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Una 1.ect:ur1111 sobre 1.1111 cl.e.51111 obrara 1.111.ti.no!l.Jlleri.c,.ne entendi.da COfflO su 

j.to h1.stdlrt.co,parte de 1a di.r1.cul.t:ad 1.,,herente ••u propi.111. con•t:1.t:uc1.6n en 

un cont1.nent• • su .... e:r.,~reo"l11do di!' 1111t11biqO•dad- _, 1• "'ed1.d• au• 1e 1.d""t1.

d•d cul.tur•l. del. .,. •• 11111Darece nta.rcada por el. d'i.1.,..e de au6 trad1.c1.dn o ra?_ 

go cul..t:ural. heb1a aue pr1..vil.11!"'11ar y/o ••C'lu1.r. AS[ 1.a Pr9Qunt:a ¿E>1..st• #ll'ft~ 

c111. U't.1.na'T es p.rttn"""t:•;,d...,11111..a _.,t:-5 aue ,,ada un• ra11111.1.dnd cu1.tur11.1. prabl.~ 

Ñt1.c•.Las taroP!.l!ls vanguar~as d11111. inov1..,.!.~to obrBrD y popul.ar en e5te oa.

tt.nente d'1..11eut1.&ron &rdu!Sl'llef"t:• ., •1 curso de loa ao.,os ve1nt:11 aceres dt'I 1.111 

1.denti.dad d•l. nt1.n..a p.-ro t:.-.b1.¡,, sabre 1• Pelat:ira aum daba de-s1gnnrl.o.Pan 

/l#rlla-1.ca, Le.t1.r"I08""1rrlca, XndOaN6rlce., lndl01at:'1..na, 1-11.,011noa,.fi.-r1.cn 1 Ibaro.,,.&rtca sa 

conror""WarOn ce.a otras t_..t:as al.tRrne.t1v~ au111 11.aanron 1.nclueo a "'arcar e 

1.os propi.oa proyectos da a1.nd1.call:r.111áen suor.,.,aci.onal.. 

11:5{. 8'>er"•c1.eron •arcado• por •st:a d:i"•rao y contTad1.ctor1..o 1.e"Qado hl~ 

t6r1.co-cu1.tural.; l• Ccnrader•ddln Obrara Pl'll"I JIW9S1"':1cana, 1.a Conrednrac16n 51.nd!. 

Cl!!lll. Lat1.,a ""9ar1.cl"lna 1 l.119 cxinrwdernc1~n d• Trabaj,.dorrs da Ñ'llliri.ca Ll'IT:.11"\a,o en 

•u de-recto sa poc;iul.Bri.:cei.~n 1.ns proou~t;a,a de f'orja.r una FedeT119c1.t'5n Obr..,r• 

H1.spaMo.,.er1Clll"\a o XbfU"'O-sr-1.cnt'1n. 

EJStas no,.1.l"\11c1.onn., d1..,nrsn" •• oorr~pandi.eron a su V•Z. can rt.11.oc19_ 

n- a1.nd'1.cale& oo"""et1.t:1.vn!'I o 11d'v.rso.ri..1:1a.vlís aue u" de:s.,..,cu_..tro o ,.1111.ent~ 

di.do obr•ro,M1t11 •1.erw,,.,t:-1. rad1.09rat"'t.111 1111.ndi.cnl. al.uda ,. 1.11., ra.!c..s 1dao1dg1.

c.s y cul.tural.as au111 a1.r1V'\..ran d• rundnio-.....,to • uf'\ ,.ovi.,.1.ento obr-ro aug .. -:?. 

tadD y enf'T'W\tadO 1.nterna•..,te. 

SS. b1en pod....as ac-ot119r cp..1• 1.119 l.6g1..ca dal noov1.ra1..,.,t;o obrero _, 1.o g~ 

n.r1:11. h• V9"1do :Onst;ruyendo su 1.d..-.t1.dBd da cl.a:s• r'T'ent:e a las d1.st1.ntee 

catllt'Q"Orlas :ioc1.sl.as dal cl"llP1.'ta.1.,t'ew-~l6" ea c1 .. rto aua é!llta se na t"orjaOo ~ 

tre d1~1denc1ne y rncclol"'-. 

wAn •11& d• estfl cc•olejo escenar-1.o l"\u..stro sujeto n1.et6rico daba •!!, 

c;iu1.r a1....,d() 1,,T:.•rc>al.eoa ..-. su proo1.a co"t:.red1ctor1.adad.¿A pert1.r d• qui; p-



El movimiento obrero l:atinoamcricano 

riada hi.oti5r1.cr:J ~od...a• r9Q'1.•trar- 1.a ald.!ltenc.1.a ya no d•1 ~Vi.,.19"1to obr~ 

ro si.no 1"c1.uso d• 1.a cla.sa obrsra? Las •ed1ac1of"e9 oocS.111.- y •cof"drm1ca11 

Prot:111.11s da1. da•&t"'T"a1.lo d.:J. C11Dl.t1111s""° dmo.,.,dS.ernta da loe p...ta- da .Sta 

r-.:;r1.l!n,eonool.1c~n ..&e ..:.n loe rostro• da la el.asa ot:ra:i-o. y 1.as f'aT'l'll.,,. 

t'Man rev.s't:i.do •u• •OVS. .. t.....,tos ra1.v1nd1cat1vos o r-voluciona.rt.oa. 

El. ~niieoto obrC"U 1.11t1.T"'OOS1tsrlc~ ha eidc h1storl.ado a ciertir da 

•u a111prs:s1.8n •1.nd1.cal. •1gui...,d0 una tracñcional. psr-ap.ctiva t'11stor1og'T"áf"'1.-

c •• O'\ ... 11.-,tS.do .,,ta 9!1tud1.o ten a61.o sa dl.stencl.11 d• las otr~ verat.an .. 

pr.ced"'"t~ por 111 t'OT"'flla d• raconot:rucci.t!!ln del. ch.••hacer s1nd1ca1. d11 esta el.~ 

•• aocS.111..eiunQU• no d•ja d• hec-r raf'ar_,c..1.e.a a otra• f'or--.,. da 1.a rssi.st~ 

ci.a obrera. 

E)lt •• 111. igual. CJU• toda h19tOr1.o r~i.Of"al. d111. l-oV1."'19"to Obrara 1.11t1-

fta-sr"1.C4i.l"M:J•llKPr-a a •u ,.~llT• no •61.o laa proo'l."'• ••t4'9 y l.!,.S.t.s 1.nveet.!:., 

gatS.\itlD• d• cad• 111Utor •1.no ttlf1'ob1lr. 1.as d1f'1cul.tedes pera acc11dsr a f'uent-9 

tod•via ,.u., d1!1P11T211-.a•! ce.a Para to•ll.r d1!Stanc1.a crtti.ca t"r9"t• a1. ce.rñ.:, 

t.r da 1.a producci.~n hS.star1ográf'S.ca eotn-a 1.a ov• ~t• cOf"struyd su proal.a 

Vtl:l""SS.i5n ..... e.cu! 1.a unl.dad y d1cotc,.!11 1.nsnlvabl• o oarsd6j1ca da -5ta t~1s. 

La Ñ• recs._.-.te producc16n hi.etorloqrftf'1.ca cont1.nBl"!te1 ac-rca de 1.a 

c1••• Obrilrr"••vl.~a Peu1atin,.,,.~t:• r.....ont_.,dO loa 1.!rmitftll'!l eeonaniicistas ccn 

au• hen et.da ana1:1:z.odc• y c:arr111acionodCI• 1os c:iroc-50• d• prol..t11r:1:z.:oc:16r"P-

P•UOsri.:z:ac1.l!n con 1aa f'c...,..es d• orct-ta obrara ns! cOma loe astr.c:hos i§,.b,!. 

toe d•1 ai.nd1co.1S.saa y dal. vnngvardi•.a Pro1•tar1os ou• dureMt• ... d1.a cent~ 

ri.11 •onoao11.za.ron _, aet• cai-oo 1.as 1nveet1ge.c1ones eo ci....,cS.ais eoc:l.al.eos. La 

au•cul.t:ac1.~n d11 otros n1!llllioa de 1.a e:it1.St19Mc1.e da .,t. el.ase sube.l.t:e-rna t:Od.!, 

v:la ravi.st• ..., hS&r:1c11 Lat1"• al. ce.r&.cta.r de los nionoc;iraf"'1:imo• local.11e y de 

1es t;.,...át1cos .,_,,..,....tedas pero ou• .... p.rf!.p11tctl.vo cond'ic.1.onn.rirn nusvos atlio!:, 

de.r-1.,.,toe d•l. niov1"'1.etnto obraro r~1.onal.A:J! onrec:.., c;i~~t1.zar1.o 111 f'uturo 

., 1a •ed1d• en Ol..IB s• geo"'..ral1.cen. la• e.J11Dlorac1on- sacra t~picos tal.•s cg, 

"'° teonc1...,cia da ele.a• y un1v.-r-ao a1.rsb'511c:o.cot1.d1..,,a1de.d y prot:-ta obT

r•1rwet.at.-ic1a labQral. y praca:soe d• trebe.Jo.1o• nbrero• _, l.os -ovt.rs1.ntoa 
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aoct.11.t- urt>~•.a••i.smo y r .. t.,,.t.s-=a ..-. la• lucha• obr9%"'a•1•tc. 

B't -t:a Pla""Soec:t:t.va •19T"ac~ d-t•car"'9• toa •V&J""C-5 lagraoaa por R!!_ 

b_..t ParS.• ., 1a cnordt.n.cJ.dn de u" cc1ect:1.\o0 d• 1."v.ot1.gecJ.15n QU• v:t.en• 

McS..,do -.. arnn lm.r.nt:aJ"'i.11:1 bloerlrlco d• lo!! cuadro~ S.nta-mad3.1:1• d•1 ~ 

v:l.•t..,,to obrm"'D l•ti.t-.al!lll9ar1.cano•1•.lo• da t:oda v.rst.dn hag1.ogr5.f"'1.ca ce f'ac

d.o"a1•Slu con.ul.ta ebrt.rii nu..vos couces • -t:• vert:1...,t• da la ht.•tor1.oqr~ 

~- cont:-"Oar¡,.,•• au• hoy r"tO• ac.uoa y aua todav:la •a h-11• _,tr~ada _.. 

la• grandes gen.ra.11.zact.on- ccnductual.- da 1a cliss• abrsra o _, 1. axa1-

t•c1.t!n o a.x-erac.t.t!n de to.s '1t:chi:rns st.nd.1.cal.- naci.onal.es Y qua nt.agan la -

JC1.stanc1a y rol. da e::saa W'ldn.1.'"°a y osc:u~n ho .. brso da acc.1.~n en al s..-.o de'l. 

proat.o ..avt.-S...,ta obrero.°"" .. &nsr6a 1.nt:_,c.1ona1 y aravocadora al.ud1.1.:>a ccn 

l"'racu_,c1.• • ast:o• oacreo,_jes da s.gu"d• t"1.1a.st.~t• t.ncd .. ado• y suoarrluaa 

para 1o• ciu• h.,.. •ido habt.t:uados a conauat.r y r8Produc1.r ast:ae trad1.c1.on"'5 

td..•tor1.ag"Z"át":l.c11s.O'.I• hoy a.recen ear rectt.t"1.cadas. 

V1.ata ., au conjunto 1a hi~tort.oQTar'!a del st.ndt.calt.sr.o obr.ro lati.

noa•a:ri.clU"'Cll t:t.ana a le f'echa. un aaldo def"'1.ct.t:art.o.Sc" contada• y Pnrct.a1ee 

loa asf'Ue:rzos ranlt.z.adoa i Pobletai1945 ; Arce•: 1964; Al.bn 1957;R0111•: 19671 

Al.axanda:r11957; XAOSl..• 1968: AUbt.a O>r~n: 1977; nad:1.011960; y i'Janz.6.laz. Casanova: 

19B4-l9BS. 

En l• .. ayor!a d• loa _,a.yoa ÍPoblat•• .Aireo•• Al.ba• Al•xand.rr a XAOSL) 

•• con!!tt:at• una n!t1.da 1ntanc1ona.11dad Polt:t:ic• qua •• tr.duc• ..., un1111 h1St:2. 

ri.a racc.1.ona.l an runc1.dn d• 1as a.x111..,c::1..a P•daodot.caa Y propaQand!:stt.cam 

d• 1as corrt..,,taa y c:entra1.o cont:in..,tal.aa a laa qu• adrtt.m-., 1 mt.ndt.cal.1..!, 

-a 00,.un:l.ata ÍCPUSTAL-FSM\;91.nc:tt.cal1.s.a c:riatt...,...a (CLAS~CMT) y •1.ndt.ca11.•

~ 11.bre (ORXT-CI:.OSL) • 

En los cal!loa da Tbvr..S.na.A.-• y Qod:io h•Y un -t'UCll"zo d• t.-"IOr eoc:l.2. 

1r!g1ca da rec::an•t:l"\.lcc:16n dal. ..av1. .. t_,to obrero cont:..-oorán90•pero ~y oond'.!:_ 

dDn•da par le11 pecu11.arldad- dal obrari.aao •ubreg1o"al. da la CU.,ca dal. 

Pl•t:-s~ .-barva.•on ccnipat1.bl- y a•1•ilab1_., loa •i.gu1._,t: .. cr1.t9l"'1o~ da 

_.Ut.:sil• -~ctural. y coyunt:UT"a.l.1 •l ca-=ion.,ta at:noc1ast.•ta dal. Prolat:a.r-1..!. 
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C.\ movimiento obrero latinoamericano I~ 

do •1.J1to {R .. •). al. cond1.c1.o"_..19r'\to de 1.e f"'Dnwn ooou1..r Ol.l• r~sta el. .e~ 

•i.ento obr.r'"D ., las f"a11.s da asc"!'nso y da5cil.1.egue d• f"'uisr%a!I (Tourai.n.,) y 

1.a S.n•erc1.6n 1deol.t5gi.oo-ool.1ti.ca _.. el. ca"t~ta el.a•• obr~a-nec..1.6n (O::ldio). 

El'1 1.o aua T"o:."IPecta ial. proy.:to da l-d.stor1a del. \lovi.•1.,.,to Obre::-o t....st!.. 

noClfW.-r-J.cado da 1.a UN*•~rd1.nado oor Pn?J1o ~nzál.ez Cesanovo,;>od~s s~-

1.r- oua a1. b1_, r.curra par ori..,era vez. • C:Jnce-ntrar ,.o...,oo;;raf""ios ~:>.-cia11.

z.edas aobT"• e1 naav1.,..1.anto abrl!lT"O da vai.nt1.ún oa!5.,. del. c:cnt11"1.nta.•• r~1.e:!. 

ta por 1.a aus-1c1a da un .,.,roc;ua CQ.-o&rnt1.vo y da criter!.os af'1ne-s de anál..1.

•1.e y Par1.od1.z.iscit5n hi.atdrica, as! como oor 1.a dasl-gue.l. e:io.1.~enc.1 a en el. ,.llll"lil!'

Jo da ruent-. y sua acl!W"tuadoe contrest~ t-3ri.cc-a•pl.1.cat1von.F°ue-ra de .,.,_ 

toe a_.,U.-.1.ntoa cr!ti.c::o• deb__,s d11c.1.r e-..• ~ el. ori.Ner .,afurrrz::::i CQ1.ect1.\ICJ 

h1.ator1ográf1.eo qu11 l.og-r• ::1r119entar un• ""v1.91.6n• real.1'lent11 cont1neent~ ~e1 

...iv1.,.1ento obrero. 

01 •l. balance eonr.co nt.t1.d11 l.e n~~1dad de c:ont1nue.r ~ e.l p1.N"tO h1~ 

tortogróf"1.eo CQn 1.a elnbcreic1.6n y d-arrol.\o de e'l!lotud1.oa da cor-te eo,.oarat1vo 

a n1.ve1. conti.niltf'\tal.. cu• rsve1flf'l en ~u c:ont1nu1.dad 1 cnmb1o y di.v..:-91.dad 1.os •l~ 

•entoa orop1o9 dn 1.a 1d..,,t1dnd obrtlTa _... ,...,lJr1ce. Le.ti.na. 

l.X. PFClPUESTA KISTCRI.OCR.-.FI.CA 

La h1.9tor1.0Qr11r'f.e dnl. "'°v1,.1.l!lnto oc:raro 1at1no""°e.r1cano est¡ de1.'-ni1t!!. 

da llr'\ ori,.er 1.ugar.oor df)s oreeuou~to9 to:5r1cfV'll•nto d1.ecut1.D1es.Por un lad:J, 

v..r 1.11. h1.9tcr1.a dn 9u dn"n.rro1.1.o e trov~s del. or1sNa de 1.a ""lo'Qd.rn1dad"" que 

9" •l. 01.1S00 .COC"\6 ... t.c:o S• 01.nsrt1a en 111. uso de un conjunto de v.r1.ebl.eS 1.nd1..

cat:1va5 aue ref'u9%'"ze.n e<111p{r1.cfU1190t., l.a 1.deo de un cont1.nuul'll 1ndust:r1n1. orogr!!. 

•1.vo.Por al. ot:ro 1.adc• l." ..._odern1.dad .. a n\.vel. pol.t.ti.ca sa e'Koreee en el. ese~ 

eo progres1"1o da l.a el.as• obrf!IT'o y da l.o -soc1.11dad a.,.gún sean 1.os rornoas y gr~ 

do::1 d" oort1.c\oec1'5n oo\f.t1.c"'. E). tr&nsi.to 1.1.nenl. • 1.rr.var::11.bl.e de lo ~

~ • 1o ~ o la cr1.stnl1.znc16n ese una ear-1.e conti.nua de \o trftdi.ci.2. 

na1.-M.1tocrát1.co-d...-acr5ti.oo ::11.Q""" l11a ooc1an~ d• e~ta tii.atori.OQra~a obrara 

oaradi.:;T1ót1c• (~v1e:s. ta..,.l.966). 

La l"Cldern.1.d11d 51. !:ll~ ti.nn• un 1.ndac-,.et1..bl• 11•11.o c11.;:J1.t11lis'ta y bur-
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guh _... #~ca L..t1.n• 1 -1. c:o_, un r.o t.,d.nct.a1is..,te aac.,...1.onal 1 pr•••!:!, 

ta f'or'fta• comolejas y co"t"redictort.es en eu deear'T'Ollo econdml.oo,polfti.ca y 

cultural.. AS[ ver-a• cior •Jer.alo en le t•eg1.c5n une c1111rta conv111rg.,c.1a 9"t:re 

ecanc111ii.e arte:sanal. • 1.n4"•t:r1.a hac.l.• r.9d.1..do11 del. •igl.o x:r:x y dsrl.vado de 

al.1a ., .i o'l..,,a aoci.al.,uroa c..l.rta conr:l.1.1ana.1.a d• int:.r.-.- y acci.a.nee par 

pe.rt• de art:~e,,oa y obre-o• cont:T"a l• cµ-en burvues[a COM.rc1.a].. 

Ha s1.do co,,trad.S.ct:.:lir1.o .i de•arrol. lo de l.m econonlts d• .,cl.av• •are. 
•1n.ro en l'rfll=-.ica Latina.en.. donde 11• sSt:ructuraron 1.fts ort...,eraei grnndes ro!:. 

•acl.on~ s1.nd1.calw.s dnl. :Jrolet:ariedo ni1.xto.Puro ,..;;,s d1.scord11nt:e y cr!ti.c:o 

ha si.do al r8'e1ente proc~o d11 cont:recc1c5n del Deroue 1"dustr1al. oua 1.rsoul

saron 'los reg~:w ..... ~ •111.tares o dvico-1.llt:..,,r~ ., dt.versoa ods~.ai anio~ 

ro da ~na pol!t:t.ca neoliberal. 1.1.gada al. J=bndo wonat:ari.o Xnta~nc1onal.. Di.chas 

exoar1.enc1as CU9'5t:1onan d• rw.nnara const.st....,ta y global •1 parod1gn10 da 111 

"'NOdmrni.dad•de l.a hi.storioqraf"f.a del ..av1at.ento obrero l.n.ti.nossarlcn.no. e1 

prolatarlado •1.:o<to es entundido Cº"'º al. o::injunto de trnb,.jndoree asal.ar1sdos 

qu• d~t!l'"PS'\fll"'I ect:1v:1d•d~ econcS-.icas co-.::11 .... antarlas o ~stncional.sS e artes!!. 

n!a.p11QU."\O c:omerc:lo. agr1.cultura 0 •inerla 0 •te). Fn.r.1.11nrws son l.o• c:n~os da 

l.oa pueblos t'CU"'tas•as QUe a 111 larga orohijd el. s1st-'ID d11 enclava y .. onoo~ 

duc:c..1.c5n en •l "'aro::i de 1.ca oa!s•" deoend1....,tes. 

Eb nec:a.:"Ssrio avnnZ.l!lr .., l.e 011ProJ1C1."'tsc.idn y recuporac:1.c5n del. cdd1ao ...t:

nocul.tura.l. d11 1.o pol.!tloo .,, une •&ri.c:a Lati.n& oue presanta un ab1.garrado 

r.oadco •tnoc:lasi.etn. dal. ou• -ftf""ga un prol..,t:ar1.ndo nri.•to. Esta se creeer;ta 

c:o"'o e1 Dri.ncica.1. C0111t>OMW't• d• ~" el."ª• subal.t .. rna de cerril. 1.""0reot.ao oua 

1.a h1.stor1.oc:rrot'!n obrnro ra1v1nd:l.c• 1.naol.!ct.t:erw,.,.....ta c:onio el. or1.nc1.oal. es1n.bc5n 

d• su abjato de ~tud1.o. 

Dl..a •e desorendnri!i de ln. lectura de los or1.nieron cao!tu1os.el. ~v:!.-

1111.~to obr..ro l.atino~tSric:twio no pueda dejar de trn.duci.r l.o:ti Dart1.c:ul.ar1•nio• 

etnoc:1as1.stas da sua Ñ'mbito=i reqional.sS.El. peso d• l.a 1nN1grac:1.c5n 9UrDPaa 

e Arg--.t1ne.U'rUqu•YtBrns1.1.,0"tt.l.o y ()Jba) ,. at"roslát1.ca Coa.fa•!ll d•l. Cnr1b.,), 

oaf:. COl90 loa cont1.ngente• 1.ndo,.e&tl.z:oa ( &Ú"•• W'tdlna Y tml1t'SO-er1.Cn.r'la),han Nar" 



El movimiento obrero hninoamericnno 'ª 

cado prot'\lnda,..,,t• al. oracaso ocnst:1.tut1.vo de 111 clase abrm-11 _, al h0r1.z.o~ 

t• da au• t:radJ.c!.an- poUt1.co-cultura.l_.. 

H!l•ta l.a segunda paatgu.rra el. ocnt:1.ng.,t:e pr1.nct.oal d•l. 1SOv:l,.1.ento 

abr.-o tuvo 1• el.ara f"'1.sanada da un prol..tar-1.ado 1Sl11tto.La dlvars1.dad da r~ 

gf,..,.,s da trabajo.1a concd.ci.d" d• trabajo estacional. en n1in11l!I y pl.entecio

n.a as! CCJl90 la can.sa:rvacid" y d~arrcllo d• diverso• vínculo• antr• l.os 

trabajador~ •lgrant:_, y •u• pueblo• da orlg...,.f'ueron l.os soportss da l.a r~ 

praducc!.dn y :tftr'ftW'l..,c.1a da esta agregado labor111.Adscr1to a los saetaras 

agro"'1neros axportadores,-"t• sujeto soclal. ha •egui.do una dinoádca c:U.f'l!T"~ 

c1al. y a vec-5 contradictar::la a la aua correspond1.6 e.1 sec:tar t!oica,....,te 

urbana f'abrll..No t;..,.,_,. aor QU& consi.dflr'ar an ~fh-1.ca Latina aue al ca.alt:sl. 

haya trarwontado la ras a da subord1.nac1.dn f"'t:l~a1 da 111 f'usrz:n da t"rl!lba.Jo s la 

rao.1,oara ... O•Z4Z'" a hablar da •el.asa obre:ra• )' '"':aoviN1.ento obr~·. 

La hl11tor1.11 de1. aov::l,.1.ento obr.ro .., .....,5r1.ca Latina hl!lsta rmedlados 

del siglo x.x. as da al.guna •anera la h1.stor1.a da uns h•terogln-\all!I clll!ISB subal.

t.r-na a.1 inta:r1.or da socil'!'dndas oradot11in,,.,,t:~ant:• oarll!l.r-1ns )' deoand::lent:as. :::l. 

pod.r y 111!1 cult:ui:-a ol::lgárauica as! co,.o la 1.njeranCill!I ilnp11riallst:a han si.do 

a1 rar'srant:a social. da1 aroceso conat:1.tut:1.vo da lo clase obrm-a lat:inomftar!_ 

c.na,•::lsn10 cu• s6lo ha. sido raf'll!lr::ldo an su pol.ar::ldad rorma1 o aoi.•ddicll!I n1&a 

•u dlnlW-ica ..s t:ructura.1.. 

La aubal.t:.rn1.dad da l• cl.l!ls• obrara en ,iw.¡:rica Latinll!I part:• dal raco 

noc1"'1.,to da oua e-:.tll!I clns• aat6 11!1.dacr::lta a un rbgi,.en da oarasidn oor!t1.c1111, 

d!.scr1.•inac1.dn •tnocla!!iiata ,.. exo1ot:ac::ldn aoond ... ica au• art1ona del dasa.rrollo 

c~!.to.11.•t• dBO.-,dlenta da la reqi.dn.H:lat:or-1.ar al ccrftct:m- da las cl.n!!l..S eu

ba1.t:.rnaa en asta f'ase trtwia1.c1.ona.l. reorcduca al tanor m&s goneral. da su CCI'!!. 

porte111.1.anto uni.v~sa.l..Sus-mov1.rw1.entoa e!!it:l.iv1.eron cea1. lnvariebl ..... ent:a desti.

nadas al. t'recaso;eu h::lstorla al ntanoa hasta aua el 111ovin119"1t:o soc1.a.l.1.sta en

trd a rDrniar parta da •11a -as unll!I hist:or-1.a da da~taa casi. i.navi.tablas • 

t~l'" ,1.ncaoaz da vict:ori.11!1'"• (1-Dbsba_..., E • .J.198:31 521. 
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La •ubal..trrnt.dad d• 1. cl-.a obrlBl"a hay CU• ..,t;..,derla no cono ••.n•,1_ 
aS.dn Pe•S.va f'r_.,t. • 1a b~es!a l'legf!'llll5nica.•1no como la rasultante 1.dt1C1-

ldgico-ool!t:t.ce de la condi.ct.lln r..rglne1. y 9"laJ•"•d1111. da su eJd.•t.,.,c1.a socS.el.. 

de •u p_.. •• ,.tento y ecc.idn d1.agr~•d0• y contrad1ctor1o•.L.a prcbl-¡tt.ca da 

1• auba1terT1idad de la el.a• obr.,.• •• ccn•olajS.za oor al pert'S.l. hat:arog&n.a 

de •u eompo•t.c.S.dn soc.1.al.. cu• 1.e c:onf"i.~• sua di.versos roatraa durunta 1o• 

p~odos de aeT"1"111.l'"act.6", for-act.~n y des.rrol.lo. 

O'I Q9'\.aral. ,ood.,.aa d~ect.r ~· los prcbl_.es da la S.dent:l.ded da la el.!!. 

•• obr.ra e~ el.esa aubel.tarna y da au dee.rTOllo canclenct.el.,tt.Dnen cua 

ver con la oraot.a diver:i.t.t:nd de sus ... odas da vt.da,•nrcados tanto por su COD.!!, 

es.dad y axptrri....,ct.a~ da lucha y eue tratrict.ones atnocultural.es,corao oor la• 

-s.g.,.,c.1.aa,cond.1.ct.onas y dt.f"'::!.cul.t:adas de un d1.t'trrenc1.ado y diaPln""'O .. ercado 

D1 111 pr~ent. t:asts,s• at"l11liz.n.ran lss caractarf•t1cas y l!mit:es soci.!:!_ 

h1at6rtcas da los di.va:rsos groyac.t:aa del rov1.re1..,to obrare lat"1.nol!ll1"er1.cano. 

qu• llnhelaron y ougnaron por auetrlU"' loa eslabones da su cond'1.c:16n sube.lt•?:,. 

ne a nival econ6m1cc,saore.l.,Pol!t:ic:o y cu1tura1,., contaxtoa de gren COnlOl•j!;_ 

dad -tructur.i y viacoaidad 1.daoldg1.ce.. 

La sust1.tuc1.6n de 1.roooortaciones,la 1.nvsrs1.6n de cao1ta1es .. etropol1.

t:nnos ínortel!W9er1.c11nos,alnr-d"t•!I y jai>on~eS) ., nu~o• r.,glonea da la pra

ducclen :industr:ial. y al. crec1.m1.-.to :l.rrac1onal. de lea cludadas 1at:1no51l~CI!, 

nas, rua aco,.P..,ado da un proceso da rec.o"'Oos1ctdn soc1al del. prol.atarlado y 

de nurvea per:spa-ct:1vaa y r-ada11dade5 de acc1.t5n pol!t1co-s1nd:1cal..Le ool.!t1ca 

9"Cllresart.al en al f'rentn lnbora1 y las nuevas or1entacton..a del atado post:

ol:igárau1.eo condi.cionaron la elaborac:16n da nu.vt1s altarnatl.vas da suoarv:i.-

vencl.a y ras1at:enc1.a obr1S"re. 

La• dl't'icult11des de e:studtnr •l. ntav:lmi.ento obrero 1at1noa,.ari.cano son 

..::iltiolas,d-da la dlsoerst.dn y ocul.t:CWTOiS'to de f'uent.s ya no d1got90• a ni.

val cant1nent.i a:ino incluso nactona.l. .. A ello s• •u•• la hatarodoa1e subyac-.:?, 
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t:• •. 1.,.s ctt..vsrsaa carr-1.ent:es 1.d~l.6g1.cas CI0 .. 1.nantes en el. curso de su PT"O

pi.11 h1.st:or1.a, aue noa 1.nduce a te.ar c1.erte dist:encia f'rent:e o. 1.oe oarad1.g

,.as -..ropeoa a part:1.r de los cuales se ha constru!do la hi.:stori.ograt'!a ot:r~ 

ra. A5{ los hechas e 1.a tT"'ducc115n 1. .,t;1.""o"'•«ricot,, q del. ut:op1.ano •aint:st.•On1.at10, 

el. • Q\.d.11-0,el. soc;,S.el1r!~ o el 111ar,..1sr.a,rfl!rtl•l.on .. ¡, 1.a proo1a ti.pi.et.dad d• 

•u Penita•1.9"'t:D y .cc..1.6n,oue 1.oa ec::ca y r.,.,on11ncJ.aa de 1.a ortodoJC.1.a 1dP.Ol.óg!_ 

C• y orgÁr11.ca. 

La r1cc..1.6n racior"'llli.sta en torno al. ecl.ect:icis,...g ne.ti.va •"'• 1.rmaed1.do 

1'"9COt"IOCl!IT" en 1.a 1rrvast:1!,0'ocl6n tdat.6r1ce 1.a ceil.1.dad 1nnovad0ra y at'ir=att.va 

de 1.o que b1._, poc:tr!nnoos 1181'91!1.r" ,...,,~tros sinCT'at1.s,.os 1.d&O al.1t:1c.os 1.ot:ino

.,..r-1.canos. T$%"1ts d1.f'{c11 la rou~tra,de busce.r y prse1.ser 1.as n,..oa oua e.rt!. 
cul.en 1.o ~'nico del. p_...s..,.1.er'lta y pra.ds de ~ta el.ase ObT'.ra con los ras 

gos pr<>p1.os d• au 1.dent1.dad nac1.ona1 y cant1.nenta.l. 

lJ'- to•• da conc1.enc1.a d11 ~ta dua11ded c:onv~ente de l.a prl!l)l.1.a del. 

..av1 .. 1.ento obrtro c:ont1.nent:isl..n• V• opacada. t:....,to por la trad1.cl6n h1.5t:or1.2, 

grárica 111UrocEntr1.cn 0 cOl"'>CI por 1n 1deOlogizl"l.c1.6n ror ... a1 con CU• 1.oe 1!dl'!Tee. 

obrlSl""Os 1.ntef"lt&r'I 1.eg1t1isn.r 11us ndh0'51.on""" oo1:!t:1.co-org&nicas en aua "'"""'°rias. 

t95t:1.r.on1.os 0 histor1.11s y a.rt!cu1.os o•riod.!st1.cos o •en1.r1.~t.aa.Par e1.1.o 0 nu""

t:ra bGscueda y esru.rzoa 1nt:eroretattvoa raoul.tar,;n nec:lll'Sar1.,..""'ta po1g...1cos. 

Fl.na.119..-it• .la h1.stor1.ograr{a obrera 0 0 ,..é.s espocS:.t"'1.cis111ent:• sobre el. ~ 

v1.,.1.ento obrtU""D 0 no puede ol:lvi.ar •l. enél.1.sia d•l. doaarrol.1o de l.a. cultura au

bf'!ll.tf"lrna..Un abClrda,.1et0to d• l.a •1.s,.a debe priv1l.,g1.n.r 1.os d1.versl!IS Y no si~ 

Pr• conv~ent19a corrlent~ S.da016g1.cas a ni.val c.Ontinente.1.•1n dn~c1.11.Q.r l.as 

tandenc1.ns d• aun otras iaxpres1.on..s artiaticas y OJl.turUas. 

LA cultur• obreT"a ev1.dBMc1n en •u c.ont1.nuidad y di.re:r.,,,.,c:ia 1a d11Ms1.

d.n.d h1.st:6r1.ca do una mll!l""'llOri.a y trad1c:16n de el.ase contradictori.11 Y di.sparaa. 

Lo prensa obrnre ha dejado conatl"lnc1n ...Jis aue del. hi.l.o di.scursi.vo de l.as Va,!l 

guard1..as 0 d• las rornicra 1..r"lst1.tuctonn1.•sovalor~ 0 creanc1.aa y eet1.1os de "'1.da 

d• 1.o• endr"l1.-3a prot,.o¡:on1.st.s del. "'º"1"'1..ento obr~. 



Z.t 

La h1.st:or1.a del -avillli.ent:o obrero lat:t.noeni•r1.c11no as d• al9un11 man~ 

r,. una ht.st:or1.a d• la ,..árica L•tina conter-oorán•a.encarada desde el. ángu-

1o de uno de sus orot:~ni.st:as sac1.a1es o.ro t;.,.b1ln da5da al. hor1.zonte t~ 

peral da una cont:t.nent:alidad pro:Jl....,át::1.ca QU• t:1..nda a axlcui.r •1n l'lás. a las 

.,,ti.11.as .-iogldrone11.El.lo -e1l.1.ca la nec"'31dad da la context:ualt.zac1c5n au• :l.!:?., 

volucra al. el"IÓ1.t.s11!1 da c1tsos da e.da ca:iittulo.La recurrenc1a.t1p1cJ.dad • l.~ 

nu..,c.1.a perad1gmñttca da las a11tP•r1.,..,cla5 da r-51.atenct.a oi.Jrera t:rn'::ad.s.s en 

asta .stuctla -~en con ••Yor c!arl.dad y f'undisment:o en su d1.raen:11.c5n latl.no-

..._.o• pr95c1.nctido de toda dat't.n1.c1c5n ~enc1a1.1.'!!lta y f'orr11al.1.!lta de 1.a 

clase obrsra .s1n olvi.dar lo• l!r.1.t:ss y co111pl.aj1.dsdas estructural.es ciu• _..~ 

nan d1tl dasarrol 1.o del. CISP1ta11.s""° dSJanai..,..,t:e da /lrllgrica Lat1.nai y gua le 

van conf'1.r11Dr'1do l•s sei"as de aus d1st1ntos rostros.Mf 1 ;::iasaren1::11:1 rev1.sta a 

aquel.los al'l.Pr""'°'1.on~ ge~i.na.l.e:"S d~l movi.,.1..,to obr~ QU!S 8'lar11c•n nub:su,.t.

da!I en las grandir.'I jorn11C::a5 de lu:ha a.rt..-:'lena1 y popular de :ned.l.ed-35 d.,1. a!_ 

glo d11ci1T1on6nioo 1 sin oreocupa.:rnoa d.,l l~ado dogmático por •.:ontamlna.r• 1a 

trl..st:or1.l!I obrera con la de laa cll"!.!1~ precl!IP1tal1st:os.Pero aún ... tra~o el !I!_ 

glo xx,al ,.ov-i,,.,1S"to ohr8"l tt_...de o. conf"undirsa con los lft0v1m1...,tos soc1e-

1ee1rl!N'elánoonos la t"'rag111ded da l.a pri,.ar" nocidn da •,.gvi.1111.ent:o otrre:ro•. 

A lo largo de t:od-:> el. tq,.to n.oarece una preocuorici.dn const~te qu• 

pauta nu.,.tro enco.r8"'19"1to t:edr1.co del _.,v1m1.ento obraro lat:tro .... 11r-1cano.tal. 

.s la d• rastrear !lus d1a1dt"Jnc:las 1 f'acc1.onal:lsrT>Os y cont'lict:os i.ntraclasi.sta.s 

cor.a el vector qu• nornia los ri.tr.os y eat11os con QUa va conf"1.gurnndD :s.u DT!!, 

p1.a id'"'"tidad y su potenc.1.a da clase ..., el. terreno de la"" conrrontacton95 1!!_ 

terclasistas.La oolar1.de1d de eles• dejo. da ser re1t'1.cada en •ta 1.nvast1gacldn 

para de=ic:ubr:lr a las f'uarz:.ns soc:.ln.lf!':I con i ... a cu• •a ha veo1.d::ii ent'r~tenoo y 

cont'l-ontendo o lo largo de ,..,, de una ceonturJ.e,la clnse obrsra lat:inoa,,.ari.C.!!, 

t..a .,tructura del texto eant'ronca una c1.rte P•rlodtzacJ.~n del ...:;avt.-
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•lent:o obrar-o lst:1noarwar1.c11no.11unaue la:s rro"t:IU"'as ..,tris uno y ot:ro ::Jer!:_ 

da "CI ac:t-o.tt_, cortes r!gidn.•ent• _,,tabl...:1.doS. El _.,¡11s1a to:tie COll'IO punt::. 

d• P~ida •l ciclo revolvclonario au• 511:ud• a la MAr1.ca Lat1.na.• :tted1-

doa del sic;rlo X%.-.:;.u&:s ou• var ., Al l.o:s ecoa revolucionari,os !:!el cuar..,t:•!, 
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_, cont-1.nuer l!lua estudios sobra al .-ov:l.r.1.ent:o oetrBT'O latt.noa,.~icano,. 



1. Las utopías igualitarias del medio siglo 

cUno es nuestro origen y v1v1mos separados. 
Uno mismo nuestro bello idioma y no nos ha· 
blamos. Tenemos un mismo principio y busca
mos aislados el mismo fin. Sentimos el mismo 
m:il y no unimos nuestras fuerzas para conju
rarlo. Columbramos id~ntica esperanza y nos 
volvemos las espaldas para alcanzada. Tene
mos el mismo deber y no nos asociamos para 
cumplirlo. La humanid.:id invoca en sus dolo
res por la era nueva. profetizada y preparada 
por sus sabios y sus héroes: por la juventud 
del mundo regenerado. por la unidnd del <log· 
m.a y de política, por Ja paz de las naciones y 
la pacificación del alma, y nosotros, que pare
cíamos consagrados para iniciar la profecía, 
nosotros olvid::iroos esos sollozos, ese suspiro 
colosal del planeta. que invoca por ver n la 
América revestida de justicia y derramando la 
abundancia del alma y de sus regiones. sobre 
todos los hambrientos de justicia.• 

FRANCISCO BlLBAO (1862) 

La historia del movimiento obrero latinoamericano hunde sus rafees 
a mediados del siglo x1x. aunque hay quienes prefieren remontarse a la 
expansión de los obrajes coloniales en el siglo xvn. obviando en base a 
sus rasgos mercantiles el acusado tenor precapitalista con que en estos 
arcaicos centros de trabajo explotaban y mantenían sojuzgados a sus anó
nimos operarios de color (negros e indígenas). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX cobraron fisonomía propia los 
primeros destacamentos obreros al lado de los mayoritarios Contingentes 
de artesanos urbanos en tránsito de proletarización y librados ya de las 
ataduras gremiales por las leyes anticorporativas que promulgaron los 
primeros gobiernos lib.erales de estas repúblicas recién constituidas. Obre
ros y artesanos optaron. en este nuevo contexto. por refugiarse en los 
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clubes liberales y en las sociedades mutu:ilcs. A través ·de estas novisim:is 
entidades político-asistenciales y cu]turales. esta masa labC'ral urb:in:i. 
apenas diferenciada socialmente, se fue impregnando de las id~ologi.3.s 
reformistns e igualitarias de su ticn1po. Una revisión de la historia de las 
ideas socialistas en Am~rica Lntina. que tonutsc como referente a estos 
sujetos sociah:s, encontraría que 1nuy prccozn1cntc los ensayos utopistas 
de Flora Trist.:ln. Sin1ón Roddgucz. C!>tCh3n Echcvorrín. Juan Bautist:i 
Alberdi y José ~ta.ria Gonzálcz, por citar sólo a Jos precursores, tuvieron 
en estas masas, de apariencia híbrida y anodina, no sólo intcrlo.=ut.:ires 
reales, sino también activos protagonistas históricos. como lo veremos a 
lo largo de todo este capítulo. 

No importa que Ja biograffa de la intelectualidad utopista y reformis
ta no siempre haya registrado una relación sostenida entre ésta y las mu
chedumbres obrero-artesanales; lo que nos interesa rastrear es cómo la 
prédica intelectual se convierte en ciertas coyunturas en idca-fuerz.:i. es 
decir. en acción de masas. Pero antes de proseguir el análisis de este tó
pico que es el centro de interés de este primer capítulo. p<Jscmos revista a 
los condicionantes estructurales de América Latina. durante los años que 
cubren de 1850 a 1880. 

Hacia mediados del siglo XIX este continente mnntenía un perfil pre
ponderantemente rural. El mosaico pluriétnico de su población bordeaba 
los 30 millones en una superficie heterogénen de grandes formaciones 
ecológicas que en conjunto sumaba pocoJTitls de veintiún millones y me
dio de kilómetros cuadrados de superficie. Los vacíos dcn1ogníficos ten
dían a acrecentarse en grandes regiones internas desvinculadas de los 
principales ejes de gravitación mercantil. Sin embargo, ya se vislumbra
ban las bases para una rcdefinición del larvado proceso de desarrollo 
económico y político de las nuevas repúblicas. 

Bajo tal escenario, no es difícil intuir que las grandes tempestades 
sociales tuviesen con frecuencia un definido carácter campesino y regio
nal. Sin embargo, los deteriorados fueros urbanos legados por los pro
blemas económicos y políticos de la fase post-independentista comenzaron 
a ser reactivados y modernizados a mediados del siglo x1x. Veamos. pues, 
cómo la inserción de América Latina en el mercado mundial y el papel 
de las oligarquías propiciaron Ja emergencia de ciertos antagonismos so
ciales. a partir de los cuales hemos optado por situar los odgcnes del mcr 
vimiento obrero latinoamericano. 

Por esos años. Ja economía latinoamericana resentía los bruscos cam
bios que llevó adcJante el principal núcleo de articul::ición del mercado 
mundial. Inglaterra. al cual estaba vinculada por lazos comerciales y fi
nancieros cada vez miis sólidos y diversos. El papel de esta gran potencia 
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europea en la emergencia de las protestas y desbordes del movimiento 
obrero artesanal. como vc:remos m:.is adelante. fue decisivo. 

En el Nuevo i\lundo. la metrópoli británica había quedado desligada 
de la en1prcsa colonia~. a raíz de la independencia de los Estados Unidos. 
salvo la distante Can:Hhi y sus pcqui.;ños enclaves en las Antillas. Las 
nu"cv::is relaciones de 1 nglatcrra con las RL'púhlicas indc.:pcndicntcs de 
Am~rica Latina se ..:nnu.1rcaron principalmente en las rc<lcs comerciales y 
financierils que potenció su con1plejo desarrollo t-.=cnico-fnbril. Pero este 
proceso de afirmación británica fue intrincado. fuerzas internas y externas 
jugaron el papel de obstáculos relativos y diversos en su carrera ascen
sional como primera potencia capitalista mundial. 

El camino de desarrollo industrial britú.nico tuvo como valla interna 
a los grupos de poder agrario. a pesar de lns ventajas e intereses naciona
les que implicaba el afianz::imicnto urbano-industrial. E\ concentrar en 
su territorio las actividades económicas en que se desarrollaba de manera 
más activa y constante el proceso tecnológico le habfa abierto un atrac
tivo horizonte en la pcrspCctiva futura de su participación rectora en el 
mercado mundial y la división internacional <li.:1 trabajo. 

A mitad de siglo. las ideas librecambistas barrieron con las últimas 
trabas agrarias en l nglatcrra. Coincidió este hecho con \os grandes cam
bios tecnológicos en la esfera de la circulación y del transporte de carga y 
de pasajeros. A la invención de la hélice en 1840 se sumó la introducción 
del casco de hierro en las grnn<lcs cmbarcaCioncs navieras. La c::ipacidad 
de carga de la mnrinn mercante mundial aumentó con rapid<.:z vertiginosa: 
si en 1840 se fletaban 6.7 n1i\1oncs dl! toncl.adns. veinte nflos n1:\s tarde se 
embarc::ib3n 12,8 millones de toneladas. duplicando su capacidlld opcra
tiV3. Las tarifas de carga se abaraturon sensiblemente, al punto de alcanzar 
en muchos casos reducciones que fluctuaban entre un 70 y 90 por 100 
por debajo de los precios anteriores (Furtado. C. 1976: 60). 

El descenso coyuntural de los precios de las matcrins primas que for
maban parte de los insumos fabriles. favoreció el desarrollo industrial 
europeo. Sin embnrgo, el poderío industrial era británico. Dos terceras 
partes de las n1nnufncturas que inundaban el mercado mundial eran de 
procedencia inglesa. Hacia 1850 todos los productos textiles combinados 
constituían el 60 por 100 del valor total de las exportaciones británicas. 
Cinco años más tarde. la cxportnción inglesa de manufacturas de hierro. 
cobre y estaño cubrían un significativo 20 por 100 de la balanza del 
comercio cx.tcrio.·. En conjunto. el comercio mundial mantuvo una tasa 
de crecimiento ascendente. El valor del comercio mundial que los años 
veinte bordeaba 10s 1.500 millones de clólnrcs. alcanzó en el decenio 
de los años cuarenta la suma de los 3.500 millones de dólares. doblando 
en el curso de veinte años su monto. 
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El análisis de\ intercambio comercial latinoamericano indicaba. una 
evidente hegemonía británica en la colocación de sus productos manu
facturados que afectaba de manera directa a la naciente industda y en 
mayor medida a la economía artesan:il. P.:ro sucedía algo distinto con la 
absorción de sus n1aterias primas destinadas a la exportación. En lo:; ca.sos 
de Chile. Perú, Brasil y Uruguay, Inglaterra aparecía como su mercado 
natural. En cambio, en los casos de Argentina. Nueva Granada, '\:"enezue
la y tvléxico, la colocación de sus productos de exportación se: orientaba 
hacia otros paises europeos. En lo que respecta al control d¿: los meca
nismos bancarios y financieros, los británicos a partir de los años sesen
ta se convirtieron en los intermediarios casi exclusivos del intercambio 
de metálico con los países europeos (Halpcrin. T. 1983: 224). 

La inserción de Amé.rica Lntina en el merc:i.do mundi:i.1 de n1cdiados 
del siglo decimonónico se vio subordinada a la lógica del desarrollo de la 
segunda revolución industrial. Inicialmente favoreció a la agricultura de 
exportación y frenó a la minería. La industria y particularmente la eco
nomía artesanal, intento tras intento, sucumbieron ante los embates del 
comercio británico y por las medidas librecambistas promovidas en las 
repúblicas latinoamericanas por los terratenientes y la burguesía co
mercial. 

Era inncgo.blc el hecho de que Inglaterra había conservado el más im
portante parque industrial del viejo continente, lo que le permitía estruc
turar un nuevo sistema de división internacional del trabajo a escala 
mundial, acorde con las exigencias de la segunda fase de la revolución 
industrial. Abatidas lo.s trabas internas: prohibición de exportación tec
nológica ( 1843). restricciones aduaneras a la importo.ción de productos 
agropecuarios ( 1846-49). incorporados los avances técnicos al proceso de 
circulación mercantil (naviero y ferroviario) se modificaron sustantiva
mente las redes económicas internacionales entre la Europa industrial y 
una América Latina que reactivaba su producción en función de las nue
vas exigencias y perspectivos del mercado mundial. 

Más tarde, las innovaciones técnicas. los créditos financieros y la 
nmpliación del mercado exterior constituyeron una p::ilo.nca <le fortaleci
miento del latifundio de expansión y de la lenta reactivación de la mi
nería. respaldados por el cstnclo liberal-oligárquico. Así pues, los intere
ses metropolitanos del capitalismo europeo se acoplaron con la vía oli
gárquica de desarrollo capitalistn. dcpt::ndicnte de América Latina. 

El desarrollo continental privilegió a los sectores agropecuario y en 
menor medida al minero. Nuevas técnicas fueron introducidas en las uni
dades de producción tradicionales (haciendas, estancias. plantaciones y 
minas). El mercado europeq rt:qucria productos agroextractivos. pero de
mandaban calidad y volumen. Los mineros mexicanos, chilenos y peruanos 
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comenzaron a utilizar bombas para desaguar los socavones de las minas 
coloniales y a reactivar su explotación apoyándose en nuevas técnicas de 
perforación. iluminación y extracción del mineral (carriles de carga); !os 
ganaderos uruguayos. mexicanos. venezolanos y argentinos mejoraron sus 
hatos de ganado vacuno. ovino y caballar. importando sementales repro
dúctores de Inglaterra y estableciendo medidas de control sanitario per
manentes; los plantadores agrícolas (azúcar. café. algodón y trigo) de 
Cuba. Brasil. Colombia y Chile comenzaron a sustituir la fuerza de tra
bajo esclava o servil por jornaleros. medieros y otras categorías contrac
tuales. Los terratenientes modernizaron sus molinos. trapiches. técnicas 
de corte. recolecta y desmote. así como las relativas al almacenamiento. 
selección y empaque. 

La reorientación de Ja economía latinoamericana en el mercado mun
dial se tradujo en las variaciones de los cundros de producción y expor
tación. Así tuvimos que en el Brasil el café desplazó al azúcar. al algodón 
y al tabaco; en Venezuela._. el café hizo lo propio con el cacao; en d 
Perú. el guano relevó a la plata; en Argentina y Uruguay. la lana de ove
ja hizo lo mismo con los cueros y el charqui. En cada nueva república. 
los ejes de integración mercantil internacional redefinieron el propio es
pacio económico interior y las prácticas productivas que le correspon
dieron. 

A partir de la segunda mitad del siglo x1x. los terratenientes y ]a na
ciente burguesía mercantil lograron paulati"n:imcnte reactivar y unificar 
las economías nacionales. La desarticulación regional que sucedió a la 
fractura del monopolio mercantil colonial llevó a un reajuste de fronteras 
y a una larga pugna entre las élites regionales por lograr la hegemonía 
económica y política a nivel nacional, en la que las clases trabajadoras de 
las ciudades y del campo fueron utilizadas indistintaniente como fuerzas 
de choque. 

Hay que mencionar un importante vínculo económico entre los estados 
latinoamericanos y los inversionistas europeos. Favoreció esta circunstan
cia el hecho de que los primeros hubiesen reconocido la deuda externa 
como obligJción fisc3l y asumieran la función de negociadores de la mis
ma. apoyándose en los potenciales recursos naturales de: sus respectivos 
países. La mayoría de los gobiernos del medio siglo en la región lograron 
la consolidación de la deuda externa con los grupos de acreedores y bo
nistas extranjeros. haciéndose de paso sujetos visibles de crédito. 

Por esta época apareció la empresa ferroviaria. la que se afirmó como 
una nueva actividad económica. Esta. en su absorción de capital y bie
nes de capital. superó con creces toda modalidad de inversión anterior. 
Los ferrocarriles se convirtieron en una de las principales fuentes de 
demanda de hierro. seguida de la industria de bienes de capital. astiJleros 
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na~·~les y construcción de mucltcs mi.:tálicos sobre pilotes de hierro cola
do, en l::t. que los gobiernos aparecían como necesarios auspicb.Jorc:S e 
intermediarios. Esto último explica el hecho de que la inversión extran
jera tornase la forma de préstamos a gobiernos y no la de inversión direc
ta. Esta inversión extranjera estuvo dirigida a cumplir un triple objetivo: 
poseer una salida lucrativa para el capital excedente. estimular l:i expor
tación de bienes de capital britúnico y, finalmente, profundizar el prcc;::::;o 
de integración a la división intcrn::icional del trabajo de los países latino
nmericanos. Aden1.ás. los gobiernos se legitimaron como portaestandartes 
de la modernidad e integración nacional. así como promotores de la am
pliación del empleo de grandes contingentes de trabajadores. 

Las ciudades latinoamericanas comenzaron gradualmente a recibir el 
impacto modernizador del nuevo orden económico mundial. logrando su 
nueva fisonomía al fin del período (1880). El crecimiento urbano y por
tuario se explicó en lo fundamental por las necesidades económicas y so
ciopolíticas de la economía de exportación que se tradujeron en una red 
de servicios comerciales. bancarios. bursátiles y de seguros; de servicios 
de infraestructura (telégrafos, transporte ferroviario· y muelles de embnr
que), así como del establecimiento de centros nacionales de decisión, 
control y legitimidad política. 

Los viejos rostros de las ciudades coloniales fueron afectados en sus 
límites. arquitectura y servicios urbanos (drenaje, iluminación a gas, am
pliación y empedrado de calles, transporte urbano colectivo). Demográ
ficamente estas ciudades comenzaron su fase de crecimiento cosmopolita.. 
El peso de la inmigración europea y rural alteró el modo de vida urba
no. Así tenemos que Río, que en 1819 tenía 113.000 habitantes, pasó a 
tener 267.000 en 1872: Buenos Aires. de 38.000 habitantes en 1800, al
canzó en 1869 una población de 178.000; Lima, de 64.00 pobladores en 
1812, pasó la barrera de los 100.000 en 1876; la ciudad de Mt!xico, que 
en 1810 tuvo 180.000 habitantes. con una tasa de crecin1iento menor, 
totalizó hacia 1877 una población de 230.000 habitantes. Otras capitales 
como Caracas y Bogotá se mantuvieron dcmográficamentc esta.bles y por 
debajo de los 50.000 habit::J.ntcs. Pero en general. las ciudades aparecieron 
como «las vanguardias de la civilización y el progreso» (Carmagnani. !\-1. 
1984: 53). 

Otras ciudades principalmente portuarias aparecieron también en pri
mer plano: Bahía Blanca y Rosario en Argentina, Valparaíso en Chile. 
Moliendo en Perú, Tampico en México. Colón en Panamá y Barranquilla 
en Colombia. Habría que sumar a éstas las emergentes ciudades mineras 
de Chile, Bolivia y l\1éxico. 

El desarrollo de la industria de la construcción, el transporte colectivo 
y las empresas gráficas apuntalaron la conformación de los primeros con-
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tingentcs del proletariado moderno en los ciudades y puertos latinoameri
canos. La industria de la construcción. favorecida por la iniciativa mo
dernizante del ·Estado liberal·oligárquica, emprendió la edi[icación soste
nida de importantes obras públicas (edificios. parques. carrcter:is. puentes. 
vías férreas. muetles, drenaje, alumbrado. te:itros. haspit:iles, etc.). La 
d~anda masiva de albañiles, picapedreros, carpinteros, yeseras, herreros. 
marn1olistas quebró la estructura gremial, impulsando la proletarización y 
dl!:macratización de los oficios. 

La fragilidad del desarrollo de la industria nacional se expresó prin
cipalmente a través de la quiebra de las empresas fabriles, por lo general, 
desprotegidas por el est::ido, frente a las fuertes y crecientes presiones 
competitivas de las mercancías europeas, así como por los obstáculos pro
pios de un larvado y fragmentado mercado interior. La fuerza de trabajo 
cooptada temporaln1ente por los establecimientos [abriles modernos era 
con frecuencia relanzada a la industria a domicilio o a la economía arte
sanal. No obstante, su relativa especialización laboral y la seguridad de 
un salario fijo, predisponían a esta mano de obra a integrarse 3 los nuevos 
proyectos industriales. 

En Nueva Granad:i, las primeras iniciativas industriales que se gcst:iron 
a fines de la primera mitad del siglo XIX fueron promovidas por una frac
ción oligárquica y tuvieron un ciclo de vida productiva relativamente 
breve, atravesado por momentos críticos de cierres y reaperturas bastan
te frecuentes. De estos proyectos, el más importante fue el de la Ferrería 
de Pacho. Su cierre tuvo que ver con el hecho de que su producción prin
cipal consistía en la [:ibricación de herramientas agrícolas que no tenían 
cabida ni en las alejadas y arcaicas haciendas prccapitalistas ni en las 
esmirri:idas y tradicionales economías campesinas. Además, la limitación 
del mercado nacional, afectado por el estado incipiente y calamitoso de 
las vías de comunicación, posibilitaba más bien que los instrumentos agrí
colas de fabricación norteamericana o británica copasen los mercados 
neogranadinos, apoyándose en los monopolios navieros de sus respectivos 
países y en los circuitos mercantiles controlados por la gran burgucs._ 
comercial importadora. Las mercancías aludidas ostentaban a su favor 
una mejor calidad y precios altamente competitivos. 

No fue diferente la situación de la Ferrería de la Pradera que se abrió 
el año 1866 en la locn.lidad de Subachoquc. Cuando hacia el año de 
1880 las vías de comunicación (telégrafos, ferrocarriles, puentes y mue
lles) se moderniz'lron y ampliaron, integrando la economía neogranadina. 
la demanda de manufacturas de hierro creció de manera inusitada. El 
soporte material de· esta demanda descansaba en el auge modernizador 
de la agricultura de exportación, así como en ciertas innovaciones técni
cas. La madera estaba siendo sustituida por el hierro en la fabricación 
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de rejas y balcones para la construcción de viviendas. que acompañó a 
la expansión urbana de fin de siglo. Lamentablemente. ni la Ferrería de 
Pacho ni la de Sub;:ichoque estaban aptas para beneficiorse de estas de
mi:l.ndas. pues se encontraban ya descapitaliz:idas e inertes (Kalmano
vitz, S., 1985: 126). 

En otros casos. audaces e impresionantes iniciativas empresariales 
como las de lrinco Evangelista de Sousa. vizconde de ri.taua en Brasil, 
terminaron pasando a manos del capital británico. Maua invirtió hacia 
1850 la suma de 300.000 cantos de reís en la apertura de una fundición 
y astilleros navales. en la organización y servicio de la Compañía Flunli
nense de Transportes que cubriese la navegación mercante y de pasajeros 
en el río Amazonas y en otros proyectos más como la empresa de ferro
carril Sao Paulo-Santos y la Compañía de ilumin3ción de gas de Río de 
Janciro. Las crisis de 1857 y de 1864 facilitaron la transferencia de las 
empresas de Maua al control de firmas extranjeras: la de transporte urbi.l
no en Río será la Botanical Garden Rail Road Company; la de iluminación 
será la Thc Ria Jnnciro Gas Con1pany Lhnitc<l; la de. navegación fluvial 
se denominará Amazon Stcam Navigation; finalmente. la empresa ferro
viaria pasará a ser la Sao Paulo Railway ("\Vcrneck Sodré, N .• 1973: 55). 

México fue uno de los pocos casos en que se logró afirmar coyuntural
mcntc una coherente política in<lustrio.tizadora. sostenida financicrnmcnte 
por el Banco del Avio (1830-1842). que logró consolidar empresarialmente 
la rama textil nativa. Pero aun este caso singular revela la paradoja del 
desarrollo industrial nacional. Las fábricas textiles, inicialmente dedicadas 
principalmente a la fabricoción de hilaza. posibilitaron el reacomodo com
plementario de la producción de los nrtcsanos tejedores. Incluso más 
tarde, cuando las fábricas textiles se obocaron a diversificar su producción 
mediante la elaboración de tejidos, dejaron todavía un espacio a los nr
lcsanus para la cunfccdón ele ropa (Lcal/Wul<lcmbcrg, 1980: 127). 

Si bien el desarrollo de la relación entre ln fábrica y la economía ar
tesanal evidenciaba ·una orientación tendencialmente antagónica. la lógica 
de las mediaciones terminaba por complejizar el proceso industrializador. 
Estas. no sólo se expresaban en la complcrnentaridad productiva o la 
circularidad de la fuerza de trabajo, sino también en la propia convergen
cia de ambas formas económicas en su antagonismo creciente con el gran 
capital comcrci.:il. 

Al impulso modernizador urbano que promovió el Estado en Amé
rica Latina se sumó el de la emergente actividad empresarial de la bur
guesía mercantil. La demanda de estibadores, triplantes para el cabotaje 
menor, ferroviarios. tipógrafos, empleados de comercio, obreros textiles. 
cigarreros complicaron y ampliaron el espectro ocupacional. Aporeció 
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. también una categorí01 de oficinistas que cubrió las nuevas exigencias del 
Est:::tdo corno gestor público y de las empresas nacionales y extranjeras. 

En la recomposición de la estructura social en América Latina incidie
ron de manera particular y decisiva la 01botición de la esclavitud de los 
negros. la liquidación de las posesiones comunales de l:::1s poblaciones in
dígenas y la creciente presión mi.grataría procedente de Europa. Los ex
cedentes de fuerza de trabajo en el campo y en la ciudad se ajustaron a 
las demandas y ritmos de h1 agricultura de exportación. así como a los de 
las obras públicas promovidas por el Estado. abaratando los costos de 
mano de obra. Recién en el período siguiente. esta mano de obra exceden
te favorecería la expansión industrial. minera y petrolera. 

En la agricultura de exportación. la fuerza de trabajo no revistió en 
la mayoría de los casos el perfil del proletariado agrícola moderno. Los 
mecanismos de coerción extraeconórnicos. yuxtapuestos a la forma sa.l01rio 
y al proceso de modernización técnica de la agricultura. generaron una 
peculiar y heterogénea clase de trabajadores rurales. En cambio. en las 
ciudades. la mano de obra .:ldscrita a la industria a domicilio. la economía 
artesanal. la industria. las obras públicas se aprox.im¡¡ban por su fisonomía 
social. formas de resistencia y modo de vida. al carácter de un proletaria
do urbano en formación. La rotación ocupacional fue una característica 
distintiva de su movilidad intraclasista. Contribuía a ello la precariedad 
de la economía artesanal. así como la. vida efímera de las industrias mo
dernas y la eventualidad del trabajo en las ~bras públicas. 

La abolición de la esclavitud de los negros volvió a ser objeto de de
bate económico y político en el nuevo orden latinoamericano y mundial. 
El tráfico de esclavos había sido parcialmente suprimido. La trata de escla
vos, a pesar de que se hizo más costosa y dificil, permitió todavía entre 
1821 y 1860 el ingreso de 880.000 esclavos al Brasil, 410.000 a Cuba y 
45.000 a Puerto Rico, violando los acuerdos intcrnncionales que prohib1.a.: 
la trata. Los requerimientos cJcl cJcsurrollo industrial y tic la moclcrni:,·· 
ción de la agricultura de exportación tendieron cada vez má.s a ser in
compatibles con un régimen de producción que en la segunda mitad del 
siglo XIX ya fue incapa.z de satisfacer las necesidades de reposición de 
fuerza de trabajo en la escala de un proceso de reproducción µmpliada. 

La abolición de la esclavitud había empezado con la formación de las 
repúblicas independientes. pero pasado dicho proceso volvió a reacti
varse décadas más tarde. Colombia (1851), Ecuador (1852). ArRentina 
(1853). Perú (18::6) y Venezuela ( 1858) optaron por una salida negociada 
y favorable a los esclavistas. Empero. en los países donde la esclavitud si
guió jugando un importante rol económico con la economía de planta
ción tardó unos años más. El desenlace de la guerra. civil en los Estados 
Unidos. que llevó a la derrota política y militar de los plantadores escla-
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vistas sureños. infligió un rudo golpe a sus límites latinoamericanos. En 
Puerto Rico (1873), Cuba (1886) y Brasil (1888) se c:m.:elaron los últi
mos vestigios de esa tradición esclavista. que desde el siglo xv1 hasta la 
primera mitad del siglo x1x se alimentó con los brazos de 50 millones de 
africanos. 

La población indígena de América Latina fue rudamente afectada por 
la dramática transición hacia el nuevo ar-den. En Brasil. Argentina y Chi· 
le. el desarrollo de la agricultura de cxport:ición solventó al lado de la 
gariadería extensiva diversas campañas milito.res contra las tradicionales 
zonas de asentamiento indigcná; se trataba de expandir las fronteras in
teriores en beneficio del sector oligárquico. ávido de tierrns. En Perú. Bo
livia. México· y Guntem:::ila. la oligarquía bajo rostro liberal levantó las 
banderas de la liquidación de las propiedades comunales de las poblacio
nes indígenas; las tierras así enajenadas pasnron :::i manos de nuevos y 
viejos latifundistas. En ambos casos. la población indígena quedó sopor
tando y resistiendo estoicamente los embates de uno de los pilares del 
nuevo desarrollo ci.vi\izador. 

La corriente tnigratoria europea procedente principalmente de las 
penínsulas mediterráneas (ibérica e itálica) hacia América Latina. si bien 
cobró su real dimensión demográfica a partir de 1890. ya a mediados del 
siglo XIX dejaba sentir su impacto sobre Argentina, Brasil y Urugu;:iy. Ve
nían los inmigrantes europeos estimulados por sus propias penalidades y 
por las ofertas de colonización que les hacían los gobiernos latinoameri
canos. Las oligarquías criollas resentían los vacíos demográficos en sus 
respectivas repúblicas. Pero además de adherirse al lema de «Gobernar 
es poblar» que postulase desde 1852 el liberal argentino luan Bautista 
Alberdi, las oligarquías nativas soñaban con traer una mano de obra cali
ficada que satisfncicsc sus requerimientos de modernización económica. 
al mismo tiempo que contribuyese a mejorar el mestizaje si es que no a 
blanquear la población. En esta perspectiva. los liberales latinoan1cricanos 
llegaron incluso a relativizar el hecho de que los potenciales inmigrantes 
obreros hubiesen ya dado muestras evidentes de radicalismo político duw 
rante las jornadas revolucionarias de 1848. Efectivamente. el liberal me
xicano José Luis Mora fue muy claro en su informe al Ministerio de Re
laciones Exteriores. Al respecto decía: «Los obreros franceses. lo mismo 
que los irlandeses, no se sublevan por falta de moralidad, sino por su 
extrema miseria. Entre ellos los hay de todas clases que podrían servir en 
México en todas las profesiones, incluso la de soldado. Siendo, pues. Gente 
de raza blanca. de profesión religiosa católica, robusta y trabajadora, 
obligada a emigrar y no costándole nada a México parece que su coloniza
ción debe aceptarse ... » (en García Cantú, G., 1980: 36). 
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En Venezuela se asiló un importante contingente de revolucionarios 
franceses fugados de la prisión de Cayena. aprovechando la actitud tole
rante del gobierno liberal de José Tadeo Mónagas (1848-1858) hacia la 
inmigración europea. En su mayoría, los recién llegados eran artesanos, 
publicistas. maestros de escuela. tipógrafos y libreros. Uno de ellos, Pierre 
Cefreau. comenzó a difundir las ideas socialistas a través del periódico 
Credo Igualitario (1852-1858). que él mismo editaba en la localidad de 
Victoria (Godio, J .• 1980: 19). 

En el Brasil ingresaron entre 1851 y 1880 unos 338.446 inmigrantes. 
de los cuales un 60 por 100 se afincó en el estado de Sao Paulo. en donde 
la expansión de la economía cafetalera pronto permitió desplazar a Río 
de J aneiro. otrora principal centro de atracción migratoria y actividad co
mercial y administrativa. A la Argentina. en el mismo período. ingresaron 
440.555 inmigrantes. concentrándose entre el 40 y 50 por 100 nlredcdor 
de Buenos Aires y el resto. principalmente. en las ciudades más importan
tes (Rosario, Córdoba. Mendoza, Santa Fe). La expansión de las fronteras 
agropecuarias en la pampa húmeda estuvo detrás de este proceso. pero 
también. la ubicación estratégica del flujo mercantil entre el Atliintico y 
el Pacifico Sur. En el Uruguay. hacia 1870. había registrados unos 
102.968 extranjeros. es decir. el 25 por 100 de la pOblación nacional. En 
los demás países. la inmigración fue sensiblemente menor. salvo la de 
coolíes. que se asentó como mano de obra de relevo en las plantaciones 
costeñas de algodón y azúcor en el Perú. Las cifras de migrantcs para 
Brasil, Argentina y Uruguay deben ser relativizadas toda vez que no to
man en cuenta que un porcentaje bastante elevado, en algunos casos al
rededor del 50 por 100. retornó al cabo de un tiempo a sus países de 
origen (Sánchcz Albornoz / Moreno, 1968: 115 y ss.). 

Con los inmigrantes no sólo vino una tradición productiva y una dis
tinta cosn1ovisión cultural. vino también un cúmulo de experiencias or
gánicas de resistencia obrera y campesina, así como ideologías radicales y 
reformistas que pronto echaron raíces en el movimiento obrero y popular 
en desarrollo en el interior de estas repúblicas. 

En algunos casos. los inmigrantes obreros adoptaron formas orgánicas 
donde se cruzaban el paisanaje y el interés gremial del oficio que desem
peñaban, sin permitir el acceso a inmigrantes de otros países o a traba
jadores criollos. En otros casos se fundieron en proyectos de clnsc sin 
distinción de nadonalidades. En el Paraguay. por ejemplo. se fundaron 
seis sociedades de socorros mutuos según las nacionalidades de los inmi
grantes. Así, en 1869 los portugueses iniciaron la formación de este abani
co mutual, los italianos en 1871, los franceses en 1885 y los alemanes 
en 1886. Por su lado. los trabajadores paraguayos formaron las suyas en-
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tre 1881 y 1886. dándoles un tenor más cosmopolita al no discriminar 
entre adherentes nativos y extranjeros (Gaona. F .• 1967: 34). 

En Argentina las propias bases de adherentes a la Primera Interna
cional decidieron separarse según la nacionalidad de proced..::ncia. de lo 
que resultaba que para 1874 existía una si.:cción francesa. una italiana y 
unn cspa11oln. La iúcnti<l:.1Ll de p.aisnnajc al ilnpuncrsc sobre.: la i<lcnti<la<l 
de clase. rcspondín n n101ivacioncs y ncccsid:u.h:s sociocullu1-.~1lcs u~ Jos 
inmigrantes. que al Jlegar al país de residencia descubrían que los ofreci
mientos de sus contratistas o enganchadores en Europa tenían mucho de 
fantasioso. A las nuevas penalidades de sus precarias condiciones de tra
bajo y existencia se sumaron no pocas veces la ambigüedad de la propia 
oligarquía en materia de inmigración. Por un Indo tenía un real interés de 
atraer colonos europeos. pero al mismo tiempo desconfiaba y hostigaba a 
esa chusma extranjera. tan falta de obediencia y disciplina de casta. Lo 
mismo sucedió en el Brasil y en otros países. 

La articulación de la identidad de clase y la de paisanaje llegó a jus
tificar sui géneris proclamas como la que levantó la organización Grupos 
Revolucionarios de Emigrados Españoles en varias regiones de México. 
En su manifiesto de 1885 convocan a «todos los explotados en general y a 
los inn1igra<los c~pafi.ulcs en particular ... n levantarse y cch:.ir fucnl el 
yugo del opresor». Esta organización distaba de ser representativa. sus 
miembros no llegaban a la centena sobre una pobl~i"ción española inmi
grada que llegaba a los 9.500 (Hart, J. M., 1974: 131). 

La diferenciación y hasta cierto punto segmentación del proletariado 
en América Latina no se debía únicamente a problemas de jerarquías y 
restricciones ocupacionales o de oficio, ni tampoco de dificultades surgi
das entre los inmigrantes y nativos, sino en último término a la vieja 
estructura etnoclasista que aparecía como fuente de problemas y discri
minaciones entre artesanos y jornaleros de oficio. En Cuba la Sociedad 
de Socorros Mutuos de Honrados Trabajadores y Jornaleros. fundada en 
1857. no permitía el ingreso de negros y pardos. En sus estatutos se men
cionaba explícitamente que p0día ser únicamente miembro «todo blanco 
de buena educación con la calidad de ser vecino de Ja feligresía de Nuestra 
Señora del Pilar y disfrutar de buena salud». Frente a esta mutual surgió 
otra en 1858 que agrupaba a pardos y morenos bajo el nombre de Socie
dad de Socorros Mutuos de la parroquia de San Nicolás de Bnri. En sus 
estatutos se consignaba «lo muy útil y benéfico que sería a la clase prole
taria crearse un medio capaz de hacerla menos calamitosa. haciendo más 
tolerante sus crueles padecimientos. varios individuos pardos y morenos 
de ambos sexos que aquéllos corresponden animados de la más caritativa 
intención han proyectado formar una sociedad con el nombre que encabe
zamos» (Foner. P. S., 1973. II: 151-152). 
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En Puerto Rico y Brasil. la separación entre trabajadores blancos y 
negros libertos suscitó igualmente la formación de gremios diferenciados. 
Esta segregación se manifestaba incluso en los centros de esparcimiento~ 
las bibliotecas obreras. En Puerto Rico. por ejemplo. los Casinos. centro 
donde los artesanos celebraron veladas literarias. bailaron rigodón y se 
impartieron clnscs de dibujo. música. arte dran1ático y cns..:ñnnza elemen
tal. estaban divididos en Casinos de Espafiolcs o dl! l\lancos y Cnsinos 
de Negros. como el de Bnyan16n. fundado en 1880 (G:ircfo./Ouintero. 
1984: 361). 

En perspectiva. el proletariado logró afirmar su identidad de clase a 
partir del reconocimiento progresivo y contradictorio de ciertas demandas 
básicas como la defensa del salario. el empleo permanente. la reducción 
de la jornada laboral, la jubilación y el seguro contra enfermedades y 
accidentes. entre otras muchas. Pero en ese perfodo. la lucha de los tra
bajadores. artesanos incluidos. no podía tener como blanco principal a la 
burguesía industrial. siendo más frecuentes los conflictos con los con
tratistas. el Estado y los CQrnerciantes. 

La circulación de la fuerza de trabajo urbano entre la fábrica. la in
dustria a domicilio y el trabajo eventual de jornalero sin oficio favore
cieron el desarrollo de sociedades mutuales antes que las de tipo sindical. 
La lucha por el salario quedó circunscrita en c~tos años n la que libraron 
los tipógrafos. tabaqueros. mineros y trabajadores de ía construcción. 

Además. el primer mutualismo fue estimulado profundamente por el 
ciclo de epidemias (cólera o morbo asiático, influenza, fiebre amarilla. et
cétera) que acompañó al desarrollo del nuevo orden latinoamericano, afec
tando principalmente puertos y ciudades. Esta oleada de epidemias fue 
un epifenómeno de la ampliación del mercado mundial. la revolución tec
nológica de las vías y medios de transporte. así como del empeoramiento 
de las condiciones sanitarias en los barrios pobres de las ciudades en pro
ceso de modernización. El cólera o morbo asiático tuvo como núcleo en
démico a Bengala, propagándose por la India y el Asia meridional. hasta 
alcanzar las costas europeas y Egipto. De Europa llegó el cólera a las cos
tas americanas cuatro o cinco años después de haber estallado el brote 
epidémico en el Asia. La fiebre amarilla tuvo como centro endémico a las 
costas tropicales del Caribe. propagase de ahí hacia Sudamérica y llegó 
hasta Europa v[a el tráfico con España. Estos flagelos fueron verdaderos 
azotes de las ciudades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XIX 

(Sánchez Albornoz, N .• 1977: 187-188). 
Las epidemias de cólera en Cuba (1855); fiebre amarilla en Río (! 856), 

Montevideo (1857), Buenos Aires (1871), Valparaíso y Santiago (1873) de
jaron saldos de alta mortalidad urbano-portuaria. Si bien la epidemia ata
caba a los diferentes estratos sociales. se encarnecía sobre los sectores 
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que vivían en mayor hacinamiento y peores condiciones de salubridad. 
Las epidemias propiciaron diferentes estrategias sociales para paliar los 
letales y nocivos efectos. 

Se puede encontrar una cierta correlación entre el desarrollo de las 
sociedades mutuales de algunas ciudades y puertos con los brotes de epi
demias que le antecedieron. La prensa obrera y artesanal fue muy sensible 
a cubrir notas sobre la secuela social de las epidemias. La fe en los nue
vos descubrimientos de l:i mt.:c.licina n10Uern::i fue acon1p:iñad::i de n1::iyo
rcs espcctativas en las sociedades mutuales y un cierto reclamo a los go
biernos de turno por el abnndono de lns clases menesterosas. No obstan· 
te. las mutuales fracasarían en su intento de paliar las carencias de los 
deudos. La· función preventiva de las mutuales frente a experiencias de 
brotes epidémicos fue desconsoladora. 

Las epidemias estimularon también la sátira y crítica social frente :i 

los gobiernos y patronos. A raíz de un brote de fiebre amarilla en Lima 
y Callao, el presidente del Perú. Ramón Castilla. se refugió con el gobier
no en pleno en el aislado y aristocrático balneario de Chorrillos. Una le
trilla que se hizo muy popular. cáusticamente decía: «A Chorrillos fue 
Ramón I lleva naipes, lleva dados, / neva música y ºsoldados, / también 
lleva Convención. / Porque le asusta se va / aquella fiebre amarilla / y 
huye también la gavilla / que al Perú leyes da. /- ¿}-labrase visto un acci
dente como éste? / Tener miedo una peste de otra peste/.» 

El balbuceante movimiento obrero latinoamericano, en el período 
que cubre de 1850 a 1880. no pudo dejar de manifestar los límites pro
pios de la cultura artesanal que corresponde a la fase inicial de cons
titución estructural de la clase obrera. Si bien en el plano específico de 
la estructura productiva y del proceso de trabajo que le correspondió a 
la industria y a la economía artesanal podemos diferenciar sus especifici
dades y contradicciones. en el contexto y dinámica de las formas más vi
sibles de sus luchas de resistencia. el movimiento obrero latinonmcricano 
revistió una fisonomía popular artesanal. En su curso e interior podemos 
registrar algunos clcrncntos de diferenciación ideológico-cultural y polí
t.ico-organizativa de raigambre obrera. 

El naciente proletariado industrial todavía condicionado por las tra
diciones sociales previas sólo daba evidencias de cohesión e identidad 
fabril o sectorial; carecía. además, de patrones de organización y resis
tencia propias de su clase, adoptando las rn;ls de las veces los pDra.dig
mas del artesanado, que para ese periodo fue el sector laboral urb3no 
más importante y radicalizado por la crisis económica que le afectaba. 
Además, el artesano se había convertido en el principal dinamizador de 
la cultura popular urbana. en una época en que la educación, el arte. las 
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ciencias y disciplinas humanísticas fueron todavía monopolizadas institu
cionalmente por los grupos oligárquicos. 

El artesanado fue un mediador en la redefinición de la politicidad de 
las ciudades y ·de. su /lintc:rland rural al incorporar al quehacer político 
a las masas. bajo la forma de un nuevo clientclismo al servicio de libera
les o conservadores. pero también a través de proyectos de autonomía po-
pu1ar de signo nacionalista antioligárquico. 

El desarrollo del mutualismo y del cooperativismo constituyó la inicia
tiva orgánica ni.ás importante lograda por el artesano.do en este período. 
Sin embargo. el mutualismo trascendió las fronteras mismas de la econo
mía artesanal. incorporándose en la mayoría de los casos como la 
forma orgánica dominante de autogestión y resistencia obrera durante el 
período siguiente (1880·1918). Por tanto. el mutualismo. aunque su:-gi6 
en este período como forma de organización artesanal según los oficios. 
barrios y castas. nos interesa tratarlo más adelnnte. cuando se insertó como 
forma constitutiva del movimiento obrero propiamente dicho. 

Las experiencias del movimiento obrero de este continente analiza
das a lo largo de este caphulo. revelan más los rasgos distintivos de la 
resistencia artesanal-popular en lo que podríamos llamar su fase de des
borde. En esa medida. el proletariado. la pequeña burguesía y otras ca
pas populares al sumarse a los movimientos de inspiración y liderazgo 
artesanal. lejos de jugar un papel pasivo y marginal forzaron las dimen
siones político-culturales de los proyectos de la vanguardia artesanal, 
confiriéndole con su participación un espectio popular y democrático. 

Las experiencias fallidas de la rebelión de los igualitarios en Chile y 
de las revueltas artesanales en el Perú han sido contrapuestas a las insu
rrecciones triunfantes del movimiento artesanal popular en la Bolivia del 
general Manuel Isidoro Belzú y en la Nueva Granada del general ]osé 
Maria Mela. con la finalidad de explicitar los elementos constitutivos y li
mitantes comunes a este tipo de movimientos. 

En el caso de las experiencias triunfantes es significativo el hecho de 
que hayan sido dirigidas por dos generales del Ejército Libertador de 
Simón Bolívar, próximos al legado utopista y democrático de Simón Ro-
dríguez. ·No habían transcurrido en Bolivin y Nueva Granada más de 
tres décadas de existencia como repúblicas independientes cuando estos 
caudillos bolivarianos decidieron fundirse con las expectativas e intereses 
de sus pueblos en la todavía infruc"tuosa búsqueda de una fase de nueva 
independencia y vida democrática. 

El bolivarian;smo democrático no se agotó en las relevantes figuras 
políticas de Belzú y Mela. tuvo muchos otros mílites e ideólogos. Entre 
estos últimos, al lado de Simón Rodríguez, sobresalió el general Tosé Ig
nacio Abreu e Lima. Este general brasileño. considerado héroe de la in-
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dependencia por su participación en las batallas de Boyacá. Queseras del 
Medio. Cúcuta. Carabobo y Puerto Cabello. inició su carrera de ensayista 
publicando un breve opúsculo en defensa de la memoria de Bolívar. Su 
obra de madurez doctrinal, la rotuló de manera elocuente al llamarla 
O Socialismo (1855). Se le considera la obra mayor del utopismo latino
americano y en lo particular del dcnon1inado socialismo cristiano, que 
fue precisamente el sostén doctrinal de las Repúblicas Artesanales de 
Belzú y Melo. Lamentablemente, la obra de Abreu e Lima fue posterior 
a dichas experiencias socialistas. Este utopista bolivariano, en las trescien
tas cincuenta y dos páginas de su enjundioso ensayo hace gala de erudi
ción en la exposición de las ideas de Lammenais. Saint Simon. Fourier. 
Proudhon y otros socialistas menores del viejo continente (Rama. C .. M ... 
1978: XLIX). 

En Venezuela no pudo faltar este encuentro entre la tradición boli
variana y el utopismo socialista. Uno de sus principales exponc·ntcs fue el 
controvertido Antonio Lcocadio Guz1nán. que en enero de 1847 fue en
juiciado por sus radicales afirmncioncs acerca de la igualdad absoluta. de 
todos los venez.alanos y del necesario reparto de los bienes entre quienes 
no los poseían .. Años más tarde. lo vemos participar- como vicepresidente 
del régimen de José Tmlco Mónagns y en la oposición radical ele 1858. 
La perspicacia de este ideólogo igualitario es notable. tod::i vez que en
juicia acremente el rol de la oligarquía, pero también de los comerciantes 
extranjeros (López Portillo, F., 1986: 107; Malavé Mata, H., 1978: 122). 

El desborde popular de orientación socialista de mediados del si
glo XIX asumió contornos revolucionarios en América Latina. En la his
toria mundial. este proceso formó parte del ciclo de revoluciones burgue
sas y guerras anticoloniales que inauguró el 48 europeo. Además de las 
experiencias arriba aludidas para entender su alcance continental. debe 
recordarse que en 1848 se instauró un gobierno socialista en la ciudad de 
Palmares en el norte de Brasil. Este gobierno de ex-esclavos negros y de 
artesanos se levantó contra el sistema esclavista de las plantaciones de caña 
de azúcar y promovió una agricultura. diversificada basada en el trab::ijo 
libre y cooperativo. A pes::ir del constante hostigamiento militar y econó
mico de los esclavistas. la resistencia artesanal y campesina fue tenaz. y 
prolongada. 

Diez años más tarde. pero con desigual suerte. se iniciaron en Vene
zuela y México dos rebeliones campesino-artesanales bajo las bandera.s de 
tierra. libertad y socialismo. En Venezuela. durante los años de 1858 a 
1863. a las masas insurrectas conducidas por Ezequiel Zamora se suma
ron algunos inmigrantes franceses que habían participado en las jornadas 
revolucionarias de su país en 1848. Este líder agrario postulaba una socie
dad igualitaria, augurando que en ella «No habrá pobres ni ricos. ni es-
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clavos ni dueños. ni poderosos, ni desdeñados. sino hermanos, que sin 
descender la frente se tratan de vis a vis. de quien a quien» (Brito Fi
gueroa. F .• 1975. 1: 322). 

En México. el líder socialista Julio López dirigió una rebelión cam
pesina que afectó a tres estados de Ja república. El ideario y programa de 
Tulio L6pez quedó consignado en su J\.lani/i~slo a todos los oprimidos 
de México y del Universo del 20 de abril de 1869. En este documento 
demandaba: tierra, trabajo y libertad bajo un régimen socialista. 

Casi por las mismas fechas, en la región andina del Perú, un testigo 
involuntario de las jornadas revolucionarias de 1848 en Europa. Tuan 
Bustamante, decidió extender, aunque sin éxito. la causa del republica
nismo igualitario a las masas indígenas. «Mi lema y mi programa son que 
los indios no sean excluidos de los beneficios sociales que la esplendente 
independencia del Perú prodiga a los blancos. Estos. aquéJJos. los negros. 
Jos ricos. los pobres. Jos snbios. los ignorantes. todos son hijos de la pa
tria; y como tales. son acreedores a que la ley les dé iguales garantíus en 
sus personils y propiedades~ ( ... ) ¿H3sta cuóndo serán los indios conside
rados como cosas y tratados como esclavos?» (Vásquez. E .• 1976: 
164-165). 

Las experiencins analizadas en este capítulo revelan más allá de sus 
contornos nacionales la tendencia histórica más general del comporta
miento transicional de clase, de nrtesanos. y proletarios urbanos. en los 
marcos de la economía dependiente y de la política autoritario-estamental 
de las repúblicas oligárquicas de América Latina. (1l 

Concluimos este período con una revisión global de dos expresiones 
ideológicc:rpolíticas a nivel continental del movimiento obrero y socialista 
mundial: el Utopismo Socinlista y la Primera Internacional. Las experien
cias comunitarias a nivel productivo, así como la formación de las prime
ras sociedades de resistencia y la lucha huelguística. aparecen ligadas a la 
difusión y aclinlatación de estas corrientes de pensamiento y organización 
obreras. 

La huelga como práctica reinvidicativa de la clase obrera aparece jus
tamente en este período como su m<lnifestación embrionaria. No siempre 
las primeras huelgas fueron tales, es decir, que en muchos casos carecie
ron de organicidad (sociedad o sindicato). de demandas explícitas o plie
gos de reclamos, así como de conducción definida. En este sentido, algu
nas experiencias deben ser registradas ·como paralizaciones espontáneas 
de la actividad laboral. aunque revelan una forma prcpolítica de protesta 
y resistencia obrera. En otros casos, la propaganda y agitación de la 
huelga. si bien tuvo móviles claros. careció de experiencia orgánica y 
de precedentes de lucha. La propia práctica huelguística cobró fuerza 
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y memoria como tradición y saber orgánico de la clase Obrera sindica.liza. 
da hasta principios del siglo xx. 

Sin ernbargo. debernos señalar aquellas experiencias que la historio
grafía obrera signa como las primeras huelgas de este período formativo. 
Así tenemos que. en 1858. la Imperial Asociación Tipográfica Fluminense 
del Brasil llevó a cabo la primera acción huelguística del continente. Años 
más tarde. los tabaqueros de La Habana librarían una huelga en demanda 
de mejoras salariales (1866). El grupo anarcosocialista La. Social en 1868 
dirigió en México una huelga textil que fue duramente reprimida. En 
1872 lo::; picapedreros que trabajaban en la demolición de las murallas de 
la ciudad de Lima se lanzaron a la huelga en pos de un incremento sala
rial. En 1878. la Unión Tipográfica de Buenos Aires. mediante acción 
huelguística. logró un aumento salarial y la reducción de la jornada labo
ral a diez horas en la temporada de invierno y a doce durante la de ve
rano. Estas experiencias de lucha huelguística constituyen. pues. los pri
meros antecedentes de un lento cambio de orientación de los primeros 
patrones de resistencia obrera en las ciudades latinoamericanas. 

La historia de este período formativo del movimiento obrero. a pesar 
de haber sido todavía poco investigado. no deja de ser fecunda y rica en 
experiencias. Además. no olvidemos que el sino histórico de este proceso. 
en su fase inicial. no deja de marcar más allá de la clase a la historia 
real en su conjunto. 

1.1. La república artesanal del Tata Belzú 
en Bolivia (1848-1855) 

En el caso de Bolivia, artesanos y comuneros andinos lucharon alis
tados en las huestes del belcisco contra la oligarquía y la burguesía co
mercial, ávidas de tierras e importaciones de productos extranjeros. Pero 
el bclcismo surgió de una coyuntura muy particulnr. que permitió que 
emergiese amparado bajo la sombra del caudillo boliviano Manuel Isi
doro Belzú. 

A mediados del siglo. Bolivia era como el resto de los países de Amé· 
rica Latina. un país netamente rural. De dos millones de habitantes sólo 
180.000 residían en pequeños centros y poblados urbanos. Dentro de 
éstos. la población artesanal. estimada en unas 20.000 personas. le daba 
un perfil especial a la demografía urbana al aparecer como el agregado 
laboral más homogéneo e importante. a lo que se añadía que buena parte 
de ellos eran cabezas de familia. lo que acrecentaba su peso social y sig
nificación citadina. 
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En las 200 minas registradas en Potosí. Perca. Oruro. Poop6. Chay. 
Chichas. Carangas. Sicasica e Inquisivi se calculaba la adscripción de 
6.000 trabajadores mineros (Fellman Velarde. J .• 1978: 112). En este 
sector, el trabajo asalariado en sentido moderno, comenzaba a diferen
ciarse del sistema de enganche, pero también del peonaje transferido de 
las faenas agrícolas a la labor minera en el interior de las haciendas. prin
cipalrnente en los periodos de menor consumo de fuerza de trabajo en 
las actividades agrícolas. 

La heterogénea compensación económica a la faena minera fue re
gistrada para el año de 1846 en las siguientes categorías: laborera, 30 a 
40 pesos mensuales; sobrestantes. de 20 a 25 pesos: barreteros diestros 
llamados pongas. 2 pesos 4 reales diarios por faena; jornaleros. 4 reales 
por mita. sacando ordinariamente 9 mitas a la semana; mujeres. niños y 
viejos. de 2 a 3 reales por mita (Peñaloza, L .• 1954. 11: 100-101). 

En el seno de todas estas categorías de tr4lbajadores bolivianos a me
diados del siglo XIX fue claro que los artesa.nos jugaban todavía un rol 
hegemónico. No obstante, en las ciudades el artesano ya resentía el pro
ceso de p41upt::rización. resultante de su golpeada economía ante el emba

.ie del flujo de manufacturas y productos industriales importados. fomen
tado por los gobiernos liberales. Los clamores en favor de medidas protec
cionistas comenzaban ya a difundirse a través de la prensa popular. El 
Estandarte de La Paz ( 1852) destacó entre ella, por su beligerante cam
paña en favor del proteccionismo estatal qúe reivindicaba el artesanado 
y el movimiento bclcista. 

La formación de la clnse obrera boliviana estuvo articulada principal
mente a la lógica del desarrollo minero-metalúrgico. La burguesía boli
viana del siglo XIX realizó algunos importantes esfuerzos por modernizar 
a este sector. Entre estas iniciativas merece recordarse la de José Avelino 
Ararnayo. Este era presidente de la Sociedad del Real Socavón cuando 
decidió poner en vigencia el sistema de caj4ls de ahorro p41ra los traba
jadores mineros, sobre la base del descuento del 10 por 100 de sus sa
Jurios. nl mismo tiempo que modernizaba. Ja explotación <le sus minns 
de socavón al introducir el sistema de carriles para la cnrga de mineral. 
Este empresario minero impulsó también nuevas técnicas de fundición 
(hornos de doble bóveda) y de amalgamación. 

La mayoría de las min4ls er<'.ln explotadas por hacendados o pequeños 
mineros en términos muy arcaicos. utilizando peones de hacienda o fuer
za de trabajo enganchada.. barretas. túneles estrechos y sacos de cuero. 
En m.uy contados casos. en las minas de plata. estaño. plomo y cobre se 
fundía el mineral y se vendía en barras o lingotes; la plata se optaba por 
venderla amonedada. dada su mejor cotización. 
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Las unidades de producción de los otros sectores económicos en los 
que se empleaba fuerza de trabajo asalariada al lado de la industria a do-
m.icilio eran poco significativas, aunque consideradas en su conjunto en 
términos de empleo merecen tenerse en cuenta .. La producción textil de 
lana y algodón, curtiembres. allarería. pólvora. salitre. carbón. material 
de construcción. jabones. aguardiente. vino. chicha y cigarros ocuparon 
el año de 1846 a unas 9.000 personas entre pequeños productores y jor· 
naleros. La fabricación de cigarros, a diferencia de otros países latinoan1e
ricanos. ocupaba mano de obra femenina (Peñ:iloza. L .• 1954. 11: 93). 

El gobierno oligárquico de José Ballivián (1841-1847) fue marcada
mente librecambista. A su amparo había cobijado a un núcleo de antirro
sistas argentinos que desde las páginas de los diarios prooficialistas La 
Epoca (1845) y de la Gaceta de Gobierno (1846) abogaron en favor del 
libre comercio y de la política económica del régimen oligárquico de 
Ballivián. Estos liberales argentinos esperaban consolidar el circuito mer
cantil que otrora unía la economía boliviana a la Cuenca del Plata y que 
se vio amenazado tanto por la política resista como por las contradiccio
nes entre los dos ejes del comercio exterior fronter!zo: Cobija y Arica. 
jalonados por los intereses comerciales encontrados de Chile y Perú. 

El comercio exterior del sur de Bolivia. canalizado a través de los ríos 
afluentes del Plata. debido a la guerra civil argentina entre el Gobierno 
de Rosas y el de las provincias confederadas. se vio cada vez más afec
tado por el bloqueo resista que intcntab::i estrangular l::i economía de las 
provincias rebeldes. 

A lo anterior se agregó la interrupción <lcl tráfico con1crci.al con el 
Perú vía Arica y Puno. Esta drástica contracción del comercio norteño 
afectó a las economías regionales de ambos países. En Bolivia propició un 
clima de descontento en los medios campesinos y urbanas. La producci6n 
de tocuyos y b:J.yetns de los telares de Coch:J.bamba se vio duramente 
perjudicada. También se deterioró la pequeña y mediana producción 
minera. 

Era evidente que el desplazamiento del comercio boliviano por el 
puerto de Cobija se orientaba del Noreste al Sur. del Atlántico al Pa
cífico. Sobre Cobija convergían los intereses bolivianos de autonornizarse 
frente a los circuitos mercantiles argentino y peru<lno. No obstante. Co
bija pronto quedaría bajo el control del capital comercial chileno. que 
contaba a su favor con la más importante flota mercante del Pacífico Sur. 

La ruta comercial por la Cuenca del Plata ya no se justificaba más 
allá del ámbito regional sureño. al abrirse Arica y Cobija como puertos 
orientados hacia el tráfico interoceánico. Estos últimos o~tentaban fletes 
más bajos y riesgos menores en la transportación. La ruta mercantil del 
Sur favoreció los intereses oligárquicos regionales y en particular a los 
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comerciantes importadores de Sucre. que desde el inicio de la República 
y a pesar de las medidas proteccionistas se dedicaron entre otros rubros 
a comercializar la tela rústica procedente de los Estados Unidos en de
trimento de la economía de los telares cochabambinos. 

Un periódico de la época, El Eco de Potosi. vocero del proteccionis
mo económico. denunciaba en 1845 que: «Al comercio ultramarino debe .. 
m.os la casi total desaparición de mil telares establecidos en todas partes 
y con cuyos productos se vestían las tres cuartas partes de la población ... 
Al comercio exterior deben todos los artesanos el menosprecio y vilipen
dio en que han caído sus obras y la desnudez y miseria que les aflige• 
(Lora, G .• 1967. 1: 86). 

Circunstancias de carácter incidental entre el general Belzú y el pre
sidente Ballivián. representante de la oligarquía terrateniente y de la frac
ción de la burguesía comercial que ligaba sus intereses al desarrollo de 
Cobija, propiciaron el desborde popular de la sociedad boliviana. Balli
vián degradó a Belzú por desacato y lo integró a una unidad militar en 
La Paz. Belzú se fugó al Perú e inició los preparativos de su levanta
miento armado. 

Manuel Isidoro Belzú fue un prestigioso general del ejército boliviano 
por sus méritos de guerra en las batallas de Yungay e Ingavi. Se habla 
cultivado en las fuentes del radicalismo republicano y del utopismo cris
tiano. A diferencia de otros militares de alto rango no se benefició del 
reparto de tierras efectuado por Santa Cr

0

uz. ni adquirió bienes raíces 
Su extracción social procedía de sectores populares. Fue hijo de una 
«pajuelera» y entenado de un cateador de nlinas. 

Manuel Belzú se levantó en armas en Oruro. Por su lado. meses des
pués hizo lo mismo el caudillo Velasco en Cinti. Gotagaita. Sucre y Po
tosi, bajos las banderas de la Constitución de 1839. En diciembre del 
año 1847 era insostenible política y militarmente el gobierno. lo que llevó 
a Ballivián a renunciar en favor de Guiarte. quien a los pocos días se 
asiló en el Perú. 

Velasco. el caudillo del Sur. se hizo del gobierno al marginarse co
yuntural.mente Belzú y desplazar al aspirante Ol:J.ñeta. Este caudillo aus
tral no podía conciliar intereses tan antagónicos y exacerbados como los 
que oponían a las radicalizadas capas medias. artesanos incluidos. y a 
la burguesía comercial aliada de los terratenientes. 

Velasco. sin ostentar el opresivo aristocratismo oligárquico de Balli
vián. representab"l. los inte1·eses de una corriente latifundista que se bene
fició de su administración anticampesina y antilaboral. Pero los antago
nismos clasistas de· 1a sociedad boliviana. permeados por su compleja 
dimensión étnica. se orientaban por la pendiente del desborde. Las «mu
chedumbres mestizas e indias ... exasperadas por la ruina de la economía 
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artesanal, de los talleres textiles y de amonedación, así como por el des
pojo de las tierras comunales. convergió en su lucha contra los comercian
tes extranjeros y la oligarquía nativa que sellaban sus prácticas antipopu
lares con una política de castas. eminentemente racista. 

Los pueblos de Oruro. La Paz. y Cochabamba se levantaron contra el 
régimen de Velasco y dieron su respaldo al liderazgo opositor de Belzú. 
Este se erigió en el «León del Norte». f\.1archó con sus milicias popula
res sobre Potosí y Chuquisaca. El 6 de diciembre de 1848 en la batalla de 
Yamparaez decidió el futuro político del estado a su favor. 

Belzú. durante el proceso de acelarada descomposición política de los 
gobiernos de Ballivián y Velasco. postuló una política de conciliación y 
desarrollo nacional. Belzú al principio intentó conformar un gabinete am
plio. pero la élite oligárquica saboteó tal iniciativa, al darse cuenta que 
se trataba de impulsar un proyecto popular y nacional que era ajeno a 
sus intereses. Este realineamicnto llevó al presidente de facto a reformu
lar su programa inicial que se apoyaba en la reivindicación de la Consti
tución de 1839. que pretendía corregir los excesos [accionalistas de Santa 
Cruz. Apoyándose en ella, Belzú promulgó una amplia Ley del Olvido, 
por la que amnistiaba. inclu5o a sus adversarios ballivianbtas. Pero una 
coalición multiclasista en el n1ancjo dc:l estado boliviano. dada la pol.ari
zación social, era desde cualquier ángulo inviable. 

La recomposición de fuerzas políticas llevó a Belzú a apoyarse en la 
«muchedumbre mestiza» y a movilizarla en contra de los blancos histó-
ricos del movimiento popular nacional de la Bolivia de medio siglo. La 
sustitución de la Constitución de 1939 por la de 1851 ratificaba el nuevo 
curso gubernamental. En la nueva Carta Magna se decretaba la abolición 
de la esclavitud y la reelección presidencial. ('2.) 

Manuel Belzú dio diversas medidas gubernamentales que. en general, 
tradujeron un programa popular...cstatalista y patriótico. Adoptó una 
nueva moneda de mejor ley con la finalidad de reemplazar a los ya con
trovertidos •febles"; elevó el gravamen sobre la exportación de pesos fuer
tes y de oro; liquidó el monopolio de las harinas y modificó el de la qui
na; intentó. aunque infructuosamente, nacionalizar el comercio de impor
tación. con el objeto de protcg.!r los intereses populares y, en particular. 
del artesano. 

Bclzú decretó la gratuidad del servicio público de la justicia. suspen
dió el pago de la deuda pública y promulgó un impuesto sobre la minería 
orientado a la ampliación de las escuelas públicas en beneficio da los sec
tores populares urbanos. Por otro lado, reconstruyó y diversificó la red 
caminera en el sur. e impulsó los caminos de penetración hacia Santa Cruz 
y Misiones. En política exterior mantuvo una firme actitud frente a las 
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metrópolis europeas (Inglaterra y España) en defensa de la soberanía na
cional y los intereses del pueblo boliviano. 

Frente a los artesanos. impulsó medidas de protección aduanera. de 
reconstitución y fortalecimiento gremial y de educación laboral. Los ele
mentos religiosos y de mutualismo incorporados a los gremios reconsti
tuidos de sastres y carpinteros. así como el reforzamiento de la organi
zación estnmental en íaVor de los maestros. le confirieron a su política 
una fisonomía tradicional con algunos rasgos modernizantes. No obstante. 
los lirnitantes políticos e históricos de este proyecto no definieron el curso 
del belcismo. al ser rebasados por la movilización política antioligárquica 
de los artesanos. jornaleros y campesinos. 

En materia de educación laboral. Belzú impulsó la creación de dos 
colegios de artes y oficios. los cuales fueron instalados en la Paz y Co-
chabamba para satisfacer las demandas de instrucción por parte de e'.'":tos 
importantes centros artesanales. La educación fue gratuita. Los alumnos 
aspirantes contaban entre doce y quince años de edad y sabían leer y 
escribir. En estas escuelas "artesanales se les enseñaba el desempeño de 
oficios mecánicos. así como rudimentos de ciencias exactas. física y quí
mica aplicados a la artesanía. agricultura y veterinaria. l-tacia 1855 hu· 
bo registrados en dichas escuelas de oficios. 135 alumnos. 

La política de Ilclzú estimuló la reacción violenta de las fuerzas oli
gárquicas. Pero éstas. fragmentadas por sus intereses regionales. tenían 
dificultades de forjar un mando unitario. Por otro lado. tenían muy en 
cuenta las virtudes militares de Bclzú ratificadas en la batalla de Yampa
raez y el respaldo popular que seguía manteniendo. Prueba de esto último 
fue la tempestad popular que se desencadenó con motivo del levanta
miento reaccionario de las guarniciones de Oruro y Cochabamba, bastio
nes bclcistas. En esta última ciudad. las masas iracundas ajusticiaron al 
general Laffaye. colgándole en la plaza principal. luego se lanzaron a 
saquear los grandes centros comerciales. como los del general Agustín 
Morales y de otros comerciantes nativos y extranjeros (Arguedas. A .• 
1975: 140). 

Las masas enfervorizadas nuevamente se movilizaron a los gritos del 
¡Viva Belzú! ¡Viva el Tata Belzú!, como cuando lo llevaron al poder. lue
go de derrocar cruentamente a Ballivi:ín. Esta tendencia a la respuesta 
violenta de los artesanos y demás capas populares fue de alguna manera 
estimulada o por lo menos tolerada por el régimen de Belzú; 

El mensaje dr. Manuel Belzú fue más allá de lo que algunos denomi
nan discurso populista. trasparentando más bien el halo radical del uto
pisrno anarcosocialista francés. El impacto del republicanismo radical de 
Lcdrú-Rollin en su impugnación moralizante de la propiedad se cruza 
con las ideas del socialismo cristiano de Buchez. que legitima el rol pro-
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teccionista del estado. Es claro que el fraseario de Belzú traduce el espí
ritu radical del 48 francés cuando afirma que la riqueza es un robo al 
pueblo, la igualdad es un derecho popular que debe ser ejercido en tér
minos materiales y que la propiedad es la explotación del débil por el 
fuerte. El tenor agitativo de los discursos de Belzú invitó a la movilización 
de las masas desposeídas de la ciudad y el campo para que «se hagan 
justicia por sus propias manos». Este planteamiento acercó a Belzú más 
que a una matriz proudhoniana a la del republicanismo socialista. 

Belzú en uno de sus varios discursos inflamados le gritó a su pueblo: 
.cCamaradas: una turba insensata de aristócratas ha venido a ser árbitro 
de vuestras riquezas y de vuestros destinos; os explotan sin cesar y no lo 
echais de ver. os tra.squilan día y noche y no lo sentís. monst["uosas fortunas 
se acumulan con vuestro sudor y sangre y no lo advertís. Se reparten las 
tierras, los honores. los empleos. las dignidades. dejándoos tan sólo la 
miseria. la ignominia. el trabajo y guardais silencio. ¿Hasta cuándo dor
mireis así? Despertar de una vez; ha sonado ya la hora en que debeis 
pedir a los aristócratas sus títulos y a la propiedad privada sus funda
mentos. ¿No sois iguales a los demás bolivianos? ¿Esta igualdad no es el 
forzoso resultado de la igualdad del género humano? ¿Por qué solamente 
a ellos se les suministran las condiciones de desarrollo material. intelec
tual y moral y no a vosotros?» (Fellman Vclarde, J., 1978: 119). 

El belcismo como fenómeno político marcó la incorporación de las 
masas indomestizas de artesanos, mineros, jornaleros y comuneros andi
nos a la escena política nacional. Estas se sintieron representadas en el 
poder estatal, personificado en el «Tata Bclzú». El caudillismo autorita
rio y mesiánico del león del Norte emergió de la tradición de liderazgos 
carismáticos de la politicidad boliviana, pero que en la coyuntura aparece 
reforzado ideológicamente por ciertas corrientes del socialismo cristiano 
que reivindica el rol político del Pére, es decir. del Tata Bclzú. 

El esfuerzo dernocratizador de I'V1anuel Belzú, más que un acto jurí
dico o una postura ideológica, fue un hecho político, en donde se mez
claron rasgos de clientelisrno tradicional (paternalismo, promoción polí
tica de fiestas y corridas de toros. grcminlismo moraliznnte, cte.) y ras
gos modernos como la representación política ante el Estado, la elabora
ción i<lcológicn y el alineamiento polílko-sudal. usí corno la p::1rLicipnciC>n 
de milicias populares. el desarrollo del periodismo doctrinario y reivin
dicativo y, finalmente. la .. afirmación de una tradición artístico-literaria 
popular-nacional. 

La prensa artesanal y popular de esos años da cuenta del mosaico 
ideológico del belcismo: El Cholo (1850), periódico paccño que expre
saba en su nombre y espíritu combativo la voluntad popular de las mu
chedumbres mestizas: El Revolucionario (1855), de Sucre, postulaba una 
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especie de lo que sus mismos redactores llamaron «socialismo sucrense• 
de carácter reformista. pero profundan1entc antimilitarista; El Artesano 
(1855). de La Paz. que fungía como el vocero más próximo a Belzú. en 
sus páginas acogía las firmas de destacados miembros de la primera ge
neración de vanguardia de los trabajadores bolivianos. entre los que cabe 
~cardar a Casimiro Corral. Evaristo Reyes y José Roscndo Gutiérrez 
(Lora, G. l., 1967: 327). 

El sujeto directriz de este proceso de elevación democrática igualita
ria del «bajo pueblo». descansaba en el propio gobierno. es decir. en el 
gobernante entendido como caudillo benefactor de las masas. que ope
raba como guía y freno de las mismas. El Tata Belzú buscaba garantizar 
lo que él llninaba Co1nunisn10 de Justicia. scg\tn su interpretación de un 
«precepto sublime del Evangelio» y de la propia problemática social bo
liviana. previniendo así al país del anarquizante y violento Comunismo 
político. 

En el pensamiento de Belzú. el «Quijote mestizo• como lo llama So.n
jinés. convergieron ciertas ¿deas propias de su tiempo que lo ligaban ni 
socialismo cristiano del ciclo de revoluciones de 1848 en Europa. pero 
más a la tradición ideológiccrcultural de su pueblo. Belzú inauguró un 
ciclo latinoamericano donde el primer socialismo recibió su bautismo de 
fuego. 

Durante la gestión de Manuel Belzú. la oligarquía boliviana se man
tuvo activa. Tras la muerte de Ballivián se. reagrupó en torno a la figura 
del caudillo Linares. Recurrió a la argucia y componenda política. a la 
insurrección y al atentado homicida; una y otra vez fracasó. Belzú. des
gastado por las propias presiones del ejercicio gubernamental y de las 
dificultades de cristalizar en un corto plazo sus ideas programáticas. optó 
fallidamente por la renuncia y más tarde por el abandono de la reelección 
y el exilio voluntario. El León del Norte. el Quijote Mestizo, el lato. 
Belzú. estaba exhausto de poder y confería a sus hijos la mayoría de 
edad. retirándose. El belcismo como movimiento político todavía daría 
que hablar en la escena política boliviana, pero esta vez desde la oposi
ción popular a los gobiernos oligárquicos que sucedieron al de Belzú. 

En 1868. a raíz de la constitución de la Junta Central de Artesa.nos 
de La Paz. se rest::iuró la forma cStamcntal de los gremios. que les otor
garía un amplio poder sobre h1s cuestiones c.1..:- los oficios u los mncslros 
de taller. A partir de esta sociedad y de otras que siguh:ron su ejemplo. 
hegemonizó a nivel del movimiento artesanal una tende.ncia mutualista 
que ofertó los vutos de sus agremiados en cada elección presidencial. a 
cambio de pequeñp.s concesiones y dádivas. 

Sin embargo. durante la década de los setenta se generaron dos mo
vimientos artesanales. que pusieron en evidencia que los artesanos po-
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dían pasar a asumir pos1c1ones de fuerza. El régimen librecambista que 
impuso Morales se mantuvo inalterable durante los subsiguientes gobier
nos de Ballivián. Frías y Daza. Tal medida afectó particularmente l~s 
concesiones para la compra de pasta de plata. así como los precios, que 
comenzaron a regirse por el mercado internacional. Los artesanos de 
Sucre promovieron el 12 de julio de 1876 un con1icio popular deman
dando del nuevo gobierno de Daza la abolición de la Ley f\.\incra que 
sólo beneficiaba a banqueros y mineros a costa de la «miseria del pue
blo». La arcadia de Belzú renacía con fuerza nuevamente en las filas 
artesanales. (;) 

Poco antes, la prédica igualitaria comenzó a cobrar fuerza en el mo
vimiento popular. En 1871 apareció publicado el ensayo igualitario de 
Casimiro Corral titulado La Doctrina del Pueblo. Pero lo que más po
tenció a esta corriente fue la formación del Club de la Igualdad en Santa 
Cruz, el cual editaba el Eco de la Igualdad hasta 1873. Los ataques a 
los igualitarios se hicieron cada vez más frecuentes en la prensa mutua
lista y en la de los grupos oligárquicos. 

Pero los igualitarios carecían de homogeneidad política. Durante las 
elecciones de 1876, oportunistamcnte apoyaron a IOáñcz, Daza y Santi
báñez. Finalmente, la necesidad de coherencia doctrinal los alineó al lado 
del primero. 

Andrés lbáñez. aprovechando la insurrección de Daza, se levantó con 
el respaldo de los artesanos en Santa Cruz., enarbolando banderas fede
ralistas e igualitarias. Durante ciento sesenta días mantuvieron el control 
popular de Santa Cruz. Con su represión marcial en 1877 concluye el ci
clo boliviano de la protesta artesanal (Lora, G., 1967, Vol. 1: 429). 

1.2. La comuna de Bogotá: 1854 

La segunda mitad del siglo x1x encuentra a Colombia en una fase de 
reordenamiento del espacio productivo nacional. Al igual que en los de
más países. la quiebra del centralismo mercantil colonial. la Guerra de 
Independencia y las guerras civiles interregionalcs vulneraron la estabi
lidad política de la nueva república. Todavía le tocaría vivir a Colombia 
algunas cruentas confrontacionl!s históricas que definirían el curso gene
ral del desarrollo capitalista y del proyecto oligárquico que le corresponde. 

Hacia 1843, la República de Nueva Granada se aproxin1aba a los dos 
millones de habitantes. que en un 94 por 100 correspondían a una po
blación rural de hcterog~nea composición étnica. aunque mayoritaria
mente mestiza. Las regiones indígenas coincidían con las provincias ama
zónicas, centro y suroccidentales. Los enclaves de negros bajo el régimen 
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de esclavitud estaban ya muy fragmentados geográficamente y muy dis
minuidos en términos demográficos (30.000 esclavos). La presencia negra 
en el litoral costero y en las provincias suroccidcntales era más significa
tiva por su legado cultural-popular y su incidencia en el proceso de 
miscenegización que por eXigua presencia en pl::intacioncs y poblados. 
.. En la sociedad neogranadina. por esa época e incluso hasta la guerra 
civil de fin de siglo. predominaban las formas ccon6n1icas prccapitalistas 
y los viejos patrones de oprzsión y dominación rural. Agricultura y arte
sanía rural aparecían entrelazadas a pesar del embate comercial de las 
manufacturas y productos extranjeros. principalmente europeos. El arte
sanado se concentraba en algun<J.s zonas como Socorro. que clabor::iba gé
neros de algodón p::ira exportarlos hacia Cundinamarca. An!oquia y "'·e;:
nezuela; Santa Rosa Viterbo fabricaba loza; Bocayá y Cundinamarca te
jían mantas y ruanas. 

Se estima. según datos censales. que el 70 por 100 de la población 
artesanal rural era femenina y más que realizar su labor en talleres. sos· 
tenía la reproducción de la" doblemente opresiva industria a domicilio. La 
recomposición del trabajo familiar obligaba a involucrar a los hijos y 
ancianos corno ayudantes. para cubrir las tareas de preparación de ali
mentos y control de encendido del fogón de leña o carbón. el cuidado de 
los r..iños y de los animales domésticos. así como la labor artesanal de 
cardar. tejer. hacer loza o vasijas de barro. prendas de vestir y calzar. 
correajes, etc. (Kalmanovitz, S., 1985: 122-123). 

La liberación aduanera de las importaciones siguió un ritmo zigza
gueante. dependiendo de la correlación de fuerzas entre los sectores pro-
teccionistas y librecambistas. El o.rancel de 1847 p::irecía haber afirmado 
la voluntad de la burguesía comercial y del sector terrateniente que orien
taba la producción de sus latifundios h:icia las crecientes exigencias del 
mercado mundial. La modificación en los patrones de consumo abarcó 
la indumentaria. el decor::ido de viviendas y edificios. el moblaje, l::is mo
das en mantelerías. sábanas. colch::is. cortinas. etc .• así como en la joyería 
y uso de carruo.jes. 

Estos cambios en el modo de vida de las clases dominantes demandó 
de los terratenientes una creciente suma de ingresos monetarios de la 
que antes no se veían urgidos. Favoreció la tcndcncio. a la separación en
tre el hacendado y la hacienda. al promover su adscripción a una diná
mica urbana cada vez más absorbente. Esto dio lugar a nucvo.s y penosas 
exacciones sobre el campesinado. Las tiendas de raya se· introdujeron al 
ritmo del desarroilo de las haciendas cafetaleras. La creciente producción 
y exportación de tabaco. quina. añil y chinchiná no cambiaron el pano· 
rama de las condiciones de vida de los trabajadores del campo (Kalma
novitzs, S., 1985: 137). 
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A partir del medio siglo. la clase terrateniente entendió que el pro
yecto liberal que auspiciaba la burguesía comercial se ajustaba más a 
sus crecientes expectativas de intcgr&:J.ción de la producción agrícola }' 
pecuaria bajo su control, en función de las demand01s y posibilidades que 
ofrecía el mercado mundial. Este hecho constituyó la clave de la hege
monía liberal entre 1850 y 1876, salvo los aílos de coalición entre 1855 
y 1859, que se gestó pnra conjurar todo proyecto popular que pretendiese 
reeditar la explosiva aunque efímera experiencia gubernamental del uto
pista Melo. 

El artesanado urbano de Bogotá, Cali, Bucaramanga y otrns pequeñas 
ciudades comerciales y administrativas neogranadinas hacia mediados del 
siglo XIX entró en franco proceso de radicalización política. Inició la lu
cha por el derecho al trabajo del que los desplazaba la industria europea 
y la manufactura de tejidos burdos de Norteamérica, al cambiar tabaco. 
añil, quina, oro y chinchiná por textiles de uso popular y por diversos 
artículos suntuarios que demandaban los terratenientes y comerciantes 
nativos. A estos sectores les parecía un evidente despropósito las n1cdidas 
proteccionistas que exigían los artesanos, ya que en términos de precios, 
calidad y variedad, la economía artesanal estaba incapacitada para satis
facer los nuevos patrones de consumo. 

El poeta artesano José María Garnica testimonia con elocuencia dra
mática esta contradición a que dio curso el liberalismo económico del 
bloque oligárquico: «Nos traen mesas, taburetes, / escaparates, / baúles. 
zapatos, petates, / galápagos, ligas. fuctcs / y multitud de juguetes / con 
que barren nuestros reales, / mientras nuestros menestrales / se abnndo
nan por no hallar / cómo poder trabajar / igual a tantos rivales» (Var
gas Martíncz, G., 1985: 74-75). Garnica, al igual que sus hcrrnunos de 
oficio, veían eslabonarse arnenazadoramentc las manufacturas extranjeras 
y la pobreza creciente de sus propios hognres. 

El régimen de Tomás Cirpiano de Mosqucra (1845-1849), impulsó una 
política económicn abiertamente orientada hacia los intereses del capital 
comercial extranjero. En 1846 rubricó con los Estados Unidos un des
igual Tratado de Amistad, Comercio, Navegación y Privilegios. De ma
nera simultánea y n través de su ministro Gonzálcz. propuso al Congreso 
un proyecto de reducción de tasas aduaneras sobre los artículos IJianu· 
facturados, análogos o idénticos a los que fabricaba en el país la econo
mía artesanal; impulsó la nnvcgación a vapor por el río l\1agdalcna y 
construyó una amplia red de caminos y de servicio de transportes (Torres 
Giraldo, l., 1969, 11: 58). 

A partir de 1846, el desarrollo de las denominadas «Sociedades De
mocráticas» entre los artesanos de flogotá y otras ciudades del país marcó 
su convergencia con la prédicn del liberalismo radical. asumiendo pos-
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turas anticlericales y prosocialistas. Estos clubes liberales y sociedades 
político--reivindicativas lograron definir el patrón del clicntelismo tradi
cional al que ~staban atados intelectuales. artesanos y otras capas subal
ternas urbanas. En el plano ideológico. jugaban un papel corrosivo en la 
medida que impugnaban los idearios conservadores y el catolicismo ins
titucional al servicio del orden tradicional de la oligarquía criolla (Fals 
Borda, O., 1968: 34 y ss.). 

En 1849, la elección como presidente de Ja república del general José 
Hilario López se decidió por Ja acción concertada de las masas urbanas 
que impulsaban y agitaban las Sociedades Democráticas a los gritos de: 
jViva López. candidato popular! jViva López. terror de los conserveros! 
La mayoría conservadora en el parlamento se vio conminada a legitimar 
el voto popular. a riesgo de propiciar un desborde de las enfervorizadas 
muchedumbres urbanas. 

El régimen de López con sus medidas radicales: reforma constitucio
nal. expulsión de los jcsuítas. abolición de la esclavitud. supresión de la 
pena de muerte por motivGs políticos. eliminación del patronato. separa
ción entre la Iglesia y el Estado. libertad de prensa. cte .• generó una es
cisión en las filas del partido liberal y un realineamicnto de fuerzas de 
parte de los conservadores y de las Sociedades democráticas. 

El ala radical del liberalismo se aglutinó en torno a la denominada 
Sociedad Republicana (1850). En ella confluí.::ln diferentes tendencias. 
aunque todas reclamaban para sí la plataforma del republicar.:ismo de
mocrático francés de Ja primavera ideológica de 1848. Por un lado. los 
liberales neogranadinos asumían como propias la «defensa de la propie
dad». la «garantía de la seguridad pública» y sus «aspiraciones filantró
picas». racionalistas y civilizadoras; por el otro. se postulaban socialistas 
y cristianos. 

El socialismo de la Sociedad Republicana le venía de l.:::!s ideas post
saintsirnonianas de Pierre Leroux y Felipe Buchez. así como del republi
canismo igualitario de Dézami. Toussenel y Blanqui. Uno de los princi
pales ideólogos de esta organización. Jasé María Samper. llegó a declarar 
que «El Gólgota ha sido la primera tribuna donde se ha predicado el 
socialismo». afirmación que conmocionó a los medios tradicionalistas y 
conservadores. A partir de allí. esta facción liberal sería motejada como 
Gólgota. Era una paradoja para los conservadores y viejos liberales. en
frascados en plena lucha por la laicización o no del Estado y de la so
ciedad civil. que un liberal pudiera estar de acuerdo con el proceso de 
sec1.:1larizaci6n de la política y con la reivindicación ideológica de J esu
cristo. Los ortodoxos del liberalismo fueron a su vez denominados Dra
conianos. en razón e.le apelar a medidas de fuerza para resolver lns dife
rencias ideológicos con Ja Iglesia y las políticas con los conservadores. 
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Los Gólgotas querían servir de contrapeso político a la creciente in
fluencia de las Sociedades Democráticas y a las auspiciadas por los con
servadores. Estas organizaciones políticas desarrollaron profusa actividad 
ideológica en el seno de las masas urbanas. Se vieron estin1uladas por la 
ampliación del derecho de sufragio directo y secreto. así como por el 
respaldo estatal al desarrollo de este tipo de instituciones. que tendían a 
modernizar la escena política de las ciudades neogranadinas del medio 
siglo. 

Las Sociedades Democráticas. conscientes de su rol en h1 elección 
presidencial de Lópcz. le habían hecho saber desde el principio que el 
viejo «Sistema de clientelas» ya no funcionaria con ellas. Demandaban la 
satisfacción de sus más sentidas reivindicaciones en el lenguaje de los 
revolucionarios franceses de 1848: el derecho al trabajo y a la propiedad. 

La aproximación ideológica y política entre los Gólgotas y las Socie
dades Democráticas los convertía en una fuerza de presión importante 
ante el gobierno de Lópcz. Convergían en la acción de propaganda y edu
cación de las masas en las nuevas doctrinas sociales, en la defensa de la. 
libertad de asociación, pensamiento. prensa. sufragio político, así como 
en el rol tutelar del Estado en favor de las garantías republicanas. Di
sentían en el número y calidad de los derechos ciudadanos y de los fue
ros estatales. también en lo que respecta a la política económica guber
namental. 

A fines de 1850 en Bogotá, el g61gotn Ricardo Vencgas, desde las 
páginas del Neogranadino en un artículo titulado «Socialismo». oponía 
ol Derecho al trabajo reivindicado por las Sociedades Dcmocrtíticas el 
más terreno y lucrativo de obligar a trabajar. La polémica en torno al 
trabajo no era más que una traducción neogranadina parcial. de aquella 
otra que enfrentó a la Francia de 1848. 

Las Sociedades Dcmocrtiticas nparccínn nntc los ojos de los liberales, 
prestigiadas por su función civilizadora. Estas habían reemplazado a las 
viejas corporaciones gremiales que negaban la libertad de industria y tra
bajo. en favor de los maestros de oficio. Muy por el contrario, estas So
ciedades democratizaban la participación de los artesanas al abrirse en 
igualdad de derechos a oficiales. jornaleros y maestros. Cumplían funcio
nes político-reivindicativas, al mismo tiempo que promovían la capacita
ción en los oficias y en la educación elemental. Además. postulaban una 
ética del trabajo y de la vida ciudadana. 

No obstante las virtudes exhibidas por las sociedades artesanales. ha
cían declaraciones que preocupaban al gobierno de López. Casi al con
cluir el año de 1850. el presidente y su gabinete visitaron a la Sociedad 
Democrática de Bogotá y vieron con alarma cómo se daba respaldo asam
bleístico a una nueva orientación doctrinal. Para esta Sociedad, de ahora 
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en adelante «el socialismo era el resumen de su fe política y religiosa» 
(Vargas Martínez, G., 1972: 39). 

Los artesanos adherentes a las Sociedades Democráticas fueron popu
larmente conocidos como los «rojos». Sin embargo. este apelativo propio 
a tas connotaciones ideológicas de los tiempos modernos. se veía reforzado 
por el hecho de que los artesanos comúnmente llevaban gran sombrero de 
paja y ruana grande de bayeta roja forrada de azul que llegaba hasta los 
pies. Por su lado. los Gólgotas fueron identificados por el uso de la casaca. 
La indumentaria devino así en factor de diferenciación política más que 
de casta. 

El desarrollo de las Democráticas. como se les llamaba popularmente. 
se extendió por las principales ciudades del país. Se calculaba en número 
de 200 a nivel nacional. En Bogotá se llegó a contar con más de 2.500 
afiliados. en Cali con mil adherentes y con análoga membrecía en otras 
ciudades neogranadinas. 

En el sur del país. en el Cauca y Buenaventura. su campaña en de
fensa de la propiedad com'"unal de la tierra de los indígenas frente a la 
voracidad de los terratenientes. agudizó la polarización social hacia el 
umbral de una nueva guerra de castas. Ello escindió a los propios libe
rales. El ministro de Hacienda f\.1urillo Toro propuso el reparto de tierras 
estatales en beneficio de los campesinos indígenas y esclavos libertos en 
la región sureña. Al ser bloqueada su iniciativa por el presidente López. 
terrateniente del Cauc:i, presentó su dimisión (Shulgovsky, A., 1985 a: 53). 
López. al igual que Obando y otros caudillos liberales, se habían benefi
ciado con la venta <le la manumisión de esclavos al estado. nsí como de 
otras medidas propias del liberalismo económico. Por tales motivos fue
ron objeto de duras críticas por parte de las vanguardias artesanales. 

El nño de 1851 en Cali, las Sociedades Democráticas se fueron convir
tiendo en un polo <le confrontación social. Conformaron milicias urbanas 
y rurales y se abocaron a la toma de tierras. quema de propiedades y 
persecución de caciques y terratenientes (Hcnao/ Arrub1a. t 920: 5 t 9). La 
respuesta armada de los terratenientes conservadores no tardó en mani
festarse, siendo derrotados por el ejército liberal y las milicias de las 
Sociedades Democráticas. 

La agitación socio.1 tenía. además de una expresión política y reivin
dicativa, otra que conmovía el sistema de ideas imperante. La eferves
cencia ideológica se movió en tres direcciones: la que enfrentaba a Gól
gotas y Democráticos contra los Conservadores; otra que libraban Demo
cráticos y Gólgotas entre sí: y. finalmente, las propias divergencias que 
distanciaban a las propias corrientes en el interior de las Sociedades De
mocráticas. 
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Sobre este panorama ideológico. más que las tribunas populares (del 
Cabildo y del Parlamento) han dcj01do elocuentes testimonios las páginas 
de las diversas publicaciones periódicas de ese tiempo. El Neogranadino 
permitía la exposición de ideas tan disimiles como las de colaboradores 
proudhonianos y defensores del derecho al trabajo y aquellos otros que 
desde el liberalismo Gólgota las impugnaban. La Revolución defendía las 
tesis socialistas en materia económica frente a las objeciones del libera
lismo económico. El Comunismo Social y El Alacrán atacaban a los te
rratenientes esclavistas y a la «aristocracia del dinero». (_q) 

Entre los exponentes de las corrientes utopistas del socialismo neo
granadino merece destacarse la figura señera de Joaquín Pablo Posada 
(1825-1880), coeditor de El Alacrán (1849), que se abocó a lo largo de 
seis artículos a exponer su particular concepción de «El CoClunismo». 
Posada reivindicaba el derecho del pueblo a la rebelión contra la mino
ría aristocrática de quienes acaparan el dinero. el comercio. las tierras. 
a costa de la expoliación de los trabajadores. Sostenía igualmente que la 
independencia de América Latina no había resuelto los problemas del 
pueblo. La consigna que debería guiar a las masas neogranadinas debería 
ser la de ¡Abajo los de Arriba! Discrepaba de las tesis de Proudhon. pre
firiéndose apoyar en las ideas del cristianismo socialista. Aunque por esos 
años circulaban los escritos en francés de Saint Simon. Enfantin y Cabet. 
pudo haber asimilado .las ideas de otros propagandistas franceses o incluso 
españoles como Frnncisco lavier 1\.1oya y Sixto Cflmnra. Dista mucho de 
conocerse la literatura ideológica que moldeó el pensamiento doctrinal 
de Posuda y sus afines y coetáneos. 

Las preocupaciones de Posada y también sus esfuerzos apuntaban a 
la búsqueda de un nuevo orden social en la Nueva Granada. Fustigaba 
a lu burguesía comercial y a los terratenientes. así como a sus expresiones 
políticns. y llegó a la conclusión radien\ de que: «Nuestro enemigo es la 
clase rica. nuestros enemigos reales son los inicuos opresores. los endu
recidos monopolistas, los agiotistas protervos» (Vargas Martínez. G., 
1972:25). Como veremos más adelante. el papel de Posada no se agotó 
en la experiencia propagandística. sino que destacó en la orientución po
lítica del régimen de Melo. 

También merece citarse la labor de propaganda y combate ideológico 
en el movimiento popular, desarrollada por dos líderes artesanales de la 
Sociedad Democrática de Bogotá; nos referimos a Miguel León y Emeterio 
Heredia. El herrero León destacó como buen orador y mejor panfletistu. 
orientando su prédica y agitación en favor de la lucha social y contra la 
pretendida. neutralidad y autoridud del Estado. Hercdia. por su parte. 
destacó en la polémica escrita que libró con el fundador de la Sociedad 
de Artesanos de Bogotá. convertida más tarde en Sociedad Democrática. 
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El viejo líder artesanal. mortificado por el nuevo rumbo político-doc
trinal de la sociedad que él mismo prohijó y presidió, publicó un libelo 
intitulado El c!cs'-"IJgafio o confidencias de Arnbrosio Lópc=. prin1cr direc
tor de la Sociedad de Artesanos de Bogotá. denominada hoy Sociedad 
Democrática (1851). Se sumaba así a la campaña conservadora que se 
llevaba adelante desde fines del año anterior. a través del no menos elo
cuente periódico titulado farsescamcnte El Socialis1no a las Claras. 

Frente al repunte intemperado de las ic.lcologías restauradoras. el di
rigente artesanal Emctcrio Hercdia le replicó acremente al ultramontano 
Ambrosio López. Este último volvió a la carga con la edición de un fo
lleto de m3yor virulencia y conserv<ldurismo titul<ldo El triunfo sobre la 
Serpiente Roja. cuyo asunto es del don1inio ele la naci,>n. en donde de
nosta al comunismo artesanal y a la :icción de mas3s del 7 de marzo de 
1849. que dio el acceso al poder a José Hilario Lópcz. La reacción de 
los artesanos esta vez fue de c.::irácter orgánico. Expulsaron al maestro 
Ambrosio López por «tránsfuga» (Vargas !\1.artincz. G .• 1972: 40). 

El conservadurismo oligárquico. liderado por !'v1ariano Ospina y J. 
E. Caro. se conformó como fuerza política en 1849. Un año después. 
apoyándose en la disidencia de Ambrosio Lópcz. los conservadores pro
movieron la formación de sociedades artesanales. Siguiendo el ejemplo 
del aristocratismo y conservadurismo francés. tiñeron de religiosidad sus 
iniciativas filantrópicas. Las palabras Caridad. Beneficencia y Filantropía 
se volvieron significativas entre el nuevo clicntclismo artesanal. La reve
lación de la miseria y paupcrización de 13S cxaspcr<.ldas masas urbanas los 
llevó a reeditar las medidas paternalistas recomendadas por Villaneuve 
Bcrgernont. Gcrando. Ozanan y !\1elurd. Aparecen as{ la Sociedad del 
Niño Dios. la Sociedad Popul.::ir y la Socicd3d Filotémica. Se trataba de 
una nueva estrategia de contención popul<lr construida en base a la mo
dernización oligárquica de sus formas de patronazgo y clientdismo po
lítico urbano. 

Los conservadores se insurreccionaron en mayo de 1851 en Pasto. 
Antioquia, Neiva. Tunja y Pamplona. siendo aplast3dos en su intento por 
las fuerzas leales al gobierno central de Hilario Lópcz. Los vencidos op
taron por replegarse y acumular fuerzas para una futura confrontación 
político-militar. Por otro lado. el régimen de Lópcz. conjurado el peligro 
conservador. se vio envuelto en una lucha faccional entre l3s corrientes 
y sectores que lo llevaron al poder. Los liberales escindidos. y enfrentados 
y las Sociedades Democráticas desilusionadas y radicalizadas. crearon una 
situación de vacío de poder que no resolverían ni las elecciones presi
denciales ni la nueva constitución de 1853. 

Los artesanos result3ron defraudados por las medidas de corte liberal 
dadas por la administración de José Hilaría Lópcz (1849-1853). Si bien 
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en el plano político. la participación popular tuvo una incidencia mayor 
y tendencialmente autónoma frente a la demagogia de los liberales y con
servadores. sus intereses siguieron siendo vulnerados por la política ex
terior librcca111bista. que permitía el libre ingrc:;o de las manufacturas 
extranjeras. 

Durante las elecciones presidenciales de 1853. los conservadores se 
abstuvieron de participar. dejando que Gólgotas y Draconianos enfren
tasen a sus candidatos: Tomás Herrera y José !Vlaría Obando. ambos ge
nerales y caudillos terratenientes. 

Los Gó/golas y Draconianos tuvieron que compartir el poder. Obando 
asumió la presidencia y Herrera fue designado por el Congreso como el 
primer representante político después del presidente. Las divergencias 
entre las facciones liberales se centraban en torno a la cuestión religiosa. 
la elección de gobernadores. el ejército y el control de las masas. 

La cuestión religiosa expresaba dos niveles de confrontación. Por un 
lado. la oposición entre cristianismo y laicismo llevaba a dos maneras de 
entender el liberalismo como cuerpo de doctrina. Por el otro. la aposición 
se situaba en la relación Iglesia y Estado. Los Gólgotas proponían la tesis 
de «Iglesia Libre en el Estado Libre», y la oponían - a la de las Draco
nianos sabre el peligro del resurgimiento conservador a partir de un Igle
sia unida y autónoma, sin fiscalización estatal. 

La cuestión del ejército era objeto de divergencia entre el civilismo 
Gólgota y el militarismo Draconiano. es decir. entre quienes abogaban 
por su disolución y quienes demandaban su fortalecimiento. Los Gólgotas 
tenían un fundamento de doctrina. al entender el carácter del ejército por 
su estructura corporativa. sus fueros particulares y sus jerarquías esta
mentales. corno una traba para el ejercicio de la igualdad jurídica de 
todos los ciudadanos de la Nueva Granada. Empero. animaba a los Gól
gotas otra razón más terrena y coyuntural. y que consistía en que el ejér
cito estaba de parte de los Draconianos. Por tanto. era imperioso restarle 
fuerza a este poder militar adversa. 

A los Draconianos les disgustaba la elección de los gobernadores de 
provincias. porque ello le restaba fuerza al poder central. Además. los 
resultados de las elecciones de 1853 no les fueron favorables. y acrecen
taron su aposición a esta autonomización del poder de las provincins. En 
lo que respecta a las masas. Gólgotas y Draconianos disentían sobre el rol 
del estado en materia de protección al trabajo, la propiedad. servicios 
asistenciales. También diferían estas vertientes liberales en torno a la po
lítica a seguir. frente a los gremios y a los comerciantes. 

Desde la toma de posesión gubernamental. el general draconiano José 
María Obando profundizó las fisuras abiertas con los Gólgotas y Conser
vadores. Atacó a la ideología socialista de las Sociedades Democráticas. 
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C¡ue le habían brind:ido su apoyo electoral. Sancionó la vigencia de la 
nueva Constitución de la República levantando la protesta airada de los 
Conservadores. Al régimen de Obando no le quedó otro camino. para ga
rantizar su autori<lac..l política, que apoyarse cada vez más en el cj~rcito 
y en las Sociedades Democráticas para contrarrestar la convergencia de 
06lgotas y Conservadores. que dejaron de lado sus rencillas históricas. 

Gólgotas y Conservadores se unieron para combatir la Constitución 
y la amenaza roja de las Socicdo:idcs Democráticas que ponían en tela de 
juicio la propiedad. el orden. la libertad de industria y de comercio. 

En las cámaras, la mayoría Gólgota-Conservadora presentó un pro
yecto sobre comercio exterior lesivo a los artesanos. Las Soch:dades De
mocráticas llamaron a la movilización y oposición a dicho proyecto. Fuera 
del Congreso se produjo una batalla campal entre los de ruana roja y los 
de casaca, también llamados por el pueblo cachacos monopolistas. Nue
vos incidentes se produjeron en la plaza de toros del barrio popular de 
Nieves. bastión de las Sociedades Democráticas. Las masas urbanas, que 
desde mediados de junio d!,! 1853 gritaban mueras a los Gólgotas y Con
servadores y vivas al presidente Obando y al general Mela. ya se encon
traban en los umbrales del desborde violento. 

La oposición popular se generalizó cuando la mayoría opositora pro
mulgó algunas reformas constitucionales. que limitaron los fueros del eje
cutivo. Obando no podía aceptar el control hegemónico del estado por 
parte del cuerpo legislativo. La Constitucióri y la ley de comercio exterior 
devinieron pues en objeto de polarización política general. abriendo las 
puertas hacia una solución de fuerza. 

Bajo tales circunstancias. el gobierno de Obando buscó un mayor res
paldo del genera\ Jo~é Iv1aría Melo, comandante militar de Bogotá que 
gozaba de la lealtad de las tropas sabaneras y de la simpatía de las So
ciedades Democráticas. El desenlace político-militar no tardaría en llegar. 
La oposición de la co;!.!kión Gólgota-Conservadora aumentó :au campaña 
en favor de la supresiói~ del ejército. forzándolo con esta ect1tud a una 
definición política en favor de Obando. 

José María Dionisia Mela y Ortiz (1800-1860) fue un militar de ca
rrera. De extracción popular. hijo de una familia de campesinos de To
lima, se enroló a los dieciocho años en el Ejército Libertador de Simón 
Bolívar, peleando a su servicio en las batallas de Pichincha. Junín y Aya
cucho. En 1851, bajo el gobierno de Lópcz, ascendió a general del ejer
cito. Un año más tarde fue designado comandante general del Departa
mento de Cundinamarca y jefe de la 11 División del Ejército. El acerca
miento de Mela a las masas populares urbanas fue progresivo, aunque 
de orientación definida, dado el acelerado proceso de descomposición y 
lucha política. 
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La contienda por la fijación de gravámenes fuertes a las mercancías 
extranjeras. el derecho al trabajo y a la propiedad apuntabaa contra las 
estructuras mismas de la vieja sociedad criollo-oligárquica. Los artesanos 
radicales exigían no los viejos fueros gremiales de la colonia, que sólo 
favorecieron a los maestros y patronos de taller, sino la instalación de 
talleres fabriles de tipo colectivo promovidos por el estado con la fina
lidad de que les garantizase el derecho al trabajo. dadas sus carencias de 
capital. Pan. trabajo o muerte era el lema que rezaba en los pasquines 
y murales citadinos el 20 de marzo de 1854. 

Vulnerado por la fuerza corrosiva de las facciones opositor:is. el go· 
bierno de Obando vivía sus últimos días. El 17 de abril de 1854, a las 
cinco de la mañana, los democráticos se congregaron disciplinadamente 
frente a las puertas del Cuartel de Artillería. h:ibiendo sido previamente 
armados por orden del gener:il Meto. Idcntific:idos con cintas rojas en 
los sombreros que llevaban por lema: ¡Vivan el Ejército y los Artesanos. 
abajo los Monopolistas!, se sumaron al contingente de 300 húsares al 
mando del general Mclo. Iban a demandar a Obando que defenestrara 
dictatorialmente a la oposición Gólgota-Conservadora_ En ese ínterin. de
fcccionó el doctor Lleras. presidente de la Sociedad Democrática de Bo
gotá y más tarde el propio Obando. 

La Junta General Democrática, presidida por el doctor Francisco An
tonio Obregón e integrada por el líder artesanal Jorge León, presidente 
del cabildo de Bogotá y los generales Gutiérrez de Piñarcs y ?vicio. al fra
casar en su gestión mediadora con Obando lo destituyeron y otorgaron 
el mando presidencial al general f\lelo. Cinco personas más fueron pro
movidas para completar el gabinete: Pedro Martín Consuegra, Lisandro 
Cuenca, Andrés Tejciro, Ramón Ardilla y Joaquín Pablo Posada. Este 
último. destacado ideólogo socialista. 

Mclo, respaldándose en la Constitución de 1843, promulgó un de
creto supremo que protegía los especiales fueros presidencia.les, pero que 
también dcclarabn abolidos todos los monopolios (art. 14); respetaba la 
propiedad, aunque justificaba su expropiación por «usos públicos». En 
materia religiosa, declaraba el apoyo estatal a la religión católica. me
dida que tendía por un lado a aglutinar a las clases subalternas de la 
ciudad y el campo bajo las vertientes diversas del catolicismo popular y 
del socialismo cristiano, y por el otro lado. neutralizaba a una iglesia te
merosa del anticlericalismo Gólgota. pero también de la radicalización 
secularizada de las masas. 

La convergencia Gólgota y Conservadora pasó del plano político al 
militar. El régimen de ?v1elo impuso fuertes cargas tributarias y préstamos 
forzosos a la burguesía comercial y a los terratenientes. aunque sólo se 
pusieron en práctica en las zonas bajo control político-militar. 
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En las provincias del Norte y en particular en las ciudades de Cali y 
Popayán. las Sociedades Democráticas y· algunos contingentes del ejército 
mantuvieron efímeramente el control local. En la costa atlántica sólo 
Cartagena y Santa Martha aparecieron como dos solitarios lunares rojos. 
Sin embargo. a nivel nacional. el gobierno artesanal del general f\.telo 
progresivamente era aislado y cercado regionalmente. Las fuerz:i.s Gólgo
ta.S y Conservadoras controlaban todo vínculo económico y diplomático 
con el exterior. gracias al apoyo intervencionista de los norteamericanos 
y británicos. 

Como vocero ideológico del gobierno artesanal operó El 17 de Abril, 
periódico que tuvo como director al escritor socialista Joaquín Pablo Po
sada. miembro del gabinete melista. Las propuestas programáticas que 
enarbolaba este órgano de prensa y que consignaba el Estatuto de Go
bierno expresaban un nivel de contradicciones en el interior del bloque ar
tesanal-militar. Estas divergencias. que tuvieron como centro el problema 
de la tierra y sus métodos de resolución. deberían ventilarse en una con
venci6n nacional. 

El Catecismo político Je los artesanos y de los carnpcsinos apareció 
publicado en las páginas de El 17 de Abril. Buscaba profundizar el curso 
de Ja Comuna de Bogotá más allá de sus límites urbanos y del bloque 
artes:inal-militar. Las fuerzas motrices de la revolución deberían coaligar 
al artesanada y a las campesinos. La lucha por la restitución de 1as tie
rras comunales debería ser uno de los ejes programáticos del gobierno 
popular. Las experiencias antiterratenientes de las Sociedades Democrá
ticas en el Cauca (1851) y las más recientes de Santa Martha (1854) de
berían generalizarse. Sin embargo. la falta de criterios consensuales del 
gobierna melista. así como la imposibilidad de llevar a cabo la tan ansiada 
convención nacional en tiempos de guerra civil, colapsaron desde dentro 
las potencialidades revolucionarias de este excepcional experimento po
lítico de las clases subalternas neogranadinas. 

La Comuna de Bogotá difícilmente podía consolidar un proyecto ar
tesanal y campesina. Carecía. al igual que las fuerzas Gólgotus y Conser
vadoras. de la posibilidad de construir un proyecto nacional. de conjugar 
los disímiles particularismos regionales. Todavía la política neogranadina 
estaba muy marcada por las horizontes y pugnas interregionales. La pro
pia configuración de la guerra civil entre el ejército democrático del Cen
tro al manda de Meto y los ejércitos del Norte y del Sur bájo órdenes de 
Conservadores y Gólgotas indican la ausencia de integración política y 
de hegemonía regional. En esta dirección. la experiencia gubernamental 
de las Sociedades D'emocráticas fue una práctica regional antes que una 
de carácter exclusivamente urbana. Su expansión y radicalización política 



60 RJcnrdo ?'olclgar Bao 

en el escenario nacional aparece fragmentada, salvo en el centro. El esta
llido precoz en el Cauca le restó fuerzas al proyecto político-militar 
de 1854. 

El gobierno artesanal del general ~lelo logró inflingir algunas derrotas 
importantes a las fuerzas opositoras. El 20 de mayo de 1854, en Zipa
quirá y Tiguizá, venció a las tropas reaccionarias del general Tom:ís He
rrera. Sin embargo, perdió la iniciativa estratégica y se replegó sobre la 
sabana de Cundinamarca. Esta situación militar favoreció las campañas 
militares contra las ciudades bajo control de las Sociedades Democráticas. 

Los Gólgotas, con el general López a la cabeza, se agruparon en el 
Ejército del Sur, mientras que los conservadores se alinearon en torno al 
general Mosquera, que comandaba al Ejército del Norte. La campaña de 
pinzas se inicia en noviembre de 1854. Las batallas se libraron en Pam
plona, Bucaramanga. Vélcz, Tunja. Tcqucndama y Cali. cercando al Ejér
cito del Centro en el perímetro de la ciudad de Bogotá. Diez mil efectivos 
de las fuerzas del Norte y del Sur. bajo el mando único de Herrán. se 
lanz.3ron al .asalto final bajo las banderas de orden y muerte, durante los 
días 3 y 4 de diciembre. Tras la heroica pero infructuosa defensa de 
BOgotá por unos 4.000 artesanos y militares rnclistaS. cayó abatida la ca
pital. Una despiadada represión escarneció a los vencidos. 

El aplastamiento y persecución de las Sociedades Democráticas por 
l:ls tropas del general Lópcz en la ciudad de Cali prcanunció la noche 
negra de Bogotá. El 27 de juni~ calcfi.o fue superado con creces por el 
4 de diciembl"C bogoto.no. De los sobrevivientes. 200 artesanos fueron 
enviados a Panamá a cumPlir trabajos forzados en calidad de zapadores. 
No todos llegaron, se les aplicó a varios la ley de fuga. Mela sería de
portado. Concluía así dra-m4~icamcnte la experiencia melista en Colombia, 
pocos meses antes de que qut..dase exangüe el proyecto :i.rtesanal y cam
pesino de Belzú en Bolivia. 

La desaparición de las Sot. ~"?dades Democráticas abrió las puertas para 
el ulterior desarrollo del mutualismo artesanal frente al cual. liberales y 
conservadores promovieron diversas formas de filantropismo señorial y 
clicntelismo político. 

Concluido el gobierno conservador de Mariano Ospina (1857-1861). 
vino un largo período de dominio autoritario del Partido Liberal bajo el 
régimen federalista de los Estados Unidos de Colombia. La inestabilidad 
política quedó reflejada en las ciento cincuenta revueltas locales e insu
rrecciones regionales. en el curso cruento de dos guerras civiles ( 1860 
y 1876) y en torno al conflicto suscitado en la relación Iglesia y Estado. 

Los artesanos, el naciente proletariado urbano-rural y los campesinos, 
además de servir de soporte del reordenamiento económico de tipo agro-
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exportador. con frecuencia fueron utilizados como base de cncu:?dramicn
to militar y carne de cañón por ]::is Íl!erzas libero.les y conscrv:i.dcr:is. así 
como por los caciques locales, frustrando todo intento outcnoniista de 
lucha popular: En el pbno ideológico, escasos fueron los pcriódic~s y es
critos obreristas o socialistas. Entre estos últimos n:erccc rccord~rs.: el en
sayo neosaintsimoniano de ~1anuel r-.taría !\tedicdc. i:ititula.do La Ciencia 
Sócial o el Socialismo Filosófico, Derivación de las Artnonias del Cris
tianismo (1863), en donde expone su concepción del estado basa.do en la 
justicia y la armonía social. En dicho escrito. ~tediedo hace una implícita 
justificación de la tradición de la Comuna de Bogotá, al reivindic:lr el 
derecho del pueblo a defender sus ideales e intereses mediante la lucha 
armada. 

El descpntento acumulado por los artesanos no pudo ser paliado por 
ocasionales medidas gubernamentales. como la creación de la EscL:~la de 
Artes y Oficios de f\..tedcllín en 1864. El romanticismo social de factura 
liberal fue consciente de la situación desfavorable y penosa de los ilrtesa
nos, pero sus llamadas de atención al estado cayeron irremisiblemente en 
el vacío. José María Samper. destacado intelectual liberal. en su ensayo 
La 171fseria en Bogotá ( 1867). hizo notar la presencia entre los artesanos 
de «un odio reconcentrado contra todo lo que se llama gólgota o radical» 
y que se Qpone a todo tipo de medidas proteccionistas (Caicedo. E .• 
1971: 12). 

Pero el último desborde artesanal no tcndrí::i como csccnilrio Bogotá 
sino Ducarilmangil. El año 1879. Ja Socie?dad Democrática l..,a Culebra 
Pico de Oro llevó a co.bo urn1 cruenta asonildil artesanal-popular contra 
los terratenientes y comerciantes mayoristas de nacionalidad alemana, en
riquecidos con la importación de manufacturas europeas y la comerciali
zación del añil y del tabaco en el mercado internacional. L.:!.s rnasns enar
decidas, dirigidas por los líderes artesanales, saquearon los establecimien
tos comerciales y ajusticiaron a un terrateniente bumangués y a dos co
merciantes alemanes (Kalmanovitz, J .• 1985: 205). 

Un fondo de religiosidad y moralidad cristiana. así corno un cierto 
chovinismo. justificaba ante las masas el ataque a los comerciantes extran
jeros. EL dirigente J. Pedro f. Calkjas señaló corno (<libertinos» y «rnolig
nos» a sus enemigos históricos, pero fue obvio que más que una batalla 
en defensa de la moral cristiana se trató de una revuelta de clase. 

Poco después. el envío de un navío de guerra al puerto de Barran
quilla, por parte del imperio prusiano para exigir un desagravio público 
y una indemnización económica, motivó que el suceso cambiara de signo y 
que los exaltados democráticos de Bucaramanga pudieran acogerse bajo 
la legítima defensa popular-regional a la soberanía nacional. 
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la t"'uarza d• trabaja aaalar!.ada ..,•a~nd aua f"1.lo• da • ..,,_.. a•c-1dant:• • P-!:, 

t:1r de •ec:tlada• da 1• oleada de loa cuar.,.,t:a del •t.gl.o XIX (.Jabet,J.C.1982135) 

La a11crarou!a timr-rat:en:l..,ta y c.o•a:rc1.a1 na ti.va,. f'•vorac1.da por B:llt• 

coyunt::ura.n1.zo da Sant::S.ago y V"lpara(.a un .11111i:>artant::• aJ• •_.cant::1..1 ~ 

b.,-.a.Par• 1B.3S.Sant1.ago t;:_,fa une. ooblact.o5n de 70 md.1 habt.tant:- y hac.ia 1850 



Y• al.canzabe 1oe 1CXJ .S.1. v.l.o.r-~so t:uvo "" crac1.•1..nto d ... ~&ri.co todwv!a 

·.a. •ororend_..t.,a1 s.xtuo11c&I"' •u pob1ecidn ..., 1835 y ponc-se en •1 u-bra1 

d• 1o• SO •11 h9b1.t:ant:- heda •edi.edos d&l. s1g1o {e»nni.f',L.H.1971 ). 

Dt• c.r.c1-S..-.to .ca1.rado de 6nl'lt1.ago y Va1p.ra{ao, abrl6 nu~as d

-nda• d• cona..-o popu1ar urb..,.,a QU• l.oe -1guo• y tradtcional.99 grer.o1.os ar

t .. anel.a:s f'\JC"On 1nc.8pace:s da at.,dar.La .o.rtura d• ta11m-.a, -.n.nuf"ac.tur.ro• 

Y 1a aJ1tQ111.na1.dn d• l.a 1ndustr1.e a dca1.tl11o Jugaron un capa.1 coma1 .. enter1o 

a1 que cubrla el. 1.nus1.tado t:rA~C:2_co..r-c.1.a.1.Z..car!Bs Chabr1•,un •ar:ino f"'ran

c~. r.cordaba que .-. al. Vn.lpara!eo da 182'5 no habf.a •ayer tri.neo •ar!ti~ Y 

QUe no cantaba ni. •1au:1.ara can aed1.o cent..,ar de ce.bana:r. d• •adara. A mmdi.adc• 

d• 1833, 1a utcpl.ata Fl.ora Tr-1.•tón da t:r&.--1.to .,... Val.parcJoo h1.zo "°tar en •u• 

•.,.ori-,la pr.a,.ncla da 1.2 -barcac..1.on- a.xtrDf"IJa:rae.,a•( ca.a la ald.atenc1.a 

da un eonooleJo portuari.o 11.,,0 da 1...-1.gr_,t-,gT'and..s casa• co•tlr"c.1.al~,not-

1- y p~1.on-. {Trlat&.n, F1ora.19'71:146 y 1111) 

9' 1641,00-..1.r'IQo F'auatino Sar-.1.enta ref'1r1...,doae a 1o• contreete:s ar

au1tectdnicos de Valpa.ra!ao,au•c..1.tadca par au vsrt1.~ncso desarrol.l.o •a:rca.nt:l.1 

y n~v:1~,a.af. co-Q par l.oa probl._.• dsri.vadCI• de aua car..,c1.aa de •Sl""W'1cios 

p0b11.co•, 11egd a col~1r OU• a:ra una •ci.udad caca•. A Sar-Ta1.ento 1• 11.al'llab• l.a 

at.nc:idn 1a pre<!"lenc.!.11 de g"rBn Cllll"lti.dad d• navtoa d• lae •.&• di.vera.- banda:ras 

anclado• en Val.oaratao 1 •ctl.11put11ndo nu-tra• a•c••- prodvcc1.oneS natura1ao:r.. 

porque el arta no dar6 •1.no .u:y tarde art11t"actca CIU• ca•blar Par 1aa •anuf'ac

tur- axtrnnjllr'..., ••• • (Sar-1..-ita,o.~.1961.::16). 

La arQU1.tac:tura •ent:1.aQ"u1..na a a.d:1.ado• de B1glo ya daba •ur1.c1..-,t:BS 

-..-tras de -pl.endClr,..oda:r,,,J.dad y tugurlz.aclc5n. c:as11111 da t1.po boaton1.aro,r6-

p11.c.a de 1a Al.hembra y re:sidenc:ia• d• -ti.lo t"ranc6a fuC"'On f"recuent-.Pl.

zne,parques y Ja.rd1.nee f"'U.ron r .... ozadoD o lnoguredoa. Nuevos b~O• pcpul.a.r•s 

•e 11$t;abl.ec1.llr"On _.. 1a p.rt.tsr:i.a urbana y en el casca colonial.. En es.tos úl.ti.

.c:1a ,-.rcando aua prop1.as ct:!.•tOll"lc..!.&a aac1.11les.,raeld!an l.o• rotoa,artesonaa Y 

Jornal.arca. (Ra•.r""O,J. L.19541 224) • 

..._ela 1858 ax1att.,, a ni.val. naclcnol,171.9 e..,tra• ert..,anal..., Y •,!!. 

nureat:ursro• en au •a)"Orla urb..-.a•.CIOrreapond:1_,t.s a las. algu.1._..t:_ ce.tng-o-



rla• 1abora1- s 29 curt1.e-br-.5 f'1.de1.rf-.:t ta11ar9' de COnf'.cc1dn y r91P.!1 

rac!.en d• ve1•• de barco.1481 .a11no•.149 D.,,•da.rl- y es •-trC""f--La .s.n~ 

rla por •u 1ada "9b!a 1ogrado un c1...-to rS>unte con la .. adsrn1.zac1c5n tacno1~ 

glca d• las 1abor9S d• extracc.ldn y f'unctl.c16n d•l cobr• y da 1a o1ata _... los 

centra• •ln.ro• d• Olnc.:>ct.15n.Tr- P1ntas,o-onarcll1o y (:ftraco1-.(P1:zarro. 

C..19"7ls42). 

LA nu.va cultura de •a•e!J orop1clada • trav6s d• la escuttl.• •lDl'll.ntal. 

lo• club- y oar:ldd1.c:c• 11.bmral.ee,aunada al casncool.1t1.~mo cr.c1.ent• da San

t1.ago y Velpa:ra1's~ 1 abr1a~n una nueoYa d1.rw..,•1dn pol.ft:lca a :ldaol.dg1ca _, l..a 

socl•dad c1v1.l qU• los part:1.dos ~ervadlor o Palucdn y al. L1bc-a1 o P:1.olol.o• 

no euo:lllT"Dn COlllOr~dmr y •...wc:iis controlar.La coyuntura oo1.~t:1ca de ~s _,,oa• 

.ra P~•abla a 1a lr-ruocJ.dn da la orobl-.1.t:lca •Dei.al.. .-.gendrada por la NO

d.rn:ldad caolta11.st:a y • la apari.cldn de un nuavo sujato aoc1al. .., a1 QU• 

quedaban borT1:1d&S .., t6r-1nos relat:i.vcs las r'ront:e:ras .... tra •1 arteeanado y 

loa -a.la:r:lado• urbenoa. 

La• p~laa 611.t~ 1.ntal.cWal.es .,g-roaarcn aua r'11as c:cn la apsrtura 

d• 1.•oortant- c.ntro• da ~cec.ll!n auoari.or. En 183~ • Jasl V1ctorlno Last

~ •• f'undd al J:natl~to M:lrmal.;O&f"•aba al. 1.gual. QU• -...cnoa da •us caetán.oa 

qua hob!a QU• r .... ov.a- v!a la educac1.dn 0 •1. trad1clona11amo conaim-vador d• aU9 

pUabl.oa.PDco .&s tard•••• f"undd 1a Unl.v.r-aldad d• Oiil• (184:?) _, l.a ci.udad 

cgp:lt•1.bajo 1.a gui• de1 -"..lcador van.zo19r'IO /llndr&. 8•11.o.J:gual.•ente •• CCM::!, 

t:ltwysrcn une Dcu•l• d• Artes y Ot"!.ci.oa y otra d• Precept:oreo. E1 l.-tJ1to ~ 

cat1vo •• renovd y tWmoll.6,ebarcandlo • ñu.vos •ectar•a sac1a1.s.1.ncluy_,do -. 

particular a loa a.rt:a:sanos. Eh q_,.r-al. para a1 al'lo d• 1850.•• r.oartaron dl•z. 

ail. -tud.1.ant- d• P'ri.•ari.a y dO• •1.1. d• s-.cundar1.a.(P1.za.l"T'Q,C.l.97l.:43) Baja 

-t• ,.o.reo no d•J• d• sorprerid.r- el. hect-o d• qu:• l• B1b11otea• Nec1onal. regl,!. 

tra•• para •l. ~ d• 1.854.alrad•dcr d• una• dl•Z •11 1actor-. (P6re:z Rosel_,• 

v. 19641112). 

La d.-.o-1.nada pal.&r.ica de1 RO .. nntlcia..a 61:u:1a1 y Llt•ra.r1o 11.br•d• h~ 

c1.a 1842• hab{a •acudi.do a les adonoollad•• 611t- 1.nt•lectual .. de Sant1.rirga y 

V•1Pa.ra!iaa.La 5oc1aded LI.t..-.rt.e,r.ct.&n r....,dada• cap1tal1za 1n polM1.oe. tanaz 



Qu• _,rr.,..t:a a Jo•6 VS.ctorlno Last:arrla.~ngo Fauet1no Sa.r-1.-'to y ktdr .. 

B•l.1o.Laa ~&g!.na• de El. 6-ne.J-'1.o 9 E1 U~r1.o y El. Proñ!"efl.O•hic.1..rcn aca de 

-ta S.-oac.t:W't:• cont:1..,da 1 1.rrad1.&ndo1a a los ca,.pos acad6"d.CD• y po1!t1.co• 

(P'Ona•1 Anlbd.19?Di51). 

D>ad)l"UY'l5 a -t:• cl.1.•a de renavoci15n 1d.,al.1'!5g1.ca 1 111 c1.rcu19Ci.1'5n d• una 

traduccJ.dn arQ...,t1.na de l.ce -5cri.tas de Pi..rre LIU'T'Oux • a l.a qo.1e •e aunaron 

1•• traducc:i.on- 1oc.i- 'J' su• r~pect:S.v•~ adic!.on~ de L• Hletorl11 de l.oa 

01rond:l.noa de A].phonae da U•ortlna 'J' La E)lcl~i.t:ud UOdert"ls d• Mughet11 Fal.1.c!_ 

t:• Acbm-t de La.,.enai.• dural"lt:• al. ""'º da 1.B4.3.L.a d1.t'ue1dn de ~tas 1.doas,h1-

~e:ron t'er-aentar- una nu.va ool."111.ca QUa 1.nvol.ucr6 a 1os d1.t'arent- y po"l.e.ree 

nGcl..:iia 1.nt:el..ctua].- 1 pol.!t:1oca y rnl.1.g1oaos. 

Mas- d~puls de 1.a publ.1cac16n da E1 l.ibro del. Pueb1o da L.,....,d• 

{1844) en l.a 1.~r.,ta del. "In•t1.tuto Nac:l.onal. en 1a orow1.nc1.a da l.11. Olncepd.tin, 

el. pe:r-s.dd:l.co El. PrOqr~o Cer1trdi •ua atllCl\.la::s contra el. Peaacto.L.n. re5ou.-st:a c1.~ 

rica1. conasrvadora t'\.le encabezada por al. obispo de La SIJl"'aru1, Jo•6 Jtguat~n da 

1a S!..rre,de oondenar a una •arla de 1.1.bros conai.de:rados por ¡1,da f'actura -!!. 

tt.oati51.1ca o di.::iiolver"lt .. dal. orden soc.1.-.l..Por •u 1.ado.El. Proo-r.,o.aa at>ocd 1111 

1a dat"enaa da 1.1111 tasi.a da la t:olcs:ranc.1.a ral.igl.osa. (S11ve. F.1'361: Sl.5}. E1 1.1.b~ 

ra11.a.c:a y al. aoclel:l.e.-c> ctd.1.eno•, en aua r_,pect:l.vas vnrt:!.ent:-9 ent:1.cl.a:r'1.cal.ee 

y/o de d.r...-. de la 1.1.bsrt•d da erada y culto ra11g1o:s-o.comtsro1.a:ron •n 1a 

1ucha po.l.~t1ca.La cu-t1.t!ín relli:;ii.oaa no s61o are asunto ac.1~1.&st:!.co •1rwo t~ 

b1.6n pol.U:!.co. 

Daba •anci.ona.r.• t:--.b1.5n cc•o ractor de renovac1dn 1.dael.i5Q1co-cul.tural 

e1 conc:urao da 1011 v1.a,1sros chi.l.enoa a -· E\a-DP• corrvul-a1.onada pol.f.t:i.ca•ent:a, 

••~ ca.a la 1.nc1.der'lc1.a de 1.c• .. 11.iadOa ar-Q.-nt1.nos a 1.""'i.gTant- 1.tel.1.anoe y 

rr-anc-esaa.Todo• all.o•,da5da di.r'.rentea ár...guloa cruzaran l.t1a ,...,eVa• eorr1..-at-

1.da01.6g1.ca11 -..rope.,s,con •i..n propi.as rerl.exionae acarea da le probl.-&ti.ca ch!_ 

"1..-,a y auda•.r-1.cana dal. •aeli.o si.glo. E1 argenti.no VicDnt:a F1dal. t..dpaz rad1.c.ado 

~ 5.ant:i.,..;i:o.cH..rundi.6 l.aa id-• 11.bar•l.- y g1.rond1ne.s de Wichal.at.y Sll.S P•1.•a

no.Juan w.Gut:16rraz 1 h1.ZD l.o propS.o con al p.,,.,..,.1..,to aoc:l.ali.•ta cr1.st1.er"t0 da 

~an-1• y e.l. legado r~ador da L .. Jdv"'" Arganttn ... 



9' e1 pl.ano pol.f.t1.cO dd.1WlD .10• e-1.l..t.ada• ~_.,,ti.nos par 1• dS.ctadur• 

d• Fa•- •• -cS.nd1.sron rr-.-.t• a l.a l.ucha mntr• l.as S.d-• r...avador.S • 1.gu~ 

11.tsrS.•s qua .-.rr-..,,tabnn • F'r.,.,cS.•co 81.l.b.a con l.oa S.d-61.ogoa dal. gobt.srno 

co.,.srv.dcr.Pri.•92"0,,F61.t.x ~a•.•b-"don5. 1• f"1.l.~act.tSn qua 1.a aProd-5 a L.

•-""al.• y atacd pGbl.1~9"ta • 81.1.baO (l.844). >f'O• -~• t-.rda.Paro -~ sut1.?-

•.,ta,,A1b.rdS..harf.a 1.o •1.s.o con B1.l.ba0.111Provochando ....,. tardía nota nacro-

1.dgt.ca •Obra Dt.eban Ech...,arr-La.un ._. d-5Pu'8 da l.a da:rTOt• popul.ar da abr1.l. 

da 1851.. (Xnganl.aro•,,JDe&.1.991. ~1.v}. 

E1 l.1.bere.11.aiao rad1.c.a1 ~ht.1.~ por a1.1 Pa.rt:a.oroacvt.cS l.a rundaeS.i'!in el• el.!! 

bes y aoeS.adad- pol.!tS.co-c.ul.tural.-. ,,e.a! acareeS.e:ron .., mec.,,a:l.11 Soc1.adad 

o--acr•ts.ca;al. Cl.ub da 1• Rarorwa rundado .... tra atrae por Sol.vadOr Sanf'u...,tas,, 

Jo116 VS..ctort.no LaetarTS.a y SW",ta.-.f.n VS.c.ul\a IAc Kanna,, y 1.a SDe1aded Ut.ra.r1.a a 

1a QU• ad'h1.ri.J5 Franc.1.•ca Bi.1.bmo • q1.11..-. al.a tarda ac.oudt.1.1.<5 al. •ovi.,.iento lla

oS.al.S.•ta • :l.gual.S.tsr!.o c.h1.l.erwo.Los a.rt..,ano• t.,,d1..ron a ~1.ut1.n.a.raa _, 1.a 

Soc.S.adad e-..c>o11.cl.n q1.1a di.rlg!a .i 1.1.be"al Ua,....al. 91.J.rrsr-o.Por au 1.ada,,1.oa ·~ 

tor- c.:ana~ador- y c.l.~c.al.- f'un~n la Sot;.i.adad del. Qrd., y la Soc.1.edad 

da Santa Toqa da Cantorbary,,con a1. rs.n da f"r.-.Gr al. deGarro11o .x.t.toao d• 

l.a• organ~z.ac.1.on- 1.1.ba:r.i-.(P.t.zarro,,C.l.971:26).· 

~ -ta contexto,, F)-anc1.sco 81.l.b_, publ.1.~ al. pr1.•sr ensayo da1 aoc1.a11.a

~ ,_cS.onal.,,1.ntS.tul..edD La Soci.eldl.1.dad O'li.1.ena (1844) ·~· tmi0t1.vd por •u po•t!:!, 

ra antS.cl...rtCl!l.l. l.• eg1.tec1.dn y rec>r••itSn dal. bl.oc::iua en .i podar.La raprea16n 

co,..rvadora.c:t1f'tc1.l.•enta podi• t"'r_,ar 1.oa vS.antoa da renovac.1.tlin 1daol..dgi.c.. y 

pol.~tS.c.•.L• af'erv.-cW"\c.J.a 1.ntel.ectue.1 ·qua aco•Pal\l\ al. et.el.o de r9'IJOl.ucS.on111a 

-..a-upa- d• l.84B,,d_,p.r-tl'5 al. S.ntsrlis da -a j6v.-. 1.ntal.actual.1.dad •.,,•S.b1.liz~ 

da par l.a Proola probl.-át1.ca soda]. ch1.l.an• y •vi.da d• nuavas l.ec.t:..rr- y d• 

conatrucc1.15n da proyectoe po1.{t1.c.os.V1cul'\a Ye Kanna t1.-1• ra~n cuando •*"al.• 
qUa •1• rl!l'Voluc.1.<5n da 1848 tuvo _,, O"l1.1a a1 ~b•te de lejana o.ro pat_._t.e o-

1aada• _, 1.a prenea d1.ar1.a y en al. par1..,.ento (o;,nceo,,A.1.97?s21.}. 

El a.e.ca.so da lo• art.,eano• cr1o11.0• a 1a ....,.av• c.ul.tura urt>csna.as~ co.cJ • 

l.a vi.da po1f.t1ca •'• 11:1.1.& da 1.oa .....cuadre.•1..-ntoa tradlc.S.onal..- • l.oa aua hablan 

a1.da ao .. a~t.da• por 1.1.bsral.- y conaervador-.l.- abr1tS un -paci.o •oc.t.-1 1-oo!:, 



t.7 

t:ant• •unaue •l--.:>r• •uba1t.rno "f"r_,t. • 1• _.C"V.,,t• burvu-i:a ch11en••• 

P-..r de •us 915f\.l.r-z:ae y ~l_. autono-S.•t-. 9' 1• aoc.J.ed11d gl.obal. peeeb• 

t:Dd.vfa _., d.t:ri.•..,to de l!n .rt---=ii• • 1• ttad!.d6n da1 -t:l.11•• -t-..,t;al. 

de1 t::r.l:Jajo ....ua11QU• •U)"' 1..,t:.-ent:e v_,fa •1..-.da e:ro•t.onado por •u ...,_. 

poe:l.c.S.dn •ocJ.a.1.L.- capa pr6ep.r-a da iart_.ana• extrenJimrv• y cri.o11o• 1 ar'ect~ 

da mt ·~ -....que di.va-so vram qua 1a -)"Orla obr~srtSSB1'1a1 1 por .,to• 

patron- dlac::r1.m:!.nator:f.Oa1-...ntuva r'renta a la~ g-n.IPO• da podsr rdac.i.on.s 

.-blCJU- 1 •1gnad- a1t.,.,.,etlv-ant• por a1 dsseo da lncorporacJ..dn 1 al. r..:haza 

o 1a canf'rorrtscl.dn .acla1 .. (R>.-srv 1 Lula A.19B7a1S-17) .. 

E1 :l.~9Ct:O et. 1a publicacl~n da La 8ocisb111dnd Od.1_,a da B1.1bDO •!!., 

br• la pob1ad.6n c.clta1:1.na f'\Ja tr .. endaJ ..:c.el,,.o Para 1oa calo• y t:..ar-

da un t:radlciDnal. gobl~ co~llr"Vador .. D aaf oo_, na l• lnlc:l.a ...-..Onc_, lM!I 

proc~ penal. a B1.l.b.01habfa QU• r-5taurer l.a vi.genc.1.a y BU"tar-1.clad d-.1. vi.ajo 

ordwi da S.d ... -~.-,tanda _., 1a PC""'ISOna da _.ta Jdven y atrevt.dD 1.canoc.1~ 

t •• ·o goblml"'nC,d ci~ y 1o• •.ctorea ultr..-ont..-,,o• de1 Part:ldo OJna..--111.dare 

s.nt.,t&l"'On Juzgar -. el co&e B:llbee, los pe.11ara• qu• Sl"'T'"-'treban 1a cr•aC'i.6n 

de club- y sodadad- donde •• d:lBcut~cn y d1.r'und!on 1.dea.9 r_,ovadoras.La d~ 

r.naa de B:l.1haa •ál!I que un acto :1nd'1.v1.dua1, ru• --.tend:lda co~ una •cc.i.6n con

certad• d• 1111• rue:rz.am •115 PTOgr-1.ataa d• 1a c1.udad de 5ant1.lllQ1J'.Hab1:e q.ia e;;_ 

tu.ro ~ daf"'--a da 1a 11.ba:rtod da p.,a .... 1..ntc y da 111 1:1.ba:rtad da pranna y .x

pr-idn. Dta bandera d~cr&t:lca y 11.b.r•l JugcS un rol ~lutf.nant•• 

El. c:t:iar:lo El. 5121.0 dir:lg1.da ~r •1 liba:ral F'J-anc1.5CO Uatt:a a•un1tc5 la 

daf"'.,•a d-1 J6v.,..,, B1.lbe0. El. ct!a de la cond_,a.•ientras B:llbna ...,PC""l!l.ba Bl di.:_ 

ta•_, da lo• trf.b~ .. ,f'ua ovac:l.onado por lo- 1.nt:a1ec:::t:ua181S rad1.cal- y...., 

nutr1.da grupo da artesano• e.1 gri.tc del V1.va •1 daf'enaor del punb1o¡ .Luego • 

•9d:1.ante col.eta espant:ánea .despuh da conoci.do e1 ve:radi.ct:o. se recnudaran 

loa 1.200 p915os n..e:rtae au• •• 1a 1-auai.eron da -..1t:a.E:Jita1tados lo• "-n1!90• da 

lo• ••nJ..Yast:ant- ••• pi.di.di a vi.va voz la cabaz.a da lo• juec:::ae.Rf.lbaO apactg-5 

a 1.S •asaa _..ardec.:1.daa,. Ot:aa dec:.1tt1.sr-on t"'lnn.1. .. _,ta •11wvar a B1.lbe0 POr 1a.:s 

ca11as da la c1ud111d; lo hi.c.1..ron oorannda lllCJT"etli.Va• cona1gna• ca.a i 1 Vlva la 

l.lbm-t:ad da p..,a.u.1..-,tal.1au.ra •l rnnat:ls.:Jl.1V1va al o.r.,aor del PuaDlol. 



L.- re.cci..d'n can9.rvadlora •• cont:.-.t:cS a1 :tf:a •• ~u!..-,t:• con ard.nar 1a QU-• 
p4bl.1ca d•l. 11bra ..., cu .. t:tJ!n a•S:: ca.a 1a axpu1sl.4n d• B11b•o de 1•• ent-J.d~ 

d- ed\.IC.9t:1.va• dand• •J~cfe coi.a prac.:>t:ar ... (a:l.l.baa.111.19?2 )E15t:a acc1.i5n l.a!. 

ca de l.ea --•• uri>...,-.aarcd una varl...,t:• con r-.spacto a1 r~to d-1 .avj,•1.9!!,, 

ta popu1ar •uc!,.,.--1.ceno. ou• opta d.ade al. pri.nclpio por subvart:i.r 1oe c:ont:en!.. 

do• raecc1.one.rt.o• de l.a 1.declogfa rel.1.g1o•a .,, f"•vor dd aocial.1•.a cr1et:1.eno. 

El. caso chi.19'10 t:ardarS::a ., hacer auya est• orl..,t:aci~n.• 

U-, 6 d• octubre de 1844• FTBl"c1sco 81.lboe y los har"'9ano• F'ranc.1.soo y llenuel. 

Mat:t:•••c:H.tor- del. d1art.o El S:iqlo .?art:lsran dal. pU.rt:o d• Va.l.Paratao can d~ 

t:i.no e B.Jrop•• Et ax.1.11.::> voluntario aiiarect.4 coao mAs vl.abl.• ante al 9Mdurec1-

•1._,to pol.!t:t.co d-1 gob!.arTW:J con.s.rv11dor.Poco daspuM •• lograr.fa un "'cuerdo 

cor....,t:ure1 _,tr. cona.rvndor.- y l1bara1- •ed1.ant:a .i cual. •• relavd al. W'\Cl!I!:, 

V•do d• 1a polft:1.ca 1.nt:arna Manual. Mant:te'!>Or" la f'lgure •á• t:al..a-ant:a do Vial.. 

E)lpC"'Q.baja la -1.•- adl:l91nistroct.6n Bulnoos.1a pras1.tln ul.traconasrv11dara preo

cupada por al. c11•a de dssorden 50c1.al. gue aa incubaba en 1a aocJ.a-d'od ch1.lena. 

10QTd d-est:ab1.l1zar • Vi.al.e• 1.aoan.r nu...,a•.-it:a al. duro y d~p1.adado Uanu•1 

Mant:t:. 

Eh Sent1.ago y V11.1.parn.!•o.la f't.aura 1.daol.dgica ob1.-t:a par F'l-enc1.eco 8:1.!, 

b-3 no pudo s.r- Ca"T"ada a pasar da la reorea1.t!n pol~t1.ca y l• cenaur• 1.deold

g.l.ca d•1 gabJ..rno C0rulsr""V•i23r da Bul.nss. 0 1.nio•ct:o de 1as 1.d-s renovedorea 

de 1• R.voluct.6n de 1648 ., FT9"c1a.rm t:ardd en r110arcut1.r en la :soct.edad e~ 

1~•· O\ 1849.aparectJS publlc•do ., Va1par&fso un• traducclt!n c~tal.1_.,a del. 

n-•)'G de Lu1.• B1anc,€1. Saciali.s~ .. o.n:-acno 111 Trl'lbsjo .. 

E1 10 de abr1.1 de 1650 •• f'und6 la Soc1.ed&d de la Iguelded .. El. nGc2._, Or'2, 

.at:or ten:f'.a CC..::11 •1.--bro• a 5ent1.ago Arcos.Francl•CO B1.lbCIO.B.aSeb1.0 Li.11..o.,,._ 

broaS.o l..arTac:hea. (art:ea11no),Cec111o CISl"'de (art.eano) y .Jos6 ZaP1.o1• (..G:s1.co). 

El. g~o f"uridadar ..., su conjunto contaba can ••is jat'as da ta11ea-, dato s1.gn1-

t"1.cat1.vo toda vex cp...ia t'usron •l5lo di•Z •u• organizador- 1.nJ.clal.as.O>ne:l..dsrada 

t:al. •abras!a por o't'1cJ.a•.cab• d-tecar la prasl!ll'1c1.a de cuatro se.:str-.un ZCl.P!!, 

t:.ra.un •cfMlrm:r.ra.un talabart-ro.un can:111nt:a:ra 1 un tt.pógrara y un •Ü•1co .. o:ii-> 



1.aa <f'1.1as dd arteaan•do t:Tadi.el.ona.1 urb.,,a. A f"1.n- d• l.BSO. los J•r-9 de t:!!. 

11sro .-.-b-' Y• V•lnt•.Pm"'O l.a b-• •oc.lal rundanient:al d• la •-.bree!a d• 

l.a !kJc.i.edad de 1a l:gualdado5a hab"ia aiwpl.i.edo y cor-o1eJ1zado.(RO,..ro Lut.s A. 

1977124). 

'Xntal..ctua1_,, y art:~ano• drc1.d1tO"'On o.r-P1iar 1a b~• soc1.al. de 1a 52. 
Ci9dad da l.a ~ual.dad.as:t cor.o •lnbora.r su declarec1.6n de Pr1nc.1pios y .at.!!. 

tuto•• l4Tc0• y Bi.1.bao.recl., 11.egado• de •u par1.p1o evropea.v..-.:ten c.a.rgadoe 

d• _,t:u:111.aamo y p19n0a de id-• r.vo1uc1.onar1.aa.Lcs postulndo• Q'.le •lGbor.!!. 

~n no t"Usron -.,,y d1..rarentes de lo• QU• ani.aa.ron a 1a .J~v"" e.ir-opa del. otro 

1ado del. At:l.4nti.cc.(Ra19a,C.1.977;Xl..I)•' 

Da probnbl.a qua 1.o!I t'undndc:Jras d• 1.a Sociadnd d. la '.Iguald•d ,hnyn.n ~ 

cont:T11do ,.,11 viable y c.rcnno a la a.xpsr1.enc1a sudeiwer1.cana,una oroPue5ta co

mo l.a au• orlent6 a 1.a .J6ven e.irooa _.. las oa1:•- 1.atinoa.N:J..-&• en Santl.ego 

Y Valpara!:ao.tr111sc.,c:t1.6 a 1•aacti5 al. h-=hO da aua loa ax1.1iado• argentinos en 

otra ti...-oo vinc:u1ado• a la J6ven Jtr:g.w'1t:1nn (1837) • sa encontras..., orecisa•"'!!. 

ta diocut1....,do unn propuesta da Oteban El:hl!l"JarT!:s.para lograr su rac:cnstl.t:u

cS.6n po1!.t:1.ca bajo .i no ... br• da A,5oc1.ncidn da Varo; bt:a na gu1.ar{a por su ~

•• SOclnl.:ist:a,~ • lsa ida.na da Pl.C"Ta Larroux.pero •lis e~ aún a la Pro

bl-.lt:l.ca aocl.al. .rgantl.na (:Xng..,j,.ron • .JDs6.1956.vol.V:79).L.n ra.1.vanc.1.a d• 

1o• or1nc1plo• da 'Igualdad y F'ratarn1.d111d. a 1os au• au.cla •ubord:i.nado al da la 

Ub.rt:ad.•srca al. aja da at'1n1.dad 1.deo16gica ..... tre l.a Sociedad da la I:qualtlsd 

y aua arl.nee y precad..-.t:an de E).Jropa y A:rg_,t:inn. 

l.Da prlnc.101.0111 da la Socledad da la Xgunld"d cont"ol"'ftaban uns ror"'!a l

d9>1.dglca s.cularlzada • Ell.oa d.-endeban 1 '"Reconocer 1a lndeDend.ncla c:l1111 la 

Aa:z:6n ce-o autorldn.d de csutorl.c:ln.d- •:arof'~a.r al Pr-1nc1.plo da la aob&reníe dal 

pueblo CO'WIO b111111a da t:od111 pol.!t:l.ca,y al. deber y al. at.or da la f"'ratsr-n1.dad un1.

ve:raal cono vi.da -aral•.Lca -tatutoa 111ancl.obn.ba.n al. carActer- tarrltor1.a1 d• 

la Socladftd d" la l:gualdr1d 0 al protscrl.blr la orgenlzac!.dn da gruoo• aue sa 1-

d_..t1f'1cnr{an por un nú.-a:ro y su oa.rr::lo da r111s1.dencla.L.oo gruoo• aa vlncul.n-

rlan entra a{ a trav6s da una e•t~ctura t'ade:rat1va,-nt.nl_,d0 1gua1dad da 

darac:hO•.S• Pa:r--.1.tfa la pnrt1.clpac:16n 1.tlnaranta o cl.rc.un•t.,-.c..1.al. en otros 



grW>o• pr.-t• 1.d_...t::Lrt.cacJ.l!in.pera r-t:rlngS.d• a1 d.rec:ha d• optn1.din. El. boi~ 

to d• ld.nt:tf'1cacJ.6n 1.nc1u{a da• 1-a• prt.nc.1,d.•t:••• •R•BP•t:o a 1a l•y• y . 

-V..lD'I"' contra la art>tt:rarlacimd•. E1 nc-br• con al qua •• raconocf._, y 11_..~ 

ben antr• ef. lo• adh.:r.,t:-.sr• •l da ciuded-.no (81.lbao,M.1972193-95). 

Dt:a novl:at-a organtz:ac14n pol.fttco-cult:UJ"'al tuvo cowo hJ.ana da gu-

ea Yqu .. 11t:~ta y e.o-o t:ribll'taa perlod!attcas de ca ... bat:• a lo• ct1ar1oss 

E1 Jllrstgo del Puaoblo y~ .Ad-&a 1-ouladi al atat: .. a da conf'arencJ.aa P2. 

pular .. ••f. cama la di.acusldin pGb1ica de la• probl--.a qu• e.~t:aban al paf• 

Y a la• ..... PDOularas dal c~o y la cludad .. Ot:ro al.,..,t:o r.,.,avsdor dal 

quat1ac.r poll:tim de la SocJ.aded da la Ypunld1td, f'ua la raaltzacJ.l!n da .. avi.l,!. 

zacion-,ae-blaaa y ~tln- p0pular.- ecn objetivo:. prec1eo~ y bajo conduo

c:l.dn polS:t:ica • (.Job.t,Julio cAaar.19B2s 37-:!B) .. Lea :f.gualJ.t:&.r-1.o• dur.,,t:a au br~ 

V• posr-4ada legal :1,,_guraron y eoat:uvt.8r"'Cn una -cu•la popular gratuita. 01 -

t:a -cu•la.111.anual Recaberr.-. an•...,aba Econo .. ta Polf.tlca1 Fr.,ci•c.o 81.lblllO, F112_ 

aot"'fa¡Sant::lago Arco•.Poll:t:ica;.>aa• ZeoJ.ola.~a:l.ca y un negra da nONbra Mr.~ 

ra.•1 curao de %ngllro.(Ro"'ero,LI.lt• A .. 1967:26) .. 

La Sactaded da la :Igualdad 11.b.rad• ha•t:a clsrto punto da a...- 1.n.ici.-

1- trabe• -t:-ant:alaa aua pr1v1.lag1aban únlc-.,.,t• a lo• ,.._,tro• de t:11lla:re 

•• d .. arroll.d -..y rÓPido.,..,ta .-.cr. los art..,ano•,roto•• -ol••do•.un1.var111t

tar1.a• • 1nt•lect:ual.- aesocr5.t1coe.E.sta organ1.zac..11'5n roaoc:J11'5 -~ con loe •8!:, 

ca• f'or-.a.l. .. da la pol1t1z.ac1.1'5n urbano--pooul•r,otror• •h..rroJ•da a loa •ec

n1•.aa dal cl1...,tal1emo tut•l.r de l1ba:r-.l.- y conaa:rvador-. Lo• 11.b.ral_. 

•1n -b111.rga.d&ndose cuant• de la 1190artancta de la Socl•dad d• le Yqueldad.•a 

1-1zaron a cooptarla con ri.n .. al-=t:oro.1- a t:rav&. da Pedro F611x V1cufta,S....!!. 

t1900 Arcos.Pracir> y Orf'a:ra.Por •u lado,B1.lbao,P11'\a,Ldi(>az y otro• d:1rtg-11t

S.gua].1tar1.oa,pugna.ron por pr..,a:rv.r la autoncmil:111. polf.ti.c.m d• la org.,1z11c1.4n 

r'rant:a • loa •_.,ualo• l1ba:r•laa. 

F'r'8nc1.aca 61.l.bna.progagandist:a d• l•• J.daa• aoctal1.at:a• crlats._,_. da 

Sarthél•y Proepa:r- f)'1t'.,t1n , logrd gan.r alguno• cl.lrlgoa ccao,al ab•t:a Ort~z, 

QU• pr-J.clfa el. ·CIT"ILC'• nl...ro do• da la Soci.adad da la :Igualdnd _, Sent:ta-go; al 
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f"rancl•cana Ja•& •are. Pa•cual. d• 1a prlnclpal. f"S.11.al. de Val.oeraf.saai- Juan da 

m.oa Sil.va d• 1.a C0-"'"1.d•d d• AZ""t_.anoa de San /lr;Ju•t:fn .81.1.baa.abmndonaba -

•f:••"" poatura 1.d..ol.~ca. d• 1844 d• 1.ntrnnalg...,te •111.t:.,ta _,t:lclar1.cal.. 

E1 6rgano da prenaa da 1~ 1.gualltarloa El. .lrd.qo dal. Pueblo.cor ln.1.

ct.atlva da S..•.tilo U11o.pub1lc:d un cm>tt:ul.o treducldo da Ll'l9 Palabras da un 

Cl"'•y.,t:a da La.-._.,ai.•.LJ.1.lo y B1.1b~ "'8bfan lneguredo un pu-'t• ..,t:ra al. c

tal.1.clarao p0ipular y la• crmclente11 d.,..andas da l1ustracJ.l5n y ,.•Jora.-J,..,.,t;a ª2. 

ct..i • .., un 0111.a ..., al. qua la bonenr.a co-trTclal. de la •Jt.Porteell5n da grenoa 

y cobra.no hacfa •ás aua ngudlzar l.oa contr.at:es aocla1as .. Sln .,..bftr"WOeB.1.lbeo• 

lograrla ª"" •ajar &...1.to propag.,,d:{at1.co f"ue:r-a da 0111• • ..., 1.111 tradlclonal so

c1.adad peru.,,a.ut:lll,u,ndo para all.o l.a f"lguro da Bal"t:a Roaa da U,.1111. 

l.Da c.1.udadanoa lgual.ltarlo• Pronto •• oonvi.rt1.r-an l9n una orgftr'l1Zacldn 

con c.,paci.dad d• ~111.z.ac:.J.dn de --••;-610 el g~po nGnoaro dos de Sontiago•l.!. 

de:l'"e11do por al abate Ort!z pod!ll'I conar11<Jar e •u alr•d•dor • Ut"'a• 6CXJ oarsona•. 

El!I d1r{c1.1 aln enoba.rgo.aabar cuántos adherentaa t_,{a la Soc:1•d11d da 1.ft Tguftl.

~ ,lo au• au•da rue:ra da toda di.Idas ea QU• •• enccntrt1ba en f"ranca crll'l'Ci,.1~ 

~o y exi:>.,,s1dn.E1 lB da jun1o da 18~•"''" .. 1.ngi.do V1.cu"a Me Kenna,.,, el •argo 

d• •acretarto dal. Gr\.Jpo n~•ero •-1.• da Sant:':lngo.(0on0ao.R.1977120-21).En lo.a 

1ocalidad- da la Se:renft 1 /ICOnc~u• y Vnl.oora.!so.artaeanaa • 1ntalectual~ 11.b!!. 

r.1- ..,_,:[.,, conat1tuyendo 1.-c:Jertantea r1.11al.s da la Soc1adad da 1• Ygu,.ldt1d. 

El. -.rraJ.go da •11.•a• y su exao.naidn por al. 1.ntsrior da 1a organ1zac:J.c5n 

1.gual1tar1a bajo llne_1.,to• sbi.isrt,¡,._,ta ant1ccn•~ador.s ,no tardd en noot!~ 

ver la praecuoac1dn y al ul.ta-ior hD•t1.ga111iento por perta del rloi.•en da Manuel 

Bul.nes. 

En \a 51:1e1ed,..d de la 'I:punldad convergían e11r,.rent-5 tendnnc..1.aa 1dea1~ 

gt.c- • Par un lado,la 1nrlueno1a no dasdel\e:bl.e d-1 Club de la Ref'orna da •a!:, 

cado t1.nta 11beral.,1.ntarasada por el relwvo ool!t1c:o da loa ccnaarvadoras en 

111. gob1.BrT10 del naf'.a.Por el otro lado, unn vert1ente rtloproudhon1ana oue C91.J~ 

P1.c1aba i,. rundacltln de banco• obrsroa y ,_,tual- 1 ooal1gada a la t.,d.-icia del 

Soc.1.al.1.er-o crlat1..-.o oue l1dar•"bnn Bi'lbao y Ulla.Dt:a Gl.ti.nia pro-ov{a 'la ro!:. 



oa•. 
.._. pol.ar-S.z.ac:l.6n .ntr• l.oe •dhsr-_.,t: .. da1 Cl.ub d• 1.a Reror-a y l.o• P9!:, 

t:l.dari.O- de Fr_,c.S.•eo 8:1.1.b.-:>.1.1...,G • que lo- pr1.•...-0• d....,,des..., 1• -cl.us14n 

d• BS.1bea.de.do l.a. rrec:u.nt- y 9QTBIS:I.~ at:aQ0-1- r.c.1.b:l.do• par parte de'l. el.~ 

ra y del. par-t:ldO de 1.oe peluean-5.• ratz da au prop~anda aoc.l.al.:1.sta cr1.•t1.

"•·Pa.r"a 1ae lgusl.1.t-.r-1.0ll reror-rs:l.st:as.al. neutri.aeo palt.t:•co da 8'1.1.bao .ra un 

Obat6.cul.o para BU• plan_,. eol.{t::I.~ _.. •a't~a al.ect:oral..Fracasado a'l. :1.nt...,t:o 

gol.pi.ata ...- al. :l.ntar:l.ar de l.a Scc.1.ad,..d de ls Y2un1.ded 9 811.bao &J1qJllc1.td l.aa 

d:l.r .... ...,c:l.a• progr-~t1.ca5 °"'ª l.o •.o.raban da sus ad'ol'IP"'!lld"iOs•rei.v:l.nd:l.cll!U'\dD 

c:.o.-o Gn1.ca pol.lt:l.ca v.rd.odcre y pooul.e.r.aa..aal.1.a au• t:1._.,e por di.rlsa •todo 

por -1 PU19blo y p.re el. puebl.o•. 

La roooaa d.c.1.ar11c:l.d., da 81.l.b~.COl'lsol.~~ au 1.1.dcra:r:i;Jo.~rlgi.&ndo•• a 

1.a ._.. da cJ.udadanoa :1.gual.ltarloa.1.oa --31azd d1.c16ndol.e!'lit LE1 progr11n1a de 

'1.a RlfY01.ucl6n •.t>-1.• ddnda .stá7 NO 1.o tx.l•que.1.• .,n l.as C•11•• d• los rt.cos -Y 

d• 1•• autoridad_.. y pod.rea d•l. Eal:edrJ- trl. • el. el.noa da 1.oa o.a• no si.antan 

1• va:rdad a]. no •.-,tt.r-ea puebl.o eober-.,..o: el. p~gT_...a _.t:¡ a l.a v1sta.vadl.o 

~ 1oa ca.-pos d-1.sz-to• - y lr1.0.0..- v9(Slo an 1.a usura au• dr.tora al. trabajo 

-"tad •l. progr_.. d• l.a risv0luc1.6n en el. roto da nu_.tra• cludad.o._.. •l. 1nau!. 

1:1na d• nu-tro• Ca11111Poa - an 1a ral.ta da --3r d• 1.os ru.rtas por 1.os d5'b11.

., al. 1.Pari.a da 1a• pr.Oet.1Pac1.ones y da1 ranatla..a - an nuestro ol.vS.do da'.1 

/4k"a.1ceno. QU• haca t1~o anp.ra 1.a pal.sbT"a da 9'tflOT" da una Patrl.a y •6\.o ha 

r.c.S.b:1do 1.a guwrra y al. dB5pr-.ct.o da nu_,.tro orgul.1.o da cJ.VS.11.z.odD•••• •(1111-

b-=ii .... 15'72¡ 1.00}. 

La Or-1W\t:acJ.6n •'-• radt.cal. da la Sac1adnd da 1.o 'Iqunldad au• proclef"'

ba co•o r11ata 1.a Ravol.uct.6n 6oc1al..preoc"'Pd hond.,..,...ta al. gobt.llR"""° de Bul.nes • 

Kab~o oua cr-aar 1.aa condt.c1on .. proplclas para declararla 11.egal. y reor1.,.1r1a. 

°"' 1.a nOch• del. 19 da agosto da 1.650.un g~o da car bln.n-oa di.•f"ra:zadas da 

ci.v11- pllT"'O f"Uart-al'\t:a ~ados.oaal.taron al. 1.oce.l. d• 1.oa 1guol.1.ta.r1.o'S ..., la 

t:el.1e da la 0-.t.•b••• loa gr1to• da1V1"• l.a Aal.t.gS.6nt • ,..._._,...., l.o• h.raJ .. l • 

a:l..,...do raoal.S.CSos POT" lo• _._bl.a1•t:as.La 1nt:af'lc.1.6n al. paree.ar a:ra ••9!91.n_,.. • 
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BS.l.b.o y dascebez:a.r l.a orgian.1.~~" (L-6n Ecna.:Lz.A.1971.:26}. 

Lo, aran.,. conap1.rat1.vo• da l.os l.1.b92"el.- S9Cund.fl.dl:)• por al. ~ 

'1.a R•ro.--11.a P915e.r da ~toa ai;o"t11e:1.•1....,tos,no c~aron. Eh r--.l.1.dad,d-d• lo• 

a~.., .. da l.a Soc1.9dad d• 'l.a 'Igu.1.dad •• v_..f.an 1.ncubando .,stas contrad1.c:

c!.onaa. o..tt_..oa •-"'al.ar c:JU• al.¡;¡:Uf'tO• da l.o• 1.1.bcra'l.- 1.nvol.ucrados ...- a'1 pl.en 

1.n•urr9Cc1.o"4.l. da 1.o au• la hi.atortoqraf"!a r19eu.rda c.orao l.a •o:inacs1.rae1.6n da 

'1oa cartucho•"" •part1.c1.paran .-. l.a f'undOl!Ci16n da 1.a Soc'l.adftd da 1.a 'Iguel.dad 

con 1.a f'S."911.dad da CO""P~atc-1.a _, .i acto putch1•ta. A f'1n .. da octubre da 

l.B!:Q,B..,ja•f.n V1.cuí"la Ve ,.,_,,,,. • 1.naS.at!a .-t .,...powjar a 1.11 oraanl.z.ac'l.t!in 1.Qunl.!,. 

tari.a, por 1.a PB'r'\d:1.llll"t• del. -at!n ant1.gubV'"T\e.•ental.. De otro 1.edo, Franc.1.sc.a M!_ 

b~ Y l.oa d1.r1.gent9$ -.rt.,,anal..s,S.nt...,t9h""1 a toda co-,ta,d•f'~dezo 1.a l.w;;a"11.

dad d., l.a 9oc1..t11dnd d11 111 'Igunl.d,.d,nd~5s de 1.1.bar~ a 1.os art~noa CU• f"'u

ron connnad~ a pr1a1.6n.por a1. Gni.co dallto d• def'W'\d«r ou 1.oca1. l.n-st1.tuc1o

na1 d•l. et•QU• de 1.oa c-.relbi.n..roa Wf"ICUbi.srto•.LDa 1.gua1.1.tar1.oa vi.vt..,, una at.-

tu..:1.6n l.tfa!.t•. 

C:W-p~c6 l.a o1.tuae1.6n d• l.oa 1.gual.t.tor-1.os una urd.,c.nz.a dal. 'Xntsndftl'\t• 

d• Se.nt1.ego.por l.a CJU• pr~cr1.t>t.a ou• 1.a Sooc1.edad d• 1.1111 lgu1111.dnd,no poMa poner 

nl.ngOn t1.po d• re..stricc.1.ones al. 1.ngy-meo d• cual.~ciut..r pll%'"5ona S.nt:wr~f'lda .n 

-i.•t1.r a aus eae•bl.•a• y reun1.on ... •eno• eG" lll(i.g1.r1.e 11dh~\6n org&ni.c& o dos_ 

trt.nart. •• t..a proovoceci.6n na po~a •tsr •5.• burda. 

Tal. ••c:tl.da ravorac.1.d Pnrad0j1.cart1arr'\t• a 1.a f'e.cc:.16n 1.1.tJsral. dal. ~ 

1.e 'Xqual.dad. E1"'.ct1.vn•nnt•, 1aa adh.-s1on..,. •aa1.vos <QU• •• oua~ta.J""Qn a ra! z. d• 

-.ta OT"d.,.,z.a.pr-oc~an .., grnin parta da l.a opua1.c16n 1.1.t>.ral. y da l.a r"racc.1.6n 

r1.1.o conaervadl::>Ta da uanual. C..•1.'lo V1-1..c,ua vai61"" .,, l.a PT.e16n potflnc.1..J. da 

l.oa t.gua1.t.te.rt.oa.un f'r.no a 1.a c:-ndi.datura da Mantt. 

A •aai.adrrca da octubre da 1850, 1.a Soci.adn.d de 1.a 'lgual.d11d,a.1 pa..r-ecerr

gra~t.•• a 1.e f'l.l.ll!M'ltroQia d"1 al.o 1.1..tJar-1.co,..,,m a •~1on1Sl"' al.tlllTT"&ti.venW'\te, 

_. un 1.ocal. da.ec:utJ1c-to y -.S.11 c:w-91.1.o de 1.a call.e Ouarta,a peo• aetraa dn 'la 

AJ.. ... ..:ia.CDncluida 1.a aa-bl•ael.Da ~1.at_,t_. •al.1.ron _, ,.sn1.t' .. tac1.6n i>ar -1. 

P••eo d• l.a ~.,.ada,r""bo al. Cuartal. da Art:11l.arta,ub1.cado ~ •u .,,,,.,tr..-a •&ta. 
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L• -c!.t:at:1va de l•• •••- y eu pr-1.dn aabr• e1 c:uart.i..t .... ~• un cont:..,1.da 

a&- pa1tt1.co au• a1.eib61.1.ca.La at-d•r.ra con•o1ret1.va Pr•onu~1aba tl~o• 

d• 'f'uago.hac1..-ido canv.-z--g.r a 1c:m 11.ba:ral_. y oon•.r"\r"•doreO- outchlat- con 

1.o• &n1.-a• 1.n.aurra>Cdonal.l•t:as dal •oc..l.al.1.ata B:1.1b9>. Otf.1111.sa _, -t• da9o

c:1.dn 1.a bal1garanc.1.a v.rtlal. del. vacare> 1~uol.1.t:er1.a Le Barra. cuando _..,p1aZ-.;:?. 

o:> a1 gab1.ISr""nCI af!..rmaba por eso• ~o• t •¡,gu.r-.1.• hac.r f'U8Q'O •obra al. pu

bl.01' LO.Ji.dado 1 PDraua al. puebl.o abrmro aa carQ'cd'"A 1 .. vtct1.aa• da una cu_,ta 

t~bl.a y •ortgr1.,ta • .(RO,.aro,LJ.11• A. l.9B?1:::"B) 

9' l.a •.-s1c5n gen.r.J: del. 26 d• octubre. 4 niil. adher..,tae 1.1.encban -1 

1oce1 ;Jr1ndp-1 da la Soe1.edad de l.a "IQ!'a1dad,l.a cel.1.e da 1.a O'll•ba y al.gunas 

c.al.1.oa adyac.-itlll9 • O. pr1•er oradDr rua F'r_..c1.~co Wartn 1 au1..., at:ac.5 ebisrt

•enta a l.oe Paluc:on- y part1.culru--anta a Montt.conaldcrodO al. hambra da h1.~ 

rra y f'Uturo •.:.nnc:t1.d-.to prnftid...,c.:l.a da -t• part1do reacc1.one1Ti.o.L.D~ CtO:"ab1.n,!. 

roa y aol.dodo• circunde.b.,, 1.a zo"º• _.,Ptsral"\do a1 _,a..nto oportuno paro r.,prl

~r. Un provocador durante la a1ocuc1.1:5n da war~n lo ocu•c5 de ,._,tl.roao. Bi.l.boa 

rk>1.da•1111nta •ublc5 a lestredo con un TelllO da nore• y •• d1rigic5 can tona BP,!!. 

c!.guodor a l.a aa!to da enardec1.doa lgualltari.oe .. \,lt>ced QU• l.os •.11.1.tontss 1.gu.!!. 

11.tari.oe • p9111ar da 1.a reora516n da qua ,,,_,{.,, •i.endo objeto y da 1• ab1.srta 

d:1.apoa1clt5n de co"'bet:e d• loa .rae.ti.va• gub82"'rteaiantal.-.el.lo5 'ª pr-•ntabon 

6n1.car11..,t• ~do• d• ldae• y da nor.s. 

La asa•bl.aa d• l.a Soci.ad11d d• 'la 'Iguel.dll"!ld concl.uyd con al. r.c::Jud1.o un9-

n1.•a a l.• c.nnctidotura da Wanual. »antt: oorau• r_,ra!!lentnbo •l.o• -5ted0a de a1-

t:1.o• .ias deoartac1.cn-.lca t:r1.b...,ol.ss ""1.l.S.tor_. 9 1.a corrupclc5n.l.a r"'3r~11'5n 

del. pueblo ch1.lano •l.• -ordaz. da 1.a pr9"sa.1a u!!llura y l.e v1oloc16n dal. d..r

Cha de asoc.1ac16n. (81.l.bao.u. l.972: 110}. 

El. 5 da "ovi. ... bre.Sentlago .-ra puesto an astadO de a1tlo nu.va,..-ita. la 

Sac.1.edad d• 1.• 'Ipunl.end ere doclarado 1.1.agal. y crahib.1.daa •u• actuac1.onee,e.•l 

c:a..a cual.•saul.r otra aoc1adnd del """1.''"'° corActar• • LD• 1gual.1.t:aTlos •• r

conat1.t:uy1111rOn ..., cl.ub95 !tecretoe y ea or1.enta.ren an l.a ,.1.a•l'!I dlraccJ.dn au• loa 

1~b.r-1- 1 la 1.n•urrae:c1.'5n contra al gobl.art"\o reoreeor. 
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El. M1.••o d~a au• le Soc1.edad d1tt la 'Iqunlded f"ua dec1er111da proscrt.ta • 

OD..S.~o Fauet::S.no Serm.1..-.to •acd a 1.uz un op.:iecu1o baja •1 •l.ocu.,t• t~tulo 

de s LA au1.lin rechaz..nn y t:..,.en,. A UOntt .. r A out."" eost1."""'" y d~t1anT A VOntt .. 

&OJ1.g.., .S .-.t:onc-5 e.1 cand:i.dat:o? VCntt. El"'1 esta 1.1.bal.o Saz"Tll.1.enta &l"T'.,.•t• CO!?, 

tra 1.a denil!IQcgS.a •Oci.al.1.•t:a da 81.lbea y da 1a Scc1.edad d• 111 1:gun.].C5deart;UY"':! 

do au• 1 • 1• Cor'td1.c.S..c5n del. pu.-bl.o no •• ••Jora ccn dt.scuraos bf..bl.1.coa qua ~ 

tran por un of:do y aalen por al. otro;n.1. c:cn paseoa 1 n1. bul.1.engas.Sa ••JDrDl'I ccn 

ca•1.noe,can rlciuazas 1 eon sxport11c.1.i!n d11 productoa,c:;ua haCe-'1 aut:S.r al. salario, 

ocupan braza• y d.s.,,-,vu.lv_.. la 1.nta11.genc1.a.Se la •ajora por las escual.~, 

por la .-ia.nan~ 1 por loa ri&bi.toe da ordlW'I.• (.Jobat,Jult.o cliser.1982::38). 

Ml.beD 1 /llT'CD• y los ren>r-.1.atas a.:undCU'"':>n al 1.«V&nt:Clf"t.anto del.. Bntal.1.i!n 

Val.di.vi.a aua co•andeba al ccronal. lJrTi,.o1• y •l. CnP1.t:&n Parrt:oja.\.Jls va.c1.l.ac.1.o-

n .. y d.,.OT"_. del. •4"do wi.1.1.t:ar 1.neur-r.c.to pcu-a 1• t:o•a d• pos1c1.onss .strat!. 

gS.ca• _., l.a c1.udad de SantS.ago 1 aunadl!J9 • l.a tr~c.1.c5n d• los of"1.c1.al.eo del. Bo-

t-11dn O'l•cabuco, dec1.d1.-=r-on •1. CUT""tto de l.a cru_,t• de:rrot:• popul.ar.t...aa barr1.

cad- y 1• r.si.•t-1-cla hl0""01.ca del. Bat-11.dn Val.di.vi.a y da l.oa 1gua11.tar1oa,f'u~ 

ron S.nrz-,..ctuoeaa.El. ut:op1.e.c> ch11eno ub1.cado en 1.a •1.s•11. •enda QUB sus •t,.1.1-5 

d• Bol.1.v1.11 y CD1.0111b1.a •• ou•dd • la .S.tad d•l. a•ol.to del. c:ial.o. 

NO c-01.d el. C:Ur50 h1.etdr1.co de 815ta 1.f'.Sur-recc1.6n •1 hecho d• que l.oa 

S.gual.1.tar1.oa da otros ciudad- y pobl.111c1.on- del. pe.la,•• w.at1nas., o 11• l.an

zaa., por l.a P9"d1.81""t• de 1a rwvual.ta 1oeal. 1 ya Que p~grsS1.va o s1.-.ul.tél"l•a•-.::?. 

~- f'U~ 91:)1.aatadlo• PDT" 1a caflllCJe/'\a pvnS..t:S..va 1.~ul.sad• par 1• a~1.n1.strac1.dn 

»cnt~.Vono• f"ucron 1o• e&f"'U9%"ZD• del. CDnsejo de1 Puebl.O da l.a S«rena 11.dc-e

cto por .Jea• W'.1.gue1 Carrm-e (h1.Jo);d• 1as •111.c.J._. •in.ras o.a• •ercharon sobra 

OVa11e, O'laftaa-t1.11.o y al. val.l.e de El.Oo.11. bajo l.a c.onducci.dn de Franc1.aco 5""5-

no y ~z l.agoa,eet co-o l.a asonoda d• l.oa 200 art.Se"D• de Val.Para!ao d1.r1.

g1.dloa por el. 1.guol.1.t:.s-1.o t'ranci.•cano Je•' Uar!.a Pascuel.(Vi.tnl.a,La.Ji.s.19711231.-

234)-

Billjo aaas d1.r!c1.1 .. cond1.d.onee pol.t.t:s..c- au• •1.gu1..ron • l.a dsr~ta 

-S.l.1.tar,v1.n1.aron 1aa elecdon_. prast.dancial..- .. E1 relrwo d• Bul.n_, por uont:t: 
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era 1.n9V1.t:ebl.e.Mont:t: •• taant:uvo ~t:• u'"• dkad• _, •l. pad11r a pesar d• l.as 

d1.a1.d..-cS.11• heb1.da• al. 1.nt:sr-1.or de.1 Par-ti.da D:lt"Ssrvedor. 

s.nt:S.ago N'"CDS d-d• 1.a Pr1.aS..c'5n .un .no •&• tard•• l.• _.,,..s.6 una aJll

t.-.•• carta a F'r'aracl•co B11baa. Er• une issoec1• da d1.ag...S•t:1.co 11oclal. y pol.{

t:i.eo de Chi.1.a.P.ro ta..blln _,c.-Timba una propu.-t:a progr.,.&t:s..ca qua r...,•l.ebo 

1.a• cti•t:~S.aa S.d.,16g1.co--pol.!t::1.c.s ~· guardaba con r-peato a Bll.b.,o.Su• 

•J- rd.v1.nd!.cat1.\f'Oa t'u~n 1 l.• r•rl:>....-a agrari.a.1.a colon1.z11c1.c'5n.a1. 11.br• C2_ 

•.rc1.o,1.a• 11.b.s-t:ed- pol.t:~s.c .. ,la edUcacien nacJ.onal.,la •9'>arac1.t5n del. EJtt:~ 

dD da 1.e 'Igl..s1.a y la Jub1.1ac1.t5n para loa _.pl.eado• pGb11.cas. 

La -.orcp1.ac1c'5n da t1.srr..s .garu1d0 y eoaroa da l.abranza da 1.oa 2 dl. 

~.-rat:.,1.ent:- ri.CO• del. pJa ,ocupaba 1.a .,a)"Or Parte d•l. progr&Jaa da Sent:l~ 

ga //O'"cDa.Todo •1.1.o.Jua.tirlcado por razones da ut:i.11.dad a 1.a r-oúbl.1.ca.Bu•caba 

a1 autor da 1.a ap{at:ol.a pol.!tica,l.ogru- l.a igual.dad ci.udadana •adi.ant:• l.a r

d1.at:r1b~1.c'5n d• 1• propi.a<le.O aQTar:i.a _..tr. •1 •1.1.l.6n y •ad1.o da ciudadat"O• 

pob'r- del. o&!a.P~ab• ~ la con.st:rucc:1.c'5n da t.n1a su.r-t:e de racJ~b11.ca de P9"' 

au.noa productor-=t 11.brae .1nt:.,grada al. •C""Clldo •undi.-1. y t:ut:al.ada Por un E5-

tadD •f"i.ci_.,t:• _, -t:a:ri.a aducat:1.ve y polf.t:1ca.L.a Gni.ce rarar..,ci.a al. art~.!!. 

nada chi.1...,, l.a hi.zo Arca• con al. f"i.n d• •ubrayar l.a nac•i.dad d• au ... anc.1.

ped.dn eomo productor l.:ibr•. 

Dta propuest:a d• Areo• •.ataba •arcada par •1 .:1.mct:1c1.s-o rr_-,t:e al. 

l.egado orouttt'tanlano y 11.bC"el..1.nac.r-1.bi.E.náOs• coao un prayacto deaccrát:ica-bu!:. 

guh. Dt:• PTOqra•• di.ataba ~cho da •at:.s..sracsr 1.a• •Jllltllect:ati.va11 da 1.a N~r

·~• popu1ar da 1• Soci.adad d• l.e Y9unldl'ld .Loa roto11,arte:1ano• Y Jarnal.nra• 

d• S-"t:S.ago a1• ancontraban d111t.nt:ea d• 1.a aal.1.da canot>.,.,1.na qua l.- orsrt:aba 

~a.Par otro l.ado.lo• i.nouil.1.nos y jDrf"lal.ero• del. CatmiPO S• eneontraban ru.!! 

del. radi.o d• t.nrlu-'c1.a oropagand!ati.c• y argant.zat:t.va da 1.os 1.gual.1.tarl.oa, 

l.o qu• t:-b1.6n hacia. 1.rrvi.abl.a pol.i.ti.cai:m..-t:• 1a al.t:.rnativa d• ~s. 

O ad'Ven1•1tW'lt:D da l.• rae• 19Utua]...1st:a S• vi.o rorzadO por 1.a dsrrot:• 

d• 1.o• 1.gual.1.t:arlos y l.• pouoar1.zac16n craei.ant:• da 1.111:1 "'ªs.- urOanos ch11.enaa .. 

La prlrsara aoc1.edad "'utUftlista l.a rundd .,, Sant::iaga.al. dest:•rraoo p.runno V1-



c.,,t• La1.n•Zeun l.9 de llr.:Jt1.arabre de l.S5=s bajo e1 nonibr• d• Sac1.eded T1.::aogr.1'

~1.C• de Saocrroa Uut:uas. Ck>'S ª"'ºª "'.=is tard• t'ue di.suelte y su t'unc:t..dor t'u• CO!'.!. 

d_,ado nu....,e••nt:e ·al. dest1.~. EStn or-gnn1.z.,c1.dn carece haberse Orl-"tedO h

cS.11 •u CCW1t'Or""11oc::l.6n cru•O una ent:S.d<old ,.1.;ooct:a o d• t:rana1.cldn ..,tre la ,.utunl.. y 

1a soc1.•dad de r~.s1.st ...... cl• .. s61o as{ puede e .. pl.lcars• su reor~1.6n ... Poco dss

puh.el. parlo.nientarl? con.servador F. lrolar!n.:>resent6 al. ~ngreso un oroyecto 

CIU• pretendía p~h1.b1.r t:od11 • coal1.c1.6n de l.011 obreros para cl!l!lar de trobaJar 

• un t:1.91'Qo• ... TodavÍl'll sa v1.vlan l.as t1.,..,os ds 1.nt:ol.aranda conservadora.Por 

astas 8"os.todavfa se ,.nnlf'.st:aron algurw::JS d""'tel.los ooctrinerlos de:. ya de

~tadO .. ov1•1.ent:a 1.guelltarl.o.eo""o el. ensaY"3 utdoico de lr.lart!n Pal.•a tltul.!i 

do El Cr1st'l.an1e...a Polfttco o r&f""lpxion~ sobre &l ho ... brn y le socled"d (195a). 

L• ds:s•ov'l.11.z.acldn 

de 1.oe 1.gua11.tar1os,.brS.d el. cauce para 111 ar'1rrma.c1«5n grodua.l de 111 corriente 

-..t:uel.1.at:a. E'.l. a/'IO da 1658 se const1.tuyd """ Vnl.para.{so la Sociedad unldn de T!. 

pogr&f'1.coa;en 1862,en eet:e •1.sr..a pue-r-to,•B ror-TN:5 la Soclod~d de Artes,.nos y 

en 1674,aa reconstt..tuyd en Snntl~o la Soclednd T1.pcgrñf"1cn. "k:J obstar"'te 111'9t,.. 

h.,go ... onf• _,tu11111sta QUB t_,{111 c~ vdrtlc~ da su dB!l.nrrol.lo 111 10'9 trnbnJnó:.:?_ 

ras port.,,,os d• Vl'll.oar111{so 9 lns ideas y esf'u,..rz:os sacial.1.stas pugnnr:>n por r-

t:ormiar •1 legada de 10111 1gualS.tar1.os ... E1 al"\a d• 1864 s111 runda .., Va loara{ so. 111 

Soc1•dad Unldn R-aubllc"" del. Pu..Olo,baJo 111 11.dernrgo del 1.gua11.ta.r1.o .-bro-

•lo La.rTaehea. 

Hac::l.a 1866 .Ra. .. "n P1carte enorend1.6 un 1.a loc111l::l.dnd da C"\1.llán.ln f"or

•ac1.6n de una co•una f'our1.ar1.111ta .. En 18159.1111 Sac:l.ed11d Escuole Reooublicana con 

••d• .,, Va11enar, • 1.n1.c1.nt1ve da U111nuel. ..,,ton1o Ror.a.axtiande au pr6d1C4 so

c1a1:1.st:a a otros cS.udad.,. circunvecina•. Tras ai"'loa •&s tord• •Eduardo da Ba B!!!,. 

rT• rund6 en Vnloaraf:ao una pecue."'lia seccldn da l.a Prl,..ara Intln"T'lac1.ona1 .. (Wit

'c_..eA•1984178 y 62) ... ~ncluya el PerfodO con 1.a rar-ac1.6n da la Saciedad Rep...

bl"i.cana Franc1.l!ICO Rllb.,o _... 1.a localidad da Qoronal el n1\o da 1878 y 1.a org

n1.zac1.dn da 39 •oc1adades •utual-,tr1pl1.cando las 11•:1.st:ant::ss _, 1.11 d&cnda PT.!!, 

c9d.nt•. (lilondaca Laval,Albart:o.1969116-19). 



El movimiento obrero 1atinonmcricano 

1.4. Republicanismo y revueltas artesanales en el Perú, 
1848-1872 
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E l Perú del medio siglo no fue exceptuado de sufrir los embates 
del desarrollo de una marea urbano-popular. impregnados de los ideales 
y consignas del libcralismO anticlerical. del republicanismo igualitario y 
del socialismo utópico. que conmocionó desde los cimientos n lns repú
blicas criollas de Bolivia. Chile, Ecuador. Nueva Granada y Venezuela. 
A pesar de ser ten:aces y épicos sus esfuerzos. éstos resultaron política
mente infructuosos. 

En el Perú de 1847 y 1872, particularmente en Lima y en el puerto 
del Callao, compitieron dos vertientes ideológico-políticas representadas 
por fuerzas sociales disímiles: la creciente burguesía mercantil favorecida 
por el boom guanero y los sectores artesanales, de jornaleros urbanos y 
de intelectuales mesocráticos. La vieja república criolla que vivió a ex
pensas de Ja opresión secular de las etnias nativas y de la esclavitud de los 
negros. así corno del ejercicio de un clientelismo precario y paternalista 
con respecto a las capas medias urbanas, no podía en los tiempos moder
nos permanecer incólume. 

La burgucsín comcrcinl se orientó fundnmcntn1mcnte hncia su c:it:pre
sión como c.npitnl banc.nrio y en menor n1cdida con10 capital industrial. 
El Estado jugó un in1porrn.ntc papel de mcdiai.:ión en este proceso al finnn
ciar parcialmente la modernización capitalista a costa de parte de sus 
rentas fiscales y de Ja concertación progresiva de empréstitos en el exte
rior. El Estado., al cancelar las deudas contraídas con los terratenientes por 
concepto de préstamos forzosos de la guerra de la Independencia y de 
abonarles los «c...::istos» de la fuerza de trabajo esclava emancipada. los 
capitalizó. El Estac:Jo exoneró del tributo fiscal a la población indígena. 
abolió los monopolios ocupacionales de los gremios y promovió el desarro
llo urbano y de las vías de comunicación. 
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En Lima y Callao aparecieron y se concentraron las primeras indus
trias: la fábrica de hilados y tejidos de algodón de Santiago e Hijos (1847), 
la [ábrica textil de Juan Norberto Casanova (1848). la manufactura de 
telas de tocuyo (1848), la fábrica de papel de los editores del diario El 
Comercio (1848), la fábrica de artículos de seda de Navarrete (1848), la 
fábrica de objetos de vidrio soplado de Mareta (1848), la fundición de 
Bellavista ( 1851) y la fábrica de pólvora del estado ( 1851 ). 

Este desarrollo fabril atenuó las presiones sociales generadas por la 
ruina de la economía artesanal y la migración rural sobre la capital. en 
la medida en que conformó el primer contingente de la clase obrera m~ 
derna. No obstante, estos asalariados modernos en el mediano plazo no 
pudieron cimentar una base obrera permanente. La ruina de las indus
trias fue propiciada por la falta de apoyo estatal, la competencia de las 
manufacturas extranjeras y las maniobras crediticias del capital bancario 
controlado por los grandes comerciantes n::itivos y extranjeros. La percep
ción hostil de lo extranjero que dcsarroll::iron los artesanos se hizo exten
siva a los asalariados fabriles. 

El crecimiento demográfico de Lima precedió a su rcmodelamiento 
urbanístico. Sin embargo, la ciudad an1urallada corñcnzó a evidenciar 
claros síntomas de modernidad en sus patrones de consumo y de vida. 
pero lo que es más importante, por la difusión de nuevas ideas y org::ini
zacioncs políticas y culturales que agitaron y oxigenaron la enrarecida 
atmósfera de la aristocrótica capital criolla. 

Lima constaba de cinco cuarteles, cuatro a la margen izquierda del 
río Rímac y uno a la margen derecha. Esta forma de división del espacio 
urbano abarcaba 46 barrios. Los barrios rnós populares se ubicaban en 
los cuarteles IV y V, aunqae no faltaban los callejones y viviendas popu
lares en los demás cuarteles. El cuartel V correspondía a lo que se llama
ba Abajo del Puente. Las fóbrico.s no tenían una zona precisa de ubica
ción, encontrándose dispersas a lo largo del perímetro urbano. En cam
bio. los artesanos, según sus particularés ocupaciones. todavía se ascnta.
ban en ciertas calles a las que daban sus nombres: petatcros, plateros. 
somb¡-ereros. etc. 

El viejo gremialismo colonial de los artesanos de la ciudad. atado 
otrora a las necesidades y restricciones económicas. políticas y confesio· 
nales del mercantilismo español. se colapsó durante la República. El pro
ceso independentista anunció la exacerbación de las contradicciones entre 
la economín artesanal y el diluvio de mercaderías extranjeras que antes 
se filtraban únicamente a través del contr:ibando y de las cargas de los 
denominados navíos de permiso. Durante la guerra de la lndcpcnóencia. 
liberalizados muchos puertos del litoral peruano de los controles del Tri· 
bunal del Consulado. facilitaron la afluencia de mercancías del exterior, 
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convirtiendo a los propios destacamentos del ejército en sus principales 
consumidores a crédito, desplazando de facto el monopolio de algunas 
corporaciones de artesanos (sastres, herreros, sombrereros, armeros. etc.). 

Las pugnas sobre la legislación comercial en torno a los criterios pro
teccionistas y librecambistas de la primera mitad del siglo x1x constituye
rOn otra arista más de estas contradicciones. La relación de prohibiciones 
mencionadas: ropa hecha. blanca y de color; cueros curtidos, suelas, 
zapatos. botas, sillas, sofás, mesas, cómodas, coches, calesas. velas de 
cera. esperma y sebo: pólvora, molduras de ventanas, rejas de hierro, et
cétera. La Reglamentación Comercial fue motivo de serias controversias 
y diversas modificaciones que se sucedieron en los años 1826, 1828, 1833, 
1836 y 1840. El centro de las discrepancias fue en torno a las medidas 
proteccionistas proartesanales y a las de carácter librecambista que pro
mov[a el capital comercial. La base jurídica sobre la que se desarrolló la 
polémica y pugna de intereses fue el Reglamento de \821; la legislación 
ulterior no se modificó sustantivamente hasta el año de 1840. Las décadas 
siguientes de hegemonía IÍbrecambista prepararon las condiciones para 
las oleadas de desborde artesanal. 

Los tumultos y revueltas artesanales en Lima y el puerto del Callao 
tuvieron como blanco a los comerciantes, importadores de mercancías 
extranjeras, muchos de ellos europeos. Fueron frecuentes los ataques a las 
tiendas y almacenes de los comerciantes. perci también a las bodegas adua
neras. los muelles de desembarque de mercadería y las estaciones de fe
rrocarril. A raíz de la inauguración de la primera estación ferroviaria de 
San Jacinto en la ciudad de Lima el año de 1851 se produjeron varios 
actos de prot:!sta y tumulto artesanal. La modernización de las vias de 
comunicación facilitaron el ingreso periódico de crecientes volúmenes 
de mercaderías importadas en el mercado urbano, suscitando suspicacias 
y desórdenes artesanales. 

Otro factor que agudizó los antagonismos sociales en el contexto ur
bano provinieron del propio proyecto del liberalismo auroral que. inspi
rado en la Ley Chapellier de la Francia de 1793, sancionó la libertad de 
trabajo y la prohibición de las corporaciones y privilegios de corte mo
nopolista de ciertos gremios de artesanos. Tocó al mariscal Santa Cruz. 
en la segunda mitad de la década de los treinta, ordenar la disolución 
gremial, invocando los principios del liberalismo económico y el derecho 
a la libertad de t-abajo como garantía constitucional (Barcelli, A .• 1971: 
30). La derrota de la Confederación Peruano-Boliviana trajo consigo la 
restauración temporal de los fueros monopolistas de los gremios nrtesn
nales. salvo el de los panaderos de Lima y Callao, que por razones polí
ticas y económicas quedaron al margen del control gremial. 
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Este proceso tuvo sus marchas y contramarchas. ·La burguesía comer
cial e industrial. así como los oficiales. aprendices. productores indepen
dientes y jornaleros. por diferentes razones e intereses. levantaron las 
consignas de la libertad de industria y trabajo. El liberalismo librecambista. 
el republicanismo igunlitario y las corrii.;ntcs socialistas les proporciona.ron 
a estos sectores diversos pero convergentes argumentos. 

José Simeón Tejeda. :en su ensayo Emancipación de la Industria 
(1852) ... miembro de la Academia Laurctilna de Ciencias y Artes. defen
dió la separación entre el «poder industrial» y el poder político. Encon
traba en los gremios monopolistas un freno a la plena ocupación y pros
peridad nacional. pero también, en los exámenes de oficio, constataba la 
existencia de un freno al desarrollo científico e industrial. Finalmente. en 
el estilo más propio del romanticismo social. abogaba en favor de los 
artesanos clandestinos: «Recorred personalmente las miserables moradas 
del industrial proscrito; y le hallaréis oculto trabajando para sustentarse, 
cual si cometiera un crimen. No puede hacerlo públicamente: el regla
mento de policía se lo prohíbe y el de gremios le castiga; ni aún refri
gerar puede su fatiga al aire libre de la publicidad -no es maestro, ca
rece de medios para serlo-, no es ciudadano en ejercicio. ni tiene treinta 
años y no es posible morir en la más bella edad. Se le exige también una 
prueba rigurosa de notoria honradez, por información de testigos. y ni 
aun se le deja ocasión de hacer ver que es honrado, en un oficio que no 
ha podido ejercer libremente. careciendo por otra parte del dinero nece
sario para tales diligencias». 

Las ideas liberales se remozaban con las más frecuentes remisiones 
bibliográficas de la Europa moderna. pero también con las traducciones 
y artículos que promovía un nuevo y joven periodismo. Las élites inte
lectuales criollas leían en francés las obras del ecléctico Cousin; de nco
liberales como Ouinct; de republicanos como Pierre Lcroux; de socia
listas cristianos como Saint Simón, Lan1cnnais y Enfantin. Circulaban 
también los escritos de Villcmain, Richclet, Tules Ja.nin. Marinee. Nizard, 
Proudhon y Fourier. Las obras literarias de Víctor Hugo. Saint Bcauve: 
las tragedias de Casimiro y Dclavignc; los dramas de Dumas. Victor Du
cange y George Sand. cautivaban las ansias espirituales de los limeños 
(Leguía, J. G., 1926). 

En ese tiempo se debatía acaloradamente sobre las cuestiones de la 
esclavitud de los negros. del tributo indígena. de la libertad de cultos y 
del derecho al trabajo. La literatura y el teatro se convirtieron en verda
deros instrumentos de propaganda republicana y socialista en las capas 
medias urbanas. Las tesis abolicionistas se vieron reforzadas por la tra
ducción y publicación en 1854 de La Cabaiia del Tio Tom. de Harriet 
Beecher Stowe. La cuestión indígena entendida como problema fiscal 
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(tributo) y de ciudadanía apareció en la primera novela del indigenismo 
republicano. nos referimos a El Padre Horán (1848). de Narciso Arés
tegui. publicada por entregas en el diario El Comercio. 

En lo que concierne a la cuestión religiosa y libertad de cultos se 
levnntó una verdadera tempestad ideológica nl publicnrse en 1852 los 
escritos anticlericales de los hermanos Manuel y Fn1ncisco Bilbao: El In
quisidor Mayo e historia de unos an1ores y Santa Rosa de Lima. Estudios 
sobre su vida (Basadrc, J •• 1961, 111: 100 y ss.). 

La biografía de Santa Rosa de Lima conmovió profundamente los 
ánimos del conservadurismo capitalino. Fue entonces intolerable para los 
medios eclesiales y conservadores que un igualitario se hubiese apropiado 
de la personalidad símbolo del catolicismo criollo. para abonar en favor 
de sus ideas y. peor aún, para hacer campaña anticlerical. Frunc\sco Bn
bao, en su ensayo. contrastó las pompas y lujos del clero y la oligarquía 
limeña con la penosa condición del indio y del esclavo negro. Reivindicó 
en Santa Rosa el cristianismo moral que se movió a contracorriente del 
catolicismo clerical. De otro lado. este tipo de propaganda del cristianis
mo igualitario se ubicó bajo símbolo nacional en los límites mismos entre 
una ideología religiosa y una ideología secular. facilitando la aproxima
ción de un artesanado formado en el espíritu religioso de las cofradías. 
pero ávido de conocimientos e ilustración. 

f\.1ás tarde, Francisco Bilbao. al mismo tiempo que conspiraba contra 
el gobierno de Echcnique. mantenía viva ºsu presencia ideológica al pu
blicar dos ensayos igualmente polémicos: El Gobierno de la Libertad 
(1852) y La Revolución en Chile o los mensajes del Proscrito (1853). 

La nueva generación liberal y filosocialista se desarrolló en los me
dios extra-académicos. salvo en el colegio de Guadalupe. que se convirtió 
en el primer bastión ideológico del libcralisn10. Estas corrientes promo
vieron la creación de clubes y asoci3cioncs políticns y culturales con la 
finalidad de divulgar y contrastar sus ideas en torno a las cuestiones 
nacionales. La difusión de la ciencia. las artes. las ideas filosóficas. los 
derechos políticos y la propia educación elemental, fue parte constitu
tiva de su misión civilizadora, de su vocación nacionalista, de su espíritu 
romántico. 

Las experiencias radicales de los utopistas cristianos en la Bolivia de 
Belzú y la de gólgotas, draconianos y democráticos en la Nueva Granada 
bajo los gobiernos de Hilario López. Obando y ?\1clo. aparecían distantes 
e incluso ajenas a la vanguardia ideológica peruana. a pesar de que estos 
países estaban atravesados por las mismas inquietudes espirituales y po
líticas frente a problemas nacionales análogos. Pesaron mucho en estos 
distanciamientos los litigios comerciales y financieros con la Bolivia de 
Belzú y los fronterizos con el Ecuador de Urbina. en donde se reflejaba 
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a manera de caricatura. según la versión del conservadurismo peruano, 
la tempestad roja del pueblo neogranadino. 

Más próxima fue la frustrada experiencia de la Sociedad de la Igual
dad,, de Francisco Bilbao. quien se exilió en 1851 en el Perú. Antes ha
bían dejado su huella ideológica los chilenos liberales Pedro Félix Vicuña 
(1846) y José Victorino Lastarria (1850): el socialista argentino )osé 
María Gutiérrez había promovido la lectura de Lamennais. La prédica 
de Bilbao se insertaba en esta tradición democrática del exilio regional. 
Cierto es que la reacción conservadora de los países vecinos fue mucho 
más nutrida y no menos activa: pero aun ellos. en su propaganda antili
beral y antisocialista, abonaron por oposición el terreno de un debate 
precoz e intenso que se libró en los clubes liberales, pero fundamental· 
mente en el parlamento y en los órganos periodísticos. 

En estos años, voceros del liberalismo. republicanismo y socialismo. 
fueron los diarios El Correo Peruano, El Progreso, El Patriota, El País, 
El Semanario de Lima, El Intérprete del Pueblo, El Coniercio. Especial 
mención merece La Revista Independiente (1853·1854), que dirigieron 
Manuel Bilbao y su hermano Francisco. 

Ocultos y olvidados han sido los precursores del socialismo peruano. 
Sin embargo. la historiografía tradicional ha filtrado algunos nombres. 
Pascual Cuevas. desterrado a Chile por orden del mariscal Santa Cruz, 
continuó en ese país su apostolado entre los igualitarios difundiendo las 
ideas de Lamennais. Dentro de la orientación socialista. debe mencicr 
narse a José Casimiro Ulloa, probable autor del polémico ensayo El Perú 
en 1853, en el que enjuició acremente al militarismo y al régimen conser
vador de Echenique: Ulloa levantó los ideales de libertad, igualdad, pro
greso social y dignidad nacional. Enrique Alvarado, dilecto discípulo de 
Francisco Bilbao. jugó un rol destacado en el movimiento populílr de 
1854. Benito Laso, autor de El Poder de la Fuerza y el Poder de la 
Ley (1858). transparentó la aclimatación nacional del legado ideológico 
de Pierre Leroux y Saint Simón. Mención aparte merece el librepensador 
anticlerical José Francisco de Paula y Vigil. La incisiva pluma de este 
último fue objeto de gran conmoción en las filas del clero y de la oligar
quía; la excomunión fue incapaz de acallarla y menos aún de aislarla de 
su círculo de lectores en los medios populares e intelectuales. 

Diversas organizaciones de intelectuales radicales y de artesanos se 
convirtieron en correa de transmisión ideológica y de presión popular, 
nos referimos a la Sociedad de Fraternidad. Igualdad y Unión, el Club 
Progresista y la Sociedad Republicana. Sus actividades educativas. artís
ticas y políticas no descuidaron los aspectos reivindicativos del artesa
nado y de otros sectores sociales. siendo para sus integrantes la primera 
experiencia orgánica de carácter no gremial de definido corte popular. 
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En 1848 el estibador Mariano Salazar Zapata fundó en el puerto del 
Callao la primera sociedad mutualista del Perú con el nombre de Socie
dad Democrática y Filantrópica. Un año más tarde, en el misn10 puerto, 
se constituyó la Sociedad Amiga de las Artes. b::ijo el auspicio de;] inte
lectual radic::il Francisco Gonzálcz de Paula y VigiL Esta entidad mutual 
de. los artesanos fue destacada por su promotor como un auténtico mo
delo de organización social urbana. Esta Sociedad Dcmocr.ática y Filan
trópica abrió en la ciudad de Lima una importante filial. El radicalismo 
ampliaba a ritmo sostenido su base popular (Barcelli, A., 1979: 42-43). 

Hacia 1853, el gobierno de Rufino Echcnique en el Perú, junto con 
el de Manuel Montt en Chile, se habían convertido en importantes cen
tros de irradiación y conspiración conservadora c;contra los gobierno pa
trióticos y populares de Belzú en Bolivia, Urbina en Ecuador y L6pez. 
en Nueva Granada. 

En el contexto nacional peruano. el régimen de Echcnique. al mismo 
tiempo que estimuló el comercio de importación que afectaba a la eco
nomía artesanal y a la naciente industria urbana. promovió simultánea
mente medidas represivas y filantrópicas contra el incremento de la «va
gancia». Echeniquc. en su discurso-memoria de 1853. reconoció explíci
tamente que el aumento del tráfico comercial. logr:ido graci:is a la liqui
dación de las anteriores trabas proteccionistas. aun.:::tdo a la falta de «edu
cación profesional» de los artesanos. sumió a estos últimos en franca rui
na y «progresiva decadenci.:::t». Como medida paliativa. proponía Eche
nique al Congreso la promulgación de una ley que facultase la creación de 
Escuelas de Artes y Oficios y Bancos de Habilitaciones crediticias que pro
tejiesen a los artesanos de la mejor competencia extranjera y de las te
nazas del capital usurario (Echenique, J. R., 1853: 281). 

El presidente del Perú no podía comprender que l:i competencia en 
el mercado mundial no dependía tanto de la educación técnica como del 
régimen productivo y del proceso de trabajo de la industria capitalista 
moderna. El sistema educativo lancasteriano sólo cobra verdadero sentido 
y función en una sociedad donde reina la fábrica industrial y la agricul
tura intensiva de corte capitalista. 

En 1854. el general Ramón Castilla. al levantarse en armas contra el 
régimen de Echenique, despertó manifestaciones diversas de apoyo po
pular. El gobierno de Belzú en Bolivia le proporcionó armas para tal em
presa. La campaña de Castilla fue algo más que una ofensiva militar. El 
5 de julio de 1854. desde Ayacucho. Castilla rubricó un decreto aboliendo 
el tributo de los indios. El general insurrecto ratificaba así la n1edida 
dada por otro militar disidente. Fermín del Castillo, el 8 de febrero del 
mismo año en el departamento de Junín. En ambos casos. la influencia 
directa y personal del liberal José Gálvez fue decisiva. 
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Rufino Echeniquc. en sus nu:morias. refiriéndose S. la contraofensiva 
militar en los Andes contra las fucrLas de Castilla, señala que a raíz de 
estos decretos proindigcnistas encontró una población andina muy hos
til. La última batalla que estaba próxima se daría en las afueras del sur 
de Lima. A pesar de h1 superioridad en potencial de fuego y hombres. 
Echenique fue vencido por el Ejército Libertador de Castilla. 

En Lima, mientras Echcnique y Castilla libraban la batalla decisiva. 
los igualitarios y republicanos capitalinos con el respaldo popular toma
ron la capital. Los hermanos Bilbao, Enrique Alvarado y f\.\anuel Ortiz de 
Zeballos asaltaron la torre de la iglesia de San Pedro y echaron las cam
panas al viento. convocando al pueblo a la insurrección. Congregada la 
muchedumbre se dirigieron sobre una armería y se proveyeron de armas 
de fuego. Luego los artesanos. jornaleros y jóvenes liberales de clase me
dia, marcharon sobre el Palacio de Gobierno. enfrentando al general Suá
rez. quien representaba al gobierno de Echenique. Vencidas las fuerzas 
oficialistas, el pueblo de Lima vivió por unas horas el júbilo de su victoria 
democrática y popular (Bilbao, M., 1972: 147). 

Castilla, al mando de sus tropas, llegó a la capital imponiendo su 
propio orden, frenando así las expectativas del ala radical del movimien
to popular. A Francisco Bilbao le tocó nuevamente conocer el destierro. Al 
parecer, el mismo camino siguió José Casimiro Ulloa. El joven igualitario 
Enrique Alvarado fue secuestrado y confinado por su familia en una finca 
rural, falleciendo en el encierro poco tiempo después. El 1 O de mayo de 
1855, Castilla expidió un decreto que prohibía la importación de libros 
disociadores y anticlericales. pero la vanguardia del radicalismo no se 
amilanó por este acto represivo, continuando por diversos medios su 
prédica insurgente. 

En 1856 apareció en la co.pital peruana la Traducción Nueva de los 
Evangelios de F. Lan1n1enats. con notas y comento.ríos de Francisco Bil~ 
bao. El mismo año en París se publicó el ensayo de Bilbao Lammenais 
como representante del dualisn10 de la Ctvtlización Moderna. que incluyó 
como apéndice un importante artículo de José Casirniro U11oa. fechado 
en París el 4 de marzo de 1854 y que llevó por título «Lammenais. sus 
últimos momentos» (Basadre, J., 1961. III: 1101). 

Castilla inició algunas obra~ que cambio.ron la fisonomía de la capital. 
Inauguró en 1855 el alumbrado a gas. Quinientas lámparas fueron dis
tribuidas en el perímetro capitalino con excepción del Cuartel V de Abajo 
del Puente. En 1857 instaló una red de cañerías para surtir de agua po
table a las Viviendas. En 1858, Lima contaba con dos líneas de ferrocarril. 
Una que la unía con el puerto del Callao y la otra con el aristocrático 
balneario de moda en el sur de la ciudad: Chorrillos. La demanda de 
ma~o de obra para el tendido de líneas férreas y de cafierías no captó la 
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mnno de obra artesanal. reacia a realizar actividades laborales que no im
plicasen calificación de oficio y status reconocido. absorbiendo más bien 
la mano de o.bra potencial de las capas urbanas más pobres. Los artesa
nos. según sus categorías. prefirieron orientarse a la búsqueda de los 
empleos de oficina que comenzó a demandar el Estado, a enrolarse como 
oficiales de la Guardia Nacional y en otros casos a incorporarse a las fá
bricas recién constituidas. 

El artesanado manifestaba cierto recelo hacia el gobierno de Castilla, 
ya que durante su primer gobierno ( 1845-1851) firmó un decreto por el 
que creaba centros de formación de artesanos en todas las capitales de 
departamento (1849). que en los hechos fue letra muerta. Presionado 
Castilla por el segundo desborde artesanal en Lim::i y Callao, conocido 
como el «levantamiento de las puertas. ventanas y molduras extrnnjeras». 
ordenó la contratación de personal especinlizado para elaborar un plan 
de enseñanza piloto en la capital (1860). Se trataba de otra medida dila
toria y de contención artesanal. 

El radicalismo artesanal provenía de la influencia de las ideologías 
democráticas y socialistas a las que hemos aludido. pero también de su 
progresiva pauperización y prolctarización. Los artesanos. conscientes y 
angustiados por el colapso de su economía frente a la desigual compe
tencia extranjera, decidieron apelar al Congreso de 1858. demandando 
la prohibición de diversas mercancías análogas a las que se fabricaban en 
el país. 

Los trabajadores artesanales en actividad en la ciudad de Lima, según 
datos de la época, scñnlan la existencia de 1.098 carpinteros. entre maes
tros y oficiales; 601 carpinteros aprendices; 1.742 sastres; 1.595 zapa
teros, y 96 herreros aprendices. La población de obreros de oficio y de ar· 
tesanos sin empleo activo y permanente fue estimada en 5.531. La situa· 
ción ocupacional crn crítica y tendía a agravarse en perspectiva. 

La Sociedad Democrática y Filantrópica del Callao. en abril de 1857, 
tuvo parte principal en la defensa del puerto. erigiéndolo en bastión gu
bernamental frente a la intcntono. reacciono.ria del general Manuel Vi
vanco. No obstante ello, esta sociedo.d no fue incondicional al régimen 
de Castilla: lo prueba· el hecho de su participación activa y dirigente en 
el curso de los tumultos contra las mercaderías extranjeros. Sus dirigentes 
fueron apresados y confinados en la cárcel del Callao durante varios me
ses (Giesecke, M., 1978: 96). 

Algunos diputados, haciendo eco de esta presión artesanal. sostuvieron 
puntos de vista proteccionistas; proponían la fijación de gravámenes del 
orden del 90 por 100 sobre el precio de venta de mercancías extranjeras 
de tenor competitivo. Sin embargo. la mayoría parlamentaria bloqueó 
estas mociones. Pesaban más los intereses del capital comercial y de los 
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terratenientes consumistas en el Congreso que los de los artesanos e in· 
dustriales. Además. los segundos legitimaron su bloqueo a las iniciativas 
proteccionistas. encubriéndose bajo el manto protector de la ideología y 
política del liberalismo económico. · 

Agotados los canales legales de apelación de los artesanos. el clima 
de la rebelión y la protesta aparecieron como la vía extrema y espontá· 
nea de expresión de sus lesionados intereses vitales. Su supervivencia 
familiar y laboral se ubicaron así en el centro de la encrucijada histórica 
del medio siglo. 

En agosto de 1858. algunos comerciantes protegidos del presidente 
Castilla obtuvieron permiso oficial para introducir en el país muebles 
extranjeros. gran cantidad de obras de carpintería (puertas. ventanas y 
molduras) y hasta algunas casitas prefabricadas; todo procedente de Euro
pa. El balneario de Chorrillos. con el apoyo estatal. se estaba convirtiendo 
en el centro de la modernidad arquitectónica y del lujo de la oligarquía 
terrateniente y de la emergente burguesía mercantil. Todas estas importa
ciones tenían como destino el balneario de Chorrillos. 

El 21 de noviembre de 1858 el gran cargamcn.to llegó al puerto de 
Callao. El primer desembarco consistió en un lote de grandes y artísticas 
puertas, ventanas y molduras. Cundió el malestar entre los artesanos. La 
Sociedad Democrática y Filantrópica llamó a la movilización popular 
para el día siguiente. El 22 de noviembre, en las primeras horas de la 
mañana se formó una turba popular que. enardecida y al grito de ¡Viva 
el Pueblo!. se lanzó sobre el lote de mercaderías extranjeras y las arrojó 
al mar. Otra turba popular se formó en las afueras de Lima, asaltando 
un tren que transportaba otro lote de productos importados y les prendió 
fuego. 

La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Dos destacamentos 
de caballería al mando del coronel San Román trabaron combate con las 
iracundas masas de artesanos. dejando un saldo de muertos y heridos por 
ambos bandos. La indignación popular fue aún mayor. extendiéndose al 
conjunto de asociaciones y sociedades de artesanos y jornaleros. que con
vocaron para el día 23 una movilización de protesta ante el Palacio de 
Gobierno. 

Los líderes artesanales Bonifaz. Loyola. Ledesma. Caballero. Aguilar. 
Magarí. Sifuentes y Murilo, en calidad de oradores. le reiteraron a viva 
voz al presidente Castilla un mismo pedido: Justicia para el Pueblo. Cas
tilla accedió a la demanda en términos de prohibir dichas importaciones 
a condición de que cesasen las acciones de protesta popular. 

No obstante la voluntad del jefe del gobierno. no se podía trastocar 
la tendencia principal del desarrollo histórico. la ruina de la producción 
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artesanal. de la industria a domicilio y de los talleres manufactureros. El 
esfuerzo industrializador de la burguesía nncional fue abatido igualmente 
por el liberalismo económico de Echenique y Castilla. pero ésta todavía 
más adelante insistiría en su empeño con desigual suerte. 

Paliar el proceso de proletarización y pauperización de los artesanos 
se convertía. a la luz de los sucesos anotados. en objeto de seguridad poU
tica. ya que afectaba la base social del clientelismo de las élites criollas. 
Estas últimas reactualizaron un informe especial sobre la situación de los 
artesanos que había sido encarpetada bajo el régimen de Echeniquc. Con
sideraba este informe parlamentario diversas medidas que excluyendo las 
salidas proteccionistas. les parecían medidas de contención viables: la 
creación de un banco de habilitación para abrir al menestral los almace
nes de Europa con capitales tomados de los ingresos fiscales sobre la 
exportación del guano; la creación de asociaciones de socorros mutuos y 
cajas de ahorro; la libre introducción de comestibles; la creación de es
cuelas técnicas y de exposiciones periódicas con premiación de las IT?"!

jores obras; la exoneración" de impuestos de las materias primas vincula
das a los oficios; la compra de maquinaria por el Estado y su transferen
cia a precios de costo a los patrones de taller; la preferencia de los arte
sanos del país para toda obra pública licitada por el Estado. etc. 

De todas estas opciones. el mutualismo fue la que conjugó los intere
ses de los sectores en conflictos. afinnándo~e orgánicamente en los medios 
artesanales y obreros. El mutualismo permitió reconciliar el principio de 
ayuda mutua de sus adherentes con las ocasionales medidas paliativas del 
filantropismo burgués. Dentro de esta perspectiva mutualista se fundó en 
la ciudad de Lima la Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos (1860), 
presidida por el maestro zapatero Juan Antonio Zubiaga. 

Esta organización de mutualismo artesanal sufrió al poco tiempo de ser 
fundada un proceso de polarización interna. que la llevó a la escisión or
gánica y ulterior formación de la Mutual de Artesanos. De esta lucha in
terna emergerían dos proyectos orgánicos que marcaron la vida de los 
trajadores peruanos en las últimas décadas del siglo XtX: el mutualismo 
y las sociedades de resistencia. Uno y otro proyecto cristalizaron orgá
nicamente las distancias que separaron a los sectores reformistas de las 
corrientes ácratas que postulaban la acción directa. 

Durante el gobierno de Mariano Prado (1865-1868) volvieron a reedi
tarse las manifestaciones de apelación y desborde artesanal. Algunas ve
ces apoyándose parcialmente en las organizaciones mutuales y de resis
tencia; otras, estallando espontánea y violentamente sin dirección visible 
ni objetivos claros. En general se mantuvo la tendencia a resistir bajo 
formas prepoUticas. 
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En el Callao, el 6 de noviembre de 1865, una turba artesanal-popular 
atacó y saqueó h1s tiendas de comerciantes extranjeros (inglese"s. franceses. 
alemanes, italianos); estas acciones se produjeron cuatro meses después 
de que las sociedades de artesanos vieron agotarse los canales legales. 
Una apelación escrita elevada por las socic<.l:.u.lcs grcmiulcs al Congreso. 
demandando restricciones a la importación de mercaderías ex.tranjer::is, 
había sido desestimada (Gicseckc. l'vt., 1978: 100). El desarrollo de esta 
contradicción entre artesanos y grandes comerciantes extranjeros incubó 
una especie de nacionalismo gremial en el seno de los ::incsanos. Algo de 
este sentimiento incentivó a las organizaciones mutuales del Callno, a su 
participación voluntaria y heroica en la defensa del puerto frente a los 
embates de la flota española durante los jornadas bélicas del 2 de mayo 
de 1866, sólo que ahora se revertía contra la burguesía compradora, ajena 
a todo proyecto nacional. 

El descontento de los artesanos contra el régimen de Mariano Prado 
se acrecentó, a raíz de que dispuso la intervención de las rentas y propie
dades de las cofradías en manos de la Beneficencia Pública de Limo. Los 
propios fondos de los artesanos cofrades quedaban fuera del control del 
clero, pero también de los agremiados. El Estado descargaba así los costos 
de su política asistencial sobre el patrimonio enajenado a las cofradías. 
Además, decretó la obligación de los gremios de cumplir las funciones 
de bomberos y de guardias de Lima. 

Con el gobierno de José Balta (1868-1872), hubo una relativa reactiva
ción de la industria nacional en la ciudad capital. La fábrica textil de 
Carlos Lópcz Aldana inauguró en 1871 el primer barrio industrial en 
Vitarte. Dos años antes se habían abierto las fábricas de cigarros de An
tonio Pucham y de chocolates y licores de Francisco Bcrnal. Por esos años 
se abrió también una sección de pastas, en el molino Píamente del ba
rrio popular de Malambo. El esfuerzo modernizador de Balta se centró 
en la realización de grandes obras públicas en la capital y la construcción 
de una vasta red ferroviaria. La mano de obra cooptada para tales inicia
tivas no alcanzó a los artesanos. quienes optaron nuevamente por su último 
desborde. A raíz del golpe de estado de los hermanos Gutiérrcz, en julio 
de 1872. la reacción popular no se hizo esperar. Sin embargo. los artes::inos 
diferenciaron sus objetivos. f\.1.icntras la protesta social se encauzaba ha
cia el palacio de gobierno en persecución de los Gutiérrez. a quienes ajus
ticiaron despiadadamente, los artesanos se lanzaron en turbamulta al asal
to de las bodegas de la Aduano del Callao. donde sé almacenaban los car
gamentos de mercaderías importadas. Los comerciantes reforzaron la 
custodia de su patrimonio y repelieron cruentamente el último ataque de 
los artesanos. Su destino estaba cumplido (Giesecke, M., 1978: 140). (S) 
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1.5. Del utopismo comunal a la Primera Internacional 

En América Latina de todas las influencias ideológicas del movimiento 
obrero y socialista europeo, las que mantuvieron mayores vínculos con 
los núcleos mctropolitunos fueron lns que propiciaron los proyectos de 
colonización y lns que intent:iron erigirse en filiales de la Primera Intcr· 
nacional. En la mayoría de los casos fueron experiencias de inmigrantes 
que no dejaron mayor huella en l3s tradiciones nacionales del movimiento 
obrero. Su importancia radicó en que tradujo las contradictorias cxpecta· 
tivas y el quehacer divergente de la primera generación de internaciona· 
listas en América Latina y/o para América Latina. 

El utopista inglés Robert Owen. al fracasar en sus gestiones ante el 
gobierno mexicano para hacer de Texas el escenario de su utopía, decidió 
recurrir a la compra de 30.000 acres de tierras en Indiana, territorio nor· 
teamericano. Allí fundó Owen la comunidad de New Harmony. Este ex· 
perimento utopista devino en paradigmático; muy pronto muchos otros 
fundaron también sus corilunas en Nueva York. Ohio, Pennsylvania y 
Tennessee. Doce comunas a lo largo de tres años (1824-1826) lucharon 
estoica pero infructuosamente por sacar adelante el sueño O'Wenista. Du
rante m:ís de dos décadas. las dos Américas no volvieron a reeditar expe
riencias an:ilogas, hasta que una nueva fiebre de utopismo colonizador 
sacudió nuevamente al movimiento obrero europeo y repercutió en Mé
xico. Brasil, Paraguay. así como en los Estiidos Unidos. 

El florecimiento de los proyectos utopistas se logró hacia el medio 
siglo al int.erior del movimiento obrero europeo. Para ese tiempo ya era 
evidente la gradual supremacía de la gran empresa industrial sobre la 
pequeña empresa y sobre la manufactura. La socialización de la produc
ción era un hecho objetivamente reconocido, al igual que el paro forzoso 
de un sector del proletariado. Sobre estas premis.as estr .icturalcs se co
menzaron a discutir diversas expresiones políticas sobre la propiedad, la 
distribución y la organización social. 

En la segunda mitad del siglo XIX, las migraciones de LI-.:ibajadon:s 
europeos hacia Australia, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay se 
desarrollaron en oleadas progresivas y ascendentes. Las migraciones de 
este tipo-fueron una especie de válvula de escape a las grandes tensiones 
sociales por el desarrollo capitalista. pero también por la crisis económica 
y política europea. La expulsión inducida o coactiva de fuerza de trabajo 
excedente no poclía dejar de generar contrapuestas de clase corno las for
muladas por este peculiar tipo de pioneros y utopistas obreros y campe
sinos, a los que nos estamos refiriendo. Facilitó esta. migración trasatlán
tica las leyes de colonización de estas repúblicas del nuevo continente u 
Oceanía, que adolecían de importantes vacíos demográficos. 
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Las motivaciones de los migrantes eran bastante terrenales. deseaban 
escapar de la miseria económica, el desempleo, la frustración social y la 
represión política. Acrecentaban los estímulos de cooptación gubernamen
tal de los países latinoamericanos el hecho de que se pudiese atraer fuerza 
de trabajo, blanca y calificada. 

Para los gobiernos latinoamericanos no se trataba únicamente de po
blar los territorios vacíos. sino, además, de mejorar la raza. Blanquear 
América fue uno de los objetivos de las oligarquías criollas. influidas por 
los prejuicios de casta que le legó la dominación colonial. pero remozados 
y legitimados por ciertas variantes ideológicas de moda: el socialdanvinis
mo y cierta vertiente del positivismo. 

Para los utopistas. corriente política que se afirma y justifica durante 
la gran marcha trasatlántica, operan como motivaciones espccíflcas: la po
sibilidad de que e! nuevo munrio les ofreciese menos ol-~táculos al ca:"'."lbio 
de ideas, métodas y costumbres que en la vieja Europa eran objeto de 
censura, si no de n:prcsión. Además, la posibilidad de cristalizar sus pro
yectos comunitarios podrían jugar el papel de efecto-demostración a dis
tancia y orientar a las buenas gentes de sus países de~ origen sobre el ca
mino a seguir. Algunos utopistas creían fértil para la formación de comu
nas en América la existencia de tradiciones indígenas de corte colectivista. 
Se había idealizado la experiencia de los jesuitas en el Paraguay, así como 
los callpullis mexica.s y ayllus andinos. 

Por último, los utopistas eran conscientes de que en América tendrían 
que jugar el rol de pioneros en la lucha por el dominio de la naturaleza, 
pero que la estrategia de esta lucha podría ser pautada exitosamente por 
sus propios proyectos comunitarios. La propiedad en común de los bienes 
de producción, el reparto igualitario de la riqueza producida, la libre 
educaciórl; y el amor libre parecían más viables en los apartados lugares 
para la colonización de las tierras americanas que bajo el rígido y repre
sivo orden económico y social europeo (Rama, C. M., 1978: XVIII). Esta 
viabilidad de la utopía en el corto plazo les parecía más fascinante y 
menos intimidatoria que el incierto camino de la revolución social. 

En 1840, el doctor Jean Bcnoit fundó en París L'Union Industriclle 
con la finalidad de crear un falanstcrio en Brasil. Un año más tarde fundó 
la Colonia Fouricrista de Palmetar en el estado de Santa Catarina. A 
este proyecto se adscribieron 500 colonos, en su mayoría obreros y ar
tesanos inmigrantes. aunque se sumaron algunos profesionales (médicos e 
ingenieros). Esta colonia agrícola fue una de las 23 que constituyeron los 
inmigrantes europeos y asiáticos en el Brasil de 1835 a 1880 (Rodri
gues, E .• 1969: 28-30). 

En 1848, el n1ismo año de la publicación del Manifiesto Comunista 
por Marx y Engels, un grupo de partidarios del utopista Etienne Cabet 
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partió de Francia rumbo a los Estados Unidos para fundar Icaria en la le
jana e ignota Texas. El curso de la revolución de 1848 en ese país europeo 
estimuló esta especie de autoexilio utopista. Texas. al igual que California 
y Nuevo I'tl¿xico. acababan de ser objeto de anexión territorial. depojando 
a México de una ex.tensa fr::inj~ territorial. 

• Llegados los utopist::is europeos a Norteamérica. decidieron cambiar 
de lugar de destino. De esta rn::incra se dirigieron y asentaron en el anti
guo centro mormón de Naurois, en el estado de lllinois. Icaria. como 
experiencia comunal logró mantenerse hasta el año 1895. Hubo algu
nos altibajos y sustantivas modificaciones con respecto al proyecto origi
nal. No obstante. Texas siguió siendo un sín1bolo ideológico del paraíso 
utopista en el movimiento obrero europeo; coadyuvó a ello la publicación 
del ensayo de Etienne Cabet, Allons en /carie (1853) y el de Víctor Con
siderant. Au Texc.s {1854). 

El año de 1855. el geógrafo anarquista belga Elisco Reclus viajó a Co
lombia. Desde allí propugnó en favor de un «proyecto de explotación 
agrícola» de tipo comunitario en la Sierra Nevada de Santa ?\.1artha. es
tribación andina de la Costa Atlántica. Las difíciles condiciones políticas 
imperantes en dicho país, a menos de un año del cruento derrocamiento 
de la Contuna de Bogotá, frustraron su realización. En esa región elegida 
por Reclus. los militantes de las Sociedades Democráticas habían prac
ticado la confiscación de tierras a los latifundistas en favor de los campe
sinos. Lo valioso del proyecto de Reclus nidicó en que su propuesta. a 
diferencia de las otras iniciativas de los utopistas europeos. consideraba 
una membrecía que integrase a trabajadores de todas las etnias allí exis
tentes {inmigrantes europeos, ::isiáticos. así como indígenas). El eurocen
trismo racista de los utopistas europeos apareció así impugnado ideológica
mente en el interior de su propio movimiento (Vargas. :t-.iL C .• 1972: 29). 

Hubo también iniciativas utópicas de parte de los socialistas criollos. 
Merece recordarse a Ramón Picarte Mújica, quien el año de 1866. en In 
población chilena de Chillán, aglutinó a un grupo de artesanos en torno a 
un falansterio de signo fourierista. Fracasado en su intento se abocó a la 
constitución dt: una cooperativa con fines de consumo y producción. su
gerentemente denominada Sociedad Trabajo Para Todos. pero que tam
poco tuvo mejor suerte (Alba, V., 1964: 151). 

La historia del utopismo en América Latina es todavía una historia 
por hacer. que no puede quedar reducida a los casos que.hemos citado. 
Hay tenues referencias de la existencia de colonias utopistas en Brasil. 
Paraguay. Venezuela y Perú que merecen ser rastreadas e investigadas. 
Muchas otras experiencias anónimas quedaron silenciadas y olvidadas. 
Pero todas estas comunas o proyectos de comunas en su conjunto tr;idu· 
cen el espíritu de una época tumultuosa. La imaginación y la creación 
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comunal fueron importantes instrumentos de afirmación clasista. aunque 
dieran la apariencia de una desviación reformista para l3s corrientes rn5.s 
radicales. comprometidas en profundizar rcvolucionariamente los antago· 
nismos sociales. 

No obstante. la imaginación y la creación comunal no marcharon 
siempre juntas en su itinerario latinoan1ericano. Prueba de ello es la apa
rición en México por el año de 1861 de la novela utopista El ¿\Jonedero,. 
del tipógrafo Nicolás Pizarra Suiircz. 

La utopía en esta novela es denominada La Nueva Filadelfia. El sitio 
elegido para levantarla fue ubicado en el estado de Jalisco. en una zona 
cercana a la serranía del Tigre y al pueblo de Atoyac. Su design::ición o 
nombre se legitima por su acepción griega: amor de hermanos. Su mode
lo está inspirado en Fourier y en la historia idealizada de las comunidades 
de indígenas que regentaron los jesuitas en el Paraguay. 

El sistema concéntrico del asentamiento utopista estaba amurallado y 
tenía cuatro accesos según los puntos cardinales. En el centro se ubica
ban un templo cristiano. una escuela. una guardería de infantes, un re
fectorio y su cocina comunal. los talleres industriales y un lugar de reunión 
y esparcimiento. Lut.:go venían dos líneas concéntricas de n1ayor tamaño, 
en cuyos trazos se distribuían las casas y terrenos comunales. Ciudad y 
campo aparecían reconciliudos en La Nueva Filadelfia. 

El quehacer cotidiano combinaba el trabajo rural y el fabril mediante 
turnos de dos horas y media en la mañnna y de hora y media en la tarde. 
Se interpolaban entre las pnícticas laborales actividades de estudio, culto, 
alimentación y descanso. La recreación coll.!ctiva se llevaba a cabo después 
de la cena en la Gran Rotonda para disfrutar de los «placeres honestos». 
Todos los niveles de la existencia pública y privada estaban contemplados 
en la Nueva Filadelfia, dirigida por una Junta de Ancianos. El cristianis
mo socialista humanizaba el trabajo y la vida; legitimaba además la exis
tencia y finalmente sacralizaba la utopía (García Cantú, G.. 1980: 
161 y ss.). 

La otra vertiente de inmigrantes internaciono.listas portaría consigo el 
espíritu radical de la Asociación Internacional de Trabajadores. principal
mente de su versión bakuninista. La organización de sociedades y c:i.jas 
de resistencia. la práctica huelg:uística y ciertas formas de organización 
mutual fueron difundidas y usimiladas por los trabajadores, inmigrantes 
y nativos en América Latina. 

A difercnciu de la corriente del utopismo colonizador, los adherentes 
a la Primera Internacional carecieron de documentos guías. Los pocos 
escritos ideológico-políticos fueron editados con posterioridad a su expe
riencia práctica. lograda a través de sus sociedades de resistencia, mutua
les y asociaciones político-culturales. No por casualidad a mediados de 
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diciembre de 1870. Francisco !\tora. secretario del Consejo Federal Espa
ñol de.: la AlT. da una carta enviada al Consejo General <le Londres. refi
riéndose al inicio de relaciones epistolares con los argentinos Bartolomé 
Victorly. Suares y José f\laría ~\éndez. de 1:1 Sock:dad Tipognifica bo
naerense. hizo el siguiente comentario: «Hemos visto que son intcrnacic:r 
nales en el fondo. a juzgar por sus escritos. si bien desconocen el mecanis
mo y desarrollo de ella. es decir. de La Internacional» (Falcón. R .• 1984: 
36-37). 

Entre los internacionalist;:is probakuninistas o filo-marxistas, el en
cuentro con la realidad latinoamericana. devino de su propia práctica de 
resistencia. En los paises de la Cuenca del Plata. los intcrn3cion3listas 
mantuvieron su cohesión y expectativa con ln mir:::ida puesta principal
mente en sus países de origen. aunque dejaron evidencias de haber co
menzado a atisbar los contornos sociales d~ los países en que afincaron 
su residencia. En l\.1éxico, el internacionalismo de la AIT llegó con la 
prédica de algunos inmigrantes y también a través de la corresponden
cia. logrando mds ró.pidam'cntc su aclimaton1iento. No obstante. los años 
de guerra anticolonial contra los franceses dejaron una estela chovinista 
en el movimiento obrero que intentó convertir. pora bencpl~ícito de los 
patrC'lnes y del gobierno. el fantasma de los internacionalistas en un es
pectro que venía del extranjero. Los límites y mediaciones entre lo na
cional popular y el internacionalismo de clase en las luchas de esta gene
ración fueron algo mds que una preocuPación doctrinaria. fueron más 
bien hechura histórica y dramática e.le sus propios luchas. 

En la década de los años setenta florecieron a nivel orgánico algunas 
filiales de la AIT en América Latina. De los núcleos existentes en Argen
tina. Chile. Uruguay. Brasil. Cubo.. Puerto Rico. Ecuo.dar, México y La 
Martinica, no todos lograron irradi:::ir y signar al movimiento obrero y po
pular que se gestaba en esos países. Sólo en México, Argentina y Uruguay 
alcanzaron cierta relevancia en materia de propaganda ideológica y lucha 
reivindicativa. 

En el caso mexicano, la conducción de la filial de la AIT recayó en 
manos de los líderes nativos más que de los inmigrantes españoles. Expe
riencias similares sucedieron en Chile y Ecuador. aunque sin alcólnzar la 
resonancia de la filial mexicano. En 1872. Eduardo de la Barra constituyó 
un núcleo chileno adherente a la AIT. y en 1875 Juan l\.toi:italvo. en Quito. 
formó la Socied11d Republicana. que también se adhirió a la AlT. Estas 
adhesiones a una entidad internacionalista de carácter f..:derativo daba 
mucho margen a las iniciativas de las organizaciones locales. En esta di
rección. las autonomías de las filiales acrecentaron los particularismos 
de las tradiciones nacionales de resistencia obrera. 
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La única filial en América Latina de orient01ci6n filo-marxista se 
constituyó en Buenos Aires hacia 1870. con una base rcspctJble de 273 
afiliados. Los internacionalistas más nun1crosos fueron de nacionalidad 
francesa y española y mantuvieron vínculos epistolares con el Consejo 
General de la AIT en Londres. Se menciona que a partir del 31 de junio 
de 1871. el propio Federico Engcls n1antuvo cierto intcrcan1bio de co
rrespondencia con el grupo francés radicado en Buenos Aires. Un año 
más tarde, la filial bonaerense fue reconocida e incorporada formalmente 
a la Internacional. 

La sección de Buenos Aires editó una publicación de corta existencia: 
El Trabajador, de la cua.l salieron siete u ocho números. Entre sus lit.k.res 
se encontraban E. Flaesch. Napoleón Papini, Raymundo \Vilmart. Dcside
rio Job. José Loumcl. Julio Aubcrne. José Dujowr. Ernesto Deschamps y 
Julio Dubrois. El año de 1874 lograron establecer un comité de adhcri::!ntcs 
en la ciudad de Córdoba. Un año más tarde fueron reprimidos y encar
celados los líderes del grupo de Buenos Aires; se les acusaba de haber 
incendiado la iglesia del Salvador (Giméncz. A. 1\1 .• 1927: 31-32). 

La orientación filomarxista de la Sección Argentina de la AIT se sus
tentaba en frágiles soportes: la correspondencia orgánica. aunque episó
dica con el Consejo General de Londres y el reconocimiento de la nece
sidad de bregar por la instauración de un gobierno de trabajadores y la 
lectura de algunos artículos sobre la coyuntura política europea. Los 
esfuerzos de Rayrnond \Vilmart. E. Flacsch y A. Aubert por elevar el 
nivel doctrinario de la corriente hegemónica en dicha sección. no lograron 
su cometido (Falcón. R .• 1984: 48·50). 

La lucha entre filornarxistas y probakuninistas en Argentina tendió en 
perspectiva a inclinarse a favor de los segundos. Su posición se vio refor
zada con la llegada del internacionalista español Serafín Alvarez y por 
un mayor acercamiento político con el grupo internacionalista de Mon
tevideo de orientación bakuninista. Hacia el año de 1879, los probakuni
nistas se conformaron como Círculo Socialista Internacional. Apareció 
también ese mismo año el periódico La Vanguardia. que dirigió Eduardo 
Camaño. 

En 1872 se constituyó la filial uruguaya de la AIT. Sus adherentes y 
fundadores se sentían más pró"<.imos a Bakunin que a rvtarx. Ese mismo 
año. A. Juanes. dirigente de la sección uruguaya. inició un viaje de 
propaganda bakunista a Buenos Aires. Por su lado. F. Calceran, en una 
carta enviada a los bakuninis.tas mexicanos. les comunicaba que su sec
ción venía preparando la edición de «Un periódico que se denominará El 
Obrero Federalista. para combatir a los autoritarios que han sentado rea
les en Buenos Aires» (Falcón, R .• 1984: 50). Un nuevo polo de irradiación 
bakuninista en América Latina quedó así constituido. Lo que es difícil 



El movimiento obrero latinoamcric:ino 89 

saber hoy en día es acerca del abanico de vínculos que en su tiempo logró 
sostener. 

En el año de 1877 el Comité Federal de Chnux-nux-Fonds (Suiza) 
comunica la a·ccptación y reconocimiento de la filial uruguaya. El núcleo 
de Montevideo se hizo representar en el Congreso Internacional de Vor
vjers, a principios del mes de septiembre de 1877. refrendando así su 
militancia internacionalista. así como su filiación ácrata. El año 1878, 
bajo el nombre de Federación Regional de la República Oriental del 
Uruguay de la AIT. publicaron un manifiesto de neto contenido ideoló
gico. En él se condenaba el «más feroz y salvaje individualismo. presa 
del monopolio y por consiguiente del privilegio y de la injusticia•. así 
como las leyes económicas que explotan al obrero. Esta <lcclaración pro-
pugnaba la resistencia al monopolio del capital, el derecho de ser propie
tario de los frutos del trabajo realizado por el individuo. la igualdad de 
medios y condiciones para el desarrollo de todos los individuos del género 
humano. En este documento no hay referencia específica a la condición 
de vida y trabajo de la clase obrera uruguaya. tampoco se proponen rei
vindicaciones laborales o de otro tipo. Se tra.ta de una declaración típica
mente doctrinaria (Giménez. A. r-.1 .• 1927: 34 y ss.). 

En la filial mexicana de la AlT. aunque recibió la influencia de los 
migrantes internacionalistas europeos. el eje de su actividad y mcrnbrecía 
descansó sobre los trabajadores mexicanos. A fines del año 1869. una 
circular de la AIT. redactada tres años antes en el Congreso de Ginebra. 
llegó a manos de Santiago Vill<lnueva. discípulo de Plotino Rhod<'.lkanaty. 
despertando su interés por fundar una filial obrera de la AIT en r-..1éxico. 

Esta iniciativa de Villanueva. a diferencia de las experiencias argen
tina y uruguaya. se encontró con una tradición socialista en proceso de 
desarrollo y radicalización, que sin embargo emergió de la iniciativa de 
un inmigrante europeo. Rhodakanaty, con vocación de echar raíces en el 
pueblo mexicano. desde su peculiar óptica ideológica. 

Plotino Rhodakanaty, veterano de la Revolución de 1848 en Fran
cia. influido por las ideas de Proudhon y Fourier. se vinculó en París 
hacia 1860 con un socialista mcxicono que lo entusiasmó sobre la posibi
lidad de fundar comunas agrarias en su país, al amparo de un proyecto 
de colonización que auspiciaba el presidente Comonfort. (G) 

En febrero de 1861. Rhodakanaty llegó a México y se abocó a la tarea 
de divulgar sus ideas. publicando para tal fin su ensayo intitulado 
Cartilla Socialista, en donde hizo una apología del falanstCrio fourierista. 
Dos años más tarde formó el Grupo de Estudio Socialista. al cual se 
integraron Santiago. Villanueva. Francisco Znh1costa y Hermenegildo Vi
llavicencio. entre otros. Poco después se constituyó la organización semi
ácrata La Social (1868). en donde por primera vez en la historia gremial 
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mexicana participarían mujeres. que al igual que sus adherentes várones 
con1partía11 la tesis fouricristn sobre ln c1nancipaci6n d.:: la n1uj~r. Las 
ideas fourieristas de Rhodakan:ity fueron dcsplaz3das por las de corte 
bakuninista y proudhoniano. que se ajustaban n1ás a las t.!xigencias del 
trabajo político con las masas obreras y campesinas mediante las socieda
des de Resistencia y Mutuales (Hart. J. M., 1974: 49). 

El 10 de junio de 1865. ante las acciones represivas de los dueños de 
las fábricas textiles de San Idclfonso y La Colmena (reducción salarial. 
despidos de trabaj:idorcs y aumento de la jornada laboral), La Social de
cretó la huelga en San ltdcfonso a través de la Socied3d I\.'1utualista del 
Ramo de Hilados y Tejidos del Valle de México, recientemente constituida 
y liderada por Zalacosta y Villanucva, miembros prominentes del nú
cleo socialista. 

Reprimida militarmente la huelga y desarticulada la organización de 
los trubajadores textiles, los de La Social decidieron apoy::ir a Rhodnka
naty en su nuevo proyecto de crear una escuela socialista para los cam
pt.:sinos de Chalco. De ella emergería con10 líder agrario el socialista 
Julio Lópcz Chávez al levantarse en armas y reivindic;:ir la confiscación 
de haciendas para constituir comunas agrarias. El movimiento de Julio 
López Chávez se extendió desde la periferia rural de la capital hasta los 
estados de México. l\1orclos y Puebla durante los años de 1868 y 1869. 

El 16 de septiembre de 1870, Santiago Villanueva fundó el Gran 
Círculo de Obreros de IY1éxico; h.:: anin1aba la intención de llevar adclnntc 
el espíritu de organización y lucha que orientaba a la AIT. pero también 
de profundizar la huella socialista dejada por Rhodakanaty y López Chá
vez. En 187 t comenzó a editarse El Socialista y pronto se convirtió en 
órgano oficial del Gran Circulo. En este periódico se publicaron los Es
tatutos Generales de la Asociación Internacional de los Trabaiadores, que 
al parecer-fueron recibidos por el dirigente de los tipógrafos. Juan de 
Mata Rivera. En la presentación de este documento, que se imprimió 
por primera vez en castellano en América Latina. se sostuvo que exis
tía «poca diferencia» con el que normaba la vida orgánica del Gran 
Círculo de Obreros de México. 

En el seno de esta organización obrera pro AIT coexistían, sin embar
go. tres corrientes competitivas: el republicanismo liberal representado 
por Juan Cano y el sastre Epifanio Romero. quien desempeñaba el car
go de vicepresidente del Gran Círculo; esta corriente era directa media
dora de los puntos de vista del gobierno de Benito Juárez. La corriente 
bakuninista. cuyo portavoz fue el líder textil Francisco Zalacosta. quien 
mantuvo vínculos epistolares con la Federación del Jura. Finalmente. la 
corriente filomarxista, cuyo vocero fue Juan de Mata Rivera. primer 
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secretario del Gran Círculo. el cual mantenía correspondencia con los 
núcleos marxist01s de Londres y Nueva York (García Cnntú. G .• 1980: 
181 y ss.). · 

Estas corrientes no se convirtieron en fuerz<.ls centrífug3s; supieron 
mantener sus divergencias en el seno de lo que podrí<lmos llamar. sin lugar 
a dudas. la primera federación obrera de carácter representativo y de 
·orientación clasista en f\..1éxico y Améric3 Latina. La más coherente de 
estas corrientes fue. sin embargo. la que promovió Epifanio Romero. La 
burguesía mexicana y el propio gobierno coadyuvaron a impulsar y con
solidar esta corriente reformista y más tarde claudic3nte. 

Las otras corrientes en sentido estricto fueron socialistas. sus ligas 
con el bakuninismo y el marxismo no lograron cristalizar en perfiles ideo
lógicos diferenciados. adeflláS no lograron decantar el magisterio fourie· 
rista y proudhoniano de Rhodakanaty, con el que siempre quedaron en 
deuda. En general. estas corrientes tan sólo marcaron ciertas prcf::rcncias 
obreristas y campcsinistas en el trabajo de masas. así como divergentes 
expectativas y posiciones frente a las reklcioncs entre el Gran Círculo y 
el Estado. Estas divergencias han quedado impresas en diversos artículos 
de El Socialista, El Obrero Internacional, El Hijo del Trabajo y La In
ternacional. 

Tras la muerte de Villanueva, la línea colaboracionista de Epifanía 
Romero ganó posiciones. Hacia fines de 1874 se estimaba que el Gran 
Círculo contaba con ocho mil miembros. Romero. al quedar como cabeza 
dirigente del Gran Círculo. logró que se reformasen los estatutos con la 
finalidad de obtener un subsidio mensual del gobierno de Lerdo de Te
jada. A este hecho se sumó la actitud renuente y contraria a la acción 
directa por parte de la dirección del Gran Circulo. Los reformistas ter
minaron mcrccnarizó.ndose y convirtiendo a la federación obrera en una 
palanca de contención; el arbitr:ije laboral y el clicntclismo electoral se 
convirtieron en la base de su quehacer gremial. No obstante. las corrien
tes obreristas radicales mantuvieron enconada oposición y crítica. En esta 
dirección. La Social volvió a reconstituirse. había que recuperar la he
gemonía en el seno del movimiento obrero. 

En 1876 se llevó a cabo el 1 Congreso Obrero. Los delegados se en
contraron más divididas por las candidaturas que se postulaban a la pre
sidencia de la República que por desacuerdos propios a su organización 
y orientación de clase. Así tenemos que unos delegados apoyaron h1 re
elección de Ler¿o de Tejada. otros la candidatura de Porfirio Díaz o 
de José María Iglesias. Por su lado. los sindicalistas de filiación socialista 
o anarquista reivindicaron infructuosamente su oposición a todo cliente
lismo político burgués (Lenl/\Voldemberg, 1980: 245). 
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El Gran Círculo de Obreros Mexicanos llegaba a su fin. Luego ven
drían las escisiones y el surgimiento de nuevos proyectos orgánicos de 
orientación clasista. Los internacionalistas, a pesar de su derrota frente 
al reformismo claudicante, mantuvieron en alto sus b3nderas. En el año 
de 1884 publicarían por vez primera El Manifiesto Comunista. testimo
nio tardío de una definición inconclusa. 



2. La primavera blindada de la anarquía 

•Aunque no haya descubierto el autor del 
hecho ya se pregona que es un annrquista. En 
el siglo xv111. cuando una vieja se caín de bru
ces. la culpa ern de Voltairc. cuando un so
chantre reventaba de un cólico miserere. la 
culpa cr3 de Rousseau. Hoy. los anarquistas 
responden de todo lo malo que sucede en el 
mundo, y nos admiramos que no les atribuyan 
la guerra ruso-japonesa ni los terremotos de 
Calabria .• 

MANUEL GON:z..ÁLEZ PRADA (1905) 

Este capítulo de la historia de América La.tina coincidió con la pri
mavera de las corrientes libertarias y socialistas en el movimiento obrero 
y sindical. Pero tal valoración perdería significación fuera del reconoci
miento de que el continente inauguró una importante fase modernizadora. 
que afectó los modos de vida y las propias estructuras sociopolíticas y 
culturales. La afirmación de este proletariado mixto marchó de m..incra 
simultánea a la configuración del fenómeno oligárquico e imperialista. 
así como a la diferenciación económica de las fracciones burguesas (ca
pital industrial. bancario y comercial). que no siempre se correspondió 
con sus alineamientos políticos. Una relectura del proceso histórico del 
movimiento obrero -sea en sus expresiones ideológicas. culturales o 
político sindicales- nos lleva necesariamente a retomar los elementos 
sincrónicos que condicionan el movimiento real de la sociedad. y por 
ende del sujeto especifico que nos interesa. 

El movimiento obrero y sindical de los años 1880 a 1918 aparece. con 
respecto ni cnpítulo anterior. n1nrcando sus contrastes frente a las mani
festaciones y perfiles precoces y fugaci.:s de los prbncros corilingi.:ntcs Ud 
proletariado urbano industrial. en un contexto prcdon1inantcmente arte
sanal. A pesar de ello .. el modelo clásico de pensar en la clase obrera o en el 
proletariado siempre ha distado mucho de corresponderse con hi realidad 
latinoamericana. Las mediaciones sociales atravesaron y signaron la pro-
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pía fisonomía y et carácter del movimiento obrero del continente. Subor
dinado todavía por ciertos mecanismos de coerción extraeconómica. así 
como por sus diversas tradiciones etnoclasistas. el movimiento obrero l:i
tinoamcricano sólo pudo revelar sus particulo.ric.lndcs en el entorno hisn:).. 
rico y la matriz social que lo engendraron y que. a su vez. motivaron 
y condicionaron sus patrones de resistencia, acomodo e impugnación. 

Hemos escogido como ejes de análisis particular las tres expresio
nes ideológico-culturales más representativas del nuevo tejido de contra
dicciones que en esos tiempos polarizó a las socicdac.lcs latino¡¡mcricanas. 
No creemos habernos equivocado al haber seleccionado y analizado: la 
función rectora de la tradición martiana en la resistencia obrera antico
lonial en Cuba; el sello cohesionador y orientador del anarquismo en 
países de alta tasa de inmigración y segmentación obrera. en las repúbli
cas oligárquicas de Argentina y Brasil; finalmente. el haber ubicado los 
límites del anarquisn10 en el contexto mexicano de desborde revolucio
nario. 

En todos los casos la dependencia y el proyecto oligárquico aparecie
ron cumpliendo una función polarizante frente a las clases subalternas. 
independientemente de su ubicuidad geogriifica y de sus particularismos 
socio-culturales. Y, desde el campo popular. las vanguardias del movi
miento obrero organizado bregaron de diversos modos por afirmar los 
intereses y expectativas supuestos y/o reales de las clases a las que pre
tendían pertenecer y representar. Situadas así las cosas. nos llevan de 
nuevo a hurgar en el entorno. 

El proyecto oligárquico de América Latina tuvo como su propio sus
tento de poder el control que ejerció sobre los recursos nacionales. el 
sistema agrominero exportador y las relaciones subordinndas de car6cter 
comercial financiero y político. frente a las empresas monopolistas eu
ropeas y norteamericanas. así como frente o. los gobiernos de sus países 
de procedencia. Estos vínculos entre la oligarquía y el imperialismo han 
sido caracterizados bajo el título elocuente de Pacto Neocolonial. Osci
lando entre la dictadura y la democracia de participación restringida y 
consenso pasivo. el Estado latinoamericano acusó. por lo general. una 
obstinada voluntad oligárquica en bloquear y reprimir toda iniciativa 
autonomista y desarrollista que partiese de las clases subalternas. 

La función del Estado oligárquico se inscribió en favor del manteni
miento y expansión de la disponibilidad de recursos extractivos para la 
economía agromincra exportadora. La fiscalización de la movilidad y 
comportamiento de la fuerza de trabajo real y potencial forn1aba parte 
de la gestión del Estado oligárquico. La política económica y laboral del 
Estado favoreció así la acumulación interna de capitales y la inversión 
extranjera. Buena parte de las obras públicas (urbanización. comunica-
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ción y transporte), ::isí como los nuc\ros servicios de control social, se ins
cribieron en esta lógica del desarrollo del capitalismo dependiente (Ka
plan, 1\1., 1981: _75). 

El período que cubre de J 880 a 1919 esbozó la fisonomía contempo
ránea de .r\.m¿rica Latina. Las exportaciones del continente se triplicaron, 
aunque en algunos paises como Argentina llegaron a decuplicarse. Esto 
favoreció tendencialn1ente la balanza comercial del continente, dejándole 
un saldo positivo en la cooptación de divisas. En vísperas de la primera 
guerra n1undinl. América Lntina ya se hnbía convertic..Jo en una de las 
mñs importantes fuentes de materins primas para los países industriali
zados. Vista su participación en h1s exportaciones mundiales dl! cereales. 
alcanzaba el 17,8 por 100; en la de productos pecuarios el 11,5 por 100; 
en la de bebidas {café, cacao, té) al 62,l por 100; en las de azúcar al 
37 ,6 por 100: en Ja de frutas y legumbres el 14,2 por 100: en las de 
fibras vegetales el 6.3 por 100. y en la de caucho. pieles y cueros el 25,1 
por 100 {Furtado, C., 1976: 69). 

La inserción en el merf=ado mundial tendió a acentuar los contrastes 
que generó el desarrollo dependiente de las economías latinoamcricnnas. 
La especialización productiva había llevado a diferenciar tres áreas gco
económicas: las regiones exportadoras de productos agrícolas de clima 
templado (trigo. maíz. lana. carne ovina y bovina). que correspondían 
con los territorios de Argentina. Uruguay el sur de Brasil; las r~giones de 
clima tropical exportadoras de cacao y azúcar y que nos remiten a los 
territorios de Panamá, Venezuela y países de América Central, así como 
al Caribe; finalmente. las regiones mineras exportadoras de plata, cobre, 
nitrato. estaño que involucran los territorios de Chile. Bolivia. Perú y 
México. 

La modernidad del sector agrario fue relativa. El proceso de acumu
lación originaria del capital por vía oligárquica se cumplió a medias. La 
expansión de la superficie agropecuaria destinada a la exportación inicia
da en el período anterior alcanzó su cenit en cIPé¡UCº en este capítulo nos 
ocupa. En la Argentina. el sector agropecuario pasó de 9.7 millones de 
hectáreas en 1875 a 51,4 millones en 1908. En 1'.1éxico, 49 millones de 
hectáreas pasaron a manos latifundistas entre 1881 y 1906. En Brasil. 
65.000 terratenientes. principo.lmcnte agricultores y cañeros. se rcp::irtic
ron 84 millones de hect.áreas. y en Chile. 600 terratenientes poseían el 
52 por 100 de la tierra cultivable (Carmagnani, M., 1984: 1.03). · 

No sin razón. el notable crecimiento económico durante este período 
ha sido señalado como el síntoma más nítido de la vía oligárquica 
del capitalismo dependiente de Améric:J. Latina. La subordinación de esta 
última a las exigencias comerciales y financieras británicas se sustentó 
en una malla vulnerable incapaz en el largo plazo de contener las diver-
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sas contradicciones que venía incubando en el curso de su desarrollo. 
El incremento constante de exportaciones mercantiles e inversiones de 
capitales foráneos. el dominio del comercio exterior y del circuito de cir
culación mercantil por los intereses británicos. así como Ja ampliación y 
subordinación de la producción bajo dominio oligárquico 011 principal 
eje metropolitano. signaron los tres rasgos distintivos de la economía 
latinoamericana de esos años. 

Las estructuras políticas que acon1pañaron a este proceso se apoy:::i
ron en intrincados sistemas de coerción y clicn telajc político tradicional. 
No obstante. éstos fueron incapaces de frenar la emergencia y engrosa
samiento de la.s capas medias urbanas y de novísimos, pero cada vez más 
combativos. núcleos proletarios. Esta recomposición popular en su con
junto al presionar sobre las viejas estructuras políticas hizo emerger como 
contradicción principal el dilema de clase y nación. Desde entonces el 
proceso a la oligarquía comenzó a desarrollarse en los diferentes ámbitos 
de la vida social. 

La expansión de las fronteras agrícolas en favor de la agricultura de 
exportación fue acompañada de violentas campaña& etnocidas y genoci
das. Las poblaciones étnicas resistieron la mayoría de las veces a través 
del radicalismo rnilenarista o el desarrollo de formas distintas de guerras 
y movilizaciones campesinas. 

La campaña del desierto o de la conquista de la pa.mpa. húmeda en la 
Argentina. la pa.cificación del a.ra.uco en Chile, la colonización de la re
gión cauchera en la amazonia brasileña-peruana, las guerras de castas en 
el norte y sureste de México contra los yaquis y mayas, etcétera, poten
ciaron y desencadenaron los ítltimos furores indígenas y campesinos de 
América Latina en este período. 

Pero volviendo al desarrollo de esta forma precaria de acumulación 
originaria en el continente, diremos que ésta tuvo que ver con el cre
ciente caudal de inversiones anglo-norteamericanas. La tradición expolia
dora y genocida de las poblaciones étnicas coloniales por los capitales 
anglo-norteamericanos se consolidó y legitimó en este período, con las 
últimas inmolaciones heroicas de Siouxs y Apaches en los Estados Uni
dos entre 1880 y 1890, así como con el aplastamiento militar que hicie
ron las fuerzas britó.nkils de ocupnción de todo conato de resistencia 
anticolonial en Irlanda, Papúa y Nueva Guinea. 

En América Latina, el embate contra las fuerzas civilizadoras fue en 
cierto sentido una defensa de las estructuras comunales agrarias frente al 
desarrollo del camino latifundista e irnperi.alista. En unos casos. la re
sistencia etnocampesina tuvo un matiz antiliberal y antioligárquico. que 
emergía de su propia cosmovisión étnica. como aconteció con los indíge-
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nas de Matngalpn y )inotega en Nicaragua. que se levantaron al grito 
elocuente de.: «il\Iucra la Gobierna!» en 1881. 

En otros ca.sos, esta ofensiva oligárquica favoreció Ja ccnvcrgcnci:i 
y -relativo cns:11Tibfo.micnto de l::is ideologías ilcratas y socialistas urbanas 
con h1 resistencia cnn1pcsina e indígena. Lns bnndcr:is en favor de la 
rccpmunalización d.! las tierras, le confirieron r;:iíccs propi;:is a estas tra
dicionales idcologfos obrcrist.:is. sin hacerles perder su identidad doctrina
ria (Melgar B. R., 1983; Torres P. J •• 1984). 

Estas variantes comunal-indigenistas de las corrientes anarco-socia.tis
tas señalaron uno <le los rasgos de intcrnalización y asimila.ción por la 
ment3lidad de k1s vanguardias obrerns en las regiones andina y mcso:imcri
cana. En esta dirección, el anarquismo y el socialismo devinieron en pro
Yt:ctos ideológicos de cohesión popular-nacional. En los casos de Brasil 
y del Caribe. el énfasis puesto .t=>Ur estas corrientes en la igualdad de l ... 
raza hu1nana. donde la tr.:idición esclavista pc1 vivía en la forma de rn
cismo y discriminación. les tocó cumplir igualmente un rol cohesionador 
supraclasista. es decir, popular. 

El florecimiento de las tesis comunal-indigenistas en 1906 permitie
ron el encuentro dd Partido Lnboral I\1cxicano (anarquista) y los grupos 
étnicos: Yaqui. Popoluca. Zapoteca y Nahua. del Itsmo en las primeras 
acciones armadas que signaron los orí~encs de la Revolución ~1cxicana. 
Algo similar sucedió en el Perú con las rebeliones de Atusparia en 1885 
y de Rumí ?vtaqui en 1915. En el Brasil. Antonio Consclhciro mantuvo 
en pie desde 1890 hasta 1897 su Guerra del Fin del ,\fundo. 

En todas estas experiencias hubo participación proletaria minoritaria. 
pero no por ello menos significativa. Además. en todos estos casos ha sido 
documt:ntada l..i influencia an;:irco-socialista. La presencia de estas corrien
tes bajo las form::is atípicas que suscit:iron su traducción idcopolítica 
por las distintas cosmovisiones étnicas. no hicieron más que expresar el 
cambio general en la mentalidad de las divcrs::is capas sociales y frac
ciones de clase de estas socicd::idcs en transición a la modernidad. 

En otra dirección. esta convergencia ideológica de anteponer el bien 
público al privado y el tr::ibajo colectivo .n.1 individual aproximó n las 
vanguardias de l::is clases y minorías. subalternas y solventó las grandes 
definiciones doctrinales de los anarquistas Ricardo y Enrique Flores 
l\.1ngón en l\.1éxico y l\1nnuc.:I Gonz6..lcz Pr::ida en el Perú. El ideario de 
estos intelectuales 5cr::ita.s se vio reforzado ni <<encontrar» en los ayllus 
andinos y los ca!lpullis aztecas lns pruebas irremisibles de que la ncrn
cia. la sociedad comunista. tenía raíces históricas y vitales en suelo la
tinoamericano. Por ello. la clase obrera. los trabajadores del campo y de 
la ciudad dcbcrínn sentir confianza sobre el destino histórico de sus 
respectívos países y aun del continente. 
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Pronto, socialistas, anarquist~s y siítdicalistas vieron como una me
diación necesaria y terrena de sus abstractas consideraciones sobre el in
temacionalismo proletario. la unidad de América Latina. Pero cHa valo
ración tuvo como elemento polar las aspo!ctos mds visibles dd dcsarrclla 
del fenómeno imperialista y el gradual relevo de Inglaterra por les Es
tados Unidos en el dominio ncocolonial del continente. 

La romántica visión de Domingo Faustino Sarn1icnto sobre el ejem
plo norteamericano del progreso. compartida por los intelcctual\!s y ar
tesanos a mediados del siglo x1x, fue relevada en la mentalidad de las 
vanguardias obreras y populares de este nuevo período por aquella otra 
concepción que desde el Socialismo. el Anarquismo o el Radicalismo rei
vindicaba al lado de su antiyanquismo, el binomio progreso-soberanía n:i.
cional. Favorecieron este clima ideológico no sólo las nuevas orientaciones 
del proceso civilizador. sino también los preparativos pn.ra la celebración 
del centenario del inicio de la independl.!ncia de este continente. 

En los diversos escritos de José rvtartí (1882-1895) y en los ensnyos o 
artículos de José Enrique Rodó, El Ariel (1900); de ?l;lanucl Ugarte, El 
Peligro Yanqui (1901); de José f\1aria Vargas Vila. Ante los Búrbaros 
(1903), y de l\lanucl Gonzálcz Prada, Míster Rooi (1906), ya se pueden 
atisbar las ideas gérmenes que solventaron la lucha contra el emergente 
imperialismo nortcarnericnno. Pero estas valoraciones carecieron de apti
tud teórica para comprender y registrar el complejo proceso de pugna 
interimperialista por el control económico de América Latina. 

Estos autores fueron impactados principaln1cnte por la sucesión de 
intervenciones norteamericanas en Cuba y Puerto Rico en 1898 y en Pa
namá en 1903. Luego vendrin.n nuevos desembarcos de marines yanquis 
en Nicaragua (1912), M~xico (1914), Haití (1915) y República Domini
cana (1916). La injerencia estadounidense en Nicaragua, Haití y Domi
nicana trajo aparejada consigo una serie <le cambios sustantivos: la reor
ganización de la administración y las fianzas públicas, la liberalización 
de las trabas aduaneras. fiscales y jurídicas para facilitar la inversión de 
capital foráneo y la constitución de cuerpos militares de seguridad y con
trol político interno (Cardoso, C. F. S./ Pércz Brignoli, H., 1919, ll: 85). 
M:ís allá de estas medidas. la conciencia antimperialistn se afianzó en las 
élites intelectuales y vanguardias políticas y sindicales de América La
tina. sepultando las expectativas cifradas en el período anterior de lo
grar una idílica cooperación multilateral de la América Lntina con los 
Estados Unidos, para seguir l<J.s huellas de este último por la senda del 
progreso y la civilización. 

l-Jubo, sin cn1bargo. algunns posiciones ideo16gicns en el seno de 
las vanguardias obreras de América Latina. que a pesar de que en lo gene
ral se declararon en contra del capital y de su formas de opresión. al 
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definirse en favor de una salida librecambista para sus pníscs ·de origen, 
terminaron por conciliar con el orden neoliberal que apuntalaba al pacto 
neácolonial. Antinomias como ésta pus:.eron en evidencia la dificultad 
de esta clase subalterna para afirmo:rse como cl01st:-nación. 

En la Argentina, por ejemplo. los socialistas analizaron romántica
'"mente los términos del intercambio comercial. Pensaban que al libre
cambismo le tocaría jugar un rol positivo, asegurándoles a los obreros 
argentinos productos industriales m.1s b01ratos que aquellos que les pu
diese ofrecer la industria nacional. además de garantizarle el país un 
amplio mercado para su agricultura y g.::inadcria de exportación. Junn 
B. Justo. explicitnndo más esta postura decía que considerando priorita
rio el «antagonismo político entre capitalistas y asalariados», las contra
dicciones entre proteccionistas y librecambistas y entre terratenientes tra.
dicionales y burguesía rural exportadora, adquirirían una nueva signifi· 
cación popular. Finalmente sostenía Justo: «Ouc haya en buena hora 
una industria argentina. pero no a costa del debilitamiento de las princi
pales fuentes de riqueza qtie tiene el país», es decir. «la gran propiedad 
territorial que será para nuestro país una razón de riípido desarrollo eco· 
nómico y político» (en Godio, J .• 1980: 149-151). 

Que esta ingcnt.!a valoración del comercio exterior nada tenía que ver 
con la matriz reformista del socialismo argentino y sí mucho con lo ideo
logía oligárquica. lo evidencia el hecho de que fue compartida por los 
anarco-sindicalistas. • 

El IX Congreso de la FORA ( 1915): «resuelve pronunciarse contra 
el proteccionismo. por cuanto reconoce que si bien el intercambió libre 
y universal puede. en ciertos casos. lesionar intereses circunscritos de de· 
terminados grupos industriales de trabajadores, el proteccionismo repre· 
senta una forma artificial de concurrencia en la producción que sólo 
puede sustentarse a expensas de l.as clases consumidora.s, cnc.areciendo el 
precio real de 1.as mercaderías». 

Facilitó la agresiva orientación estadounidense el descalabro de la 
marina española en el C.::iribc en 1898 y el retiro simultáneo de la misma 
área de la flota britiinica. A.ntc los ojos de los latinoamericanos, los Esta
dos Unidos revelaron su condición de gran potencia al mismo tiempo que 
su faz monroísta. 

Habiéndose multiplicado el comercio y las inversiones de los Estndos 
Unidos de América Latina. esta. potencia asumió formas diversas de 
abierto intervencionismo irnpcria.I. En este período. Teodoro Roosevelt 
formuló su política del Gran Garrote. es decir, de policía panamericana. 
la cual fue desarrolladn por el prcsidl.!ntc Taft a través de lo que eufemís
ticamente se llamó la Diplo1nacia del Dólar. Un seguimiento puntual de 
los acuerdos tomados en los congresos panamericanos puede ser un buen 
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termómetro para medir los pasos del reorden:uniento económico continen
tal. A raíz del exitoso atentado dinumitero anarquista contra el presidente 
Mac Kinley en 1901. el gobierno estadounidense. en connivencia con los 
indignados y atemorizados jefes de gobierno de las repúblicas oligárqui
cas de América Latina. llevó a cabo un congreso pannn1cric:.:1no antian~ir
quista c11 la ciudad de l\1~xico ( 1902-1903). El panmncricanisn10 anti
ácrata preparó así el can1po para el dcscnvolvin1icnto futuro del 1\.lon
roísmo Obrero. A nivel más general. el corolario de este proceso se cum
plió con la formulación de la política intervencionista en el área por parte 
del presidente norteamericano Woodro'\v '\Vilson. que ded::iró a manera 
de prescripción panamericann. que los gobiernos latinonmcricanos sólo 
podían ser n..:conocidos en la medida que fuesen cvnsiderados como de
mocráticos y regulares. según y conforme su particular óptica e interés 
diplomático. 

La región de América Central y del Caribe fue muy sensible a la in
tervención norteamericana. En Jos casos de Cuba y Puerto Rico. en el 
curso <le Ja Guerra l lispo.1110-Nortca1ncricana ( 1898). el n1ovi1nicnto obre
ro asumió con10 propio. aunque de manera divt.!rgcnte. el dilema de cJase
nación. En el caso cubano que analizamos con algún detalle en este. ca
pítulo. quedan claros los elen1cntos convergentes de las reivindicaciones 
obreras en el interior del movimiento de libcr::ición nacional. primero con
tra la dominación hispana y luego contra la ocupación norteamericana. 
El legado de Martí pern1itió sellnr ideológica y políticamente las dcn1an
das y expectativas obreras desde la perspectiva de la liberación nacional. 

En Puerto Rico. la hegemonía anarco-socialista en el naciente movi
miento obrero dejó de Jado la contradicción entre la nación y la metró
poli española. al anteponerle ln visión intcrnncionalista del proleuuindo 
sin pntrin ni frontcrns y <le la lucha conccntl·ndn contra el capital. único 
cncn1igo del pueblo tn1bo.1jadur. Esta vi~iún fue 1·cforz:.t<la por la politicu 
antiobrera de los grupos de poder local. algunos de los cuales levantaron 
las banderas hispanistas o independentistas para recuperar los fueros 
económicos y políticos que habían perdido tras la ocupación estadouni
dense. Además. debemos destacar el hecho de que el liderazgo sindical 
se encontraba en manos de inmigrantes extranjeros. interesados en lograr 
vía la unidad de clase su propia integración en el país de residencia. 

Esta perspectiva clasista e internacionalista posibilitó la integración 
relativa de los contingentes de trabajadores inmigrantes espnñolcs y puer· 
torriqucños. e indirecta1ncntc favoreció el acercamiento hacin las van· 
guardias sindicales estadounidenses. pero también. al cohesionar a los 
trabajadores en función de sus reivindicaciones de clase. potenció su ca
pacidad de negociación y lucha. A la larga. esta visión pasó por alto el 
dominio colonial de las fuerzos norteamericanas y desarmó así a la clase 
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obrera para ubicarse con posición definida en el marco de la cuestión 
nacional. Fue evidente que la élite· intelectual independentista en Puerto 
Rico careció di! una propuesta especifica de arraigo en los medios la· 
borales. 

A la Federación Libre de Trab::ijadorcs de: Puerto Rico y al Partido 
·Obrero Socialista. lic.Jcn1dos por el inmigrante español Santiago Iglesias. 
no les fue difícil privilegiar los vínculos de unidad de clase con la Fede
ración Americana del Trabajo (FAT) de San1ucl Gompcrs. Las reivindi
caciones obreras fueron fácilmente encuac.Jrad:Js en un programa «ane
xionista». El paradigma dt: la vanguardia sindical pucrtorriquefia se con
virtió en la plataforma reivindicativa conquistada por la FAT en los Es
tados U11idos. La mayoría de sindicalistas puertorriqueños tenían la espe
ranza que con el apoyo de esta poderosa central de trabajadores estadouni
denses. los derechos laborales de este país se hiciesen extensivos a los 
trabajadores de la isla caribeña. Dcn1andas «anexionistas» fueron: la ley 
de ocho horas de trabajo, la supresión del trabajo de la mujer durante el 
período del cn1barazo, d seguro contra tos accidentes de trabajo. In fiju
ción del salario mínimo, la prohibición del trabajo a menores ele quince 
años y la creación de comedores escolares y de un sistcn1a educativo si
milar al vigente en !os Estados Unidos (Silcn, J. A., 1978: 57-58). 

Para tener una visión más precisa del impacto del capital extranjero 
sobre las estructuras económicas y sociales del continente debemos deta
llar en su generalidad las fases de su eXpansión. Es indudable que las 
inversiones del capital extranjt.:ro a fines del siglo x1x se habían acrecen
tado grandemente con respecto al período anterior. El monto mayor de 
las inversiones se siguió orientando a la construcción de vías férreas y a la 
modernización de las instalaciones portu::i.rias. aunque ya comenzaron a 
cobrnr hnportanda las inversiones en las ramns cxtrrn.:liv¡1s, Ja ugricultura 
comercial y en mucho 1ncnor n1e<lic..la en el sector in<lustri¡1J. 

Los capitnlcs británicos en América Latina pasaron <le 246.6 n1illones 
de libras esterlinas en 1885 a 552.5 n1illones en 1895, es decir. que en una 
década. las inversiones británicas doblaron sus montos. De ellas. los fe
rrocarriles representaron el 36.2 por 100 del total correspondiente al año 
de 1895. mientras que las de carácter financiero tan sú1o alcanzaron el 
7 ,1 por 100. El desarrollo económico dependiente se vio ampliamente 
estimulado por la convergencia de intereses de las oligarquías criollas y 
los grandes inversionistas británicos. 

Las inversion~s británicns en 1900 ascendieron a 540 millones de li
bras esterlinas: las de Francia a 3.000 millones de francos: las de Alema
nia a 3.000 millon·es de marcos. y las de los Estados Unidos a 308 mili~ 
nes de dólares (Boyko, P., 1977: 14). Durante los años de la Primera 
Guerra Mundial. la injerencia financiera norteamericana se había con-
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vertido ya en fuerza externa de.primer orden; si en 1914 sus montos de 
inversión llegaron a los 1.648 n1illoncs <.le dólares. cinco años más tnrde 
globalizaron la cifra récord de 2.406 millones de dólares. Al ritmo diver
so de estas inversiones del capital extr:Jnjt.::ro. el prolet01riad0 latinoan1c
ricano creció en volumen y diversificó sus categorías ocupucionales. Al 
mismo ticn1po. la rclnción cnpitn.I foro.ínco y fuerza de trabajo nativü sir
vió de soporte de desarrollo de ciertas ideologías nacionalistas y antiimpe
rialistas en el prolcto.riado latinoaml.!ricano. como los que vimos lineas 
atrás. 

No obstonte la férrea defensa de sus fueros económicos. los capitales 
británicos comenzaron a perder terreno frente a la creciente expansión 
del capital de los intereses monopólicos estadounidenses. Hacia 1913. las 
inversiones inglesas ascendieron en el continente a 5.000 rnillon(!s, mien
tras que los norteamericanos, un año n15s tarde, sólo sobrepasaron los 
1.600 millones de dólares, pero en perspectiva duplicaron su capacidad 
de inversión en los quince años siguientes en vísperas del derrumbe de 
la Bolsa de Valores de Nueva York (1929). 

En su conjunto, las inversiones británicas y nflrtearncric.:inas se ha
bían repartido el control de las arterias básicas de la economía latino
americana. Las primeras monopolizaron el 46 por 100 de las empresas 
ferroviarias y el grueso del co.pital especulativo en las activid;:ides comer
ciales, bancarias y crediticias, dejándole un espacio marginal a las inver
siones en actividades directamente productivas. Por su lado, las inver
siones norteamericanas prefirieron orientarse hacia los sectores de mine
ría, metalurgia y petróleo. así como a ciertos renglones de lo. agrictJ.ltura 
comercial (Cueva. A., 1983: 97). 

En su disputa por el control monopólico de los circuitos mercantiles. 
los co.pitalcs norteamericanos consolidaron su flota mercante gracias a ]a 
apertura y fiscalización del Canal de Panamá ( 1905) y opusieron a la 
red ferroviaria británica las ventajas del sector automotriz y lo. construc
ción de carreteras. 

Las grandes corporaciones monopólicns estadounidenses no sólo co
menzaron a operar en América Latina concentrando grandes contingentes 
de proletarios agrícolas. mineros y petroleros. sino que en algunos c:isos 
el escenario económico latinoamericano operó simultáneamente como 
vientre prestado y comadrona en el que aparearon. a pesar suyo. algunas 
grandes corporaciones como la Unitcd Fruit (1898) y la Cerro de Paseo 
Corporation (1902). Bajo estas nuevas condiciones surgió, no sin dificul
tades. el sindicalismo de empresa. Generalmente adoptó la estructura fe
derativa. dada la diversidad de categorío.s ocupacionales y la dispersión 
geográfica de las numerosas unida.des de producción de las compañías 
monopólicas. 
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Al mismo tiempo, las unidades productivas modernas y tradicionales 
·presentaron a pesar de sus diferencias un rasgo en común: el de pro
ducir a muy bajo costo gracias a la cxistcnci::i de mano de obra abundante 
y barata. En general, sobre esta base de sobrcexpoliación de la fuerza de 
trabajo, las mercancías latinoamericanas fueron competitivas en el mer
cad<;> internacional. Se podría añadir otr3 semejanza entre el sector moder
no y tradicional de la economía latinoamcricnna, nos rcfcrin1os a que se 
basaron en un solo producto, lo que l01s hizo mús vulncrnbles a las osci
laciones cíclicas de la demanda internacional (Carrnagnani. M .• 1984: 102). 

El inicio de la Primera Guerra Mundial generó una brusca contrac
ción del mercado internacional para los tradicionales productos de expor
tación de América Latina. Pero avanzado el curso de la conflagración 
mundial. un nuevo impuso favoreció al comercio de exportación de este 
continente. Dislocado el monopolio británico del comercio de importa
ci6n-exportación fue relevado por los grupos empresariales estadounide-n
ses. Esta reactivación comercial se debió tanto al aumento de los precios 
de los artículos exportados._como a la nueva orientación de los intercam
bios. Pero no todos los países se beneficio.ron en igual medida por la am
pliación del mercado internacional. Los ubicados en mejor posición cs
trat..!gica fueron aquellos cuya producción tenía que ver con las particu
lares exigencias del consumo de guerra. La perspectiva de desarrollo del 
comercio exterior hizo olvidar los efectos comerciales de los primeros 
años de la guerra mundial. En 1920 el valol'\ total de las exportaciones 
del continente llegó a doblar el nivel del año 1914 (Carmagnani, M., 
1984: 79). 

Sería ingenuo. sin embargo. presentar el contexto latinoamericano 
como una disputa exclusiva entre capitales norteamericanos y británicos 
por el control de sus recursos naturales y la baratura de su fuerza de 
trabajo. En un renglón estratégico como la lucha por el control de las 
vías de comunicación, vemos tomar sorpresivamcnte la iniciativa a los 
capitales franceses en la construcción del Canal de Panamá. 

Particular importuncia tuvo el proyecto neocolontal de lu construcción 
del Canal de Panamá como vía interoceánica que permitiría. por un lado. 
acortar los tiempos de circulación mercantil. y por el otro. diversificar 
las redes de la dependencia de las economías agrominera-exportadoras de 
América Latina respecto a sus propios núcleos monopolistas. 

~El vizconde Ferdinand Lesseps. artífice del Canal de Suez. a través 
de la Compañía Universal del Canal Interoceánico, movilizó ingentes re
cursos económicos. técnicos y humanos entre 1880 y 1889 con la finali
dad de inaugurar el proyectado Canal de Panamá. Lesscps pensaba que no 
había canal imposible después de la monumental experiencia de Suez 
(1869). Años más tarde. su sueño de constructor y empresario se derrurn-
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baria como castillo de naipes. dejando enterrados tras sí a 21.000 fran
ceses. en su mayoría letalmente afectados por la fic:bre amarilla. A esto 
habría que sumar el deceso <le 16.000 jamaiquinos y 8.000 haitinnos. En 
los años siguientes y previos a la transferencia dd canal inconcluso. de 
manos francesas a manos norteomcricanas. fallecieron otros 3.000 traba
jadores antillanos. La empresa de n1ucrte, opresión y discriminación étni
co-racial parecía no tener fin (,Figucroa Navarro. A .• 1980: 351: Díez 
Castillo, Luis A., 1981: 72). 

Fracasado el proyccro frnncés, bajo iniciativa norteamericana dur.o.nte 
1903 a 1913, la monumental obra llegó a su fin. La movilizaCión de 
fuerza laboral para esta segunda fase de construcción del Canal de Pa
namá afecto a 45.107 trabajadores de diversos lugares del mundo. a los 
que se sumaron 15.000 mujeres que vinieron en calidad de esposas o 
acompañantes. Los campamentos de la compaíiía presentaban el más abi
garrado mosaico interétnico que haya sido capaz de configurar en Amé
rica Latina empresa imperialista alguna . 

., El total de trabajadores del Canal de Panamá: 31.071 vinieron de las 
islas del Caribe; 11.359 fueron reclutados en España. Italia. Grecia. Fran
cia y Armenia. Los obreros restantes procedían de ·costa Rica (244); Co
lombia (1.493); Panamá (357), y de los mós diversos rincones del mun
do (69). 

Las líneas de color ocultaban la pluralidad intraétnica, tanto de los 
trabajadores negros de las Antillas \(:orno de los obreros inmigrantes 
blancos, procedentes del viejo continente. Los antillanas. en su mayoría 
analfabetos, fueron asignados a tare::is propias de los zapateros, picadores 
y lampcadores. con salarios equivalentes a un tercio del que percibían 
los europeos por desempeñar oficios artesanales y técnicos de mu
cho mayor calificación laboral. A partir de 1907, los trabajadores de 
planta de la Panarna Canal Company fueron divididos en dos categorías 
económico-raciales: la. Gold Roll y la Silver Roll, respectivamente asig
nadas a los norteamericanos o europeos blancos y a los latinoamericanos 
de color (mestizos. indígenas y negros antillanos). Bajo estas condiciones. 
las actos masivas y espontáneos de resistencia obrera en la. zona del Canal 
fueron producto del faccionalismo étnica y de oficio (Díez Castillo. L .• 
1981: 68-82). 

Este flujo aluvional de trabajadores extranjeros a Panamá se debió 
principalmente a. la carencia de mana de obra en este país construido en 
el marco de lns pugnas intcrregionales de Colombia y de los intereses 
geopolíticos y ncocalonialcs de Francia y los Estados Unidos. En el Pana
má de 1904 no había más de 50.000 habitantes a lo largo y ancho de 
sus 78.570 kilómetros cuadrados de territorio. 
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Al impacto demográfico de los sobrevivientes de la frustrada empre
sa francesa se sumó el más reciente de la empresa norteamericana. que 
marcó de manera definitiva el perfil de la cuestión étnica-nacional del 
Panamá contemporáneo. Si bien este caso ilustra en grado extremo los 
graves contornos de la cuestión étnico-nacional suscitados por la acción 
det capital financiero. no por ello dejó de ejercer una influencia decisiva 
en los demás países. 

En este período. el sector industrial de América Latinar de m:incra es
pontánea, logró una cierta afirmación y estabilidad. frente a la difícil 
situación que presentaron los primeros proyectos empresariales en las 
fases precedentes. Hacia fines del siglo x1x. un buen número de países lo
gró proveerse de una modesta estructura industrial. En este sentido, fue 
excepcional la corta experiencia del gobierno de Balmaccda en Chile 
(1888-1891). que intentó afianzar el proceso de industrialización con el 
amparo estatal. La nacionalización de los yacimientos de salitre y la ex
propiación de los ferrocarriles del norte chico colmaron la paciencia de 
los sectores oligárquicos y" de las empresas anglonorteamericanas que se 
abocaron a la abierta conspiración contra Balmaceda. a quien derrocaron 
en 1891 (Ramírez Necochca, H., 1960: 134). 

En vísperas de la Primera Guerra f\.tundial. la industria fue sostenida 
principalmente por sus tres ramas pioneras: bebidas. alimentos y textiles. 
Las dos primeras representaban más de la mitad de la producción global 
y la rama textil fluctuaba significativamente 'entre el 20 y 25 por 100 de 
la misma. 

La industria latinoamericana de bienes de consumo logró desarrollar
se a contracorriente del modelo oligárquico de crecimiento económico 
basado en la cxportaci6n. Tres factores coadyuvaron en favor de la in
dustria naciente de este continente: el progresivo dl.:tcrioro de las balan
zas de pago. que generó la necesidad de sustituir aquellos productos de 
importación vinculados al consumo popular urbano y cuyos requerimien
tos técnicos de calificación laboral y de insumos no fuera muy costoso ni 
muy difícil de conseguir. El segundo fue el deterioro creciente del pre
supuesto estatal que llevó a los gobiernos a fijar e incrcn1entar los aran
celes aduaneros. con la consiguiente repercusión en el precio de los ar
tículos de importación y que quedaron ya fuera del alcance de las capas 
medias y populares. Finalmente se produjo una gradual depreciación de 
las monedas de los países latinoamericanos con respecto a la libra ester
lina. proceso que determinó un encarecimiento suplementario de los pro
ductos de importación que reforzaron a su vez el ya estrecho círculo de 
la demanda y del consumo (Carmagnnni, M., 1984: 190). 

La nueva dinámica de desarrollo industrial en América Latina agudi
zó las contradicciones secundarias que había mantenido frente a la eccr 
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comía artesanal y manufacturera. otrora dcspl:izad::is por el agresivo papel 
desempeñado por la burguesía compradora nativa y las grandes firmas 
comerciales europeas. Algunos testimonios de artesanos propios de esta 
nueva fase histórica, evidencian los contornos de este antagonismo cre
ciente. Así. por ejemplo. en 1911, el Gremio de Cigarreros de \.'alencia 
en Venezuela, de manera explícita impugnó la industria moderna desde 
su particular perspectiva prccapitalista: «Amenazados por la codicia y la 
ambición engendn1da por la tiranía del capital. ávido siempre de multipli
carse. aunque sea a costa de la miseria de gran parte del pueblo, nos he
mos visto forzados a compactarnos para protestar enérgicamente contra 
la descabellada idea de una empresa particular que aspira a establecer 
en esta ciudad el monopolio de la fabricación de cigarrilJos. valiéndose 
para ello del sistema de máquinas. el cual anularía por completo nuestra 
profesión; desde luego que no podríamos competir con los bajos precios 
a que esta empresa ofreciera el trabajo a los dueños de las fúbricas aquí 
establecidas» (en Godio, J .• 1980: 38). 

A lo anterior se aunó en algunos países la conflictividad urbano-indus· 
trial generada por la afluencia de mano de obra extranjera. que coincidió 
en el tiempo con una fuerte presión demográfica en el continente europeo. 
p::lrticularmentc de las regiones menos industrializadas del r-..-tediterránco 
y del Oriente. La contracción de los índices de mortalidad en circuns· 
tancias en que se mantuvieron positivas y estables las tasas de natalidad 
generó un desajuste demográfico, incapaz de ser resucito en materia 
de empleo y política social por estas sociedades en transición a la rnoder· 
nidad capitalista. El desembalse demográfico. en lugar de traducirse en 
fractura de la estructura social se orientó allende las fronterris. Así, un 
flujo importante de inmigrantes cruzó el Atlántico con destino a las Amé· 
ricas. No obstnntc, los pníscs del Nuevo Mundo carecían de homogéneas 
aptitudes y alicientes para recibir a las oleadas de anónimos pione· 
ros que fluyeron durante medio siglo (Sánchez Albornoz, N., 1977: 
166 y SS.). 

Las leyes inmigratorias de Ecuador (1889). Perú (1893). Venezuela 
(1894), Costa Rica (1896), Paraguay .(1903), Bolivia (1905), Hondu
ras (1906) y Guatemala (1909) se mostraron incapaces como factores 
correctivos de los flujos migratorios, los cuales prefirieron orientarse a 
los países capitalistas más desarrollados y análogos a su experiencia 
laboral europea. 

Los censos de población en los países andinos y meso:::rnericanos. evi
denciaron que las exiguas cuotas de inmigrantes extranjeros tenían que 
ver más con sus vetustas estructuras sociales que con el tenor de las ini· 
ciativas y planes de colonización de sus respectivos gobiernos. 
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Los inmigrantes europeos tendieron a concentrarse en el área atlán
tica sudoriental: sur del Brasil, Uruguay y en el litoral argentino. En 
menor medida afluyeron a Chile y Cuba. En los demás paises latinoame
ricanos los migrantes europeos constituyeron pequeñas minorías urbanas 
vinculadas al comercio. la industria y la banca, asimilándose rápidamente 
a los estratos de la burguesía media e incluso a la propia oligarquía. 

·A principios del siglo xx. las ciudades latinoamericanas habían logra
do una nueva fisonomía demográfica en el escenario de sus respectivos 
países. Buenos Aires creció espectacularmente al pasar de 678.000 habi
tantes en 1895 a 1.576.000 habitantes en 1914. Más espectacular e impre
sionante fue el despegue y s~lto poblacional de Sao Paulo, que pasó de 
40.000 habitantes en 1880 a 800.000 en 1920. año en el que Río de Ja
nciro alcanzó el millón de pobladores urbanos. Santiago cuadruplicó su 
población, al pasar de 130.000 habitantes en 1875 a 507.000 en 1920. Las 
demás ciudades latinoamericanas acusaron un crecimiento más modesto, 
pero no por ello menos significativo. La ciudad de México pasó de 230.000 
habitantes en 1877 a 471.000 en 1910. y La Habana. con una tasa de 
crecimiento similar. pasó de 247.000 habitantes en 1899 a 409.000 en 
1919. Otras ciudades como Lima, que tenía 100.000 habitantes en 1876, 
dobló su población en 1920 (Morse. R., 1973 a y b). 

La urbanización en América Latina alcanzó su primer clímax en este 
período cuando ya algunas de sus ciudades y países precoz.mente acusaban 
los primeros síntomas de macrocefalia y «sobreurbanización». La Argen
tina en 1914 invierte el patrón de asentamiento continental al registrar 
un 58 por 100 de población urbana frente al 42 por 100 de rural (Ru
binstein, J. C., 1968: 33j. 

El crecimiento y la diversificación ocupacional de las capas medias y 
del proletariado urbano en estas ciudades. en acelerado proceso de mo-
dernización. consolidaron los roles de fuerzas perturbadoras e impugna
doras de estos sujetos sociales en los planos de la economía. la politica 
y la cultura de sus respectivos países. No tardó el movimiento obrero y 
popular en hacer eclosionar las viejas estructuras políticas e ideológicas 
de las sociedades oligárquicas. Las presiones, demandas y expectativas 
de estos actores sociales urbanos habían conmocionado los diversos ám
bitos de la vida citadina. 

En las principales ciudades se instalaron las sedes de las grandes 
casas comerciales, dedicadas a los rubros del comercio exterior, las com
pañías de seguros, las sucursales de los importantes consorcios bancarios 
extranjeros. las casas matrices de las empresas agrícolas y mineras y. so
bre todo. los centros productores de la industria fabril urbana. Este desa
rrollo de la vida económica de las ciudades latinoamericanas acrecentó el 
papel de las clases medias adscritas a sus ·diversas unidades adrninistrati-
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vas .. La propia modernización del Estndo a su vez favoreció igualmente el 
crecimiento y la especialización relativa de la burocracia. Las profesiones 
lihcrales perdieron cierta nutonu111í:t en el curso e.le este proceso. subor
dinándose en cierto grado a las demandas de servicios diversos por parte 
del Estado o de las empresas privadas. 

Estos cambios propios de la n1odcrnizaci6n urbana tendieron paulati
namente a ir barriendo con las formas tradicionales de parroquialismo y 
clientelaje citadino. La despersonalización de las relaciones sociales mar
chó paralela a la definición de las relaciones de clase. Las capas medias 
presentaron una peculiaridad ctnosocia.1 muy rclcvnntc. por su condición 
de integración pluriétnica (criollos, mestizos y mulatos) y de mediación 
y bisagra en la estructura social urbana. Su ubicación económica en este 
proceso regimentado por la oligarquía y el capital extranjero no hizo 
más que ali.mentar sus expectativas por legar una cierta autonomía polí
tica ante la imposibilidad de ser asimilada bajo nuevos términos por l3s 
facciones oligárquicas y la necesidad de marcar sus distancias sociales 
frente al radicalismo proletario y campesino (Carmagnani, M .• 1984: 135). 
Al final de este período comenzarla este sujeto social a dar muestras de 
voluntad o vanguardismo político y cultural en favOr de la democratiza
ción del Estado y de la búsqueda de un proyecto nacioO.al. 

Esta fase de transición a la modernidad capitalista afectó las propias 
estructuras estatales y políticas de la sociedad latinoamericana. Tres ele~ 
mentas renovadores que dan cuenta de la significación de este proceso, 
aluden necesariamente a la clase obrera como nuevo sujeto histórico. 
Nos referimos a la aparición de las primeras bases jurídicas de la legis
lación social y laboral; a la relativa permisibidad política para la par
ticipación de los representantes socialistas y gremiales en el parlamento 
y en los municipios; finalmente. a la puesta en práctica de la novísima 
doctrina social de la Iglesia que consideraba como una de sus opciones 
legítimas al catolicismo obrero. 

Los primeros atisbos de legislación social y laboral en América La
tina. fueron logrados a contracorriente del ala hegemónica de la oligar
quía. Sus primeros tópicos fueron: la reglamentación de la jornada la
boral para mujeres y niños, el descanso dominical, la cuestión de la vi
vienda obrera, la jubilación y los riesgos y accidentes de trabajo. 

La regulación del trabajo para mujeres y niños fue uno de sus pri
meros avances. En la Argentina. el 14 de octubre de 1907, se fijó como 
edad núnima para laborar, los doce años; mientras que en el Perú se 
estableció el límite laboral a los catorce años. En lo que respecta a la 
vivienda obrera, el 20 de febrero de 1906. se decretó en Chile la inem
bargabilidad del hogar obrero y el 5 de octubre de 1915 se dictaminó 
en la Argentina acerca de la vigilancia sobre las normas ambientales 
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y· materiales de construcción de viviendas obreras. eximiendo a los ua
bajadores de todo cupo empresarial referido a este concepto. 

El c.lc.:5icnnso Uo1ninica\ fue reconocido en lu Arr.cntinn y Co\omhie 
en 1905, en Cuba y el Uruguay en 1910, en Paraguay en 1917 y en el 
Perú a fines de 1918. y en lo que respecta a la jornada de las ocho horas. 
ésJa fue promulgaJa por primera vez en el continente en 1915 en el Uru
guay y un año más tarde en el Ecuador. En 1917 se hizo extensivo este 
derecho a Méx.ico y en 1919 a la Argentina y el Perú. 

Uno de los logros más significativos del derecho laboral fue que por 
primera vez en el continente alcanzó reconocimiento constitucion:il. La 
Constitución Mexicana de 1917 consagró el título VI a los problemas 
del trabajo y de la previsión social. En lo particular. el artículo 123 
sentó las bases para la legislación laboral de ese país. 

Algunos aspectos medulares de la seguridad social para los traba
jadores latinoamericanos como la jubilación. tuvieron un desarrollo pa
ralelo pero sectorial. En 1915, a los trabajadores ferroviarios argentinos 
les fue reconocido este derecho laboral. En 1917 se hizo lo propio con 
los trabajadores de la Casa de la Moneda en el Brasil. Y en lo que con
cierne a los riesgos y accidentes de trabajo. los primeros países en pro
mulgar leyes al respecto fr,eron El Salvador y el Perú en 1911, luego 
se dieron en la Argentina en 1915 y en Cuba en 1916 (IMSS., 1980: 
49 y ss.). 

Pero estas leyes fueron promulgadas por la propia necesidad estatal 
de regular la alta y frecuente conflictividad laboral sobre diversos temas 
que enfrentaban los intereses adversos del capital y el trabajo. Las me
didas disciplinarias -la sinrazón del Estado- frente a las demandas 
de los trabajadores, no podían seguir operando de forma espontánea. 
Tampoco bastaban las decisiones paternalistas o draconianas del jefe de 
gobierno. 

Estas leyes se ubicaron así en el marco de una doble confrontación 
político-laboral, que oponía por un lado al capital y el trabajo; por el 
otro, a cada uno de éstos con el Estado según el tenor y los alcances 
de las leyes promulgadas. La legislación laboral en cualquier caso de
vino en razón estatal. pero también en instrumento normativo. 

Las corrientes libertarias fueron perdiendo terreno al esc3par la con
flictividad laboral de los marcos de la espontaneidad y de la disposición 
y confrontación de fuerzas. En este contexto que se dibuja como tal a fines 
de este período, las contradicciones en el frente laboral si bien no pu
dieron resolverse en términos legales sí tendieron a ser atenuadas y en
cauzadas. favoreciendo indirectamente el desarrollo de las variantes le
gales o scmilegalcs del sindicalismo obrero y de las acciones de los par
tidos obreristas o prolct01rios. 
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Las primeras representaciones municipales y parlamentarias de las 
corrientes obreristas y del movimiento sindical. comenzaron a manifes
tarsf! alrededor de los comienzos del siglo xx en Argentina. Chile. Perú y 
otros países del continente. La intolerancia oligárquica comenzó a ser 
cuestionada desde la estructura misma del Estado. Las representaciones 
socialistas de Alfredo Palacios en la Argentina y de Luis Emilio Recaba
rrcn en Chile. pronto se convirtieron en ejemplos a imitar en el resto 
del continente. 

Veamos. por ejemplo, el caso uruguayo. En 1911 el Partido Socialis
ta de este país, en ::ilianza electoral con el Club Liberal logró por vez 
primera una curul parlamentaria en favor de su líder, Emilio Frugoni. 
La reactivación del movimiento. obrero coincidió con la nbstención elec
toral del Partido Nacional. abriendo un vacío político que posibilitó la 
sorpresiva elección del candidato socialista. Esta simbólica representa
ción obrerista se vio favorecida por el inicio del gobierno populista de 
Batlle Ordóñcz, quien sucedió a la adn1inistración de José Claudia \Vi
llimo:1.n (1907-1911). caracteriza.d3 por su política antiobrera y por su defi
nida orientación conservadora y olig::írquica. 

\El obrerismo batllista apareció desmedido ante los ojos de la tur
bada y escindida oligarquía uruguaya. Al desborde huelguístico de 1911, 
no le sucedió como en antaño una marca represiva. f\.-1uy por el contra
rio. el batllismo comenzó a discutir una ley del trabo.jo que regulaba la 
jornada laboral en ocho horas. La oligarquía, incapaz de comprender 
estas iniciativas reformistas del régimen batllista como parte de una es
trategia de contención obrera. vio encima de sus atormentadas cabezas 
las temibles y alucinadas picas de la revolución social. La unidad de los 
grupos de poder fue restaurada. por la. iniciativa y acción concertada de 
las corpor.::i.ciones p.::i.tronalcs: La Unión Industrial y In Federación Rural. 
No obstante la reconquista del poder esta.tal a través de Feliciano Viera 
(1915-1919). éste fue ya incap.::i.z de contener con los viejos métodos auto
ritarios el desborde y tenaz resistencia de las capas medias y del movi
miento obrero. durante la huelga general de 1918. 

Frente al avance de las ide.::i.s anticlericales. promovidas por diversas 
corrientes ideológicas en el seno de la cl:ise obrera latinoamericana. la Igle
sia Católica reaccionó de su letargo elitista. defensivo e inquisitorial. En 
el período precedente. las excomuniones no pudieron exorcizar la labor co
rrosiva ni de la burgucsín liberal que a.bogaba en favor de un Esta.do laico. 
ni de la prédica anticlerical de los anarquistas y socialistas del medio siglo. 

La base social que tenía la Iglesia, apoyada en las cofradías y gre.: 
mios artesanales hnbía sido profundamente erosionada por la moderni
zación capitalista que liquidó la tradición corporativa de los gremios y 
luego fracturó la economía artesanal. La formación de la clase obrera 
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en América Latina, sus clubes, sociedades y sindicatos acusaron una mar
cada tendencia hacia la secularización ideológica. 

León Xlll •. con la publicación de su encíclica Rcruni Novaru1n (1891), 
abrió una política dif~rente para la Iglesia. Pero en América Latina la 
Iglesia Católica, asociada a los intereses más conservadores de las oligar
quías nativas, se resistía a oír el llamado papal. Todavía esta institución 
resentía los efectos de las reformas liberales en Colombia y 1\1.éxico, y los 
diversas intentos liberales en el resto del continente por recortar sus fue
ros patrimoniales y políticos. El sector más intelectualizado del mediano 
clero urbano. acorde con los nuevos tiempos y exigencias sociales. deci
dió recoger por su propia cuenta el mensaje renovador de León XIII. El 
catolicismo podía. gracias a estos misioneros de nuevo tipo, disputar si no 
la hegemonía en el interior del movimiento obrero. por lo menos ganar 
algunos espacios que hasta ese momento le eran más ajenos que vedados. 

La traducción al español y al portugués de la Reru1n Novarum, así 
corno su difusión en el continente fue temprana. A sólo un año de su 
promulgación eclesiástica. ~irculaba ya una edición mexicana. Poco des
pués aparecía editándose y distribuyéndose en Brasil. Chile. Argentina, 
Cuba y otros países. 

La encíclica Rcrum Novarum reconoció el derc"cho de los trabajado
res al descanso dominical. a fijar límites de tiempo al trabajo de niños 
y mujeres .. Recomendó a los patrones ser más cristianos y practicar la 
caridad y el amor al prójimo; a los obreros los reconvino a formar sin
dicatos y sociedades católicas bajo una orientación marcadamente lega
lista y conciliadora frente al capital. 

·Esta encíclica precisaba sus distancias frente al liberalismo y el so
cialismo. Del primero. criticaba moralmente su individualismo. el cual 
era traducido como egoísmo. Del segundo, cuestionó, por un lado. su tesis 
contraria a la propiedad privada, sacralizándola corno la forma más posi
tiva del derecho natural. y. por el otro, impugnó la tesis socialista de la 
igualdad social. porque negaba la existencia de las diferencias individua
les que explicarían las diferentes y desiguales ubicaciones y posiciones 
de clase. La única igualdad existente para la Rcrum Novarum, descan
saba en la relación humana ante la divinidad. Postulaba que entre las 
clases debería existir amor, respeto y cooperación. porque ambas se ne
cesitan entre sí. 

En la mayoría de las sociedades latinoamericanas se comenzaron a 
constituir núcleos de propaganda y organización, de orieritaci6n católica. 
en el seno de la clnse obrera de sus respectivos países. La tradición re
ligiosa de este continente mantuvo la hegemonía del catolicismo. pese a 
que desde fines del siglo x1x. a la acción anticlerical se sumó la evan
gelización competitiva de las Iglesias protestantes. El catolicismo popular 
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arraigado en el seno de la clase obrera. predisponía a ésta a recibir 
el mensaje obrerista de la Reru1n Novarum. de manera análo:>ga, como a 
mediados del siglo XIX, los artesanos y jornaleros urbanos asumieron 
como suyos los mcnsnjcs y evangelios ncosaintsimoni::inos. En la nueva 
coyuntura, el catolicismo obrero ya no tenía como oponente al socialis
mo cristiano, sino al anticlericalismo 111ilitante de los nnarquistos y so
cialistas .. Pero la religiosidad política de estos últimos distaba mucho de 
poder relevar y ensamblarse con los sedimentos de la cosmovisión popular 
urbana .. 

Entre la tradición colonial de la Iglesia. nos referimos al parroquialis
mo urbano-popular. a las cofradfas de artesanos y el mutualismo y sindi
calismo promovido por León Xlll, hubo en América Latina algunas 
iniciativas y proyectos de mediación. En Chile, por ejemplo, hacia 1870 
se habían comenzado a crear mutuales católicas, como: la Sociedad Ca
tólica de Obreros de la Parroquia de Santa Ana, la Asociación Fraterna 
de la Unión del Progreso y la Asociación Católica de Obreros. Sin lugar 
a dudas, la gestión y animación de esta primera avanzada obrerista, se 
debió a la labor misional del sacerdote Rafael Angel Jara. Pero ya en
trado el período que nos toca abordar en este capítulo, encontramos 
también otros síntomas de desarrollo del mutualismo católico. Efectiva
mente. en 1883 se fundó la Sociedad de Obreras Católicas y la Sociedad 
Orden y Trabajo de Chillán. el mismo año en que Mariano Casanova .. 
a la sazón arzobispo de Santiago, daba a la luz pública la primera pasto
ral antisocialista de América Latina. 

En Chile, bordeando ya el siglo xx, las sacerdotes jesuitas Ignacio 
Vives del Solar y Alberto Hurtado, baja los criterios de la Rerum l\/ova
rum,, le dieron un impulso más sostenido e importante al desarrollo del 
catolicismo obrero,. que suscitó la reacción de las derechas. Estas últimas 
presionaron con éxito para que Vives del Solar fuese obligado por las 
autoridades eclesiásticas a salir del país. 

En México, el catolicismo obrera logró un sesgo particular durante 
los años del Porfiriato. En 1905 se fundó la Asocinción de Operarios 
Guadalupanos y a partir de entonces se comenzó a editar el periódico Res
tauraci6n y Democracia Cristiana. A través de este vocero de prensa se 
promocionó la formación de 1lna central obrera católica. El obrerismo 
guadalupano ilustra cabalmente este particular rasgo del catolicismo 
popular al que hemos venido aludiendo. Al obrerismo guadalupano le 
tocó espectar las importantes jornadas huelguísticas de Cananea y Río 
Blanco (1906-1907). y frente a las cuales asumió una posición de con
dena.. La particular concepción mutualista de esta sociedad, no podía 
dar cabida a acciones destinadas a promover las ideologías pecaminosas 
del odio entre el trabajo y el capital. En 1908, se constituyó finalmente 
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la Unión Católica Obrera l\1ex.icana. que llegó por estos años a congregar 
alrededor de veinte mil afiliados. El desarrollo de esta central sindical 
católica se extendió a todo el país; en 191 o. contaba ya con 53 filiales 
en diversos lugares d'7:1 territorio nacional (Márqucz Padilla. C •• 1985: 
84-87). 

·En la Argentina este tipo de organizaciones católicas con1cnzaron a 
actuar en Buenos Aires hacia el año de 1897. Ya para 1903. el clérigo 
alemán Federico Grate fundó el Circulo de Obreros Católicos de Santa 
Fe. Bajo esta misma orientación se crearon más tarde sociedades laborales 
católicas. como la Federación de Asociaciones Católicas de Emplea
dos (FACE), la J!!Ventud Obrera Católica (JOC) y los Círculos Católicos 
Obreros. que tuvieron como vocero de prensa a partir de 1908 al peri<> 
dice El Trabajo, de Santa Fe. En 1910. la distancia entre las autoridades 
eclesiásticas y los trabajadores católicos se ahondaron. abocándose las 
primeras a boicotear el proyecto de central obrera c3tólica (lscaro. R .• 
1973. 11: 5). Al igual que en el ejemplo chileno. el caso argentino revela 
las tensiones eclesiales que-comenzó a suscitar el surgimiento y dt.!sarrollo 
del obrerismo católico. 

En Brasil. particularmente en Sao Paulo. también se fundaron tenl
pranamente algunas organizaciones adheridas al catolicismo obrero. En
tre las sociedades paulistas podemos mencionar al Centro de Obreros 
Católicos (1906), el Centro Obrero Católico Metropolitano (1907) y a In 
Confederación Católica de los Círculos Obreros ( 1917) (Rubio Cordón. 
J. L., 1977: 55; Simao A., 1966: 207). En los demás paises con algunas 
distancias de tiempo se llevaron a cabo acciones similares. pero nunca 
llegaron a constituirse en un proyecto orgánico continental. e incluso 
en la mayoría de los casos ni siquiera de alcance nacional. 

Estos síntomas de renovación del Estado y la Iglesia oligárquicos. 
así CCJmo de las estructuras políticas de las sociedades latinoamericanas 
tendieron por lo general a enclaustrarse en los m~:i.rcos estrictamente urba
nos. Coadyuvaron a ello los débiles lazos de cohesión del proletariado 
latinoamericano. Si a nivel urbano. el faccionalismo obrero asumió con
tornos étnicos y sindicales rntís o menos definidos. el panorama se hizo 
más complejo y contradictorio al considerar en su conjunto a los traba
jadores del campo y la ciudad. El intervencionismo estatal y eclesial en 
los medios l::iboralcs no pudo pcnetra.r más allá de los espacios urbanos. 
No por casualidad. en l3s zonas rurales las corrientes lib~.rt:.1rias redes
cubrieron las armas perdid<ls de la huelga final y de los diversos métodos 
de la acción directa. 

Entre los estratos· populares del campo y de la ciudad. la segmenta
ridad de clase comenzó a ser superada paulatinamente por el pujante 
desarrollo del sindicalismo federativo o centralista. por la agitación. orga-
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nización y movilización política de las corrientes "izquierdistas y rc[or· 
mistas. La scgn1entarida.d de clase no tenía que ver únic::imcnte con el 
aislamiento de las unidades productivas del campo o de la ciudad. sino 
principalmente con el faccionaH.smo étnico y con los limit~s de la dh·i· 
sión del trabajo por oficios. en el interior de los centros laborales. Pero 
fueron las líneas de color y las id~ntidades étnicas o de paisanaje las 
que más complicaron el desarrollo de los mecanismos de cohesión sindi
cal. de barrio y de clase. Las migraciones etnocampcsinas a la ciudad y los 
heterogéneos flujos de inmigrantes europeos. forjaron el mosaico del prcr 
l~tariado mixto latinoamericano en su fase constitutiva y signaron al fac· 
cionalismo étnico racial como uno de los rasgos distintivos de su existen· 
cia social. 

La formación de barrios étnicos entre los obreros respondió a las 
presiones y medidas discriminatorias del sector empresarial y oligárquico. 
como a las necesidades de cohesión étnica. como estrategia de superviven
cia y resistencia. En Panumá. al impubo de las obras clt.: construcción y 
servicio del Canal. se formaron importantes barrios étnicos. En la zona 
del Canal. las viviendas de los obreros norteamericanos estaban distan· 
ciadas de las de los europeos y éstas. a su vez. de las barracas o barrios 
de casuchas de madera donde residían los negros antillanos de la ciudad 
de Panamá, como El ChorrilJo, Caledonia, Marañón, San l'vliguel, Ara
nillo y :Malambo (Navas, Luis, 1979: 137). 

En otras ciudades latiii.oamericanns fue frecuente la formación de 
barrios de inmigrantes. Así, por ejemplo, en Buenos Aires se hizo muy 
conocido el asentamiento de italianos llamado La Boca. 

En general, la segmentación del proletariado latinoamericano estaba 
sustentada en el faccionalismo étnico y racial, el aislamiento territorial. 
la cosmovisión parroquial y el sindicalismo de oficio. Estos obstáculos 
en el proceso cohesionador de la clase obrera fueron aprovechados de 
diversas maneras por el Estado oligárquico y por los grandes inversio
nistas extranjeros. «En los países del Plata y en algunas regiones indus· 
triales de Brnsil, como Sao Paulo. el aislamiento se daba sobre todo por 
la nacionalidad y la lengua: los había italianos, alemanes. scrvocroatas. 
En las cn1prcsas imperialistas que operaban en México y otras partes de 
América Latina donde había población indígena y negra, los trabajadores 
calificados y permanentes eran en buen número extranjeros. Se les sepa· 
raba del resto mediante salarios y tratos especiales. Donde quiera que 
hubiera diferencias raciales. éstas eran utilizadas por las clases domi
nantes para dividir a los trabajadores. Además, los enclaves mineros y 
las plantaciones aislaban geográficamente a núcleos cuantiosos de traba
jadores.» (Gonz:ílcz Casanova, P., 1982: 51). 
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El proceso de urbanización generó un movimiento contradictorio en
tre n1od..::rnidad arquitectónica Y tugurización del casco coloniul. A fines 
del siglu x1x. en la nu1yoria de las capitah:s de An1~rica Latina se podía 
localizar en la periferia del casco colonial urbano los barrios pobres con 
calles estrechas y empedradas. atravesadas por una acequia de aguas ne
gras. En an1bos lados de sus aceras. contiguas o dispersas. resaltaban las 
casas de vecindad. Viejas viviend:is de una o dos plantas. de: fachuda 
descuidada. casi lúgubre. un zaguán cuadrado o rectangular de arcadas 
carcomidas. piedras y mosaicos deteriorados, b¡incos y esquinas despin
tados exhibiendo un caño inmundo y enzolvado. Un pasadizo estrecho 
alumbrado en las noches por la tenue luz de un farolillo que desem
bocaba en un patio invadido por la ropa recién lavada y por colchones 
en di~posición de airearse y asolearse. Una escalera de peldaños cortos 
de madera. o nltlrmol. con bar::indal sucio e inseguro culminn.ban en un 
corredor desde dandi:: se divisaban todas las h::Jbitacioncs~vivicnda en.si 
siempre numeradas. Una puerta y una ventana con vidrios opacos o con 
visillos. con pcqucfios agqjeros a m::incrn <le mirac.lorcs para avistar a 
cobradores o clientes. pero también para estimular el chisme vecinal. De 
quien no pudieron escapar las familias obreras fue del fnntasm::i de los 
alquileres, que se llevaban una pn.rte signific::itiva de sus salarios. La 
respuesta obrera no tardaría en lleg::ir a través de lns huclgns inquili
narias. 

En Buenos Aires. en fecha tan temprana .como 1907. circuló un l\fa
nifiesto al Pueblo convocando a la primera huelga general de inquilinos. 
En el texto se mencionn.ba que la huelga ya se había inicia.do en los 
conventillos de la calle Ituzaingó y se había extendido a famosos con
ventillos de elocuentes nombres. como «La Cueva Negra». entre las ca
lles de Cochabamba y Garay, y «Las Catorce Provincins>>o aparte de otros 
más. Las razones y divisas de estos precursores del parismo inquilinnrio 
fueron transparentes. Hablaban de «La imposibilidad de vivir, dado el 
alto precio que propietarios e intermediarios especuladores cobran por 
incómodas viviendas. nos impulsa a no pagar alquiler mientras no senn 
rebajados los precios en un 30 por 100 ( ... ). Nuestra divisa contra la 
avaricia de los propietarios debe ser: No pagar alquiler» (La Protesta. 
scptien1bre de 1907. núm. 1.136. piig. 1 ). El impacto de esta agitación 
inquilina.ria fue registrado por un entusiasta protagonista anarquista: «De 
conventillo en conventillo se extendió rápidamente In idea de no pagar. 
y en pocos días la pobln.ción proletaria en masa se adhirió a la huel
ga ( ... ). Las gra¡~des casas de inquilinato se convirtieron en clubes. Los 
oradores populares surgían por todas partes arengn.ndo a los inquilinos 
y exaltándolos a no p·agar los alquileres y resistirse a los desalojos tenaz
mente» (Páez. Jorge,. 1976: 30). 
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En el caso de Buenos Aires. los conventillos o casas de inquilinos 
comenzaron a generalizarse a partir de Ja década de los ochenta. a raíz 
de que los obsoletos caserones del sur iban siendo abandonadus por los 
grupos de poder urbano. ansiosos de ubicarse en la zona resid;;:ncial 
moderna de gusto afrancesado que comenzó a expandirse hacia el ncrre 
de la ciudad capital. Al iniciar~e 1880. los 1.770 conventillos de Buen.::is 
Aires contaban con 24.023 habitaciones que cobijaban a 51.915 personas 
de ex.tracción obreról y popular. En 1892. los conventillos tlcgab:Jn a 
2.192, con 31.152 habitaciones ocupadas por 120.847 personas. En doce 
años. el deterioro de las condiciones de vida de los conventillos bon.:ie· 
renscs se hizo m5s visible. al duplicar el índice de hacinamiento pasando 
a cuatro personas por habitación (R~nvson, G., s/f: 8). 

La especulación con los alquileres en los conventillos y viviendas po
pulares fue un foco constante de conflictos obreros en las principales 
ciudades latinoamericanas. ya que obsorbían una cuota importante de 
la masa salariol. De las p_rotestas ocasionales y aisladas frente a los desa· 
tojos y alzas de alquileres, se fue pasando a la acción reivindicativa colee· 
tiva y organizada. 

Uno de los fenómenos más significativos de la recomposición social 
que trajo consigo el proceso de modernización de América Latina. fue 
sin duda la creciente incorporación de la mujer a la fábrica y en menor 
medida a los centros académicos, artísticos y políticos. No debe. pues, 
extrañar que las primeras manifestaciones de sir.dicalismo femenino y de 
corrientes feministas. se configur<Jran en este período. 

Este proceso suscitó una posición ornbivalcnte en el seno de l<Js filas 
de trabajadores varones. Ya que desde el período anterior se habían re
gistrado precoces manifestaciones de esta valoración masculina, entram· 
p:::ida entre l<Js redes de la solidaridad de clase que involucraban por 
ende a las trabajador<Js y las inveteradas tradiciones machistas que con· 
finaban a la mujer al hogar. 

En el 1 Congreso Obrero (1876), en México, hubo voces como la 
del anarquista Mata Rivera. que se habínn manifestado ndvcrsas a la 
presencia y particip<Jci6n de dos delegados. por el solo hecho de ser 
mujeres. La defensa que de ellas hizo el socialista Muñuzuri terminó por 
imponerse, luego de acalorado debate y votación (Hart, J. M., 1974: 89). 

Todavía en agosto de 1917, en una asamblea general de la Unión 
de Obreros de las Fábricas de Tejidos de Río de Janeiro. se pueden rcgis· 
trar los ecos del machismo obrero en boca de un dirigente textil. quien 
invocó a sus compañeros de labor: «Nosotros no debemos enseñar (el 
trabajo) a esas mujeres que m::iñana nos vendrán a sustituir. pero debe· 
mas hnccrles comprender que su Iur.nr está en ln cnsa, en trntnr de edu
car a sus hijos ... ,, ojalá que ellas sepan comprender su papel de educa-
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doras de aquellos que mañana serán nuestros sustitutos en la lucha del 
pan y en la conquista del bienestar de la humanidad. pues as( demostra
rán a la sociedad ser las verdaderas reinas del hogar» (Fausto. B .• 
1976: 116). 

Las ideologías que se fueron afirmando en la cl::ise obrera latinoame
ricOJ.na tuvieron un tenor distinto. No sólo respondieron a las expecta
tiVas de la época sobre los diversos caminos acerca del desarrollo y del 
cambio social ,sino también a las preocupaciones más cotidianas de sobre
vivencia de la misma clase. En este período emergió un movimit.::nto polí
tico-sindical que comenzó a estructurar sus propias instituciones cultu
rales de clase (cuadros artísticos. ateneos, bibliotecas, escuelas nocturnas. 
literatura. periodismo) y a elaborar sus propias reflexiones y programas 
políticos. 

La convergencia de este sindicalismo obrero en expansión y de un 
movimiento de renovación universitaria e intelectual en las capas medias 
urbanas. potenció los alcances de la significación idcológicc:rcultural del 
proletariado urbano-industrial y del naciente feminismo obrero. 

Las ideologías anarquistas y socialistas fueron las que mejor y más rá
pidamente recogieron las demandas de las mujeres y particularmente de 
aquellas que se incorporaron al trabajo fabril y al movimiento político 
y sindical. La emergencia de un liderazgo femenino comenzó a destacar 
en ciertas ramas de la industria (textil. tabaco. bebidas y alimentos. 
químico-farmacéutica) y en el trabajo artesanal (costureras). 

En la ciudad de México aparecieron gñipos feministas obreros. como 
la Sociedad «Estrella de Anahuac» (1888), Hijas de Cuahtemoc (1902), 
Hijas de Anó.huac ( 1906). En pleno auge de la Revolución !\.-1exicana se 
celebró el 1 Congreso Feminista en Yucat5.n (1916) y la Casa del Obrero 
Mundial (COM) de filiación anarco-sindicalista llegó a contar con tres ba
tallones de obreras. Entre sus militantes. destacaron: Carmen Huerta, Eva
rista Mesa. Juana G. Gutiérrez de t\..1endoza. Dolores Jiménez, Inés Mal
vá.ez. Elisa Acuña. Lucrecia Tony, Esther Torres. las hermanas Catalina y 
Mnría del Carmen Frías. etc. (CEHSf\.-10, 1975. Historia Obrera, núm. 5; 
Foppa Alaide, 1979: 55-59). 

Al igual que en México, las derntis ciudades latinoamericanas fueron 
sacudidas por la emergencia del sector femenino en el movimiento obre
ro. enarbolando las más de las veces reivindicaciones feministas al ludo 
de sus reivindicaciones laborales (igual trabajo, igual salario. no al des
pido por embarazo o parto. derecho de asiento. reducción de la jornada 
laboral, etc.). 

En Buenos Aires se comenzó a publicar La Voz de la Mujer a partir 
del 2 de enero de ·1896. Sus páginas recogían en Jos artículos de Soledad 
Bravo. los problemas y precarias condiciones de vida y trnbnjo de Ins 
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mujeres obreras e inmigrantes. Otras editorialistas fustigaron duramente 
a la socicd::t.d patriarcal y a los ntilitcs anarquistas que transigían frente 
n ella. convirti..:ndosc en cómplic~s de la opn:sión femenina. Lcn1us con10 
el de «No Dios, no jefes, no maridos)> señalaron la virulencia ideológica 
de este vocero del anarquismo femenino bonaerense. En el primer núdeo 
de feministas obreras sobresalieron Pepita Chcrra, Virginia Bottcn, Te
resa Marchisio, Irma Ciminaghi y Ana Lópcz (l\.1olyneaux, l\laxime, 1986). 

Las corrientes internacionalistas dominantes en el movimiento 
obrero europeo comenzaron a tener cierta incidencia en el naciente mo
vimiento obrero latinoamericano. El abanico de corrientes anarquistas, 
socialistas y socialcristianas. si bien in1pactó principalmente en el plano 
ideológico a las vanguardias sindicales de América Latina. comenzó ya 
a manifestar algunos intentos organizativos de alcance internacional. 

En esta dirección. incidieron principalmente los ecos del 1 Congreso 
Internacional Anarquista. celebrado en Amsterdam durante el mes de 
agosto de 1907. que acor?ó impulsar la construcción de una Internacional 
Libertaria. Dos años más tarde. la Oficina de Correspondc.:ncia Anar
quista a cargo de Enrice J\.talatcsta. Rudolf Rockcr. A. Shapiro, ]. Tener 
y J. Wilquit, publicó El Ultimo Llanza1nicnto a las Organizaciones anar
quistas del orbe para que llevasen a cabo para el primero de septiembre 
de dicho afio el Congreso Fundacional de la Internacional Libertaria. 
Esta circular terminó por despertar inusitado entusiasmo en los nacien
tes pero activos grupos ácratas de América Latina. 

Un grupo anarquista peruano respondió a la oficina de correspon
dencia anarquista con una contrapropucsta. Entre otras cosas. argumentó 
en favor de postergar para 1910 la realización del evento en mención con 
la finalidad de garantizar su mayor éxito. Asimismo, los anarquistas an
dinos dcm¡¡ndaron que para efectos de la elección de la sede del encuen
tro internacional se debería «elegir un punto más difícil. donde el anar
quismo todavía está germinando; y como tal, debe ser en la capital del 
Perú». Finalmente concluían su mensaje diciendo: «Si los compañeros 
quieren honrarnos, aceptando la idea de que se realice en Lima, propo
nemos que sea en el mes de diciembre, que coincide con la gran huelga 
de !quique de 1907 ... » (Castillo, Osear; Paz, Miguel, 1977: 28). 

·Esta iniciativa peruana cobró otra dimensión cuando la FORA le 
dio nueva significación a raíz de un acuerdo tomado en su VIII Con
greso, celebrado en Buenos Aires a fines de abril de 191 O. por el que 
se consideraba factible la realización de un Congreso Anarquista Sudame-
ricano. La FORA pensaba llevarlo a cabo en Montevideo y para ello 
contaba con la aquiescencia de los grupos anarquistas de Chile y Perú. 
así como con la colaboración de la Federación Obrera Regional Uru
guaya (FORU), la Federación Obrera Regional Paraguaya (FORP) y fi-
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nalmente de la Confederación Operaria Regional Brasileña (CORB) (Ru
bio Cordón. J. L .• 1977: 59). 

H.:1.cia 1915. la propuesta de un Congreso Anarqui~ta continental co
bró nuevamente actualidad a partir de la inicií:lliva de las organizaciones 
an:ircosindicalistas brasileñas. En su ánimo pesaba el acuerdo del Con
greso . .\.narquista de Londres (1913). en favor de la construcción de una 
Internacional Sindical alternativa al reformista Secretariado Internacio
nal Sindical. Sin embargo. un evento así necesitaba algo más que la 
voluntad e iniciativa brasileña. Al parecer. este nuevo intento también 
fue infructuoso. Lo paradógico del movimiento anarquista fue que a 
pesar de que su desarrollo orgánico alcanzó el mayor 3pogeo en este 
período. no fue capaz de sostener un proyecto de federalización a nivel 
continental. mientras que los Estados Unidos y las oligarqufas de 13 re
gión habían logrado desde la reunión Panamericana de 1902-1903. coor
dinar esfuerzos para llevar adelante una ofensiva antianarquista a gran 
escala. 

Las primeras huelgas Se libraron en América Latin3 bajo la forma 
de huelgas salvajes. No siempre estas acciones de lucha del proletariado 
iban acompañadas de un pliego de reclamos y de un emplazamiento pre
vio a la patronal. La espontaneidad de la Acción Directa emergió de la 
exasperación de las propias masas, aunque a veces fue estimulada por 
las ·ideas anarquistas. Los huelguistas no cQnocicron más límites que los 
de la correlación de fuerzns frente a sus oponentes del capital y el Estado. 
Frente a los huelguistas. los gobiernos oscilaron entre una especie de 
arbitraje intuitivo y la represión abierta. Excepcionalmente. las autorida
des gubernomcntnlcs presionaron a los empresarios al considerar justas 
las demandas de los trabajadores que originaron el conflicto laboral. En 
todos los casos. el Estado puso como centro de su intervención: la ga
rantía del orden social. 

A lo largo de este capítulo analizaremos algunas de las primeras ac
ciones huelguísticas intergremiales en Cuba. Brasil y Argentina. Debe
mos señalar. sin embargo. que en la memoria del proletariado latinoame
ricano las huelgas heroicas han ocupado un mayor espacio y significa
ción en la subjetividad histórico-política de esta clase subalterna. Las 
huelgas de Iquique (Chile) y Cananea (México) son dos de sus ejemplos 
relevantes. En junio de 1906. en el mineral de Cananea. el cual aludi
mos referencialmente en el análisis del anarcomagonismo, perdieron la 
vida cerca de treinta huelguistas asesinados por las fuerzas rurales del 
Estado de Ariz0na 1 al mando del capitán Torn Ryming. veterano de la 
guerra hispano-norteamericana. Las tropas estadounidenses cruzaron la 
frontera mexicana para imponer el orden en lo que consideraban feudo 
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de la Cananea Consolidated Copper, en el Estado de Sonora (Calderón, 
Esteban B., 1975: 108). 

Las minas de salitre de !quique (Chile) concentraban a 24.445 obre
ros. de los cuales 7 .047 eron extranjcros, en su n1ayoria de nacionalidad 
boliviana y peruana. Los capitales de la empresa salitrera eran de prcr 
cedencia alemana y de la oligarquía chilena. La franja salitrera. princi
pal botín de la Guerra del Pacífico (1879-1882), se convirtió en eje de 
las exportaciones chilenas y soporte de las rentas fiscales O obet J. C., 
1982). 

En este país. los salarios y las precarias condiciones de vida, auna
d;:is a la intransigencia de las cn1pn:sns n1it1cras. hicieron cstallor huelga 
tr:is huelga en los diversos oficios obreros. La prin1cra fue inich1da el 
4 de diciembre de 1907 por la maestranza del ferrocarril. el día 10 se 
propagó a los trabajadores de ribera y luego a todas las minas. Los huel
guistas de San Jorge. Carmen Alto. San Donato, San Lorenzo, Santa Lucia, 
La Gloria. Lagunas. Dona.to. San i\.gustín, La !quique, La Perla y La 
Esmeralda decidieron movilizarse hacia la ciudad portuaria de !quique. 
Otros contingentes fueron bloqueados por las fuerzas del orden a la 
salida de sus campamentos. 

El comité de huelga. presidido por el anarquista José Briggs estaba 
integrado además por Luis Olea, f\.1anucl Altamirano, José Santos !\!o
rales. Nicolás Rodríguez y Ladislao Córdova. Su primer llamamiento con
signaba los 10 puntos de la orientación anarcosindicalista que debía guiar 
al buen obrero salitrero: sindicalizarsc. no traicionar a sus compañeros, 
ser activo y consciente, recurrir a asambleas y conferencias. no dejarse 
explotar. estudiar libros y periódicos obreros, dejar las tabernas y pros
tíbulos. rebelarse contra los verdugos. atraer a los indiferentes e instruir 
a los hijos (Manns, P., 1972: 28). 

Las negociaciones fueron dificultados por la intervención del gobierno 
oligárquico de Pedro 1\1.ontt en favor de las empresas s::ilitrcras. al deman
dar que los obreros rctorn.a.scn a sus labores mientras corría un plazo de 
ocho días para gestionar una respuesta emprcs::irial. La huelga continuó, 
a pesar del estado de sitio y férreo control militar impuesto por el gene
ral Silva Renard. El 20 de diciembre. el intendente Cnrlos Eastman em
plazó a los huelguistas a someterse voluntariamente o atenerse a las me
didas disciplinarias que se pondrían en práctica al día siguiente. Horas 
después. en la mina Buenaventura, el ejército disparó a mansalva, dejando 
un saldo de seis muertos y veinte heridos de bala. 

Varios miles de huelguistas chilenos. bolivianos. peruanos y argenti
nos. concentrados en la escuela Santa Marfa, fueron cercados por las 
tropas de Silva Rcnard. Infructuosamente algunos líderes obreros inten
taron la mediación diplomática. Cerca de las cuatro de la tarde, Silva 
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Renard ordenó ametrallar la escuela. Hoy. poco importa saber si los 
· muertos fueron 3.600. como registra la Cantata «Santa María de !qui

que•. o 2.000. como suponen otros historiadores. Las cifras. cualquiera 
que estas sean. no alteran la calidad y significación del genocidio obrero. 
Las masacres obreras y campesinas en este período se presentaron como 
un.atributo necesario de la lógica del capital y del orden. impuesto a las 
clases subalternas por el pacto neocolonial en todos y cada uno de los 
países de América Latina. 

2.1. Clase obrera y lucha anticolonial en Cuba 

Durante los años de 1880 a 1895. con la sola excepción del incidente 
armado de 1885. no hubo en la isla de Cuba ningún conflicto bélico de 
carácter independentista o revolucionario. Sin embargo. estos años de 
paz interna no fueron acompañados de las necesarias reformas sociales 
y políticas que el pueblo c;_ubano ansiaba. 

La reforma política propagandizada por la metrópoli española en 1878 
postulaba formalmente el reconocimiento del derecho del pueblo de 
Cuba a elegir sus representantes ante las Cortes de España. así como 
a la instauración de un sistema de gobierno provincial y municipal. Estas 
medidas, lcios de paliar las expectativas políticas de los cubanos, las 
acrecentó y polarizó. 

Los comicios se sustentaron en un sistema elitista de sufragio, ya que 
sólo podían partic.ipar electores de buena casta y posición social. La ex
clusión de blancos pobres y de negros fue virtualmente un hecho de dis
criminación colonial. La reforma electoral española de 1892 no hizo más 
que reforzar el régimen de opresión política en la isla, apoyándose en 
un típico argumento racista. Esta ley electoral marginó a Cuba. debido 
c.<exclusivamente a la gran dificultad existente allí donde la raza negra 
se halla en mayoría y puede eierccr una influencia decisiva en las elec
ciones». La política en Cuba quedaba así escindida en términos etno
clasistas. invitando a las clases subalternas a expresar sus intereses polí
ticos por otros medias o a adscribirse a los proyectos de orientación 
anticolonial (Poner, P. S., 1973, ll: 319). 

Esta situación política fue aún más penosa dados los fueros especia
les que mantenía el Capitán General de la Isla de Cuba. que lo facultaban 
a disolver las Asambleas Provinciales en caso de haber desacuerdo político 
con su particular punta de vista. Los dclegndos liberal autonomistas 
infructuosamente intentaron ser oídos en las Cortes sobre la importan
cia de sus tres postulados doctrinarios: soberanía de España, represen
tación colonial en las Cortes y gobierno representativo en Cuba. El año 
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de 1890. el Partido Autonon1ista enjuició de manera categórica el fra
caso de su gestión sobre la cuestión colonial de Cuba: uTr:is doce años 
de penoso batallar contra la acción combinada de: la intriga y la vio
lencia ( ... ) se encuentra el pueblo cubano en peor condición que en 
1878. con el aln1a hcric.la por el dcscngatlo y la paciencia agotada por el 
sufrimiento ... ,,. (Foncr. P. S .• 1973. 11: 321). 

En materia social. tu cuestión de la esclavitud había agrcg;ido su 
cuota de malestar político. El 5 de novicn1brc de 1879, el Gobierno espa
ñol de ~1artínez. Campos presentó a las Cortes un proyecto sui gcneris 
de abolición de la esclavitud en Cubn, por el cual 200.000 esclavos negros 
de la isl:i lograrían su libertad luego de ocho nños de ejercicio de lubo
rcs y servicios en beneficio de sus n1nos. E::>ta especie de «patronato» 
temporal fue una medida cotnpcnsatorin en fnvor de los esclavistas. ya 
que quedaba excluida la indcmnizo.ción gubernamental. 

Hacia 1886 quedaban solamente 26.000 esclavos. ya que los amos 
optaron por libertarlos para desligarse de obligaciones durante lo que 
ellos llamaban «tiempo muerto»; es decir. el no trabajo de niños y an
cianos. Para tal fin utilizaron un abanico de formas mediadas pero siem
pre favorables a sus intereses. Bajo este panorarnri' se expidió un Real 
Decreto aboliendo la esclavitud, dos anos antes de que concluyese el 
«pntronato». Pero la liquidación de la esclavitud no sepultó 1a tradición 
ideológica del racis1no; éste siguió pautando las relaciones sociales y los 
conflictos que de ellas emanaron. 

La economía cubana, eminentemente azucarera, sufrió por esos años 
una conmoción sin precedentes. Perdido el mercado europeo por el auge 
del azúcar de remolacha, la producción de azúcar de c.:iña acentuó su 
dependencia económica con respecto al mercado y capital norteamerica
no. Los precios mantuvieron una declinación constante. En Nueva York, 
el precio del azúcar crudo cotizado a 1 O centavos de dólar la libra en 
1870, se deslizó a 8,6 centavos en 1882 y para el año de 1884 cayó 
estrepitosamente a 3.2 centavos. 

Los nexos de la industria azucarera cubana con la economía nor
teamericana se iniciaron a mediados del siglo x1x. a partir del tráfico 
ilegal de esclavos negros controlado por cuatro empresas neoyorquinas. 

A éstas se sumaron un número indeterminado de empresas de nave· 
gación norteamericanas que, cun sus veloces flotillas de clippers. rnontr 
polizaron hasta el noventa por ciento del comercio negrero con la isla 
de Cuba. 

Más allá del tenor lucrativo del complejo mercantil negrero, la eco· 
nomía azucarera cubana en su ligazón creciente con el mercado norteame
ricano se vio beneficiada por la crisis azucarera de Luisiana ( 1861) y el ad
venimiento del ferrocarril. que fracturó el circuito naviero del Mississippi. 
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De nllí en adelante, las ciudades portuarias de la costa atlántica nor
teamericana, Nueva "York y Bastan. cobraron inusual importancia estra
tégica apoyándose en la industria de refinación de azúcares crudos pro
cedentes de los ingenios cañeros cubanos (f'v1orcno Fr:iginals ?iw-1 .• 1978, 
11: 186 y ss). 

• Cuba se convirtió así en una rueda excéntrica. en la. nlnquinarin mer
cantil colonial hispana de la segunda mit¡td d..:l siglo x1x. La balanza 
del comercio exterior acusó una m::ircada orientación en el proceso de 
modificación de los términos de la dependencia económica. El polo de 
do1ninación ncocolonial norteamericana sobre Cuba fue haciendo más 
precaria Ja domin:tci6n española. La crisis y gucn·a de 18CJ8. que enfrentó 
con distancias a norteamericanos y p:.itriotns cubanos contra c~pnñolcs. 

se había venido incubando durante toda la segunda n1itad del siglo x1x. 
De 1837 a 1873, la economía azucarera cubana vivió su fase de 

mayor expansión y bonanza. La construcción de vías f~~rcas permitió 
la ampliación de la frontera azucarera al asimilar las tierras vírgenes del 
interior de la isla. Las restricciones al tráfico de esclavos forzaron a la 
sacarocracia cubana a buscar. con el a.poyo español. formas complemen
tarias de captación de fuerza de trabajo. 

Diversos mecanismos de enganche y contrata de mano de obra inmi
grada complicaron el espectro etnoclasista de los trabajado~es de los inge
nios. ferrocarriles. manufacturas y servicio~ urbano-portuarios. Llegaron 
así: irlandeses y canarios para la construcción y servicio de los ferro
carriles; gallegos para trabo.jar en los ingenios azucareros más modernos 
y en los talleres semimanu.factureros urbanos; finalmente. coolies chinos 
para las faenas de corte de caña. Las líneas del color atravesaron así la~ 
contradicciones entre el trabajo y el capital. pero también las existentes 
entre las jerarquías ocupacionales o de oficio (Moreno Fraginals. M., 
1978. 1: 296 y ss). 

Lo.s principales ciudades cubanas que opcrnban como terminales de 
los azúcares y mieles procedentes de los ingenios contabun con un impor
tante mercado de fuerza de trabajo eventual. Este se incrementó grande
mente a raíz del despojo de que fueron objeto los campesinos de algunos 
valles, corno el de Mayabeque, con motivo de la violenta expansión de 
la frontera rural del azúcar. Antiguas ciudades coloniales. como La Ha
bana. resistieron los efectos de esta presión migratoria, construyéndose 
nuevos barrios a ambos lados de sus murallas. todos ellos· marcados por 
la pobreza y las líneas de color de las clases subalternas. La tenaz resis
tencia del proletariado y lumpcnproletariado urbano hicieron infructosas 
las medidas represivas -ley de vagancia-. que pretendía utilizar la 
sacarocracia cubana y el régimen colonial hispano. p:tra someterlos al 
sistema laboral imperante en los ingenios y en la realización de obras 
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públicas. Más tarde. importantes contingentes de estos sectores sociales 
engrosaron las filas del Partido de la Revolución Cubana en su lucha 
por la independencia. 

La tendencia negativa de los precios del azúcar en el último cuarto 
del siglo x1x. llevó a los ingenios a una nueva [ase de modernización con 
la finalidad de abaratar costos y mantener competitividad y mejorar sus 
tasas de ganancia. El régimen esclavista quedó así sepultado; las Centra
las Azucareras, el sistema de colonato y de trabajo asalariado se acopla
ron mejor a estas nuevas exigencias y a las innovaciones tecnológicas. 
Pero este proceso tuvo que ser acompañado por un movimh::nto de con
ccn tración empresarial; de 1.400 ingenios cxistcnt..;s en 1885. pasaron 
a 400 en el año de 1894. La sacarocracia estrechó así su círculo Je poder 
económico y político. 

En las últimas dé:cadns del siglo xtx. el movimiento obrero y artesa
nal comenzó a dar un viraje en sus posiciones gremiales y políticas. La 
cruzada reformista de Saturnino !'v1artínez de trocar la política de huel
gas por la de formación de cooperativas de producción y consumo. sólo 
logró mantener su hegemonía hasta mediados de la dc.!cada de los ochenta. 
El fracaso de los experimentos cooperativos se hizo más frecuente. siendo 
capitalizado por el surgimiento de una corriente anarcosocialista que tuvo 
corno vocero el diario El Productor, d1rigido por Enrique Roig San Martín. 
más tarde considerado el principal exponente del anarquismo cubano.(7) 

El grupo de Roig. conocido también como el Círculo de Trabajadores, 
asumió un lema muy claro y contundente: «No queremos cooperativismo, 
demandamos la Revolución Social.)) La prédica corrosiva y antirrefor
mista de este grupo anarquista cosechó su mayor éxito en el movimiento 
obrero con motivo de la realización del Primer Congreso Obrero Nacio
nal en La Habana durante el mes de enero de 1892 y que había sido 
convocado el 1 de mayo del afio anterior. 

En dicho evento. Saturnino Martincz fue repudiado por los congre
sistas obreros cubanos y españoles. Este congreso tuvo especial signifi
cación porque implicó la derrota del cooperativismo reformista y otorgó 
la hegemonía ideológico-política al Círculo de Trabajadores. que postu
laba la lucha por demandas de clase y de interés nacional-popular. 

En el desarrollo del Congreso se trató de la necesidad de la lucha 
por la jornada de ocho horas. de la organización de la Federación Re
gional Cubana. de la igualdnd de los trabajadores blancos y negros. de 
la necesidad de la acción política y del apoyo a la independencia de Cuba. 
Se reivindicó al socialismo revolucionario como guía de la emancipa
ción de la clase obrera cubana y complemento de la emancipación popu
lar. «Oue si bien (el Congreso) hace la anterior afirmación en su sentido 
más absoluto, también declara que la introduCción de estas ideas en la 
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masa trabajadora de Cuba no viene. no puede venir. a ser un obstáculo 
para el triunfo de las aspiraciones de emancipación de este pueblo. por 
cuanto sería absurdo que el hombre que aspira a su libertad individual 
se opusiera a la libertad colectiva de un pueblo. aunque la libertad a 
que ese pueblo aspire sea esa libertad relativa que consiste en emanci
parse de la tutela de otro pueblo» (Instituto de Historia del Movimiento 
Comunista y la Revolución Socialista de Cuba. 1975. I: 83). 

Si bien el Congreso Obrero aprobó la moción a la que aludimos en 
párrafo anterior, no por ello dejó de manifestarse una fuerte y agitada 
confrontación de ideas entre las diversas corrientes obreristas; Eduardo 
Gonz:.1lcz antepuso los intercs..:s de clase a los de carácter nacional. di
ciendo: «Soy enemigo del intcgrbta como del separatista. estrecho su 
n1~no cuando hay que ponerse enfrente del burgués.» J\\ás coherente y 
sólida fue la perspectiva asumida por quienes articularon los intereses 
de clase y nación. l'vtaxirnino Fernández, Enrique Crecí. Sandalia Roni.ac
lla. Ran16n Villamil. Enrique ;\.\cssonicr y Daniel Rodríguez destacaron 
entre los adherentes a la moción del obrerismo nacionalista. Los obre
ros de nacionalidad española difícilmente podían acogerse a un plantea
miento nacional que cuestionaba a su país de origen. En ese sentido, la 
moción y acuerdo del Congreso en favor de la. independencia de Cuba 
escindió étnicamente al movimiento obrero {Tcllcría. E. 1973: 44). 

La disidencia entre los congresistas de filiación anarquista se expresó 
también en la valoración de los medios para cbnscguir la jornada de ocho 
horas y la emancipación obrera. Los partidarios de la huelga general y 
los de la revolución social profundizaron sus divergencias. Ramón Villa
mil. poniéndose a la izquierda de la posición de Carla~ Marx, dijo que 
éste en el Congreso de Basilea (1869) había sostenido que los obreros para 
realizar sus fines deberían asociarse. pero que él prefería decirles a sus 
hermanos de clase que era mejor asociarse y armarse para hacer la re
volución. Francisco Pel::ícz. aunque partidario también de la revolución. 
pensaba que ésta vendría de Europa. Europeístas y cubanistas pusieron 
en evidencia los límites del ideario anarquista. Finalmente, los intereses 
más generales del movimiento obrero prevalecieron sobre los facciona
lismos doctrinarios. aprobándose la huelga general como táctica para con
seguir la jornada de las ocho horas. mientras que la revolución social 
fue reivindicada simbólicamente como una meta o ideal (Tellería. E. 1973: 
38-39). 

En lo que respecta a la organización obrera, prevalecieron los puntos 
de vista de la corriente organizadora de los anarquistas sobre la corriente 
espontaneísta. Se aprobó finalmente la propuesta de f\1aximino Fernán
dez de crear la Federación de Trabajadores de Cuba. Su estructura or
gánica prescribía que en cada localidad se formase una sociedad con 



12ó Ricardo ?<o\clgar B:l.o 

sus respectivas secciones por oficio u ocupación; qua cada sección ccn
tase con autonon'lfa y libertad de acción; que todas las socicliadcs locales 
sostuviesen mediante un pacto general a la Fcder:ición de Trabajildorcs 
de Cuba. 

Este primer Congreso no pudo llegar a concluir sus sesionl.!s de tra
bajo. Fue significativo el hecho de que el 20 de enero. el gobernador civil 
de la provincia de La Hab3rnl. Francisco Cnss:1.. ordenase la suspensión 
del encuentro obrero y la detención de los líderes Cristóbal Fuentes. 
Eduardo Gonzúlcz. f\.taxirnino Fcrnd.ndcz y Rnnl.ón VillamiL En la orden 
de aprehensión quednba n1uy claro el motivo de esta acción draconiana. 
tal era la preocupación gubcrnan'\cnta\ ft"cntc a los acuerdos u.acepto.dos 
y aclamados» el día anterior y que revestían .. ~caracteres de delitos contra 
el orden social y politice existente». El mi.stl"10 día <le la represión, el 
Congreso iba a discutir un plan sindical contra la discriminación racial. 

La vanguardia ·anarquista. principalmente el Círculo de Trabajadorr?s, 
se abocó a la preparación y realización de la defensa de los dirigentes 
obreros arbitrariamente detenidos. Su febril campaña de agitación tuvo 
éxito, las autoridades se vieron forzadas a decretar la libertad de los 
congresistas presos. Esta acción represiva preludió las acciones antiobre
ras de los años venideros. 

\El clima ideológico-político de convcq;cncia de los intereses de l:i 
clase obrera y la nación no se limitó únican1.cnte al Congreso Obrero de 
La Habana. Algo similar aconteció a los obreros tabaqueros cubanos re
sidentes en Tampa, Cayo Hueso, Ocala y otras poblaciones norteameri
canas. Papel destacado en esta orientación ideológica lo jugó José ?vtartí, 
que a la sazón h:lbí" llegado el 25 d.o diciembre de 1891 " C:lyo Hueso, 
invitado por un grupo de obreros con la íina1idod de discutir la funda
ción del Partido Revolucionario y la emancipación de Cuba. A la for
mación de este partido en el ex.ilio. prestaron su valioso concurso dos 
de los socialistas más activos y renombrados entre los trabajadores cuba
nos. Carlos Baliño y Diego Vicente Tejera. 

Las simpatías obreras de los tabaqueros inmigrantes se volcaron mul
titudinariamentc en favor de la empresa independentista de José 1"1artí. 
Fueron los tabaqueros quienes cotizaron para la compra de armas un 
día de su jornal a la semana, que fluctuaba de 0,25 centavos de dólar 
a 2 dólares 50 centavos, según sus salarios. En 1893. los obreros cubanos 
constituían la base social dominante de los 71 clubes revolucionarios de 
Cayo Hueso y de los quince de Tampa. Mientras tanto. en el interior de lo. 
isla de Cuba se había constituido la Sociedad General de Trabajadores 
bHjo orientación an~n1uista. que Uos uii.os n1{1s tun.lc, con n1otivo t.11.:l 
inicio de la guerra independentista, actuaría desde la clandestinidad di
fundiendo los ideales clasistas y nacionales de los obreros cubanos. 
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El apoyo económico de los tabaquc:ros de Ocala (Florida) llevó a 
Jos.! 1'1arti a dirigirles un homenaje desde el periódico Patria. órgano d!.!l 
Partido RcYolucionario un 2 de julio de 1892: «Cu.:indo se cuentan los 
años pasados por· la emigración cubana en esperanzas y coídas: cuando 
se recuerda el sacrificio continuo. y de fin invisible. de las emigraciones; 
cuando se conoce. por las penas constantes de la existencia. el valor del 
dineio ganado con las propias manos; cuando se sabe que el óbolo que 
se distrae de él es un placer menos para los hijos. una medicina menos 
para el enfermo. un plato menos para la mesa de la casa. No se pueden 
leer sin respeto estas frases de una carta de Ocola: ··oesde esta fecha 
donaremos de nuestro pobre jornal la insignificante cuota de veinticinco 
centavos semanales. destinados a la revolución de nuestra patria Cuba"•.,. 
(Foncr, P. S. 1973. 11: 364-365). 

Las influenCias ideológicas en el seno de la clase obrera cubana va
riaron de los inmigrantes residentes en los Estados Unidos a los que ra
dicaban y trabajaban en la Isla. Los primeros se sintieran más próximos 
y sensibles a la corriente socialista del venezolano Daniel de León. agru
pada en la organización Kñigths of the Labor y más tarde en el Partido 
Obrero Socialista de los Estados Unidos. En los segundos, predominaba 
la ideología anarquista sobre la socialista, promovida principalmente par 
los obreros inmigratltes de nacionalidad española. Sin embargo. tanto los 
obreros cubanos en los Estados Unidos como los afincados en la isla. 
se involucraron de manera progresiva y creciente con las preocupaciones 
nacionales y la lucha de liberación de su país de origen. Su blanco inicial 
fue la dominación colonial hispana; concluida ésta se orientó contra la 
dominación norteamericana. En una y otra fase de la lucha anticolonial 
la participación obrera se expresó a través de los sindicatos y periódicos 
obreros. pero también a través de la formación de clubes patrióticos en 
barrios populares o fábricas. 

En el transcurso del año de 1893 se sucedieron dos acontecimientos 
que mermaron coyunturalmente el entusiasmo inicial con que los obre
ros inmigrantes recibieron la fundación del Partido Revolucionario de 
Cuba. El primero fue el fracaso de la rebelión de los hermanos Sartorius 
en la localidad de Holguín. en territorio cub3no. El segundo. la recesión 
de la industria tabacalera sureña que condujo al cierre de numerosas 
empresas industriales en el marco de una gran crisis económica que afec
tó a los Estados Uni.,dos. 

Miles de obreros fueron despedidos. entre ellos un gran· contingente 
de trabajadores '-ubanos. La lucha por la sobrevivcncia que emprendie
ron estos últimos. le restó fuerzól al apoyo que antes le brindaron al Par
tido Revolucionario ... i.ras una breve nicjorín de In economía. sobrevino 
una nueva fase de la crisis industrial que sumió en critica situación a la 
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industria tabacalera. Los patronos de las tabaquerías de Cayo Hueso 
rebajaron al mínimo los s:ilarios y 800 obreros cubanos se lanzaron a la 
huelga. La administración colonial hispana. enterada de estos sucesos. le 
ofreció a los patrones un contingente de tabaqueros españoles con10 rom· 
pehuelgas. 

En diciembre de 1893 11egaron a Cayo Hueso los rompehuelgas, pro
duciéndose violentos enfrentamientos con los huelguistas cubanos. A la ad. 
ministración colonial hispana, más qut! quebrar la huelga, le interesaba 
aniquilar la base social de los clubes obreros del Partido Revolucionario 
cubano. Este último con Ja finalidad de contrarrestar la medida española, 
optó por recurrir al gobierno nortcamt:ricano. apelando contra los rompe
huelgas españolc.::s en base a las leyes de inmigración y la legislación la
boral vigente en el país. La gestión del partido de José f\.hutí rindió sus 
frutos: los rompehuelgas tuvieron que ser repatriados. Este final, rcl::iti
vamente feliz. volvió a consolidar la base obrera del partido indepen
dentista. 

En enero de 1895 la expedición de desembarco de mil quinientos 
combatientes preparada por Marti, sufrió un rudo golpe. Una infidencia 
involuntaria llevó a que el gobierno norteamericano interviniese los bar
cos «Amadís», «Laconda» y «Baracoa» en vísperas de su partida rumbo 
a Cuba: fueron incautados los materiales de guerra que porto.han. Lejos 
de amilanarse el Partido Revolucionario, consiguió redoblar las adhesio
nes económicas y políticas de los obreros inmigrantes. Dos meses más 
tarde y con posterioridad al primer estallido de las acciones anticolonia
Ies en Cuba, un pequeño contingente al mando de Antonio :t\.lnceo, des
embarcó cerca de la población de Baracoa, partiendo hacia Guantánamo. 
Poco después, logró unirse a las fuerzas rebeldes comandadas por el bri
gadier Jesús Rabí. Por su lado, José :rvlartí y cinco ccrrcligionarios des
pués de a . .....iroso viaje lograron desembarcar en La Playita, caleta cercana 
a la loc~lidad de Cajobabo. La revolución anticonial se había iniciado 
y tendería ·1 expandirse. · 

La insurrección .::nticolonial, que se inició el 24 de febrero de 1895, 
pronto devino en heroica y cruenta guerra nacional-revolucionaria, que 
duró hasta entrado el año de 1898, con motivo de la snlida de la isla 
de las autoric.lnclcs españolas y el ingreso de las tropas nortcamerican:is. 
Durante las primeras acciones armndas dd Partido Revolucionario cu
bano. se produjo un hecho luctuoso muy sensible; José Martí fue abatido 
en una emboscada el 19 de mayo de 1895. A pesar de ello, el mando y 
orientación del movimiento independentista no decayó. 

En septiembre de 1895. en una zona liberada del interior de la isla. 
los patriotas convocaron a una asamblea constituyente y aprobaron una 
Constitución provisional. en la que se hacía constar la independencia 



El movimiento obrero latinoamericano 129 

como acto legítimo de la soberanía del pueblo cubano y a la república como 
la forma política que debería regir sus destinos. El curso de la guerra 
y la política independentista erosionaron la propia cohesión y legitimidad 
del régimen coloni:il. La metrópoli española relevó de su cargo al ca
pitún general de la isla de Cuba, f\.1artincz Campos, por Valeriana \Veyler. 
Este inauguró una política de tierra arrasada y de formación de zonas 
de reconcentración poblacional con la finalidad de aislar y cercar a las 
guerrillas patriotas. A fines de 1896, en una batalla cercn:_ de La Habana. 
falleció el líder independentista Antonio f\.1aceo. 

La guerra independentista pronto repercutió en las tabaquerías cuba
nas gracias a que en los propios talleres y durante la jornada de trabajo 
se siguió practicando el régimen de lecturas de libros y periódicos. F.::ta 
práctica se había iniciado con fines educativos a mediados del siglo x1x. 
en las galeras de los presos que oficiaban de cigarreros en el Arsenal de 
La H3bana. De allí se propagó a las tabaquerías de la misma ciudad. El 
año 1865 el periódico obrero La Aurora promovió una orientación idecr 
lógica clasista para la selección de los materiales de lectura. A pesar de 
las restricciones patronales y gubernomentales. las mesas de lectura con
tinuaron funcionando. José Martí caracterizó certeramente esta práctica 
cultural de los tabaqueros al designarla como «tribuna avanzada de la 
liber:ad». Pero este medio de agitación ilustrada no tardó en ser nueva
mente reprimido; el 8 de junio de 1896 se expidió un bando guberna
mental prohibiendo terminantemente toda· práctica de lectura. 

El régimen de lectura fue patrimonio ex.elusivo de los talleres de las 
tabaqueríns. ya que su modalidad de trabajo así lo permitía. El procesa
miento del tabaco lo hacían individualmente y a mano los torcedores sen
tados unos junto a otros en largas mesas. La operación de confeccionar 
cigarros era una actividad silenciosa, salvo por las conversaciones y c<r 
rrillos de los propios operarios. ·En cambio, la lectura no pudo practi
carse en los ingenios azucareros, en cuya casa de calderas no se poc.lian 
escuchar voces humanas. Los ruidos de la maquin<lrin gcncrnban una 
ensordecedora gama de sonidos de rodaje, prensas. bielas, engranes, ém
bolos, pistones, válvulas, centrifugas y acarreos con fugas de vapor que 
ahogaban o distorsionaban toda voz humana (Ortiz. F. 1973: 122-124). 

Hacia 1898, la guerra anticolonial había cubrac.lo m:Js e.le veinte mil 
vid.ns humanas. Lns baj.::is csp::iñolns también fueron cons;dcrnhlcs. La 
intervención norteamericana parecía inevito.blc. Los conflictos bélicos en
tre Estados Unidos y España habían estallado. El 1 de mayo de 1898 la 
flota norteamericana ocupó Filipinas luego de hundir a su símil españoln. 
Una semana antes. el consejo de gobierno de las fuerzas patriotas cubanas 
habían reconocido a los Estados Unidos como su virtual alindo. A media
dos de año. las tropas estadounidenses invadían Cuba. A fines de año 
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el ejército colonial hispano. acosado entre dos fuegos. obligó a las auto
ridades cspaíiolas a preparar su retiro y la firnu1 de un Tratado de P;iz 
con los Estados Unidos (Alperovich/Slienzki. 1983: 217). 

La guerra de liberación en Cuba fue motivo de fuerte represión ::i las 
organizaciones obreras. En marzo de 1998, las autoridades colonialt:s ha
bían ordenado el cese de toda actividad obrera de tipo gremial. Duranti:: 
esos últimos meses que precedieron a la derrota española y su ulterior 
retiro. la clase obrera cubana percibió con nitidez la convergencia de sus 
intereses de clase con los de carácter nacional. La opresión de clase se 
revelaba como uno de los rusgos dist:ntivos de la opresión colonial. A 
esta escalada final de la represión antiobrera del régimen colonial sólo 
sobrevivieron tres gremios pertenecientes a la industria tnbacalera de La 
Habana. Estos fueron: la Sociedad de Escogedores de Tabacos, la Socie· 
dad de Fileteadores y la Unión de Rezagadores que tenían como adhe
rentes únicamente a obreros españoles. No obstante, este balance debe 
ser rclativiz.:ido dado el desarrollo de clubes obreros ligados a la lucha 
revolucion:iria, tanto en el interior corno en el exterior del país, que con· 
cluida la lucha armada devinieron en poderosas palgncas de reconstitución 
de los gremios y sindicatos disueltos. 

El año de 1899 un censo de población realizado por las fuerzas in
tervencionistas norteamericanas arrojó un totnl de 1.572.797 habitantes. 
De esta población, 622.330 fueron considerados trabaj::i.dores manuales: 
299.197 ligados a las faenas del campo, principalmente a las de las cen
trales e ingenios azucareros; 141.936 dedicados a las labores domésticas 
o de productores independientes; 93.034 como obreros fabriles; 79.437 
como empleados de comercio y como trabaj::i.dores adscritos al servicio 
de transportes; finalmente, 8.736 fueron considerados nrtcsanos de oficio. 

Además de señalar esta diferenciación ocupacional de los trabajado
res cubanos, el censo de 1899 hacía constar su pertenencia de raza, con
signando la existencia de 403.059 trabajadores blancos y 219.271 de 
color. El mérito de la corriente annrquista fue el haber afirmado la co
hesión de clase frente a las formas tradicionales de segmentación interna 
que ponía el énfasis en Ias líneas de color, el paisanaje. los oficios y his 
jerarquías ocupacionales. 

La guerra de independencia generó un éxodo rural masivo sobre las 
ciudades, apresurando su crecimiento. Según datos del Censo de 1899. 
La Habana contaba con una población de 24 7 .000 y Puerto Príncipe 
(Camagüey) con 25.000 habitantes. De todas estas ciudades, La Habana 
constituyó demográficamente el centro urbano por excelencia. 

En La Habana. Ia presión migratoria generó un nuevo proceso de 
tuguriz::ición y de formación de barrios populares. Las casas de vecindad 
abundaron en los barrios de Paula, Jesús María Sitios. Tacón, San Lá-
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zaro. Pilar. Pueblo Nuevo y Cayo Hueso. Este último fue bautizado as( 
porque allí se afincaron· la mayoría de los inmigrantes damnificados del 
pavoroso incendio de Kcy '\Vcst en 1886. que fueron tr:lnsportados a La 
Habana por gestión solidaria de los tabaqueros de esta ciudad. 

La culminación de la guerra contra la administración colonial espa
fjola. permitió reorientar el dcs::irrollo del movimiento obrero en función 
de sus reivindicaciones de clnsc y reconstituir sus órganos de resistencia. 
Las vanguardias obreras se sentían desilusionad3s por la actitud claudi· 
cante de un sector importante de la burguesía criolla que hegemonizó 
el mando de las fuerzas independentistas. Este sector. más preocupado 
por el orden social que por la soberanía nacional. optó por hacerse cóm
plice del desarme del pueblo. Las fuerzas de ocup.ación norteamericanas 
venían ofreciendo una suma de dinero a quienes individunl y voluntnria
mente entregasen sus armas de fuego. Es cierto. sin embargo. que muchos 
combatientes del pueblo cubano, perdida coyunturalmente la dirección 
revolucionaria del movimiento independentista y acosados por el desem
pleo y el hambre. se vieron forzados a vender sus armas. 

El licenciamiento de la~ tropas del ejército libertador se convirtió en 
un problema político-gremial de la clase trabajadora del campo y la ciu
dad. Los licenciados reclamaban el pago de los jornales adeudados por 
los servicios militares prestados. así como su derecho al trabajo en la 
nueva coyuntura. 

En este contexto. la compra de armas .por pnrte de las fuerzas inter
ventoras norteamericanas tuvo una doble finalidad frente a la creciente 
presión de una cada vez más exaltada tropa popular. Tal adquisición cum
plió, por un lado. una función paliativa o distractiva frente a sus nece
sidades más apremiantes de supervivencia, y, por otro lado, asumió una 
función disgregadora al debilitar el movimiento de los licenciados a trn· 
vés de su desarme efectivo. 

La dirección criolla del movimiento independentista desestimó todo 
compromiso frente a la cuestión de los licenciados. delegando la respon
sabilidad política en manos de la administración norteamericana. Ia cual 
fue a su vez incapaz de ofrecer una salida alternativa. Por su lado. el 
movimiento Obrero inició un debate en torno a la salida más vi.able al 
problema de los licenciados. 

De las diversas iniciativas y proyectos obreros frente al problema 
en mención destacaron básicnmente dos. El primero de ellos de clara 
orientación reformista mutual fue promovido por el Club Benéfico El 
Sol. dirigido por Francisco Cabal. quien en un manifiesto publicado 
el 2 de febrero de 1899 convocó a toda la clase obrera a participar en 
una gran colecta patriótica para saldar los haberes vencidos a los sol
dados patriotas. Para tal efecto. Cabal llamó a una reunión obrera con 
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el fin de elegir un comité central que se dedicase a la tarea de recaudar 
los donativos. El día fijado p3ra la reunión. luego de prolongados deba
tes. se acordó retrasarlo hasta la llcg:ida del gt!neral patriota ~1aximino 
C6mcz, p;i.ra demandarle su oricntnción nccrca de la 1ncjor saliUa a este 
problc1na social. 

La otra propuesta de orientación clasista fue promovida de m:inc:ra 
simultánea y alternativa a la auspiciada por Francisco Cabal. Lideraban 
esta iniciativa radical José Domingo Navarro y Francisco García. quienes 
prefirieron convocar a una movilización popular que partiendo de la 
plazoleta del Arscn::il se dirigiera al palacio de gobierno a fin de exigirle 
al gobernador de la isla de Cubn. mayor general John R. Braokc. del ejér
cito de ocupación nortcomcricano. las siguientes di..:nl.andns: pagu de los 
jornales adecuadas al ejército manbí. rcupcrtura del arsenal que había 
dejado sin empleo a una gran cantidad de obreros patriotas y «trabajo 
para todos» (Rivera, M. J. 1961: 46). 

El mpvim.icnto obrero asumió la iniciativa de la lucha social y na
cional. en el nuevo contexto de do1ninación neocolonial que impusieron 
lps autoridades y capitales estadounidenses. A los problemas sociales le
gados por la guerra. se sumaron otros que tenían ºrn:is que ver con la 
nueva administración ncocolonial. Así, a principio de 1899. los estiba
dores y jornaleros del muelle y almacenes del puerto de Cárdc:nns deci
dieron suspender sus lnbores; demandaron que en lo sucesivo en lugar 
del peso de oro español par jornal diario. se les abonase la suma de 
dos dólares norteamericanos. 

La economía cubana se dolarizó muy rápidamente a raíz de la inter
vención nortcamcric.::mn, motivando que los jornales pagados en la mo
neda tradicional. sostenida anteriormente por la administración hispana. 
se convirtiesen en objeto de especulación usuaria por los can1bistas par
ticulares e incluso por los propios bancos. El desabasto de víveres y ma
nufacturas básicas generadas por la guerra fue suplido por la llegada 
de productos norteamericanos, cotizados y vendidos en dólares a la po
blación cubana. Con la mediación de las autoridades militares de ocu
pación. obreros y patronos de Cárdenas llegaron al acuerdo de que el 
jornal diario se comenzara a cotizar a dólar y medio. En cambio, en las 
centrales azucareras e ingenios el bismonctarismo llevó a una solución 
antilaboral. al cotizarse los jornales del proletariado cañero mediante la 
expedición de vales que sólo podían cambiarse por mercancías en las 
tiendas mixtas de sus propios centros de trabajo. 

A la .acción huelguística de los portuarios de Cárdenas le sucedieron 
otras: la huelga de mecánicos y carpinteros y ferroviarios de la misma 
ciudad por mejoras salariales; un paro general de los jonaleros de La 
Habana debido al deterioro de sus condiciones de existencia; la huelga 
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de las obrer:is papeleras de la cigarrería La Corona por incremento sa
·larial. En estos cusos y a difcrc.:ncia di.: los portuarios di.: C~r<lcn:is. los 
aun1entos de jornal se pi<lieron en pesos españoles. La ncción huelguís
tica de estos sectores de trab:tj:idores preci:Jió a su reconstitución gre-
111ial. 1 lubo t.::1n1bién u1 ro!t u e tus .:~puntííncos de pn.>lc:>tn uhrcru cu1110 los 
de aquella muchcdun'lbrc ncéfala que le dctnandú al gobernador de Puer
to :Príncipe (Camagücy). Pan y Traba;o, así como los mítines de protesta 
de los despedidos del Arsenal de La Habana. 

Lé". <:lase obrera se sintió y se supo defraudada bajo el nuevo orden. 
¿Qué importaba nutrir las filas de mambisas y de expedicionarios en la 
lucha por la independencia si seguían siendo marginados y la dirección 
burgucsn negociaba con fncilidad la soberanía frente a los yanquis? ¿Qué 
importada tenía. haber formado clubes obreros dentro y fucrn del poís 
para sostener una guerra con sus ya csmirriodos sa.larios. si los únicos 
beneficiados económicamente eran los capitales norteamericanos y los 
propios de la burguesía criolla? El movimiento obrero en la lucha por 
sus intereses de clase y los de la nación durante los primeros años de la 
administración nortc::imeric'ana quedó aislado en su doble confrontación. 

En el curso del año 1899 surgieron dos organizaciones ligad::is a la 
clase obrera: el Partido Socialista Cubano y la Liga General de Traba
jadores Cubanos. En la primera participaron intclectu.:J.lcs y lideres taba
caleros procedentes de Tampa y Key \Vcst. así como algunos viejos li
deres socialist3s que sobrevivieron a la represión obrera. y a la guerra. 
En la Liga General. en cambio. convcrgicron°la.s diversas corrientes obre
ristas. animadas por el deseo y voluntad de reconstituir las socicdadl!s de 
resistencia obrera y federales en un organismo unitario. 

La cohesión del movimiento obrero a través de los proyectos de re
constitución sindical padecía una serie de cntrubamicntos sociales e ideo
lógicos. Así sucedió con la Sociedad General de ,.rnbaj::sdorcs de La l1a
bana. que fracasó en su intento de reorganización; su fracnso se c.kbió 
a la postura centrista -autonomista- durante la guerra postulada por 
su líder anarquista. César García. que la aisló y enfrentó tanto a los 
obreros independentistas como a los obreros españoles. Mejor suerte tuvo 
el Círculo de Trabajadores de La Habana.. que logró reabrir su local 
y rcagrup::ir a sus fuerzas. Sin lugar a dudas. su nítida postura indepen
dentista desde el Congreso Obrero de 1892. le permitió recuperar su papel 
de vanguardia. La guerra había marcado profundamente a las corrientes 
obreristas al punto de influir decisivamente sobre la nueva fase de re
constitución y luc...ha sindical. 

De la vieja guardia anarcosindicalista de los años previos a la guerra 
anticolonial. pocos quedaron con voluntad y posibilidades de reintegrarse 
al movimiento obrero cubano. Sandalia Romaelle. Adolfo Santaya y Sa-
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bino Muñ.iz se quedaron en Tampa vinculados al tr:ibajo sindical con los 
tabaqueros inmigrantes. Adri:in del Valle se afincó en Nueva York. 
Otros líderes. co1no Eduardo González., Maximino Fernúndez. ]osé Gon
zález y Gervasio García. quienes habían tenido destacada participación 
en el Congreso Obrero de 1893, en la nueva coyuntura se alejaron del 
movimiento obrero. No obstante. hubo quienes desde el exilio decidi\!ron 
retornar a la isla y volver a bregar en las tareas de organización, propa
ganda y agitación libertaria, como José Acosta, Ramón Rivera, Arturo 
Juvenet. Angel Crernata. Pedro Merino y el argentino Alejandro Luis 
Riveiro (Rivera M. J., 1961: 34). 

Los gremios de tabaqueros. tipógrafos, panaderos. albañiles. jornale
ros y estibadores fueron de los primeros en reorganizarse e instalar sus 
locales sindicales. Las vclado.s artístico-culturales se hicieron más frecuen
tes. cxponiénc.losc en ellas l:is ideas anarquistas y sociali~tas. pcl-o tam
bién los resultados del quehacer literario y teatral de la vangu::irdia obre
ra. Los actos más importantes y periódicos se celebraron en los salones 
de la Sociedad El Pilar y del Centro de Cocheros de La Habana. La clase 
obrera dispuso su tiempo libre entre las actividades gremiales. las vela
da:S y la asistencia a las salas de juego (dominó y baraja). y la concurren
cia a los bares. prostíbulos y corridas de toros. 

La burguesía cubana comenzó a ejercer una doble presión sobre la 
clase obrera. La primera para cooptarla a las filas de sus partidos recien
temente constituidos con fines electorales (el Nacional Cubano. la Liga 
Patriótica y la Liga Nacional Cubana). La otra para enfrentarla empre
sarial y corporativamente a través del recientemente constituido Centro 
General de Comerciantes e Industriales. dado el repunte huelguístico y 
sindical del que venía haciendo gala el movimiento obrero a menos de 
un año de culminación de la guerra. 

La administración intervencionista norteamericana al mando del ma
yor general Brookc. preocupada por la posible convergencia y radicali· 
zación de los mambises del ejército libertador y del movimiento obrero, 
optó por una medida más efectiva de neutralización de los primeros: 
pagarles los adeudos de sus haberes a condición de que retomasen a sus 
lugares de origen. Tres millones de dólares costó esta operación de des· 
movilización. aunque fue motivo de acres pero infructuosas impugnacio
nes por parte de las corrientes y grupos anarquistas y socialistas. 

La presión de los desempleo.dos urbanos fue paliada por las obras 
de saneamiento y de construcción civil que impulsó en La Habana el ge
neral Brooke. En el campo, paulatinamente. los capitales norteamerica
nos reactivaron la producción azucarera y sus centrales e ingenios pronto 
se convirtieron en centros de cooptación de mano de obra. Al lado de 
estas medidas de contención social. la administración norteamericana en 
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connivencia con el Centro General de Comerciantes e Industriales pro
n1ovi6 una política de discriminación y fricción interétnica en el seno 
de la clase obrera. Favorecieron a los obreros españoles frente a los obre
ros cubanos blancos. y a ambos. frente a los obreros de color. Esta prác
tica lesionó la unidad de la clase obrera y de los propios sindicatos . 

. Al conformarse en la ciudad de Ln Habana, \a Liga Gcncrn\ de Tra
bajadores Cubanos por iniciativa de veteranos líderes obreros. como En
rique ri.1essonier, Francisco Cabal. Ramón Rivera y Pedro Navarro, el re
formismo sindical y el nacionalismo obrero convergieron como una sola 
corriente sindical. Las bases de esta organización postulaban que los 
obreros cubanos disfrutasen de las mismas ventajas y garantías que los 
obreros extranjeros; que debcríase gestionar el reton10 y el empleo para 
los obreros inmigrantes de nacionalidad cubana~ que se realizase una 
co:imp~ña cívica en favor de la mujer obrern; demandar la asistencia 
pública a los huérf:inos pobres. sean hijos o no de libertadores~ y final
mente. luchar contra todo elemento nocivo que obstaculiz:ira ln buena 
marcha de la república cub::ina. Esta plataforma fue impugnada por los 
anarquistas porque acentuaba la división étnica de la clase obrera entra
bando su unidad y por su orientación de marc:ido tinte reformista. 

El reformismo tuvo también una expresión política. Nos referimos 
al intento de Diego Vicente Tejera de formar un partido obrero. El 15 de 
febrero de 1899. mediante convocatoria general, se llevó a cabo una 
asamblea constitutiva en el Teatro 1V1ilrtí "de la ciudad de La Habana. 
El nombre definitivo que adoptó estil primera agrupación política de 
la clase obrera fue el de Partido Socialista Cubano. Sin embargo, la di
rección de esta organización rápidamente claudicó pasándose a las filas 
del P:irtido Nacional Cubano. 

Estos esfuerzos de la corriente reformista distaban mucho de satis
facer las expectativas del movimiento obrero, que acusaba una marcada 
tendencia hacia su raGkalización. Con motivo de una huelga de los obre
ros de construcción civil se creó rápidamente una red de solidaridad 
de clase que llevó a la proposición de un paro general de apoyo. pero 
también de reivindicación de la jornada de las ocho horas. 

El 20 de septiembre de 1899 estalló parcialmente la huelga, al no cum
plir los acuerdos los diversos gremios que convocaron a llevar median
te acción directa su primer pacto de solidaridad. La Liga General de 
Trabajadores Cubanos de orientación reformista jugó un papel desmo. 
vilizador. Por su lado, el gobierno interventor y los patronos desplegaron 
medidas intimidatorias. El día 21. la capital apareció empapelada con 
un impreso que reproducía un manifiesto radical. rotulado A los traba
jadores de La Habana. rubricado por algunos líderes anarcosindicalis-



136 Ricnrdo M.:1p::1r n~10 

tas: Francisco de Armas López. Serafín Busto. José Fraga, Evaristo Anti
roz, Juan Aller y Simón Camacho. 

En dicho manifiesto se reivindicaba la unión de los obr~ros como 
clase. la jornada de las ocho horas y la vigencia de los derechos obri:ros 
en la república de Cuba de manera análoga a como regían en el país 
de origen de la fuerza interventora. El mencionado texto reivindicoba 
también la señera figura de losé Mnrtí y <lcclarnbnn inconcluso el proceso 
indcpendendista: «Tan pronto como finalizó la guerra de Cuba. los tra
bajadores de esta isla pensaron que la emnncipación era una realidad, y 
lo creyeron así porque tenían en sus mentes y en sus corazones las pala
bras de aquel hombre a quien los cubanos llamaron el apóstol que fue 
maestro de la Libertad; y como cada cual debe saber que los trabaja
dores csp::iñolcs y cubanos continúan siendo únicamente obreros ... » (Ri
vera, M. J., 1961: 115). 

Nuevos gremios se adhirieron a la huelga. como los fogoneros del 
ferrocarril urbano. mientras los líderes reformistas de la Liga General 
se personaban en l::i sede de la Sociedad El Pilar. Estos no buscaban dar 
su adhesión a la huelga general. sino que los parí.:=; tas adhiriesen a las 
filas del recién creado Partido Nacional Cubano. como quería y postu
laba el veterano líder obrero. Enrique Messonicr. Esta visita constituyó 
un acto de real provocación. Por su lado, los patronos y las fuerzas del 
orden redoblaron sus medidas de control represivo con el fin de frenar 
la extensión de la huelga. 

Los periódicos obreros Tierra y Alerta se sumaron a la propaga
ción de la primera huelga general en demanda de la jornada de ocho 
horas de trabajo. y la realización del mitin obrero convocado por los 
autores del Manifiesto anarcosindicalista antes aludido. En cambio, el 
periódico Mcmoranduni Tipográfico, órgano del gremio de tipógrafos ad
herido a la Liga General~ se apresuró o. condenar la huelga. 

La realización del mitin obrero en el marco de la agitación laboral 
reinante en la ciudad de La Habana se convirtió en el primer acto mul
titudinaria de la clase obrera cubana, en una demostración de fuerza y 
solidaridad de clase. Efectivamente. durante su desarollo, nuevas sacie
dades obreras manifestaron su voluntad de adhesión a Ja huelga: la So
ciedad de Vendedores Ambulantes, el Gremio de Pintores, Ja Sociedad 
de Estibadores y la Saciedad de Lavanderas y Planchadoras. En el mismo 
evento decidió constituirse un comité de huelga integrado por el grupo 
autot' del /i.1ani"fiesto, al que se sumaron los líderes obreras de filiación 
libertaria José Gonzálcz y César García. Si bien el mitin logró concluir 
ordenadamente, grupos de agitación obrera realizaron diversos tumul
tos en distintos lugat'cs de la capital. El gobernndor de La Habana. ge
neral William Ludlo'\v, ante los evidentes síntomas de desborde obrero, 
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procedió a ordenar la detención de los miembros del comité de huelga y 
a reprirnir toda manifestación de protesta de los trabajadores de La Ha
b::in::i. 

El día 25. La Hab01n01 amnncció en estado de sitio, ocupada militar
mente. La huelga general estimulada por las acciones concertadas el día 
anterior y a pesar de la represión. comprometió a nuevas fuerzas obreras 
como los fogoneros y moquinistas de los fcrrys de la r::id:i habonera, 
panaderos. carniceros. jornaleros y empleados de oficinas y almacenes fc:
rroviarios. etc. En la t3rdt.! hubo enfrentamientos entre los guardianes del 
orden y los obreros del f\.latadero. cayendo las primeras víctimas de este 
primer paro intergremial por la jornada de las ocho horas y en solidaridad 
con los obreros de construcción civil. 

El general Ludlow hizo del conocimiento público un agresivo y anti
popular comunicodo. en donde trataba al movimiento huelguístico como 
un asunto de delincuencia promovido por los que «enarbolan la bandera 
roja de la anarquía>> y garantizaba la aplicación de fuertes y ejemplares 
castigos para con instigadores y responsables del movimiento. 

Ante la represión abierta desplegada sobre los huelguistas. el día 26 
de septiembre los tabnqueros de 45 talleres se sumaron al movimiento; 
los tipógrafos, rebasando las posiciones claudicantcs de la Liga Gene
ral, optaron igualmente por plegarse a la huelga general. Por su lado. 
la Liga General seguía rodando por la pendiente de la capitulación sin
dical al publicar un infamante manifiesto en' el que, entre otras cosas, de
cía: «El huelguista. en momentos tan difíciles para Cuba como los ac
tuales. es un enemigo. ¡Abajo la huelga que trae grandes disturbios! ¡Viva 
la independencia de Cuba!, y firmaba como "Los obreros amigos del 
orden y la patria""» (Rivera. M. J .• 1961: 133). 

Nuevamente la cuestión clase obrera y nación en los marcos de una 
situación ncocolonial aparecía en el centro de las grandes definiciones 
del movimiento obrero cubano. La apelación a los difíciles momentos 
que vivía la isla de Cuba en el mensaje anónimo de la Liga Central. in
vertía los términos de la responsabilidad histórica. Exculpaba a qukncs 
abandonando sus posturas patrióticas frente a la administración colonial 
hispana, se hincaban ante las fuerzas de ocupación norteamericanas re
conociéndolas como aliadas e incluso con atributos tutelares supuesta
mente a favor de la independencia de Cuba. Los autores del libelo olvi
daban a quienes colaboraron con las fuerzas interventoras norteameri
canas en el desarme del pueblo. la desnacionalización de la economía y 
la abdicación de la soberanía nacional. Fue mucho más correcto y certero 
desde el ángulo de la clase obrera cubana el tenor del A1ani/iesto anar
cosindiealista. al cuestionar la nueva situación neocolonial y la opresión 
que en ella seguían padeciendo los obreros cubanos y españoles, así como 
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reivindicar para su clase y mediante la lucha. un lugar en la forma
ción de la república de Cuba. 

El 27 de septiembre de 1899, la huelga general llegó a un'1 situación 
límite. A pesar de la represión impuesta. los obreros organizaren una 
gran movilización de protesta. Portaban una enorme bandera blanca con 
un ocho pintado en el centro; marcha.ron así rumbo a la sede del Círcu
lo de Trabajadores. En su trayecto fueron interceptados por la policía 
y reprimidos: 150 manifestantes fueron apresados. Los obreros se vol
vieron a concentrar para nuevamente dirigirse en movilización de pro
testa haci3 el cuartel de policí.o.. frente al cual hicieron un plantón colecti-. 
vo en demanda de la libertad de los huelguistas y manifestantes detenidos. 

De pronto sucedió algo insólito que consternó a los obreros manifes· 
tantes. Dos de las líderes detenidas, Estcnoz y Tenorio, salieron par el 
balcón policial y dirigiéndose a la masa manifestante allí congregada, les 
manifestaron su censura ante tal acto y les demandaron la suspensión de 
Ja huelga porque la cuestión de la jornada de las ocho horas se cncon· 
traba ya en vías de resolución. Los obreros se dispersaron presas de la 
consternación y la cólera: parecía evidente que Es.!enaz y TeniJrio ha· 
bían sida ablandados por la policía hasta lograr su claudicación. 

El intento de reagrupamiento y reconstitución del comité de huelga 
que debía ser celebrado esa misma. noche en la sede del Círculo de Tra· 
ba.ja.dorcs. fue reprimido policialmente. El 28 de septiembre. los a.etas 
de protesta obrera todavía continuaron. En el Paseo del Prado se con· 
gregó una nueva manifestación que llevaba una pancarta donde se leía: 
«Sólo queremos las ocho horas». En su avance hacia el cuartel de la po
licía fue dur:::imentc reprimida, logrando detener. entre otros. a los úl· 
timos líderes que permanecían en libertad y que hasta el momento ha· 
bían mantenido una actuación consecuente en la huelga: Francisco de 
Armas. Serafín del Busto ~, Juan Aller. 

El estilo disuasivo Ucl cuartel l~olicial no tardó en someter al comité 
de huelga. Este. con la sola excepción de Juan Allcr firmó un documento 
por el cual declaraban la inmediata suspensión de la huelga general y 
de otras medidas de fuerza. así como su deseo de encauzar por los ca
nales oficiales las peticiones a las que los obreros creían tener derecho. 

Desactivada la huelga general, fueron liberados los huelguistas deteni· 
dos. Los esfuerzos aislados de los c~tibadorcs y albañiles por mantener 
el paro de labores fueron infructuosos y terminaron en el natural aisla· 
miento y fracaso. Las autoridades norteamericanas remitieron por su par· 
te una circular al sector empresarial, demandándoles en razón de las 
protestas obreras que considerasen la posible reducción de la jornada 
de trabajo de doce horas a nueve o diez, según los casos. 
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La vanguardia obrera quedó decantada en el propio curso de su pri
mera huelga intergrcmiaL Particularmente fue afectada la Liga General 
de Trabajadores. que redujo su mcmbrecía de diez mil a trescientos ad
herentes y su dirigente Enrique l\1.cssonier quedó lapidado como traidor 
a la clase obrera. l\1.ás adelante. al movimiento obrero cubano le tocaría 
librar todavía otras batallas más en defensa de sus intereses de clase
nación. Con la huelga de septiembre de 1899 se cerró un capitulo del 
proceso constitutivo de la clase obrera. cuyas raíces se hundían en el 
congreso obrero de 1892. 

2.2. Corrientes libertarias y faccionalismo étnico en Brasil 

Si bien los antecedentes formativos de la clase obrera brasileña tien
den a remontarse a las primeras décadas del siglo x1x. su proceso consti
tutivo cubre los años que van de fines del siglo XIX a la primera guerra 
mundial. Este período de reordcnamiento económico y social tuvo como 
centro la expansión de la agricultura cafetalera y en su entorno la li
quidación de la esclavitud. la modernización urbana y la inmigración 
europea. Un nuevo tejido de contradicciones económicas. sociales y cul
turales moldearon a su vez las formas diversas de la resistencia y lucha 
de las clases sociales y minorías étnicas subalternas en este país. · 

La propia historia del movimiento obrerO brasileño aparece signada 
por los avatares y tensiones de la sociedad brasileña hundiendo sus raf
ees más profundas en la cultura y tradiciones ideopolíticas del régimen 
de esclavitud, así como en el proceso de colonización y expansión cafe
talera. Las corrientes positivistas y socialdarwinistas. tan de moda en el 
período estudiado. no hicieron más que encubrir el peso mismo de la 
tradición y fuerza de costumbre. en el carácter abigarrado de ta nueva 
problemática laboral brasileña. Por ello, cobra importancia subrayar la 
redefinición de la relación campo-ciudad y de la propia estructura social 
a partir del boom cafetalero. en la medida en que convergieron en el pro
pio perfil del proletariado brasileño. 

La modernización y reoricntación productiva de la economía agro
exportadora en este tiempo fracturó el complejo y contradictorio sistema 
de clientelajcs concéntricos que se fueron ensanchando por su vórtice. 
La articulación entre el circulo de gobernadores y el círculo de «corone
les» (jefes municipales o caciques locales) estuvo mediado tanto por los 
particularismos regionales con10 por un complicado y conflictivo abanico 
de intercambios, alianzas. lealtades y favores. 

La expansión de la frontera agrícola del café en el estado de Sao 
Paulo fue favorecida por la Ley de Tierras (1850). Bajo el amparo de 



140 Ricardo ~1clsar Bao 

esta última. se instituyó un nuevo regnnen latifundista que tendía a sus
tituir al régimen de mercedes reales de tierras (sesma rías). suspendido en 
julio de 1822 y a frenar la ocupación de tierras por parte de los campe
sinos nativos e inmi[;rantcs. La Ley de Tierras transformó en los hechos 
las tierras baldías en monopolio estatCll, favoreciendo su circulación a 
través del sistcmn de clicntclajc político regional y de las empresas de 
colonización (Souza-l\1artin, J •• 1985: 20 y ss.). 

Sao Paulo y l\linas Gerais se convirtieron en los est0.1dos cafetaleros 
por excelencia. l\1uy pronto el Brasil se erigió en el primer productor 
mundial de café. Entre los años 1870-tsoo. la producción brasileña fue 
ligeramente inferior a Ja del resto del mundo. A partir de la década si
guiente, la producción cafetalera brasileña sobrepasó con creces Ja me
dia mundial. 

La expansión de la economía cafetalera en el valle de Puraiba favo
reció el proceso de modernización urbano-industrial en Río de Janciro y 
más tarde el boom cafetalero en Sao Paulo estimuló la acelerada afir
mación urbana de la capital de dicho estado. Los hacendados paulisrns 
configuraron una fracción terrateniente muy diferente n la de Paraiba o 
a la de los plantadores de azúcar de la costa del nordeste. Estos se dis
tinguieron por la combinación de capital y apoyo político para ampliar 
la infraestructura de la economía de exportación. La red ferrocarrilera 
y el fomento de la inmigración de fuerza de trabajo europea los desvincu
ló de los intereses y tradiciones esclavistas. 

En las princip;:iles ciudades comenzó a manifestarse una fuerte co
rriente político-social en favor de la modernidad: la abolición de la es
clavitud y la constitución de la República aparecieron como sus centros 
de interés y convergencia. 

Oficiales militares de extracción popular, ingenieros. profesionales. 
burócratas. políticos liberales y asociaciones populares de tipo mutual 
y cultural, presionaron al gobierno imperial para la abolición de la es
clavitud. La deserción creciente de fuerza de trabajo esclava estimulada 
por la propaganda abolicionista, la demanda de fuerza de trabajo en las 
zonas cafetaleras y la manumisión de esc~avos (1886). llevaron al derro
camiento del imperio y, al año siguiente. a la proclamación de la re
pública. 

La abolición de la esclavitud y el nuevo régimen político y económico 
estimularon la inmigración europea. Unos tres millones de inmigrantes 
llegaron procedentes del viejo mundo entre 1888 y 1913, que se suma
ron a los esclavos libertos, presionando demográ.ficamente sobre las ciu
dades. El flujo inmigratorio al ser mayor que las propias necesidades de 
fuerza de trabajo de la agricultura cafetalera. provocaron un excedente 
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de~mano de obra en las ciudades. incapaz de ser absorbido por los otros 
·sectores ngroexportadorcs (Cano, \V., 1975: 229). 

Durante la última d~cada del siglo x1x. la mayoría de las ciudades re
gistraron una tasa de crecimiento por t.:ncima de la media nacional. Sno 
Pnulo logró la cifra récord del 14 por 100 anual. Curitiva el 7 ,2 por too. 
Porlo Alegre creció a un ritmo del 3,6 por 100 y Río al 2,8 por 100. Las 
iniciativas de tipo industrial urbano no sólo se vieron favorecidas por el 
crecimiento dcmogr.1fico y la modernización urbana. sino que a su vez 
se convirtieron en la palanca de su retroalimentación (Cowel, B. J. R .• 
1973: 103). 

En 1890, Sao Paulo. con sus 65.000 habitantes, todavía era la quinta 
ciudad de Brasil, detrás de Río de Janciro, Salvador. Recife y Belem. En 
diez años dio el gran salto demográfico, pasando a erigirse en la segunda 
ciudad del país, con 239.820 habitantes. Hacia 1895 existían 121 esta
blecimientos empresariales que utilizaban energía mecánica, de los cua
les 152 eran verdaderamente unidades de producción industrial, en su 
mayoria vinculadas con las necesidades de consumo o conectadas al sec
tor terciario. Dentro de las once empresas que empleaban más de cien 
obreros destacaban tres fábricas textiles, tres sombrcrcrfas, una fábrica 
de fósforos. una fundición. una cervecería y dos oficinas fcrroviario1s 
(Fausto, B., 1976: 18). 

La ciudad de Sao Paulo, nfectada por esta acelerada dinámica capi
talista, pronto se vio exhibiendo una nueva faZ arquitectónica. La presen
cia física de la fábrica con sus rígidos horarios de trabajo fue imponiendo 
un nuevo ritmo de vida urbana, al que se sumnron las oficinas públicas, 
los establecimientos comerciales y los transportes colectivos en el interior 
de la ciudad. El parroquialismo de barrio y la relajada rutina de la econo
mía artesanal fueron dejados aceleradamente en el clvido. La inmigra
ción europea le dio una distintitiva nota cosmopolita que marcaba prin
cipnlmente a los barrios obreros suburbanos de reciente creación: Bras. 
Bom Retiro y Moocá. integrados a la ciudad por la red ferroviaria. 

Por su lado, la burguesía y los terratenientes ausentistas se concen
traban en nuevos barrios residenciales, del sur y del este de la ciudad, 
como Higienópolis. Estas zonas elitistas se beneficiaron. a su vez, de la 
inauguración de grandes avenidas. como la Paulista. 

El desarrollo inusitado de la ciudad de Sao Paulo y el puerto de 
Santos, fue favorecido por el boom cafetalero, pero éste a su vez le per
mitió aprovechar su ubicación estratégica. Desde la colonia, Sao Paulo 
fue el centro de un tejido caminero que lo unía a diferentes Jugares del 
interior del país. El desarrollo ferroviario en los umbrales del siglo XX 

modernizó y consolidó su sistema de comunicaciones. al abrir conexiones 
con Río de Janeiro. el suroeste de Minas Gerais. con el lejano oeste y 
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con todos los estados del sur. ·su hinterland rural cafetalero. basado en 
la explotación de fuerza de trabajo inmigrante libre, baio la'S formas de 
aparcería y colonato, generó un mercado interno creciente. El flujo inmi
gratorio procedió principaln1cntc de Italia y estuvo controlado por la 
mediación monopolista con1ercial de los grandes caficultores. El merca
do interno fue favorecido a su vez p0r los patrones de consumo de estos 
trabajadores agrícolas que habían sido consolidados por la expansión in
dustrial de sus países de procedencia. 

En el contexto rural el desarrollo del trabajo asalariado fue frenado 
y sustituido por otras forn1as contra.ctualcs. Los hacendados veían una 
contradicción doblemente lesiva a sus intereses: prin1ero entre la tem
poralidad laboral del régimen salarial y el correspondiente ciclo ::igrícola 
del café y luego. entre el salario y su necesidad de abaratar los castos de 
producción dd café (Souza Martín, J., 1985: 238). 

Fue cJifercnte el panuruma laboral en d n1c<liu urbano. usí. por cjcn1-
plo. la ciudad de Río de Janciro durante las dos primeras décadas del 
siglo XX siguió concentrando la más importante base industrial y. por 
ende. el mayor valun1cn de proletariado fabril. Con el inicio del siglo. la 
fisonomía urbana de Río fue can1biando. El casco colonial fue afectado 
por la construcción de la avenida Río 13ranco y c1 saneamiento de los 
pnntnnos que borJc;¡b;:in el pcrín1ctro suburbano y que fueron focos cons
tantes de contaminación de malaria y fiebre amarilla. En estas zonas se 
levantaron los primeros barrios obreros. mientras que los barrios resi
denciales se orientaron hacias las playas del Sur. También aparecieron las 
favelas en las colonias de la ciudad y aumentaron los tugurios en las 
calles antiguas del centro (Co-wcl, B. J. R., 1973: 105). 

La liberación de mano de obra esclava impactó de di.versa manera 
en la estructura laboral de las ciudades de Río de 1 anciro y Sao Paulo. 
Según datos censales de 1890, en Sao Paulo los negros libertos se ubi
caron en el sector terciario de mínin1a productividad; en tanto que en 
Río de Janciro tuvieron mayor incidencia en el sector manufacturero. 
La línea del color marcó profundamente la composición del proletariado 
fabril. alimentada por la demanda de trabajo de los nativos libertos Y 
de los inmigrantes europeos. La industria manufacturera de Río de Ja
neiro contaba con una fuerza de trabajo de un total de 48.661 personas. 
de las cuales 5.121 (10,5 por 100) eran blancas: 33.941 (69,8 por 100) 
eran de color (pretos y caboclos), y 9.599 (19,7 por 100) eran mestizos. 
De los trabajadores de raza blanca se consignó que 19.011 eran inmi
grantes, es decir. un significativo 39 por 100. Este perfil se acentuó en 
Sao Paulo. en donde la industria manufacturera que contaba con 3.667 
trabajadores registraba la tasa récord de 2.893 obreros extranjeros, es 
decir, el 79 por 100 de la fuerza de trabajo (Fausto, B., 1976:. 26 y ss.). 
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La heterogénea composición étnica de la clase obrera tendió a gene-
· rar un proceso de segmentación y fricción intcrclasista. según los pai
sanajes. la línea de color y la manipulación patronal. En 1906. en Río 
de Janeiro fue evidente el predominio hispano-portugués sobre el it:iliano. 
al contrario de lo que sucedía en Sao Paulo desde 1890 (Carene, E., 
1972: 191). 

0

En general. el peso relevante y decisivo de la inmigración italiana le 
confirió una dinámica particular al proceso de afirmación de clase. en 
la medida en que su diversa incidencia en el sector manufacturero de 
Sao Paulo y Río de Janciro fue marcada por los particul::irismos cultu
rales de la sociedad itallana. En la primcrn. entre la población italiana 
dominnba el rnigrantc del norte ya scn~ibilizado por el impacto indus
trializador y el apostolado anarquista, en tanto que en la segunda fue 
más visible la presencia de italianos del sur. en su mayor parte de la re
gión campcsin<1 de Ca1'1bria. 

En la mayoría de los casos los obreros italianos alimentaron sin pro
ponérselo un prejuicio oligárquico sobre su predisposición a la indisci
plina y al anarquismo. A diferencia de éstos. los obreros portugueses 
fueron considerados por los nativos como mano de obra dócil y leal que 
en ciertas ocasiones engrosó las filas de los krumiros y los rompehuelgas. 
Esto:; últimos constituían un grupo de tr.::ibajadores no calificados. tar
dían1cntc llegado a Sao P.::iulo y que debió competir en desventajosa situa
ción en un mercado laboral ya hcgcmonizado por los trabajadores ita
lianos. Uno y otro estereotipo oligárquico distaba mucho de corresponder 
a la rc.::ilidad. pero favorecían las fricciones intcrclasistos. 

Si bien del seno de los obreros italianos emergieron Portavoces de las 
corrientes anarquistas y socialistas en favor de la unidad de clase. fue fre
cuente que muchos otros provocasen tumultos callejeros que los enfren
taron a sectores populares nativos por la cuestión del denominado Pro
tocolo italiano. por el cual los propietarios italianos afectados por la 
secuela de la revolución federalista serían indemnizados. 

Dos años más tarde. grupos italianos, partidarios del nacionalismo 
burgués, como la Unión Meridional del barrio obrero del Bom Retiro. 
se enfrentaron a aquellos compatriotas de los grupos anarquistas y socia
listas que anteponían los ideales de clase a todo acto de ingenuo y esté
ril patrioterismo. 

Los obreros portugueses y españoles que hcgemonizaban numérica
mente en el puerto paulista de Santos. dieron reiteradas pruebas de su 
espíritu combati~o en el terreno del sindicalismo de clase. contrariando 
en los hechos la imagen negativa que fue promovida por la oligarquía 
criolla. No obstante, la dinámica entre identid.::id de clase e identidad 
étnica. al igual que en el caso de los italianos. no fue de fácil solución. 
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manifestándose tendencias contradictorias. Río de Janeiro fue escennrio 
de un dcsagradólble acontccin1icnto donde la identidnd étnica jugó un rol 
dinamizador de contradicciones y ant::igonisn1os obreros. La Sociedad de 
Resistencia de los Trabajadores del Trapiche y del Café, que aglutinaba 
a cerca de cuatro mil trabajadores, fue tradicionalmente dirigida por obre
ros brasileños de color hasta que en 1908 los obreros portugueses logra
ron asumir el control orgánico del sindicato, lo que motivó una cruenta 
batalla de la que resultaron muchos heridos y un muerto. 

El sindicato desgastado por esta lucha fratricida vio mermada su 
membresía, al punto que a los pocos meses del incidente ya sólo se re
gistraban 200 adherentes (Fausto, B., 1976: 36). 

En perspectiva. la identidad de clase logró afirmarse sobre los par
ticularismos étnicos. Coadyuvaron a ello la voluntad de arraigo y asimi
lación de los propios migrantcs europeos, la propaganda de las ideo
logías clasistas corno el anarquismo y el socinlisrno, pero sobre todo el 
desarrollo de un sindicolismo de clase que buscó la unidad obrera por 
encima de las diferencias de oficio y paisanaje en la lucha reivindicativa 
y solidaria. así como en los actos conmemorativos d~l primero de mayo. 

El movimiento obrero brasileño cumplió su primera fase ascencio
nal entre los años 1905 y 1908 y un nuevo intento de repunte entre 1912 
y 1913. El cuadro general en que se dio esta dinán1ica obrera fue sig
nado por una fase de sostenido desarrollo económico que fue afectada 
por la crisis comercial internacional de 1908 y la recesión de 1913. fi
nalmente agravada por la Primera Guerra Mundial. 

Los antecedentes organizativos de los trabajadores manuales de las 
ciudades brasileñas. se remonta a las sociedades mutuales de mediados 
del siglo XIX. En la nueva coyuntura histórica. al lado de los primeros 
sindicatos emergieron sociedades mixtas donde se conjugaron rasgos mu· 
tuales y sindicales que según sus respectivas orientaciones pueden ser 
consideradas reformistas o radicales. 

En 1880. los obreros del Arsenal de la Marina de la Corte fundaron 
un Cuerpo Colectivo de la Unión Obrera que se denominó <<centro re· 
presentativo de clase», que se abocó a la concretización del montepío 
como la primera forma del seguro social~ Esta organización de tipo mixto 
tendió a superar la tradición mutualista al demandar el reconocimiento 
del montepío gubernamental. lo que logró con la expedición del Decreto 
legislativo 9.601 del 12 de junio de 1886. Por su lado, la Junta Auxilia
dora de los Obreros del Morro Velho fue el ejemplo típico del radicalis· 
mo de estas sociedades mixtas. El año 1907 comandó una importante 
huelga obrera. 

La república posibilitó la emergencia de nuevos patrones de partici
pación política y reivindicativa de los sectores populares urbanos. Fue-
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ron instrumentos de esta renovación la formación de una nueva gene
ración intelectual de extracción social mesocrática. así como la propagan
da de ideologfas obreristas que acompañaron al flujo migratorio proce
dente de Europa. Rápidamente la acción anarquista desplazó las inicia
tivas y esfuerzos propagandísticos y orgánicos de los grupos socialistas. 

• Las formaciones ideológicas en el proceso constitutivo de la vanguar
dia de la clase obrera brasileña para la última década del siglo x1x. mos
tró una cierta hegemonía socialista que al inici:u el nuevo siglo fue des
plazada por el radicalismo anarquista. particularmente por la tendencia 
proorganización. 

El reformismo socialista fue inc3paz d\:: consolidar su precaria hege
monía. al no poder responder por la viabilidad de su programa en favor 
de la clase obrera. Los cotidianos y crecientes anto.gonismos que se sus· 
citaban en el marco laboral. aunados a la carencia de normas jurídicas 
que regulasen las relaciones entre el trabajo y el capital. llevó a la con
frontación de fuerzas. La organización sindic;:il y la acción directa. a pesar 
de las frecuentes medidas represivas. se mostró ante los ojos de la clase 
obrera como una vía más terrena y factible de atenuar sus problemas sala
riales y de condiciones de trabajo. 

Entre los líderes socialistas de Sao Paulo destacó la figura del inte
lectual italiano Antonio Piccarolo. junto a Viccnco Vacirca. animador de 
Avanti (1900-1905), el más importante periódico socialista de Sao Paulo 
y a nivel sindical a Mariano García. Antonio Pinto Machado y Melchair 
Pereira Cardase. 

El papel de estos últimos en la formación de sindicatos contrastó con 
sus esfuerzos colaboracionistas y de elcctorcrismo mesocrático que los 
hicieron pasar de uno a otro partido socialista u obrerista. montados para 
las sucesivas contiend::is electorales. 

Pocos fueron los periódicos socialistas dirigidos al movimiento obre
ro: destacaron entre ellos O Operario (1895) y la Gazcta Operaria (1906), 
fundados y dirigidos por Pinto Machado. 

Las publicaciones anarquistas y anticlericales se hicieron más frecuen
tes en Río de Janciro. Sao Paulo y otras ciudades. No obstante. su diver
sidad reflejaba la heterogeneidad de este novísimo movimiento ideológico 
de composición obrera. En Río de laneiro comenzó a publicarse Novo 
Rumo. A Guerra Social. Na Barricada y la revista Kultur. dirigida por 
Elisio de Carvalho en marzo de 1904 y que fracasó al tercer número. 
En octubre del mismo año sale O Libertario bajo la conducción de 
Carlos Días y Manuel Moscoso. reconocidos líderes obreros. En el mes 
de noviembre apareció el primer número de For'9a Nova. Por las mismas 
fechas. en Sao Paulo ya eran relevantes los periódicos libertarios y anti
clericales: Battaglia. del líder ácrata Ores ti Restori; A Lcnterna. de Ben-
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jamín Motta: Livre Pensador,· del tipógrafo Everardo Días, y el periódico 
feminista Aninza a Vita. de Erncstina Lésin:i. Tcrra Livre, de Nena Vas
co; O A1nigo de Poi'º· de Luigi Damiani. etc. 

La prensa libertaria y anticlerical no sólo cumplió una función de 
agitación y propaganda, sino que además ejerció un:i función cultural es
timulando la educación popular y la creación ortistico-litcraria. El movi
n1icnto anarquista pron1ovió una cn1prcsa pcdagL)gica relevante a tra'·•~s 
de la formación de bibliotecas obreras y de entidades con10 la Universi
dad Popular o Centro de las Clases Obreras, ambos fundados en 1904. 
La crítica al sistema educativo oligárquico y a la Iglesia. así como a la fa
milia burguesa por su marginación de la mujer. reprodujo el sedimento de 
una moral ascética y romántica. También tuvo relevante papel la forma· 
ción de Cuadros Artísticos en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janciro. 

La crítica al autoritarismo estatal y patronal por parte de las co· 
rricntcs libertarios de n1anera abstracta aludiu in<lirectomcntc al referente 
más concreto y terrenal del régimen laboral de la industria moderna, que 
dejaba fuera del control de la fuerza de trabajo los límites temporales 

- y ritmos productivos que le correspondían. Antes de que apareciera la 
legislación laboral se impuso de hecho un régimen de disciplina fabril. 
La voluntad patronal se adelant::i.ba así a la razón jurídic::i. del estado bra· 
sileño. Este régimen de disciplina fue variable según las diversas ramas 
productivas y en el interior de éstas, según el tamaño y modernización téc· 
nica del proceso productivo. La fuerza de costumbre y los reglamentos 
fabriles de los empresarios fueron el móvil de constantes impugnaciones 
y luchas obreras. 

La vanguardia sindical y anarquista del movimiento obrero brasileño, 
a principio <le 1906 se abocó a llcvur ndelontc su pri1ncr congreso obre
ro. Intensa labor de propaganda posibilitó la realización de dicho evento 
del 15 al 22 de abril de ese año, en la ciudad de Río de Janciro. Organiza· 
cienes obreros de S¡io Paulo, Río de Janciro, IVlinas Gerais. Santos, Cam
pinas. Niteroi. Río Grande do Sul, Fortaleza y otras localidades meno· 
res, enviaron a sus respectivos representantes gremiales. Los delegados 
no sólo resaltaron por su diversa procedencia geográfica, sino también 
por sus categorías ocupacionales. Mineros. gráficos, ferroviarios y taba· 
queras se diferenciaban de los artesanos de oficio y de los jornaleros ru
rales. Los asistentes fueron representantes de las más diversas formas 
orgánicas: sociedades de resistencia. uniones de trabajadores. mutuales 
y ligas de trnbajadores. 

El hecho de poder intcrcumbiar puntos de vista y buscar acordarse 
programática y orgánicamente signaba un importante momento consti
tutivo del proceso de afirmación de la identidad de la clase obrera. 
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Los tópicos debatidos en este congreso reflejaron, más que los intcre
·scs y cxpectivas del proletariado brasileño, las estimativas y exigencias 
de definición y hegcn1onia de las corrientes de vanguardia del movimien
to grcmiaL Cuatro fueron las temáticns sobre las que se centraron las 
ponencias y controversias: Sobre la Orientación, que enfrentó la tesis 
libertaria del apoliticismo a la socialista del partidarismo; divergieron 
en torno a la Cc.!lcbración dt:l 1 dt: m:iyo con10 día de con1bah.: o día de 
fiesta. Sobre la Organi=ación, k>s puntos ccntr:iks opu~it:run a liberta
rios y socialistas sobre sindicatos de oficio y sindicatos de fábrica, sin
dicato y/o cooperativa. afiliación o no de sindicatos no obreros y sobre 
Ja conveniencia de una confederación obrera nacional. Hasta aquí se ex
presaron las contradicciones de )ns corrientes de vanguardia sobre su 
inserción y función en el seno de la clase obrera org:::inizada (Rodri
gues, E., 1969: 115). 

El tercer punto, Sobre la Acción Obrera. llevó a la confrontación entre 
libertarios y socialistas en torno a la jcrarquizaci6n <le las rcivin<lic:icio
nes de clase y de las estratl?gias y medios de lograrlos. El aumento de sa
lario; la disminución de la jornada de trabajo; la reglamentación del 
trabajo femenino; la abolición de las multas en l;:is oficin;:is y fábricas 
y del trabajo a destajo o por hora; la educación laica autogestiva; la pre
vención e indemnización por accidentes de trabajo así como asistencia 
a los inválidos; la lucha contra el alcoholismo; la construcción de vivien
das obreras. Se planteó tambic.!n lo. lucho. contra el militarismo por su 
actuación represiva y patronal en los conflictos obreros. En cuanto a los 
medios de acción obrera, se recomendó. atendiendo a las circunstancias 
de lugar y tiempo: la huelga general o parcial, el boicot. el sabotaje, el 
mitin, etc. 

Al n1omcnto de votar las mociones. los annrquist::is derrotaron f¡ícil
mentc a la minoría socialista e impusieron sus puntos de vista, nunque 
previamente las propias divergencias entre ellos habian suscitado acalo
radas contiendas verbales. 

El logro rn~s importante del primer congreso obrero fue la instala
ción de la Confederación Obrera Brasileña (COB) según el modelo de 
la CGT francesa. La Sociedad de Resistencia Económica fue valorada 
como el tipo de sindicato deseable. 

El anarcosindicalismo se afianzó así, como la corriente dominante 
del proletariado org::inizado. Se definieron como fines: la unión de los 
trabajadores asalariados para la defensa de sus intereses morales, mate
riales, económicus y profesionales; estrechar lazos de solidaridad inter
gremial entre los obreros para potenciar sus demandas y luchas: estudiar 
y prop3gar los medios de emancipación del proletariado a través de 
su órgano periodístico A Voz do Trabalhador y los medios de propa-



148 Ricardo ~telgar Bao 

ganda conocidos y, por 1í1timo. reunir y publicar d:uos est:iclísticos e in
form:icioncs objetivns sobre el movin1icnto obrero de toe.lo B1·asi1 (Rodri
guse, E .. 1969: 118). 

La estructura confederada estuvo amoldada a las necesidades de con
servar la autonomía, libertad e iniciativa obrera de carácter local. de ofi
cio y de industria. tal como lo propuso la orientación anarcasindicalista. 
El núcleo dirigente de la COB tendría como residencia la ciudad de Río 
de Janeiro, pero se estableció estatutariamente que la función de la de
nominada «Comisión Confedera)» en su gestión bianuul, no podía sc;r en 
ningún caso (<de poder o de mando», abocóndosc a coordinar la acción 
obrera contra el capital. convocar a un referéndum con agenda precisa 
duro.nte el mes de febrero de cada año. elaborar informes y propagar los 
ideales obreros. 

Las demandas centrales e inmediatas de la COB ponían como centro 
la lucha por el establecimiento de la jornada de ocho horas. punto de
masi3do sensible en un país en el que la labor diaria promedio seguía 
siendo de catorce horas. El 1 de mayo de 1907 fue aprobado como día 
del cornb¡ite obrero en favor de esta reivindicación. básica. Las demás 
reivindicaciones formuladas en el Congreso fueron igualmente asumidas 
por la COB como suyas, pero sin perder de vista las que según ellos po
tenci¡irían la rn¡iyor cohesión de clase. 

El primer núcleo dirigente de la COB estuvo integrado por Belisario 
Pereira de Souza. de l¡i Asoci¡ición de Resistencia de los Trabn.jadores 
de Carbón rvtincl: por Luis Mugr¡issi. <le la Liga de las Artes Grtlficas; 
por Godio de Ilrito. <le h1 Uniún de Artistns Zapntcros, todos de Rfo de 
Janeiro; Alfredo Vasqucs. de la Libra Obrera de Campiñas; Caralampio 
Trillas. de la Federación Obrera. de Sao Paulo, y Antonio Pinto Macha
do. de la Unión Obrera del Ingenio del Interior. 

La afirmación de ln corriente anarcosindicalistn sobre los socialistas 
no sólo se debió a las condiciones de inestabilidad. insalubridad, larga 
jornada lnboral, bajns remuneraciones y hostienmicnto disciplinndo fa
bril que estimulaban de manera espontánea la acciútt directa. sino tam
bién por la indiferencia del Estado ante la situación laboral y su polí
tica represiva frente al movimiento obrero. La postura reformista de los 
socialistas acerca del camino legalista y parlamentario que condicionarían 
el papel interventor y gradualmente protector del Estado hacia la clase 
obrera. no parecía viable en aquella época. 

El Estado republicano, a manera de tomar distancia frente a la trn
dición intervencionista de la política imperial. asumió una rígida aplica
ción de los principios de libertad de trabajo y del libre contrato de trabajo. 
El liberalismo estatal favoreció de esta manera el proceso de acumulación 
de capital y de modernización urb3na. El Estado brasileño alegaba la 
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imposibilidad de poder atender reivindicaciones obreras. así. por ejem
.ple. en el caso de la reducción de la jorna<.l::i de tn1bajo. esgrin1i6 el ar
gumento de que su rncdiac.:ión o gestión o.fcctaria grandemente la indepen
dencia y autonomía de la libre empresa. Un año antes del Congreso Obre
ro. en Río de Janciro se publicó el ensayo Apuntes del Derecho Obre
ro de Evaristo de Moracs. el que agudnmente señaló que en esas condi
ciones. «La Libertad Contractual de Trabajo viene a ser la organización 
pura y simple del más fuerte» y de que «La libre concurrencia es tan per
judicial al hombre asalariado como favorable al capitalista». (Rodrigues, 
J. A., 1968: 27). 

La faz privativa de las gestiones econórnic:is de Ja industria no fue 
sin embargo anárquica. La lógica del capital impuso sus propios límites 
contractuales. Las gr.andes industrias tendcnci.almente fueron est.ablccidas 
bajo ciertas normas de la arquitectura fabril que buscaba que las condi
ciones de trabajo no afectaran la productividad, sino que. por el contra
rio, la estimularan. No sucedía lo mismo en los pequeños y medianos 
establecimientos fabriles que buscaban adaptarse a locales que no fueron 
construidos para tales funciones y quehaceres y que carecían de condi
ciones de salubridad ambiental. La remuneración de la mano de obra 
fue estipulada dentro de la coyuntura del mercado de trabajo. según las 
estimaciones de cada patrono o sector empresarial. sin que existiera una 
tasa reguladora del salario mínimo. La ley federal de 1891 que prohibía 
el empico de menores de edad en la industrio del tabaco. no fue tomada 
en cuenta por Jos cmpleacJurcs. El curso agresivo del desarrollo indus
trial ratificó el aserto anarquista de concebir al régimen laboral como el 
espacio natural de la gucrr.a entre el capital y el trab.ujo (Sirnno. A .• 
1966: 64). 

Por otro lado. la oligarquía brasileña y el Estado no tenían ningún 
interés en incorporar al proceso y sistema político de la naciente repú
blica ni a los inmigrantes europeos ni a las masas nativas. En este pa
norama. la prédica anarquista al impugnar la brega política y acentuar 
el tenor cconomicista de sus luchas corno la sancionó el Congreso Obrero 
y la COB. ejerció una particular atracción sobre los tr:ibajudorcs inmi
grantes, llegados a tierra extraña en búsqueda de mejorar su situación 
laboral, social y económica. Frustradas sus expectativas al experimentar 
las duras y opresivas condiciones de existencia y trabajo. los inmigran
tes constataron en su propia experiencia la complicidad del Estado con 
la arbitrariedad patronal. El discurso anarquista confirió a estos senti
mientos de odio y frustración social~ un contenido de lucha por el ca
mino de la organización de sociedades de resistencia y el ejercicio de la 
acción directa frente a la cual las ofertas del catolicismo 'Obrero. el mu
tualismo y el socialismo reformista resultaron poco convincentes. 
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La COB luego de su primera gr4ln manifestación públicn y de pro
pagnnda con motivo de l:J. cekbrnción del 1 de m::iyo de 1906. se nb.:::>có 
a pron1ovcr In propng:ind:i de hecho. es t..1'. .. ~~ir. n pr:-scticnr ln ac.·ción ili
rL•ctu. La Liga Obrera de los f..:rruviarios di.! Suo Paulo. fn.11..:asado el int..:n
to de negociación. se lanzó el 15 de mayo a la lucha huclguisti.:&J.. de
mandando de la compañía pnulista el cese de descuentos oblig.:Jtorios en 
favor de la Sociedad de Beneficencia y la vigencia de la semana laboral 
de seis días que había sido ri.!ducida a cinco, sin compensación salarial. 

Se iniciaba así la principal huclgn ferroviaria de lo. Primera República. 
Desde octubre de 1905. la con1pañia p:iulist::i inició su proceso e.le modcr
niz:ición del servicio ferrovario que trajo consigo la reducción salarial 
al instituir tres días feriados por mes y el despido de trabajadores. Los 
3.800 trabajadores de la compañía paulista se vei~n afectados también 
por la nueva forma. de división del trabajo que anulaba las jerarquías 
ocupacionales y salariales que corresponc.lían de mayor a menor a ma
quinistas. foguist.::is. limpiadores de máquina, etc. El moderno y eficiente 
servicio de la Compañía Paulista era el orgullo de la oligarquía cafctakra 
paulista y del gobierno estatal, el cual se sintió herido en su orgullo filo
empresarial por el desorden de los paristas. en su mayoría extranjeros 
(Fausto, B., 1976: 135-137). 

El curso de esta huelga tradujo el espíritu de la corriente anarcosin
dicalista al dcmnndnr en mnnificsto pl1hlico n los trnhajndores «Ln So
li<larit.h1<l Obrera>>. porque sin ella cstitnaban no poder «Vengar lo más 
ligera rcclarn3ción. el má.s humilde pedido». La intransigencia patronal 
fue acompañada de hostigamiento policial contra los huelguistas. La so
lidaridad obrera no tardó en hacerse presente. A las cuarenta y ocho 
hora.s de inicia.da la huelga ferroviaria, se sumaron los tejedores de la 
fábrica San Benedictino en Jundiaí y a.l tercer día los trabajadores de las 
dos empresas má.s importantes de Campinas. 

Para la ultramontana autoridad eclesiástica el obrero cristiano debía 
contentarse con que su trabajo le fuera reconocido por Dios. mientras que 
en ·la vida terrena debía «religiosamente» obedecer. sufrir y callar». Este 
tipo de posiciones reforzaron, a su pesar. la orientación anticlerical de 
la préc.1ic:1 Iibcrturin.. 

El gobierno del est:ldo de S:lo Paulo intentó n1ovilizar o. los tr:ib:ljo
dores fl.!rroviorios de la Compañía Sao Paulo Railway con el fin de reins
talar los servicios. pero éstos rehusaron cumplir las funciones de rom
pchuelg:rs y amenazaron. a su vez. con irse al paro. La intención guber
namentnl apuntaba a hacer fracasar la huelga a como diera lugar. Enton
ces se apoyó en los maquinistas de la. Armnda Nacional que se sumaron a 
los ingl.!nicros de h1 Con1pnilín Pnulisla para re::;tablcccr el servicio. Al 
mismo tiempo desató una cacería ele brujas contra todo centro obrero 
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que hubiera dado n1ucstras de simpatía o solidaridad de clase con los 
paristas. 

La policía apresó a los huelguistas privándolos del derecho de ha
be!as corpus. as:.lltú la ~c<lc de la Fctlcro.1ción Obrcrn de Sao Puulo. la más 
importante base federativa de la COB en dicho estado y reprimió a los 
asamblcistas allí congreg01dos: al101n6 las redacciones de los más impor
tantes diarios: Avanti y La Dataglia y confiscó sus ediciones. En Jundiaí. 
la represión tomó visos cruentos con varios obreros muertos y alto nú
mero de heridos. La campo.ña gubernamental y patronal a un mismo 
coro legitimaron las acciones de fuerza. aludiendo que se trataba única
mente de someter a unos agitadores extranjeros dirigidos desde Buenos 
Aires (Rodrigues. E .• 1968: 144-145). 

No obstante el clima de violencia gubernamental. la huelga sólo pudo 
ser quebrada mediante acto de fuerza el 30 de m:iyo. La policía sustrajo 
a los trabajadores de sus hogares y los llevó contra su voluntad a trabajar. 
Los nuevos brotes de solidaridad obrera en Jundiaí y Sao Paulo también 
fueron aplastados. La protcstól de tos estudiantes universitarios concluyó 
con la clausura de la Facultad de derecho. Frente al terrorismo desatado 
por el Estado. la acción directa de los anarcosindicalistas parecía un jue
go propio de pacifistas. El vicario de Jundiaí legitimó los hechos por
que ia huelga no era obra del bien. sino del capricho y la pasión. Recor
dó que «No hay paz social posible sin obediencia>-. y que los obreros 
deberían seguir el cjcnl.plo de Crh>to. que l;Ómo hu1nbr..: «obc<..kció hasta 
morir». 

Las campañas de solidaridad llevadas a cabo por la COB desde otras 
ciudades. como Río de Janeiro. Santos y otras. fueron infructuosas. Como 
dijo el editorial anarquista de A Terre Livre del 13 de junio de 1906: 
«Se desprertde de esta lección de cosas excelentes y sonoras. un poco gra
cias a la autoridad. que capitalismo y estado. patrón y gobierno. _son alia
dos para la vida y para la muerte. y no se puede combatir uno sin com
batir al otro. que la luz no es garantía de libertad. únicamente difundida 
por la unión y energía de los interesados: que el proletariado dispone 
de una gran fuerza. pero precisa ser unido y activo. dejando de lado el 
exclusivismo de los inc..lividuos y de los oficios: que hny posibilidad tanto 
como la necesidad. de agrupar a los trabajadores como tales. sin distin· 
ción de ideas políticas. con una base segura de acuerdos en la acción. 
esto es el sindicalismo.» Un movimiento que nos ofrece tales enseñanzas 
no fue perdido. ¡1'1uy por el contrario! (Rodrigues. E .• 1968: 147). 

La circularidad de la estructura discursiva de los anarcosindicalistas 
distaba mucho de haber extraído todas las lecciones de la huelga paulista. 
Su excesivo cntusinsmo en la vigencia del sindicalismo y en la acción 
directa evidenciaban más bien los límites de la lección de un maestro que 
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[ue rcbos::ado por la significaCión hist6ric:i de dicho acontecimiento. ~o 
obstante, l:is prcn1isas U..: ·su 1ncnsajc libc1·t•ll"io sobre et cot'nbo.uc (n1nco 
y abierto del trabajo frente nl capital y a\ estado fueron refrendados con'lo 
guías necesarios en la coyuntura. 

Por su lado, la oligarquía brasileña se sentía distante de toda preocu· 
pación soci:ll. La abolición de la esclavitud l::i h::ibi::i dcj::ido extenu::id::i, 
siendo incapaz de descubrir alguna otra cuestión social. Los problemas 
de la sociedad brasileña eran. en todo caso. cuestiones de orden público. 
generados artificialn1ente por esas plantas exóticas del anarquismo y del 
soci<:1lismo que trajeran algunos «peligrosos inmigrantes». 

Fueron aisladas las voces de quienes corno el positivista Demctrio 
Rivero, ministro de Agricultura del gobierno provisional. se refirieran 
a la incorporación del proletariado como «Una cuestión capital para la 
república» o episódicas aquellas iniciativas como el proyecto solicitado 
a Benjamín Constant -1899- para mejorar las condiciones de vida de 
la clase obrera. 

El romanticismo social con respecto al resto de América Latina fue 
tardío. Durante el nño de 1903 apareció la novela do este corte ldcólogo, 
escrita por el doctor Fabio Luy. autor también del ensayo La tuberculosis 
desde el punto de vista social. 

El desarrollo en extensión del grcmiíllismo anarcosindicíllist3 no fue 
detenido por la adversa situación política. De junio a diciembre de 1906 
se fundaron: la Liga de Resistencia de los Obreros Metalúrgicos, la Aso
ciación de Resistencia de Constructores de Vehículos. la Liga Obrera 
de los Choferes, la Asociación de las Costureras de Sacos, el Centro de 
Obreros Libres y la Liga Obrera. Este desarrollo del anarconsindicalismo 
en Sao Paulo tuvo su momento orgánico n1Ó.S importante en la realiza
ción del primer congreso obrero estatal en dicie1nbre de 1906. ratifican
do la línea general de la COB. 

En Río de ]aneiro y otros lugares de la república. el desarrollo sin
dical continuó su curso ascendente. El régimen de Antonio Pena desde 
dos años atrás venía preparando la opinión pública y la del congreso 
nacional para promulgar la Ley de Expulsión de Extranjeros en 1907. 
Este ir1strumento chovinista primitivo. cristalizaba el prejuicio oligár
quico de que la cuestión social era una cuestión artificial y extranjera. 
asunto en última instancia de los organismos tutelares del orden público. 
Poco importó que en materia jurídica esta ley fuera anticonstitucional. 
Se detenía al extranjero más de veinticuatro horas; en el análisis de las 
pruebas se transfirieron al poder ejecutivo las funciones del Poder Judi
cial. Además se atribuía a la policía la facultad de valorar la peligrosi
dad del extranjero y la ejecución de su expulsión. 
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La COB impulsó una activa y enérgica campafü1 de protesta obrera 
· a 'nh·ct n::icion:il. La Comisión f'cdcral de Protesto del Estado de Sao 

Pauto en manifiesto público denunció esta ley antiobrcn1. Recordó que 
culpar a los extranjeros dt! todo neto de rcsbtcnci:l obrera. era un viejo 
recurso del capital de todos los paises. En Francia eran los agentes de 
Al~n1ania. En Alcm::tnia. los fr:inccses y en el Brasil los miserables ex
tranjeros al servicio de los argentinos. 

En mayo de 1907. el movimiento obrero de Sao Pauto. Santos. Cam
pinas y Ribcr.50 Prieto volvió al escenario de la lucha de clases al de
n1andar la jornada de ocho horas y un aumento salarial. En ella partici
paron tos trabajadores de construcción civil. rnctalLlrgicos y textiles. así 
como de la industria alimentaria. La represión del año anterior habla 
debilitado al movimiento obrero que estaba. incapa.citado para lanzarse 
a una lucha huelguística de gran envergadura. 

La acci611 directa tendió a privilegiar la huelga como la principal 
forma de resistencia obrera del siglo xx. Entre 1901 y 1914 se registra
ron 91 paralizaciones de la.bares en la ciudad de Sao Paulo y 38 en va
rias ciudades menores del interior. La práctica huelguística se genera
lizó en todos los sectores ocupacionales y centros urbanos <lcl Brasil. 

Frente a l::i extensión de la huelga. los empr..::s~rios decidieron reunir
se br.jo la presidencia del conde Alvarcs Pentcado. para discutir la es
trategia pntronal a seguir frente a la dcm::inda y acción obrera. Acorda
ron la imposibilidad de acceder ::i una reivindicación que no regia ni 
siquiera en los países europeos y que pondría en desventaja a la industria 
nacional. propiciando su quiebra. rvtientas tanto. In represión estatal se 
centró en la negación de permisos para realizar manifestaciones públicas 
de huelguistas y en la clausura temporal de la sede de la Federación 
Obrera. 

Los empresarios eligieron una comisión para constituir un grcn1io pa
tronal y así presionar al estado para que ton1ara una salida disciplinaria 
en favor del capital. minimizando las noticias periodísticas sobre el mo
vimiento huelguístico. pero accediendo a fijar algunos concesiones de 
tipo salario.1 y de jornada de trabajo. La estrategia patronal fue exitosa. 
lograron dividir al movimiento huelguístico vía la negociación directa y 
así amagor la huelga. Solos y aislados, los metalúrgicos fueron derrota
dos sin obtener concesión labornl alguna (Fausto. B .• 1976: 150-153). 

En 1912 se cerró el periodo de expansión de la economía brasileña. 
Un año más tarde se desplomaron en el mercado mundial los precios de 
los principales productos de exportnción. Bajo esas circunstancias el ha
ber mantenido la tosa de importaciones no tardó en producir una ba
lnnza deficitaria en mnteria de comercio exterior para la Primera Repú
blica. El inicio de la Primera Guerra Mundial complicó la situación eco-
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nómica al estimular la recesión productiv:i .. El desempleo, la rcduci:i6n 
de salarios, la escasez de productos de prin1cra necesidad y la inflación 
recayeron sobre la clase obrera y los sectores populares. 

Esta situación de crisis económica y malestar obrero. pese a sus· CS· 

fuerzas, no pudo ser capitalizada por el an::ircosindicalismo. Para 1912, 
la COD registró 57 .400 nlicn1bros en el estado de Sao Paulo; 15 .. 000 en 
el estado de Río Gr01ndc e.lo Sut y 5.000 en Río de Janciro. La Federación 
Obrera de Sao Paulo. filial de la COB, el 1 de mayo de 1912 asumió 
como lema «organización de los trabnjadorcs y protesta contra la cares
tía de la vida». Días más tarde se instaló un comité de agitación contra 
la carestía del costo de Vida que realizó profusas campañas en fábricas 
y barrios populares. No obstante. ya se había iniciado una fase de reflujo 
del movimiento obrero. 

Las tensiones generadas por la Primera Guerra Mundial sobre los 
migrantes europeos jugaron de alguna manera un rol desmovilizador de 
la acción huelguística pero que fueron compensadas por un desarrollo 
gremial que hacia 1917 signó una nueva fase de ascenso de las luchas 
obreras. 

2.3. Del anarcopetardismo a la primera huelga general: 
la FORA 

El ingreso de la Argentina en el curso de la modernidad capitalista 
demandaba una fase de transición que permitiese cierta concentración 
de poder económico y político para llevar adelante su rcordcnamicnto 
social. Este se cristalizaba en la búsqueda de resolver la cuestión indí
gena. lograr la definición de la capital federal y la cooptación de mano 
de obra inmigrante. para compensar el vacío demográfico que entrañaba 
las iniciativas empresuriales de la oligarquía porteña y de los inversio
nistas británicos. 

Al general Julio A. Roca le tocaría jugar un rol protagonista en la 
cristalización de un nuevo proyecto oligárquico de desarrollo dependien
te y. por ende. de la resolución de los problemas arrib::i señ::ilados. Con 
el primer gobierno de Roca (1880-1886) finalizó el período de guerras 
civiles interregionales, salvo la campaña militar contra las poblaciones 
indígenas que frenaban la frontera agropecuaria de la economía expor
tadora. ávida de tierras. El grupo de poder que se aglutinó tras la figura 
de Roca y del Partido Autononl.ista Nacional, dio origen a la hegemonía 
roquista que controló el poder hasta los primeros años del siglo xx. 

Particular importancia tuvo la culminación del control estatal hacia 
la Patagonia al mando del general Roca. en ese entonces comandante de 
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fronteras. que tuvo un acusado car:íctcr mercantil y gcnocida. La liquida-
. ción y expulsión de los indios llevó la frontera en su primer momento 

hasta las márgenes de los ríos Negro y Neuquén. Se enajenaron o repartie
ron entre 1876 y 1903 cuarenta y un millones setecientas mil hectáreas en
tre 1.843 personas. lo que favoreció a su vez la expansión de la agricultura 
de exportación cercalcI"a pero principalmente la crianza de ganado lanar. 

·La concentración de la piopicclac.l :.graria se debió en buena parte 
a un proceso especulativo y que la ley e.le financiamiento de la campaña 
del desierto en 1878 otorgó por cada bono <le 400 pesos el derecho a 
2.500 hectáreas; y la Ley de Premios compensó a los militares. según 
su grado. su derecho a la tierra. A cada general le correspondió 8.000 
hectáreas. mientras que a cada soldado se le dio un bono por 100 hec
tárcns. El comandante en jefe Julio Roca recibió por su parte 65.000 
hectáreas. Los méritos de guerra y su nuevo status de gran terrateniente 
le ¡,¡brieron las puertas del gobierno. Por su lado. los soldados y oficiales 
de bajo rango negociaron a bnjo precio sus derechos a la tierra conquis
tada (Tur, C., 1975: 15). 

Durante el gobierno dC Roca se dieron una serie de medidas que 
condyuvnron a modernizar y centralizar la vida económica y política del 
país: consolidó a Buenos Aires como capital de la república; suprimió 
las guardias provinciales. base militar de lo.s élites locales; municipalizó 
la Capital Federal; reestructuró ln deuda pública; creó los bancos Hipo
tecario y Nacional; promulgó las leyes de unificnción monetaria. clc edu
cación común y registro civil. En política exterior. aproximó y selló los 
lazos financieros y comerciales con Inglaterra y de inmigración con di
versos países europeos. 

Buenos Aires se vio beneficinda por las mejoras introducidas en su 
sistema portuario y por la baratura de los fletes de carga del complejo 
ferroviario que servía a su circuito mercantil agroexportador. A ello ha
bía que agregar el monopolio efectivo sobre la importación de manu
facturas extranjeras. En segundo término se benefició Rosario. poblnción 
asentada sobre la ribera del río Paraná. situada a unos 350 kilómetros 
de la capital federal y que apareció como puerto natural para la expor
tación de los excedentes cerealcros producidos por Córdoba y Santn Fe. 
dado los alcances de su red ferroviaria y las facilidades de sus aguns pro
fundas. así como de la instalación de montacargas de granos desde 1881 
(Lake, N., 1973: 69 y ss.). 

El tejido ferroviario aceleró y amplió los espacios económicos del 
sector agroexporto::t.dor. y consolidó. por ende. los hinterlads portuarios. 
Si en 1880 había 2.500 kilómetros de vías férreas. una década más tarde 
el tendido ferroviario llegaba a los 9.400 kilómetros y en 1903, doblan
do esta suma. alcanzaba los 18.400 kilómetros. El nuevo puerto de la 
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capital federal en et año de su inn.uguración (1889), recibió a 6.300 
c1nlmrc:.1cioncs. triplii.:m1du et nuwinli~ntu nuvh:n1 Uc1 inh:iu de 1..1 d~-.;u
da de to:i ochc.:nt.a. L:.ts c:s.portm;h.;,ni:s lancru!:> lograron un p1·an1i.!<lio rl!
cord para los años 1983-1902 de 186.000 toneladas, y la venta de c:.rne 
de bovino al exterior logró cifras récord. No obstante. en la economia de 
exportación fue vnriando la signific:;l.ción de los saladeros y <l.;l ganado 
en pjc en favor de los frigoríficos que estaban bajo control del capital 
británico. En lo que respecta a la producción de granos para la expor
tación, las cifras para los años 1900-1901 bordeaban ya los dos millones 
de tonelad:;is. Hncia 1909. la Argentina llegó a convertirse en el princi
pal exportador de cereales en el mundo: debe recordarse que todavía 
en 1874-. este pnis tenia que rccu1·rir a la i111partaciün de granos y ha
rinns para satisfacer las dcnu1ndas de consun10 interno (.Tur. C .• 1975; 
33-3~). 

El Estado oligárquico en materia empresarial tuvo una política duaL 
Far un lado jugó un rol muy ilctivo en la promoci6n de la empresa pri
vada. principalmente cxtranjcrn, como sucedió con los cnsos de los fe
rrocarriles y frigoríficos. Por el otro. mantuvo una política de laisse= 
faire frente a la industria local. En general. la. proClucción industrial ar
gentina se diferenció en torno a dos grandes renglones: la de artículos 
de consumo para el mercado interno y la directamente articulada con el 
sector agropecuario. cuya producción estaba principalmente orientada 
hacia el mercado internacional. 

La industria local pudo competir con las importaciones extranjeras 
gracias a la baj::i composición org6níca del capitnl necesitado, al carácter 
limitado de la con.s~rvación de los bienes producidas y afectados para 
el consumo nacional y a los reducidos costos de 1a fuerza de trabajo. La 
industrin vinculada 3.l sector agropecuario: snlodcros. frigoríficos. inge
nios y molinos harineros demandaron una relativa concentración del ca
pital y una propensión tcndcncial de corte monopólico. 

Las condici.oncs de trabajo, de diferente mnncra fueron determina
das por el carácter de estos dos renglones industriales. A fines del siw 
glo x1x la jornada de trabajo fluctu¡:iba entre diez y dieciséis horas de 
labor. Las escalas salariales fueron afectadas dentro de una misma fá
brica por las tradicionales jerarquías ocupacionales. aunque el proceso de 
modernización técnica tendió u hon1ogcnci.zarlZls. al mismo tiempo que 
generaba otras nuevas ocupaciones y jerarquías de mayor calificación 
laboral. Hacia 1904 todavía fue frecuente el empleo de menores de edad 
(ocho a doce años) en los talleres mecánicos, cervecerías, fábricas de 
fideos, molinos y tabaquerías. Las diferencias salariales también tuvieron 
que ver con el sexo del trabaj<:ldor. así, por ejemplo, en la refinería argcn ... 
tina de Rosario, perteneciente al grupo financiero Tornquist. . las 
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mujeres ganaban un jornal di:i.rio inferior o la mitaU del que percibían 
los vnruncs ndu\lnc;. 

En las huelgas obr..:ras co1ni.:n..:.aron a ~:11ir :1 1u7.. nnH.:hns Ucn'lanJns 
referidas a las penosas condiciones del trabajo fabril. Fuera de la recu
rrente demanda de reducción de la jornad:i. laboral. en 1888 tos obreros 
p_miad..:ros de Buenos Aires exigieron el dcr..:cho a comer fuera de los 
establecimientos de trab01jo; los trabajadores do1nésticos y de restauran
tes pidieron la abolición de la libreto. de conchabo; en 1889. los pelu
queros reivindicaron el derecho de una hora y media de tiempo para 
comer fuera de las peluquerías. y los tipógrafos exigieron el retiro de 
las plaquetas de metal numeradas con que se les quiso identificar y con
trolar a la manera de los presidios. Entre ¡qo1 y 1902. la Fc<ll.!ración 
Obrera Argentina lf'OA) dcrnnndó la abolición del trnbajo nocturno. del 
sistema de vales y régimen de destajo. la responsabilidad patronal en los 
accidentes de trabajo y la prohibición del trabajo a menores de catcrce 
años (Marotta, S., 1960, l: 43 y ss.). 

El año de 1895. los datos del segundo Censo Nacional registraron una 
población total de tres millones novecientos cincuenta y cinco mil habi
tantes. Todavía se mantenía un predominio relativo d..:1 campo (58 por 
100) sobre la ciudad (42 por 100), aunque esta situación traducía el 
modo de incorporación de la economía argentina al mercado mundial a 
través de la cxportnción de granos. carnes y cueros. El eje mús dinámico 
del desarrollo capitalista de dicho país se e.fincaba en el sector agrope
cuario, a pesar de que contaba con una b;isc industrial de 23.204 uni
dt:dcs productivas que. disgregadas en ramas de actividad. daban 5.000 
del sector alimentario, 5.700 del ramo textil y de confecciones. 4.000 del 
r:imo de la construcción. 3.000 del sector mecánico. las restantes se rc
partíun en muy diversos renglont!s productivos. Del total del parque 
industrial. un 81 por 100 se concentraba en el litoral del Plata. aunque 
hacia 1914 se notó una relativa descentralización al disminuir en once 
puntos esta privilegiada región. Sumadas las empresas dedicadas a los 
rubros de alimentación. vestido y tocador. muebles y anexos. y de la 
construcción. constituían el 64 por 100 del total. concentrando el 73.5 
por 100 de la fuerza de trabajo y el 65 por 100 del capital industrial 
(Solomonoff, J. N .• 1971: 87). 

De un total de 145.650 trabajadores fabriles en 1895. pasaron a 
ser 410.204 hacia 1914. El hecho de que entre estas fechas el 55 por 100 
de los trabajadores industriales fuesen inmigrantes europeos. y del 45 
por 100 restante \a mayoría procediese de la migración rural urbana. 
indicó \a abigarrada concurrencia étnica al proceso de formación de la 
clase obrera argentina. No obstante. hay que señalar que el importante 
flujo de "nmigración europea distó mucho de ser homogéneo en el terreno 
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étnicb y ocupaciounl, incidiendo de n1nncra diversa sobre la composición 
del prolct:irindo de ..:ste país. La n1igración italiana, qul! se 1nantuvo hege
mónica de los años cincuenta hasta la década del diez di:l presente siglo, 
fue coyunturalmentc desplazada por la innligración cspo.ñola. En cuanto 
a la actividad laboral de los inmigrantes, se produce en el mismo periodo 
una variación significativa: de ser predominantemente campesina, pasa 
a ser mayorit:iriamente de jornaleros rurales y urbanos (Sánchez Albor
noz, N.; Moreno, J. L., 1968: 127). 

La migración italiana h:icia la Argentina sufrió t::imbh;!n una modifi
cación relevante. Si entre 1876 y 1900, de los 707 .000 inmigrantes ita
lianos el 63 por 100 provenía del norte y el 37 por 100 del sur; para 
el período de 1901 a 1913, de los 644.000 inmigrantes provenían un 53 
por 100 del norte industrial y un 47 por 100 del sur campesino. La dis
tribución de los inmigrantes y los nativos procedentes de las zonas rura
les fue tcndcncio.lmcntc selectiva según las ramas industriales. Los italia
nos y europeos en general fueron la base social dominante entre los tra
bajadores metalúrgicos. los textiles, los mcc::ínicos y los ferrocarrileros. 
En cambio, los rnigrantcs nativos tendieron a engrasar las filas de los 
obreros de los frigoríficos. portando buena cantidad· de ellos cierta expe
riencia laboral aprendida durante su trabajo anterior en estancias, gra
serías y saladeros (Isearo, R., 1973, 11: 26). 

\Este acelerado proceso de desarrollo capitalista en la ciudad y el 
campo, aunado a la reestructuración étnico-nacional de la población. mo
dificó la estructura social y el tejido de relaciones y prácticas sociales. 
Los estancieros criollos y extranjeros de Buenos Aires ganaron mayor 
significnci6n económica y social gracias a su vínculo creciente con los 
comerciantes monopolistas de la capital federal, que a su vez se bene
ficiaron de la modernización portuaria y del servicio ferroviario. Estos 
dos sectores. base natural de la olignrquia argentina, mantuvieron ligas 
financieras y mercnntilcs con los poderosos y hegemónicos intereses bri
tánicos. 

Hacia fines del siglo x1x. la oligarquía y el capital financiero inglés 
extendieron sus intereses monopólicos a la industria de manera directa 
o asociada, así como a través de entidades mercantiles como el Banco 
Tornquist. Entre 1895 y 1914 el desarrollo industrial se duplicó; si bien 
las unidades productivas aumentaron a 48.700, ya comenzaron a obser
varse síntomas evidentes de concentración en algunas ramas fabriles, 
como bebidas y nli1ncnto..::. ingenios y fdguríficos. En este l:1psu tnmbic.!n 
se desarrolló Ja composición orgánica del capital; así tenemos que el 
potencial de las maquinarias usadas en la industria se triplicó y el monto 
de capital se incrementó en un 446 por 100; también la fuerza de tra
bajo creció en volumen en un 139 por 100. La composición etnoclasista 
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de esta última tendió a cquilibr:irse entre nntivos e inmigrantes eu
ropeos. En las uniJadcs de producción se observó un incremento en la 
n1cdia de trabajadores adscritos. lo que indicaba una tendencia a dejar 
atrás los viejos patrones de transición fabril industrial donde hegcmo
nizaron los pequeños talleres . 

. Los partidos tradicionales tendieron a colapsarse durante esta fase 
de modernización e institucionalización política abriéndole paso a orga
nizaciones de mediación. con10 las del Partido Autonomista Nacional del 
Roquismo. pero fundamentn1mcntc a nqucllas nliis modernas como 
lo. Unión Cívica R:idical y el Partido Socialista. La formación de orga
nismos patron:ilcs de tipo corporativo. como lo. Socicd.:id Rural Argcn
tin:i. la Unión Industrial Argentina (UIA). y poco después. del Centro 
Azucarero Argentino añadieron nuevos elementos 3} escenario político na
cional. Los obreros y artesanos. a su vez se aglutinaron sindical y fedc
rntivamcntc a través de la Federación Obrera Argentina. de filiación 
libertaria. a la Unión General de Trabajndorcs. de influencia socialista, 
o a la minoritaria corporación de círculos obreros católicos. 

La gran masa de inmigrantes fue marginada y excluida de la parti
cipnción política tradicional por parte de la oligarquía porteña. que si
guió los pasos de su símil brasileña. El no conferirles la ciudadanía a los 
inmigrantes constituyó un mecanismo de preservación política del gas
tado modelo de clicntelismo oligárquico.-En. 1895 sólo el 0,16 por 100 
de los extranjeros logró su naturaliznción: todavía en 1914 sólo el 1.4 
por 100 de éstos había logrado con mucho esfuerzo obtener la carta de 
ciudadanía. Las reservas oficiaJcs de los grupos de poder se debían a su 
ambigua y contradictoria postura en política migratoria. Por un lado. fue 
estimulada. mientras por el otro se acentuaba la desconfinnza. el cho
vinismo y el control olig:::írquico sobre una mo.sn laboral extranjera carac
tcriznda por los estereotipos de su indocilidad frente a las condiciones de 
trabajo existentes. y de lns idr.!ologías perversas de las que se suponían 
eran portadores. y que atentaban contrn el orden oligárquico. 

Debe tomarse en cuenta que partidos minoritarios y de oposición. 
como el socialista y la Liga del Sur. que buscaban cnptar la aQhesión 
política de los inmigrantes. se hubiesen beneficiado del voto de éstos 
pudiendo afectar ln tradicional correlación de fuerzas por el tradicional 
sistema electoral. Sin embargo. no está de más recordar que las opiniones 
c.livcrgr.!ntcs de los socialist:is criollos y parliUarius de la ciuUa<la11i7.:-1ciún 
de los extranjeros y los oposit0rcs socinlistas u esta medida. en su mayo
ría inmigrantes españoles e italianas del Comité de Barracas Norte de 
la ciudad de Buenos Aires. los llevó a una escisión orgánica en 1902 
(Solomonoff, J. N .• 1971; 1' '). 
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El papel de los pnrtid~s entre la población inmigr::intc trabajador:i to 
cumplieron las organizaciones Je defensa Je.:: intereses cconó:nicos y pro
fesionales, como los sindic::ttos y las socicd3dcs voluntari::is de compo
sición y fin social diverso: mutuales. clubes. logias y cooperativa.s. La 
importancia de este segundo tipo de org.nnizncioncs se explicita al tomar 
en cuenta los registros censales de 1914. Para ese año existían 1.030 aso
ciaciones volunt;Jrias de extranjeros y 172 de argentinos. Del total de 
entidades de extranjeros. el 82,5 por 100 estaban integrados por socios 
de una sola nacionalidad. mientras que las de tipo cosmopolita sólo repre
sentaba un 17 ,5 por 1 OO. En la mayoría de los en.sos las sociedades de 
extrnnjeros cumplieron funciones n1últiplcs: actividades recreativas y cul
turo.iks. asistenciales y sociales. Algunas veces estas asociaciones con
taron con el apoyo de los gobiernos de sus paises de procedencia. En 
general. además de suplir las carencias de servicios asistenciales que no 
les otorgaba ni el Estado ni los patrones. las Sociedades Voluntarias 
cumplieron un papel clave como instituciones de mediación cultural para 
la adaptación gradual de los inmigrantes (Solomonoff, J. N. 1971: 113-
115). En esta misma dirección actuaron igualmente como mediadores 
culturales los sindicatos y periódicos obreros. · 

Los títulos de los periódicos. boletines y hojas informativas eventua
les de los diferentes núcleos ácratas. tendieron a subrayar la voluntad he
roica y violenta de su politicidnd subalterna y extralegal. es decir, de 
batallo. antioligárquica: El Combate. El Oprimido. La Agitación. Es
calpelo, Látigo de Obrero, La Vo= de Ravachol. II Pug11ale. Gli Incen
diari, Vendetta, Ni dieu ni Mattre, Los Dinamiteros, El Perseguido, La 
Protesta Hunzana. etc. 

Algunas de lns nfirmacioncs de las editoriales o de o.rtículos centra~ 
les de este periodismo subalterno y violento pueden expresar mejor los 
alcances de su radicalismo verbal: Los Dina1niteros, en una circular, 
A los Obreros de Sudamérica (1893) afirmaba: «Es preciso que con
quistemos la libertad y para eso es necesario la dinamita. pues lo. fuerza 
de ésta contrarresta la fuerza que emplean nuestros opresores ( ... ) Viva 
la dinamita. Viva la Revolución Social. Viva la Anarquía.» Los editores 
de Il Pugnale. técnicamente más sofisticados que sus predecesores, seña
laban que, «con objeto de car.ibiar el estado social, hay que usar bom
bas explosivas de nitroglicerina y clorato de potasa». No fue distante el 
lenguaje periodístico de El Perseguido, que el 11 de noviembre de 1893, 
al enterarse de un atentado anarquista en Barcelona, rotuló el titular del 
periódico: «La dinamita en la acción, la gran noticia». El Perseguido 
(1890-1897) fue el órgano mós relevante de esta orientación anarcote
rrorista, que sin reparos morales o legales justificaba la propaganda del 
hecho, forma prístina de la acción directa, en los términos más desear-
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nadas: •Nuestra divisa es la de los malhechores; nuestros medios. todos 
los que la ley conJcn:i; nuestro grito: ¡?\.tuera toda autoridad.! Por eso 
somos anarquistas.» 

Durante los años 1880 a 1897, la inestabilidad y movilidad laboral 
en el interior de la clase obrera y fundamentalmente de los sectores de in
!J1igrantes propició el desarrollo de las corrientes anarcocomunistas. rea
cias a la organización obrera porque la consideraban autoritaria. una es
pecie de distracción en la lucha por alcanzar la meta final. Además se 
dijo que los medios mutuales y huelguísticos carecían de efectividad en 
la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Los 
anarcocomunistas deberfo.n más bien volcarse a combotir de manera di
recta y propagandística al régimen opresivo existente. mediante la acción 
individual o de grupos unidos por afinidades ideológicas. A la larga. estas 
opciones tácticas llevaron a una escisión doctrinaria a los anarquistas 
que se manifestó en una doble dirección: en la oposición entre an::ircote
rroristas y anarcorrevolucionarios. por un lado. y el antagonismo entre 
los anarcoindividualistas y anarcolectivistas. En un plano más profc.ndo 
revelaban su correspondenC:ia con los cambios suscitados por el desarrollo 
industrial y la propia recomposición de la fuerza laboral. 

Empero. no a todos los grupos libertarios de la Argentina de fines 
del siglo XIX se les puede catalogar de espontaneístas e inorgánicos frente 
a la clase obrera. La prédica organizativa del conocido anarquista italiano 
Errico Malatesta dejó honda huella en la .tradición anarquista argentina. 
En pcrspectivai.~corricnte pro-organización tendió a afirmarse por las pro
pias exigencias de su ligazón con la clase obrera y por su disputa sindical 
con los socialistas. Publicaciones de esta última corriente fueron los peri~ 
dicos El Obrero Panadero. LºAvvenire, La Ol.lcstior1e Social y El Oprimido. 
La Protesta Humana. si bien fue el periódico de mayor trascendencia ácrata 
en relación a la organización del movimiento obrero argentino. durante sus 
primeros años mantuvo una posición conciliadora frente a las divergencias 
entre los que propugnaban círculos de afines y los que abogaban por la 
constitución de sociedades de resistencia obrera (Ovcd. l.. 1978: 76). 
t><J•.L"~os comienzos de la última década del siglo x1x. las relaciones entre 
socialistas y anarquistas devinieron conflictivas; la lucha por la hege
monía en el movimiento obrero a partir de sus diferentes tradiciones ideo
lógicas. estilos de propaganda. tácticas y objetivos de lucha hacía inevi
table el desacuerdo y la pugna. Mientras los socialistas se esmeraron por 
formar sindicatos. la mayoría de los anarquistas persistieron en su de
fensa de la espc·ntaneidad de la acción obrera opuesta a todo sistema 
orgánico, considerado por ellos como autoritario por definición. Esta con
frontación eludía también los límites reales que la nueva coyuntura eco
nómica había asignado a una clase obrera más estable en el empleo. con 
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rrúi}!oí-. disposición y posibilid:idcs de rencgociar la venta de su fuerza de 
trabajo. 

La crisis económica de los años 1890-1891 fue :i.comp.:iñ.:id:i de una 
grave crisis política que culminó con la Sóllida del pri.::sidente J u;írez Ce!
man, acusado de prácticas políticas y financier:ts arbitrnrias y corruptas 
por sus Propios corrcligionarivs roquistas. La gestión gubc.:rn.:unental d'i! 
Carlos Pcllegrini a través de nuevos cmpn.!stitos concertados con la banca 
europea y el reclutamiento el~ figun1s de oposición, le pc.:rn1itió csrnbili
zar 13 situación fi11311cicra y política <lcl país. 

Los artesanos y obreros que venían gradu¡ilmcnte adscribiéndose a 
los patrones de organización del sindic;::ilisn10 de oficio. dados los alc<.ln· 
ces de la crisis gubcrnarncnt<ll. vieron tempor<llmente postergados los es
fuerzos de gestación de su primera organización federativa intergremial. 
Esta iniciativa. sin lugar a dudas socialista. venia siendo respaláada por 
las siguientes sociedades de oficio de Buenos .Aires: carpintt.!ros. cig3-
rreros de hojas. za.pateros y tipógrafos alcn1anes; del interior participaron 
algunos gremios de Santa fe y Chascon1us. En diciembre de 1890 saliú 
publicndo el primer número de El Obrero. vocero de este prin1cr pro
yecto federativo. Al año siguiente se lib1·ó una Campaña de infundios 
más que de polémica entre socialistas y libertarios a través de las p5gi
nas de El Obrero y de El Perseguido (l\!arotta. S., 1960. !: 84-85). 

La Federación de Trabujadores de l..:i Región Argentina. promovida 
por el Club Vonvacrts (socialista). acentuó una política faccional y pro
partidaria en los sindicatos bajo su influencia. frenundo su desarrollo y 
preparando el C<lmino de su propia liquidación. En su prin1cr congreso 
de agosto de 1891. esta entidad acordó formar una comisión p<:Ira for
n1ular <et.in programa análogo al de los partidos obreros europeos)), pro· 
pugnar por la jornada de ocho horns y un descanso dominical de treinta 
y seis horas seguidas. Postuló tambil.!n por la «abolición completa de la 
propiedad individual en conforn1idad con todos los partidos de todos 
los p<:Iíses». Poco después de su segundo congreso en octubre de 1892, 
esta federación se disolvió. Bajo esta orient<J.ción socialista no fue difícil 
que la hegemonía en el interior del naciente sindicalismo obrero pasase a 
manos de la corriente anri.rquista pro-organización. 

La exclusión política de los inmigrantes y clases populares en 
gcncr<J.l, hacían poco atractiva esta orientación socialista de pugn<lr 
por politizar y partidirizar a los sindicatos. La propia bandera de 
la jornada de. l<ls ocho horas fue caricaturizada por la lógica del 
capital industrial en el marco de la crisis económica que vivfa el 
país. La lucha cotidiana de los obreros se centró en el pago de salarios 
adeudados por sus empresarios: ferroviarios, peones de la municipalidad 
de Buenos Aires. y faroleros de la misma ciudad; en Santa Fe. esta mis-
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m.::i luCha era Iibr:id.::i por los yeseros. sombrereros. tipógrafos: peluqueros. 
carbonl!ros. tnbnqucrcs. cigarreros. zapateros y hasta por los músicos de 
la policfo .. La lucha contra los despidos masivos y contra la reducción a 
la mitad de la jornada remunerada. llevó a la huelga a ferroviarios. nlba
ñil.:s y otros gremios {~tarotta. S .• 160. 1: 94-95). El programa y 13 pro
paganda socialista ante estos contenidos de la lucha obrera evidente
mente se hnll.::iban fuera de la coyuntura. por no decir de )3 realidad. 

Los n1ilitantcs libi:rtarios comprendieron intuitivamente las expecta
tivas de los diversos sectores del prolctnrinclo urbnno. que venían siendo 
hostigados económico. y politic;.imcntc por In patronal y el Estado. Du
rante varios meses fueron prohibidas y reprimidas lns 3samblcns sindi
cales y de sociedades voluntarias. El énfasis puesto en la propaganda 
libi.!rtnria en los aspectos dramáticos y emocionales de la situación coti
diana en que las familias proletarias sobrevivfon a la crisis. más que ex
presión d..:l rcsurgliniento de un tipo de ron1anticismo soci::il radicalizado. 
expresaba el tenor apocalíptico del régin1cn capitalista que solventaba 
por contraste moral la tip'icidad de su ideología ro.dical. El líder socia
lista Jacinto Odonnc no se equivocó cuando sostuvo que la acción anar
quista fue un obstáculo para ellos. tod;:i vez que la prédic;:i y acción liber
taria era «más primaria. más simple y miis en concordancia con la men
talidad sencilla del pueblo» (Solomonoff. J. N .• 1, 1971: 201). 

Hubo otro elemento discursivo de las corrientes libert;:irias que per
mitió su rápida propagación entre los obr~ros inmigrantes y su conver
gencia con los trabajadores nativos; nos referin1os al contenido del inter
nacionalismo y univers.:ilismo de clase y a las acciones de solidaridad 
obrera internacional. El proyecto libertario atenuó el dilema de concien
cia desdichada del obrl.!'ro inmigrante que le hizo sentir su doble condi
ción de explotado y desarraigado. El propio proceso de diferenciación 
social llevó a importantes sectores de los obreros y chacarcros inmigran
tes a someterse a un régimen de extrema uusteridad y ahorro con el fin 
de retornar a sus países de origen. Pero el sector que se quedó en la Ar
gentina adscrito al régimen fabril tuvo limitadns posibilidades de o.sccnso 
social. La mo.voría obrera osciló entre el enclaustramiento cultural de 
algunos círculÓs de paisanaje de neto color chovinista y su concurren
cia al procCso de definición de la clase obrera nacional. En este último 
sector caló el intern:icionnlis1no anarquista y en menor medida el del 
ala radical socialista, que legitimaban su inserción en el proceso consti
tutivo de una clac::c subalterna. sin necesidad de olvidnr la renovación de 
sus lcnltades de origen a través de las campo.ñas de solidaridad o de ritua
lización de las fechas símbolos del obrerismo mundial: el Primero de 
mayo. la Comuna de París. la Revolución rusa de 1905. etc. Fuera de las 
fábricas. La Boca. un típico barrio de obreros italianos. adoptaba paula-
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tinamente uno de los característicos rostros urbano-nacionales del Bue
nos Aires contemporáneo. 

Las fuertes controversias y contiendas públic:is entre socialistas y 
anarquistas no impidieron su convergencia en ciertas movilizaciones y 
c:J.mpañas :inticlericalcs y antimilitaristas. También unos y otros concu
rrieron en la lucha por afianzar y extender los sindicatos obreros, así 
como en la brega contra el desempleo y por la consecución de la jornada 
de ocho horas. 

Entre los años de 1891 y 1896 se desarrollaron cincuenta y ocho jor
nadas huelguísticas. Se fue ampliando así la participación y experiencia 
de lucha sindical de la clase obrera y de sus grupos de vanguardia. En 
1896. los ferroviarios llevaron adelante la primera huelga general por 
rama empresarial. En et 50 por 100 de tas huelgas, las motivaciones fue
ron de corte salarial: en un 30 por 100 de los casos la lucha se libró 
en favor de la reducción de la jorn:tda l:tboral. lo que indicnba la rcva
loración de que fue objeto esta importante bandera de la lucha reivindi
cativa. Sobre el total de las 58 huelgas del sexenio aludido, los obreros 
triunfaron en 26, llegaron a concesiones parciales_ mediante negociación 
en ocho casos y fueron derrotados en 24 oportunidades. Este balance 
signa l:is dificultades inherentes al propio desarrollo del movimiento sin
dical, al mismo tiempo que los rasgos tcndencialmente positivos de lo 
que vendría a ser la más típica forma de resistencia obrera del siglo XX; 
la constitución de 33 nuevas sociedades de resistencia a nivel nacional 
así lo refrendan (Godio J., 1980, 1: 182). 

Sin eni.bargo, la situación más crítica la atravesaban los inmigrantes 
obreros que engrosaron mayoritariamente las filas de los desocupados 
y subempleados. Su penosa situación los orillaba a los caminos de la 
violencia extralegal, la delincuencia social y del anarcopetardismo. El dia
rio La Prensa, alarmado por esta creciente problemática de marginalidad 
urbana, editorializó en favor del traslado de la fuerza de trabajo cxcc· 
dente a la colonización del agreste y lejano Chaco. El primero de agosto 
de 1897. más de cinco mil obreros desocupados, reunidos bajo iniciativa 
anarquista en el teatro Doria (luego Marconi) de Buenos Aires, proles· 
taran por su lamentable situación. Empero, se resistían a inmolarse como 
pioneros en la colonización de una región semitropical plagada de peli· 
gros y enfermedades, así se lo hicieron saber a La Prensa mediante rui
dosa y enervada manifestación de repudio. 

Este contingente de desocupados. por primera vez intentó cohesio
narse en torno a las primarias demandas del derecho al trabajo y al de 
supervivencia. El excedente de fuerza de trabajo que generó principal
mente la inmigración y el limitado desarrollo del capitalismo dependiente 
en Argentina operó no solamente como factor de perturbación social, 
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sino también a favor del capit::il industrial al presionar negativamente 
sobre la estabilidad laboral y las tasas salari::i tes. Esta situación tendió 
a agravarse hacia 1899, en que se registraron aproximadamente unos 
40.000 desocupados. 

La pauperización y tugurización se acentuó en los propios barrios 
obreros de la capital: La Boca. Los Corr::iles. Villa Catalina, Constitu
ción, Retiro. Patcrmo y Barracas. Sólo en La Boca y Barrocas se concen
traban 6.500 trabajadores eventuales, de los cuales sólo conseguían con
trato al día un promedio de 1.000 a 1.500. La sobreoferta de trabajo 
facilitó la discriminación técnica, generacional y política de la fuerza de 
trabajo por parte de la patronal. En un importante dc:pósito de madera 
de La Boca, el cap:itaz elegía para la faena laboral del día a unos 65 jor 
n:ileros de un total de 350 aspirantes {f\.-tarotta, S .• 1960, 1: 101). 

Las rcivin<licuciont.::s coti<li:.111as de la c1:isc..: ohrern h:H.:ia fines del si
glo x1x y principio::. <.lcl xx. jugaron un papel prc<.lominantcrncntc cohc
sionador. La rnovi1idad ocupacion::il. dada la precaria cstabi1idad laboral. 
facilitó indirectamente el dcsarro11o de lealtades intcrgrcrnialcs. Sin em
bargo, el paro forzoso y la inestabilidad del empleo favorecieron también 
la manipulación patronal de un sector de desocupados rompehuelgas o 
krumiros. A partir de 1899 se agravaron las relaciones laborales a raíz 
de una reforma monetaria que generó una contrncción del salario real 
del orden del 30 al 40 por 100 en el lapso de dos años. El s.::i\ario en 
la industria, servicios públicos y comercio· tuvo corno media 59 pesos. 
cu&:1tro menas que el s.::ilaria mínimo estimado por el diario La Prensa 
para el año 1901. Un 30 por 100 del salario obrero se destinó al pago 
de alquiler de vivienda. En ese año se rcgistrnron unos 1.300 conven
tillos que alquilaban 35.000 habitaciones para la morad.a de 140.000 
inquilinos. es decir. el 17 por 100 di! la pobbciún l0tal de la ciudad de 
Buenos Aires. El hacinamiento, insalubridud y pron1iscuidud de los con
ventillos hizo más duro aún el modo de vida de la clase obrera (Oved .• 
l. 1978: 129-130). 

En este contexto, las nuevas iniciativas socialistas de federalización 
sindical de 1896-1900, a pesar de las exigencias obreras, resultaron infruc
tuosas. El reformismo legalista seguía careciendo de autoridad frente al 
beligerante discurso y práctica de los grupos libertarios más acordes con 
las exigencias de la coyuntura. El primero de enero de 1901 apareció 
el periódico intergrcmial La Organi=ación, con el fin de promover la 
fcderaliznción obrera.. Lo importante de este nuevo proyecto radicó en 
la concurrencia de socialistns y anarquistas. El 25 de n1ayo se reunieron 
en la ciudad de Buenos Aires delegados de quince sociedades de resis
tencia de la localidad y de doce sociedades obreras de poblaciones dd 
interior. 
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Este tipo de sociedades de oficio aglutinó a artesanos y obreros de 
las veintitrés categorías ocupacionales representadas o adheridas. catorce 
habían participado en uno o más de los frustrados encuentros profcdcra
liz:Jción obrera <le los socialist~1s: ulbafiilcs, gro.ífico?. constructor..:::; <le 
carruajes. ebanistas. hoja.lateros, mecánicos. panaderos. zapateros. tala
barteros y alfombreras. En cuanto a experiencia de huelga. poco más de 
la mitad de las sociedades participantes. trece exactamente, habfo.n ejer
cido con desigual éxito dicha práctica de resistencia. 

La mayoría anarquista en el congreso fue relativa. Reforzó su espa
cio privilegiado la presencia del conocido libertario italiano Pietro Gori 
como delegado ferroviario; la acompañaban otros dirigentes conectados 
como Inglún Lafélrga, redactor de La Protesta Hunzana; Luis l\1agrasi, 
Héctor :r\:lattei. Torrens Ras. Jasé Baso.lo y Adrián Trotiño. Pese a ello, 
la delegación socialista logró copar cinco de los doce cargos del comité 
de organización de dicho evento. La convergencia de libertarios y socia
listas fue posible gracias a la moción pluralista y gremialista que presen
taron los anarquistas Ras y Magrasi. a la sazón delegados de la Sociedad 
de Artes Gráficas, por la que el Congreso declaró µnitariarncntc: «Oue 
no tiene compromisos de ninguna clase con el partido socialista ni anar
quista. ni tampoco con partido político alguno. y que su organización. 
desarrollo y esfera de acción es completamente independiente y autóno
mo. y que la organización que este Congreso acuerde es pura y exclusi
vamente la lucha y resistencia» (!'vlarotta. S .• 1960, 1: 108). 

La iniciativa correspondió en este evento a los anarquistas; la moción 
de Torrcns Ros y Luis Magrasi fue clave para el éxito del primer con
greso obrero y de la fundación de la Federación Obrera Argentina (FOA). 
El espíritu de transacción de los anarquistas fue puesto a prueba en el 
debate y votación sobre el juicio arbitral en el conflicto entre capital y 
trabajo; punto polémico y de tradicional disenso con los socialistas. El 
lib~rtario Pictro Gori presentó una nlociún contemporizadora en la cu.al 
reivindicaba la necesidad de lucha de los propios obreros para lograr la 
«Conquista integr;:il» de sus derechos, al mismo tic1npo que rcconocia 
que en algunos conflictos económicos y tomando· las debidas prevencio
nes se podía recurrir al juicio arbitral como medio de resolución. El re
sultado de la votación fue ligeramente favorable a la postura heterodoxa 
pero unitaria de Gori: 21 votos a favor. 17 en contra y 4 abstenciones 
(Oved, l., 1978: 168). 

No obstante. los socialistas, abandonando la tradición faccional de sus 
anteriores participaciones. hicieron igualmente gala de voluntad transac
cional. En este juego de mutuas concesiones, se impuso tendencialmente 
la orientación anarcosindicalista. Para los socialistas fue a la larga más 
penoso y contradictorio acogerse a la tesis de huelga general. boicot y 



El movimiento obrero latinoamericano 167 

sabotaje. como medios de lucha obrera contra el capital. moción apr<> 
·bada por unanimidad. La distinción formal y poco cqnvinccnte que hicie
ron los socialistas argentinos sobre la huelga general. fue que ellos 
la concebían como «lucha económica» y no a In manera libertaria como 
palanca di! la Revoluciún SociaL En los hechos. la huelga general estuvo 
muy distante de la voluntad y tradición de los socialistas argentinos. 

El congreso constitutivo de la FOA signó otro de los momentos cons
titutivos del movimiento obrero argentino al precisar los límites de la 
pluralidad ideológica y política del sindicalismo obrero. La lucha por 
la hegemonía facciona\ de socialistas y anarquistas terminó escindiendo 
orgánicamente a la FOA en abril de 1902 con motivo de su segundo 
congreso. 

Este evento obrero Ee realizó en el local del Club Vorwaerts de Bue
nos Aires. lo que le dio cierta ventaja a la corriente dd socialismo obre
ro. Concurrieron 86 delegados en rcprc5cntación de cuarenta y siete so
ciedades obreras, veinticinco de las cuales eran de fo. capital federal y el 
resto procedentes del interipr. De las sociedades bonaerenses asistentes al 
primer congreso sólo estuvieron presentes la mitad. Las nuevas delegacio
nes sindicales en su mayor parte fueron de filiación socialista. lo que 
se evidenció durante el cisma orgánico que aconteció a continuación. 

El incidente que precipitó la ruptura fue el otorgamiento de una 
credencial a un pretendido delegado obrero del interior. militante socia
lista en la capital federal. El conflicto reveló el celo puesto por una y 
otra facción en la lucha por la hegemonía orgánica. La represcntatividad 
como botín faccional se incorporaba así a la vida orgánica del sindicalis
mo obrero argentino. 

Los delegados socialistas promovieron como primer paso escisionis
ta el desconocimiento de la FOA y del congreso en su reunión del 19 de 
mayo de 1902. Luego los socialistas pasa.ron a la constitución de un 
Comité de Propag;:inda Gremial el 22 de junio. qoc se enca.rgo finalmen
te de orgo.nizar el congreso fundacional de la Unión General de Traba
jadores para el mes de marzo de 1903. 

La celebración del 1 de mayo de 1902 devino en prueba de fuerza 
obrera entre socialistas y anarquistas. La concentración socialista fluctuó 
entre 4.000 y 5.000 manifestantes, mientras que la anarquista tendió a 
triplicarla en número. Independientemente del proceso de faccionalismo 
obrero, cabe considerar que sumados los asistentes a ambas manifesta
ciones en la ciudad de Buenos Aires, bordearon los veinte mil, cifra ele
vada para un toC:avía naciente sindicalismo obrero. 

Mientras tanto, el movimiento obrero argentino venía siendo prepa
rado subjetivamente por la FOA para llevar adelante la primera huelga 
general. Tal prédicn se circunscribía ol marco de to que podríamos llamar 
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el primer auge huelguístico espontáneo. Si durante el sexenio de 1891 
a 1896 hubo un índice de nueve huelgas anuales. en el brrve lapso de 
mayo de 1901 a agosto de 1902 se registraron .29 huelgas parcial..:s. Esta 
oleada de lucha sindical coincidió con el inicio del ciclo de reactivaciún 
y expansión de la economía agrocxportadora que se prolongó hastá 1910. 
y que favorecía una relativa recuperación del salario real, empujada por 
las acciones de resistencia del movimiento obrero. 

La huelga parcial podía ser tolerada por el Estado. siempre y cuan
do no afectase las arterius estratégicas de la economía agroexportadora; 
en cambio no podía tolerar en ningún caso las prácticas de boicot y sa
botaje, aprobadas con'lo formas de lucha en el primer congreso de la FOA. 
Efectivamente. la represión y la cárcel cayeron sobre los activistas que 
lanzaron el boicot contra una confitería en Chilvicoy y contra las fá
bricas de cigarrillos La Popular y la panadería La Princesa. en Buenos 
Aires. 

Por estos años el movimiento obrero convergió con la presión política 
creciente de las capas medias aglutinadas en torno a la Unión Cívica 
Radical. pero manteniendo sus respectivas autonomías. El gobierno con
servador del roquismo recurrió a una trilogía rcprCsiva para restaurar 
su autoridad y los intereses de los grupos empresariales; ésta consistió en 
la frecuente represión policial de las huelgas y boicots obreros. la promul
gación de la Ley de Residencia para ex.pulsar del país a los agitadores ex
tranjeros; por :J.ltimo, la declaración del estado de sitio. A p::irtir de 1902, 
en ocho años. el gobierno declaró el estado de sitio hasta en cinco oportu
nidades. con la finalidad de conjurar los movimientos de disenso y protesta 
económica y política de las clases subalternas. 

La repn~sión gubernamental tendió a acentuar::~ a mediados de 1902. 
La sustitución de huelguistas por soldados conscriptos. marineros y em
pleados municipales. le dio un nuevo sesgo a la significación de los rom
pehuelgas. Los círculos anarcotcrroristas procedieron a manera de escar
miento a liquidar físicamente a dos rompehuelgas durante el paro de 
labores decretado por la Sociedad de Panaderos; pero esta acción, lejos 
de jugar un papel disuasivo, acrecentó la oleada represiva y es que el es
tado, en esa coyuntura, fue el principal rompehuegas. Los locales sindi
cales de la FOA fueron allanados y sus archivos confiscados, particular
mente las relaciones de adherentes. 

La movilización obrera en contra de la represión policial aglutinó 
a anarquistas y sociali.stus. Estas corrientes. a pesar de mantener sus pro
yectos faccionaks de fcdcrn1i7.nción obrera. supieron entenderse nucv:i
rncnte. Cuarenta y dos socie<la<lcs e.le resistencia pertenecientes a la FOA 
y al Comité pro-UGT participaron el 17 de agosto de 1902 en importan
te mitin de repudio antigubernamental. Líderes socialistas, corno Dick-
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man y' Rcpetto. y conocidos anarquistas. como Guaglianonc, Y....1.ontesano 
Y Bastcrra. en su calidad de oradores prefirieron marcar los puntos de 
unidad coyuntural antes que los de su antiguo disenso (Oved. l., 1978: 
244 y 246). 

El mismo mes. con motivo de la realización dC la segunda caneen· 
tración de protesta de los desocupados y subemplco.dos. socialistas y anar· 
quistas volvieron a converger a pesar de los reparos de los segundos 
para suni.arse a la convocatoria socialista. El mitin de masas con fines 
de protesta logró así su incorporación a la tradición de resistencia del 
movimiento obrero de dicho país. 

La oleada de huelgas en la primera quincena de noviembre de 1902, 
devino en huelga general para los días 22 al 24 del mismo mes. Empezó 
con la lucha reivindicativa de la Federación de Estibadores de reducir 
el peso del costal de carga (cereal. tasajo y carbón), a un promedio de 
65 a 70 kilos. A esta demanda se sumaron igualmente en acción hucl· 
guística los obreros de los depósitos del f\.1crcado Central de Frutos dC" la 
capital federal. El eje de la contradicción puso en frente a los trab..:.j..i
dores y a la Cámara de Comercio. representante esta última de los ex
portadores y dueños de depósitos. Los grupos anarquistas de la FOA de 
pronto se vieron envueltos en un proceso de radicalización espontánea 
de ritmo acelerado y creciente. Cocheros. panaderos. zapateros. albañi· 
les. sombreros. fideeros. fosforeros. tejedores. rnccónicos y fundidores ha· 
bían logrado la más grande paralización huclgU.ística que hubiese habido 
en Buenos Aires, pero también en el país. A esta huelga general se ad
hirieron los obreros de otros puertos: Rosario, Bahía Blanca. La Plata y 
Villa Constitución. 

La Boca y Barracas. barrios de obreros inmigrantes. vivieron un clima 
de agitación sin precedentes. Las moviliz::icioncs y actos de protesta la
boral involucraron a las familias obreras; hombres y mujeres a los gritos 
de ¡Viva la Anarquía! y ¡Viva la Revolución Social! se enfrentaron a la 
policía y a los rompehuelgas. El temor invadió a los barrios residencia
les del norte de Buenos Aires; se había expandido el rumor de que 
treinta mil obreros armados se aprestaban a tomar la Casa de Gobierno. 
La autorización gubernamental de perrnitir que los obreros rompchuel· 
gas fuesen armados a los centros de trabajo. así como el registro de 
algunos hechos cruentos, estimularon de manera desbordante la imagi
nación de quienes gustaban vivir bajo un sistema político basado en un 
orden elitista y autoritario solventado en la exclusión de las masas y el 
consenso pasivo. 

Los socialistas intentaron infructuosamente frenar un movimiento 
huelguístico que tom::iba claros ribetes políticos al intervenir el ejército 
y la municipalidad en las fábricas en conflicto con el objeto de quebrar 
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la huelga general. En un manifiesto del 24 de noviembre. los socialistas. 
al mismo tiempo que señalaron como justas las demandas de los estiba
dores huelguistas. peones del l\lcrcodo de Frutos y conductores de ca
rros, condenaron al gobierno por militarizar las fóbricas. y a los gremios 
de la FAO por sumarse solidariamente a la huelga. en lugar de ~eg:uir 
labor::indo para apoyar económicamente a los primeros. Fue evidente el 
miedo crónico de los socialistas de salirse del curso legal y de las refor
mas. para involucrarse en movimientos con potencialidad revolucionaria. 
No obstante. su pronunciamiento llegó tarde para inmunizarlos contra 
la escuela de terror estatal que se avecinaba sobre el movimiento obrero 
en su conjunto. 

Al día siguiente el gobierno procedió a instaurar el estado de sitio 
e implementar la primera y más vasta ofensiva represiva contra la clase 
obrera, las sociedades de resistencia, las asociaciones culturales populares y 
la prensa sindical y obrerista. Cerca de un centenar de lideres libertarios 
fueron deportados de manera inmediata a sus países de origen. Sin em
bargo, los arrestos. deportaciones. allanamientos, censuras y arbitrarie
dades gubernamentales y patronales se prolongaron hasta el mes de fe
brero de 1903. 

La propagonda libertaria se vio mermada como resultado de esta ri
gurosa camp::iña de profilaxis antisindical y antianarquista emprendida 
por el gobierno oligárquico del general Roca. Ya no volvieron a publi
carse más los periódicos libertarios: Ciencia Social, El Rebelde, L'Avvc
nirc. Solidaridad y Nuova Cii•ililtÍ. Otros voceros de prensa que volvie
ron a salir, co1no La l'rolcsta Jlun1ana, gracias a una hábil política edi
torial, aprovechó la adversidad de la coyuntura y pronto subió su tira.je 
a ocho mil ejemplares. El anarquismo, lejos de estar abatido. mostró una 
sorprendente capacidad de recuperación. la cual fue refrendada por el 
exitoso tercer congreso de la FOA (junio de 1903) y la huelga general del 
puerto de Buenos Aires en diciembre del mismo año, que si bien sufrió 
un importante revés, la voluntad de lucha y las solidaridades obreras lo
graron sostener dos nlcses la acción huelguística bajo un clima político 
hostil. 

El 1 de mayo de 1904 las manifestaciones de anarquistas y socialis
tas evidenciaron un crecimiento notable en su capacidad de convocato
ria. La vanguardia obrera. gracias a la horizontalidad federalista de las 
sociedades de resistencia, pudo rtipic.l.:i.mentc reconstituirse. Sumados los 
cincuenta mil manifestantes de la FOA y y los veinte mil de la UGT. arro
jaron una cifra que triplicaba la gran manifestación del 1 de mayo 
de 1902. 

El IV Congreso de la FOA, celebrado del 30 de julio al 2 de agosto 
de 1904. contó con la asistencia ?e representantes de 56 sindicatos. La 
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federación anarquist:i h:r.bía logrado un crecimiento orgánico importante • 
. probado más que por el aumento dc 42 a 66 sindicatos. por el número 
de cotizantes que pasó de 15.212 en su lll Congreso a los 32.893 del IV. 

Entre uno y otro evento. los tópicos debatidos pasaron de las cues
tiones orgánicas y prop::igandísticas de la Fcdcr::ición a temas más vincu
lados a la situación de la clase obrera en la nueva coyuntura. como las 
conCiicioncs de tr.ílb.íljo. et boicot .íl la policía. la abolición de la ley de 
residencia y del proyecto de Ley del Trabajo. la propaganda antirnilita· 
rista. la huelga general y la moraliz::ición y emancipación de la mujer. 
Este congreso. en lo orgánico, resolvió modificar el nombre de la agru
pación intergrcmial por el de Federación Obrera Regional Argentina 
(FORA). 

Esta orientación del movimiento obrero en un contexto político ad
verso exasperó los ánimos de los grupos anarquistas más radicales. El 
Estado además de asfixiar la vida gremial y propagandística bajo el ré· 
gimen de estado de sitio. perseguía a los líderes extranjeros. Ello motivó 
que el 11 de agosto de 19,05 el tipógrafo y anarquista catalán Salvador 
Planas atentase fallidamente contra el presidente Manuel Quintana. El 
tiranicidio fue el método más individualista de abolir el estado que prcr 
pugnó el anarcocopctardismo. pero no el más efectivo. 

La visión abstracta del estado de los libertarios. cedió terreno en 
favor de una comprensión más concreta de su función social a partir de 
su participación en el curso de }a huelga general y de las ulteriores ini
ciativas de control obrero. El proyecto de Ley del Trabajo. luego de nca
lorados debates fue in1pugnado por ln f'ORA y la UGT. nsí cun10 por In 
entidad patronal. Unión Industrial Argentina. La creciente confrontación 
de fuerzas entre el capital y el trabajo detnandaba la formulación de una 
legislación laboral y de canales institucionales de mediación. pero los 
sectores protagonistas distaban mucho de querer ajustar~c a leyes de con
temporización de sus intereses diversos y opuestos. Todo o nada part:cía 
ser la consigna dominante entre trabajadores y empresarios. J\.lientras tan· 
to el régimen del general Roca fue reemplazado por el de f\1anucl Quin
tana. 

El nuevo gobierno se instaló en medio de un repunte huelguístico a 
fines de 1904. El estado de sitio volvió a ser declarado entre febrero y 
mayo de 1905. borrando toda diferencia entre uno y otro régimen de 
gobierno frente a la clase obrera. Ln atmósfera reinante en el seno de los 
sindicatos de la CGT y de la FORA tendían a la unidad de la clase obre
ra fragmentada por los intereses [accionnles de anarquistas y socialistas. 
favoreciendo el desarrollo de una corriente sindical clasista y unitaria. 
Esta situación parecía tender a clausurar un largo capítulo de segmenta-
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ci6n del movimiento sindical. La unidad de la clase obrera emergía como 
tema obligado de la nueva coyuntura y de su experiencia d1: lucha. 

Los debates en el congreso <le la uc·r <le agosto <le 1905 se uricnt.:i
ron en esta dirección. aprobándose una resolución favorable a la celi;!
bración de un pacto de solidaridad «tendente a unificar las fuerzas y 
acción de la clase obrera organizada en }35 siguientes circunstancias: 
1) En la oposición a la proyectada Ley Nacional del Trabajo; 2) En la 
lucha contra la proclamnción del cstndo de sitio; 3) En la c::ampafia con
tra la Ley de Resistencia.» El congreso de la FORA. llevado a cabo po
cos días después que el de lo:i UGT. recusó la necesidad de un pacto in
terfederacional y centró el problema de la unidad obrera sólo en el inte
rior de la FORA. ya que ésta ~<no tiene absolutamente nada que ver con 
idealismos que pudieran dividir al obrero. ::icogcrii en su seno a todo obre
ro o grupos de obreros que deseen ingresar en sus filas ... la solidaridad 
no se decreta. es inherente a la especie» (Oved. l., 1978: 404 y 421). 

El V Congreso de la FORA generó un sindicalismo anúrquico dife
rente al anarcosindicalisrno, en la medida en que incorporó a la b<lse 
misma de los sindicatos, la adhesión filosófica y moral de su credo. El 
núcleo anarcocomunista de La Protesta se fundió cñ el seno de 13 FORA 
y de la lucha obrera, pero su orientación no satisfizo las expectativas de 
unidad de los militantes de base. Efectivamente, el VI Congreso de la 
FORA (septiembre de 1906) accedió a la aprobación de una resolución 
que votaba a favor de un Congreso de Unificación. 

En diciembre de 1906 el IV Congreso <le la UGT ratificó igualmente 
su voluntad unitaria. El camino aparentemente estaba allanado, pero no 
era así; la voluntad hcgcrnonista de las facciones .an.arquistas y socialist.as, 
aunada a la incomprensión e indefinición de un sindic.alismo clasista y 
unitario, frustraron el pretendido evento de fusión de 1907. Hubo otro 
intento que se vio bloqueo.do igualmente en septiembre de 1909 por la 
intransigencia doctrin.al de los anarcocomunistas que lideraban en la 
FORA. Más adelante, en junio de 1914, se logró celebrar un congreso uni
tario gracias a que la FORA pasó a manos de la corriente anarcosindica
lista. Se cerraba así una etapa de la historia del movimiento obrero ar
gentino. 

2.4. Anarcomagonismo en los orígenes de la revolución 
mexicana 

La historia de las clases subalternas durante la Revolución ~1exica
na tiende a reivindicar a 1906 como el año de su estallido, mientras que 
la historia oficial de la nación centra sus comienzos en el año de 1910. 
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A una y otra fecha Je subyacen dos proyectos ideológicos claramente 
escindidos y enfrentados: el .:innrquismo popular regional de Ricardo Flo
res 1\.1.o.gón y el antirrcclcé:cionismo nacionalista liberal de Francisco Ma
dero. En la historia concreta de la Revolución l\tcxicnna. una y otra fecha 
aparecen entrelazadas por diversos y múltiples acontecimientos y prota
gonistas. aunque lo medular de una y otra es que marcan los primeros 
cambios de signo de clase de la más grande tempestad histórica de la 
América Latina en este período. 

A partir de 1880 se percibe un proceso de consolidación de los grupos 
dominantes como un bloque social relativamente homogéneo; ha.bían 
quedado atrás los años de luchas intestinas que acompnñaron al proceso 
de ncumulación origina.ria de ln sociedad mexic.::ina. durnntc los años de 
la Reforma y de los procesos de desamortización de bienes comunales y 
eclesiásticos. 

La constitución de un sistema concéntrico de clicntel.::ijcs políticos y 
de un poder federal eficiente y con injerencia en una economía nacional 
pautada por el crecimiento• capitalista dependiente atenuó temporalmente 
las contradicciones entre tradicionatidad y modernidad que ella misma 
desencadenó. Coadyuvó a. la consolidación económica. de los grupos de 
poder agro-mineros. la inserción y modo de articulación con la creciente 
inversión de capitales extr:::injcros y el merca.do mundial. La relativa. am
pliación del merca.do interno fue además estimulada por el desarrollo 
del complejo ferroviario que pasó de 660°kilómctros en 1876 a 19.205 
en 191 O. La orientación de las lineas férreas bajo impulso del capital 
extranjero. articularon más sólidamente la economía del centro y norte de 
la República. consolidando las relaciones mercantiles con los Estados Uni
dos. Más subterráneamente. éstas jugaron un papel importante en la am
pliación de la movilidad horizontal de la fuerza de trabajo en la región 
norte de México y la región suroeste de los Estados Unidos. así como 
en el curso de la propaganda. de los corrosivos mensajes antiguberna
m.entales de los grupos libertarios y liberales. 

El crecimiento demográfico se mantuvo en ascenso al pasar de nueve 
millones en 1877 a unos. aproximadamente. catorce millones de habitnn
tcs en 1906. No obstante. l\.1éxico seguía siendo un país prc<lominnnte
m.ente agrario. Los pobladores urbanos sumaban alrededor de un treinta 
por ciento de la población nacional; la mayoría. de los habitantes estaban 
confinados ruralmente a un ritmo más lento y diferente de desarrollo eco
nómico y cultura.i. La tecnific.::ición de las actividades mineras del Norte 
y de los ingenios azucareros de Morelos. así como la industrializnción fa
bril urbana y el uso de nuevas fuentes de energía. le iban dando perfil 
m.oderno y de progreso a una sociedad que acentuaba nuevamente los con-



174 

trastes y contradicciones económicas y sociales entre sus diversas regiones 
y el interior de las mismas (Cardoso-Hermosillo, 1980: 24-23). 

Los años de 1::1 Refonna en ?-.léxico abrieron e\ camino para la ex
pansión agro·mincrz. expon.adora. Las leyes de dcsamortiza.ción de bienes 
de las comunidíldes de indígenas y de la lglcsia católica. aunadas a l~s 
leyes de represión de la vagancia y de forn1ación de la Guardi::i. Rural, 
posibilitaron un complejo proceso de reestructuración de la tenencia de 
la tierra al abrir los cauces h:galcs para la cxpnnsión del neolatifundisma 
liberal y la emergencia de la pequeña burguesíu rural. Estas y otras me .. 
didas posibilitaron la reasignación de la fu..::rza de trabajo rur::il bajo las 
modalidades de peones acasi11ados. jornaleros o n1edieros adscritos a las 
grandes hnciendas recién constituidas. so riesgo de ser penaliz.ados por la 
ley de vagancia o reprimidos por la guardia rural por engrosar las filas 
del bandolerismo agrario o de los descontentos sociales (Po,vcll. T. G .• 
1974: 85-86). 

Una nueva medida liberal del Estado. como la Ley de Coloni=ación 
( 1875), permitió la constitución de las llamadas con'l.pañías deslindadoras. 
De 1881 a 1889 se deslindaron poco mtls de treinta y dos millones de 
hectáreas. Catorce de ellas fueron rcmotadas a bajo precio y cerca de 
trece millones de hectáreas fueron clonadas a los voraces «pioneros>>. De 
1890 a 1906. años en que las cn1prcsas dt!stinda.doras fueron cli~ueltas. 
éstas todavía lograron parcelar y repartir cerca Oc diecisiete n1ilJoncs de 
hectáreas más. Los casi cincuenta n1illoncs de hc:ct~rcas con que se bene
fició la economía agro-minera exportadora no vinieron precisamente de 
terrenos baldíos. sino de tierras habidas a través de los más variadas me
canismos c.xpropíatorios (jurídicos. económicos y militares), que afectaron 
principalmente a las comunidades Ctnicas. La expansión de las fronteros 
agropecuaria (café, henequén, ganndo vacuno) y minera (plata. cobre, 
carbón y petróleo), nsumió a su manera un carácter mcrc<J.ntil y etnocida. 
La producción agrícola pa.ra la exportación en el lapso de 1877 a 1910 
mostró un crecimiento espectacular del 750 por 100. 

No obstante, visto el panoruma del México prert·cvolucionario en sus 
aristns económicas, políticas y culturales, los anta.gonismos agrarios tuvie .. 
ron desigual modo. incidencia y desarrollo en el estallido de un complejo 
y heterogéneo proceso revolucionario. Los orígenes de ln revolución tie
nen que ver con la región norte de México. El papel difcrcnci.ul de los 
regiones en el curso de los procesos revolucionarios hn sido largamente 
documcntndo en las úhin)~S décad<J:s pLJr la nueva histodo~rafia soci.nL 
Hablar del Norte de México (estndos de Coahuiln, Chíchuahua, Durango. 
Nuevo León, Sonorn. Si.nalca y Baja California) iinplica tomar en cuenta 
a nivel económico el lugo.r privilegiado de la producción minera en la 
economía del porfiriato (Guerra, F. X .• 1983: 31). 
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Las leyes miner3s promulgadns entre 1884 y J 892 y la red ferrovia
ria· Sui-Norte,. le abrieron las puertas a las inversiones masivas de copita! 
extranjero. generando en el norte del país un proceso de acelerada m(? 
dernización· capitalista. La explotación del n1incral en el sector de ex
tracción como en el de beneficio de minerales fue tecnificado rápi
datncnte. La fuerza animal y humana fue sucesivamente rccmplazadn por 
la hidráulica. In máquina a vapor y la energía hidroeléctrica. en cuya apli
cación las min:is fueron las pioneras. Entre 1903 y 1907 la fuerzo. motriz 
por trabajador minero subió de 0,51 a 1 ,35 caballos de fuerza. En el 
sector metalúrgico la amalgamación decayó frente a la creciente utiliza
ción de la cianurización. la fundición y la ccncentración (Cardoso. C. F. 
S.-H.:rn:índcz, S .. 1980: 29). 

El antiguo sistema minero de buscones. gambusinos y minas de baja 
composición org5nica de capital. en donde el trabajador minero mantenía 
vínculos estacionales con la ccünon1in c.:;11npcsinn, sufrió un proceso de 
contracción en favor de la gran y mo<lc.:rna nlincria norteña. El cobre 
comenzó a ser explotado ppr la compañia francesa El Boleo, en Baja Ca
lifornia, y por una con1pañía norte<:tmerica.na en Cananea. estado de So
nora. El carbón empezó a ser extraído de las minas de Coahuila (Piedras 
Negras, Salinas. Darroterán y Las Esperanzas). Se inauguraron centros 
mctall1rgicos en Torreón. San Luis Potosi y i\.lonterrcy. Las antiguas mi
nas de pl;1ta de Chihu<:thun y otros estados nurkfios también se mu<lcrni
zaron, presionadas por la baja di! los precios en el n1ercado mundial que 
demandaba una reducción de costos de producción y un incremento sig
nificativo en la productividad. La expansión minera fomentó el surgi
miento de nuevos centros urbanos en el norte, así como una fuerte pre
sión migratoria de otras regiones y paises. 

La presencia de un importante y heterogéneo sector .de extranjeros 
vinculados a la minería le dieron un perfil particular no sólo a las rela
ciones entre el trabajo y el capital. sino a las más cotidianas que ligaban 
a las distintas categorías ocupacionales entre sí. Ingleses. franceses, nor
teamericanos si no ocupaban cargos directivos en las empresas mineras, 
aparecían ocupando las plazas de los trabajos de mayor calificación téc
nica en las minas y ferrocarriles. frenando la movilidad ocupacional inter
na a la que aspiraban los obreros mexicanos. 

En las ciudades y pueblos mineros. los extranjeros sobresalieron de 
manera visible en el manejo de ciertos renglones importa.ntcs del ramo de 
servicios y comercio: fr:tnccscs en la hotclcrin: jnponcScs y chinos en el 
pequeño comerci.:>. Estos últimos también uparecicron como trabajudorcs 
mineros pero en_ constante fricción con los mexicanos. Finalmente, los 
españoles ejercieron cierta influencia en los sectores agrícola y comercial. 
El creciente flujo de extranjeros durante el porfiriato y su ubicación en 
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el dcscmpeño de roles de alta conflictividad y compctitividnd económica, 
condicionaron el marcado acento nacionalista de la Revolución :Vtexicana 
(Guerra. F. X., 1983: 38). En ocasiones, cst01s contradicciones interétni
cas agudizadas por la crisis, asumieron formas xenofóbicas {antichina, 
anticspañola, antinorteamericana). distorsionando los ideales nacionales 
o antimpcrialistas de las élites políticas y sindicales. Otras vec~s el na
cionalismo enmarcó las expectativas e intereses de clase de mineros y 
ferrocarrileros. 

El boom minero metalúrgico del porfiriato se expresó en sostenidos 
índices de crecimiento. hasta la grave crisis de 1907. A pesar de ello la 
producción de pinta pnsó de 607 toneladas en 1877-1878 a 2.305 en los 
3ños 1910-1911; el oro asccndiCl de t.105 kilos p¡ir3 los a1los 1877-1878 
a 37.112 kilos en 1910-1911. El grueso de la producción n'\inera se orientó 
a partir de la última década del siglo x1x a privilegiar la producción de 
metales industriales y combustibles en detrimento de la otrora absorbente 
producción de metales preciosos. Al inicio del siglo, las minas del Norte 
aportaron el 75 por 100 de la producción minera nacional. 

Durante el porfiriato el crecimiento urbano fue condicionado por el 
ritmo expansivo de la economía agromincra. La capital federal logró bor
dear el medio millón de habitantes en 1910. Otras ciudades menores do
blaron en el lapso-de tres décadas y media su población: en vísperas de 
la revolución maderista. Guadalajara contaba con 120.000 pobb.dores y 
Monterrey con 80.000. La arquitectura y los servicios urbanos mate
rializaban los trazos de la modernidad y el progreso. Nuevos actores so
ciales aparecieron en escena. entre ellos la vasta y heterogénea legión del 
proletariado urbano fabril. 

La industria nacional tendió a desarrollarse en los ramos textil. de 
calzado. bebidas y alimentos y tabacos. La producción d~ telas <ll! algo
dón se triplicó entre 1877 y 1911 y la de tabacos se duplicó. El desarro
llo urbano y de las vías de comunicación favoreció con su demanda de 
insumos la apertura de nuevos ramos fabriles. como los del cemento y 
de la metalurgia. Este último aparece en 1901 con la instalación de una 
planta siderúrgica en Monterrey para la producción de durmientes para 
ferrocarriles y tranvías. así como para la fabricación de diversos produc
tos demandados por mineros y constructores de viviendas y puentes. 

La inversión de capital cxtra.njcro en la minería, petróleo. agricultura 
e industria confirió una particular connotación a la contradicción que 
enfrentó en lucha huelguística y política al trabajo contra el capital. El 
monto de inversión de capital foráneo pasó de 100 millones de pesos 
en 1884 a 3.400 millones de pesos en 1911. La patronal extranjera fue 
básicamente de procedencia anglonorteamericana. Empresas como la 
American Smelting and Refining Company. que tenía plantas en los esta-
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dos de Aguascalicntcs. Nuevo León. Chihuahua y S.::in Luis Potosí; la Ca
nanea Green Cuopcr,. que se inst::iló en el cst::ido de Sonor01: ln Mcxica11 
Eagle Oil y la Pcarson and Son Ltd .• que se :i.boc:i.ron a la explotnción de 
los mantos Petrolíferos del Golfo de l\léxico, estuvieron muy presen
tes en la vida y conciencia de los miles de trabajadores mexicanos que 
trabnjaron para ellas. Las dos primeras compañías fueron de bandera 
ii.orteamericana. las dos restantes representaban a los capitales británicos. 
Como estas empresas hubo muchas otras grandes y medianas en los 
diferentes ramos de la producción controladas por el capital extranjero 
(Besscrer, F. et Al., 1983: 14-16). 

La distancia social entre los trabajndorcs rurales y urbanos y las po
siciones sociales del bloque oligo.irquico, :il que se int~gr:ihnn en cierta 
medida los rcpresent.antcs de las con1pañías extranjeras, s..:: hi::.r.o más pro
funda a partir de 1895. La concentr3.ción de la gran propiedad territorial .. 
la pauperización de la masa laboral. la emergencia de algunos sectores 
sociales y la estagnación y marginación política y social de las capas me
dias. fue configurando un clima de ascendente polarización social. aunque 
marcado por las particularidades regionales. 

La geografía urbana traducía a su modo las distanci;is sociales que 
oponía en el campo a la misérrimas rancherías y las nfranccsadas casas 
haciendas; a los sombríos campamentos mineros y petroleros a las insta
laciones muy rnodcrnas y cómodas en que se alojaban los miembros del 
staft empresarial extranjero. En la ciudad de I\1éxico, los espaciosos y ele
gantes barrios residenciales con sus grandes avenidas y parques y edifi
cios públicos monumentales, contrasw.ban abismalmentc con los barrios 
de obreros. artesanos y léperos. que vivían sumidos en los límites ruio
nosos o precarios de viviendas alquiladas. la insalubridad y el hacina
miento demográfico. 

La oligarquía sentía asegurado su dispendioso modus viv_•ndi l,!ra· 
cias a la estabilización de un régimen fuertemente presidencialista y auto
ritario que yacía en manos del general Porfirio Díaz y que se había mos
trado eficaz en amagar todo intento de disenso en sus fil;is y en eliminar 
toda respuesta alternativa que emergiese de las comunidades étnicas y 
clases subalternas. Don Porfirio monopolizó el poder casi ininterrumpi
damente entre los años 1876 y 1910. 

Lns élites y grupos de poder ::idormilndos por los beneficios de la mo
dernidad se desplazaban asiduamente de sus privativos fueros urbanos 
y empresariales loc::ilcs a sus fincas en Europa. y viceverSa. El cosmopo
litismo oligárquico reforzó su creencia en l::i viabilidad de 1.a sociedad me
xicana para nscen<;lcr por el camino del progreso "'material y la ilustra
ción. El darwinismo social y el positivismo sin perder su opción crítica,. 
fundamentaron y legitimaron esta orientación societaria y la convirtieron 
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en razón estatal y convicción ilustrad:J. del bloque oligárquh:o y de l.:!.s · 
categorías esta.mentales a su servicio. Este ordi;:n acentuó su régimen dis· 
ciplinario para con las «incultas y remolonas m~sas trabajador~s», mati· 
zándolo episódicamente con gestos y poses patl!rnalistas y filantrÓFi.:as. 

Para los terratenicnt~s. cmprcsnrios, burúcrat:is y militares <le n!to 
nivel ir al club, la iglesia, la logia, t:l hipódro1110 o asistir a la fiesta c~m
pcstre o jug3r al polo, se combinaban con sus otros quehaceres de la 
modernidad: viajar en autornóvil, ir a los bancos, purticipar en reunía· 
ncs de negocios o de gestión política. La vida n1uclle e.le esos tiempos 
pronto se vería profundamente consternada. La arcadia oligárquica del 
porfirismo fue ron1úntic~11ncnte idl!alizada por Eduardo Iturbidc. así: 
«No puede haber una vida más agradable y sencilla que la que pas:íba
mos en esa época de mi juventud, luchando con un trabajo muy suave y 
llevadero, contando con gar.nntías y ayuda del gobierno para todo, cn!
dito en los bancos y buen entendimiento entre todas las clases de la so
ciedad (sic). ( ... ) Invitados constantcn1cnte a l.::is haciend.::is de a1nigos a 
fiestas campestres y caccríns. pensábamos más en divertirnos que en nin
guna cosa seria. y las penas naturales de la vida se nos resbalaban de las 
espaldas con enorme facilidad» (Gonzálcz. J. L., -1985, l: 52). 

La emergente intelectualidad mc.socriítica que surgió y se engrosó du
rante los primeros. años del Porfiriato, desput!s de la crisis de 1895. que 
deterioró los mitos positivistas sobre el curso ascendente del progreso y 
orden social, se sintió más afín y sensible al romanticismo social y a las 
ideologías liberal-democráticas y nacionalistas. Esta generación de nue
vos intclcccu~Jcs, pol:iriz6 :nin m:is su actitud a raíz e.Je la marginación 
social y política de que fue ob.icto por p:.irlc <lcl bloque en el poder. 

El (111ic.:o sct.:.lur intclcctu:.tl que no cngro.sú ~us filas c.JuranLc los últi
mos once años e.Jet Poríiriato fue el de los maestros. Las matrículas en 
las escuelas normales descendieron de 3.689 en 1900 a 2.522 en 1907. 
aunque las necesidades educacionales siguieron creciendo a ritmo ascen
dente en el país. Olvidando su interés inicial por la misión civilizadora de 
la instrucción pública a causa de la crisis, poco le importaron al régimen 
de Díaz las recomendaciones de la Comisión de Enseñanza Elemental 
obligatoria acerca de la necesidad de establecer uñ. Sistema Nacional de 
Educación Popular bajo orientación positivista y nacionalista. El censo 
de 1910 registró un 78,5 por 100 de anatrabetos concentrados en los sec
tores populares urbanos y rurales de la sociedad mexicana (Gómez, N. L .• 
1982. 1: 118-126). 

Este crítico panorama educativo. si bien reforzaba por un lado el sis
tema político concéntrico y piramidal de la república oligárquica, por el 
otro abría nuevas y diferentes demandas y expectativas de educación y 
politización informal de las masas urbanas. 
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La constitución de clubes liberales no se redujo exclusivamente a fi
nes de oposición gubernamental. sino que se convirtieran en auténticos 
núcleos de renovación idt!ológico-cultural. irradiando a diversos sectores 
de las mutualidades y sociedad..:s obreras y artesanales. Entre las funci~ 
nes de estos clubl!s se encontraban las de fundar bibliotecas públicas I~ 
calies. dar conferencias sobre instrucción cívica. establecer escuelas pri

·marias para adultos «que sirvan de base a la educación que por medio 
de la prensa habrá de difundirse» (Huitrón, J •• 1978: 91-92). Los clubes 
liberales asumieron. pues. una doble función en el terreno de la política 
y la cultura popular urb¡m<l. Entre los pcródicos de estas entidZldcs p~ 
lítico-culturales n1creccn citarse Regeneración. Diario del Hogar. El ~\to
nitor Libe!ral. El Unii·crsal, El llijo del /1/Jui=otc. etc. 

El 30 de agosto de 1900. Camilo Arriaga lanzó una proclama públi
ca con el fin de reagrupar a los liberales en defensa del legado laico y 
anticlerical de la R..:forma. frente a los m{is recientes intentos restaura
dores del clero católico. Este llamamiento dio rc~ultado. en pocos meses 
se organizaron cincuenta c)ubcs liberales en la capital federal y ciudades 
de trece estados de la República. 

En febrero de 1901. aprovcchnndo los estrechos márgenes de penni
sibilidad política del porfiriato. se llevó n cabo el Primer Congreso Li
beral en el teatro de La Paz de la ciudad de San Luis Potosí. De los ata
ques al gobierno de Díaz y al clero. se pasó .a aprobar algunus mociones 
que buscaban fortalecc·r el mutualismo obrero y la formación de socie
dades obreras «Cn que se instruya a los ~saciados sobre sus derechos na
turales y deberes cívicos y políticos», la defensa de la libertad de prensa 
y su.fragio, así con10 un mcns;ijt.:: de solid:iric.fad con el movin1icnto de los 
boers tic.Jcrac:lo por Paul Krur.cr en su lucha intlcpendcntista frente al anc
xionisn10 británico (Cockcroft. S. D .• 19~5: 91-93). 

La represión constante de que fueron objt:to los clubes libero.les y sus 
órganos de prensa. fueron acelerando el proceso de radicalización idecr 
lógica y política de estos sectores hasta hacerlos converger con un movi
miento obrero que se desarrollaba de manera espontánea y autónoma y 
que igualmente era objeto de represión gubcrnan1cntal. Un sector impor
tante de estos liberales. entre ellos Ricardo Flores Magón, más tarde des
tacado ideólogo anarquista. optaron por exiliarse en las ciudades fronte
rizas de los Estados Unidos para desde allí volver a rclnnzar su campaña 
antiporfirista hacia el norte de I\1éxico y el resto de la república. En 1904. 
vuelve a reeditarse Regcncrc:ción en territorio norteamericano. proyec
tándose su circulJción clandestina hacia el interior de la patria prohibida. 

Uno de los móviles de la represión porfirista hacia los clubes libe
rales fue su corrcisiva campaña nacionalista. Estos hicieron cada vez más 
frecuentes las acusaciones de extranjerismo al ·régimen de Díaz. por haber 
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vendido 50 millones de ticrrns baldías a invcrsionistns forúncos; de ha~ 
ber transferido a Louis 1-Iuller la mitad del estn.do de Bn.ja Californi:i: 
otorgado la explotación de los yacimientos cupríferos de Cannnca al ccr 
roncl Greene, a los Rockefcller la región d\!l hule y a Lord Cowdray la 
región del oro negro (Gonzálcz. L.. 1985, I: 54). 

El movimiento obrero, concluida la experiencia de La Social y del 
Gran Círculo de Obreros, a.travesó por un.:::i l:::irga década de dispersión 
ideológica, favorecida por la represión y el inicio de una nueva fase de 
desarrollo industrial que aditó nuevos elementos socio-culturales y demo
gráficos al conjunto de la fuerza laboral industrial existente, así como 
a los modos de expresar su resistencia de clase frente a los sucesos eco
nómicos y mecanismos patronales que deterioraban su ya precaria ex.is· 
tencia. 

El Estado oligárquico en materia laboral mantuvo una aparente neu· 
tralidad frente a las relaciones conflictivas entre el trabajo y el capital. 
justificada bajo los ideales del liberalismo conservador. En 1892 una 
organización del mutualimo obrero capitalino que abogaba públicamente 
en favor del arbitraje y proteccionismo estatal, recibió la contundente res
puesta de M<ltías Romero. a la sazón ministro porfirista: «Dadas las ins
tituciones que nos rigen, le es imposible limitar la libre contratación, ni 
intervenir de una manera directa en el mejoramiento de la condición del 
obrero respecto de su principal. No hay texto legal que lo autorice, ni 
conveniencia alguna que lo obligue. a decretar salarios, ni precios, ni 
horas de trabajo: nuestras instituciones, basadas en los altos principios 
de la libertad humana y el respeto a la propiedad, vedan al gobierno toda 
ingerencia directa en las relaciones de patrón a obrero» (Cardoso-Her
mosillo, 1980: 30). 

Lejos estaba la realidad de sostener esta supuesta neutralidad estatal 
en materia laboral. El código penal del D. F. dictaminaba la sa.nción penal 
de quien «procurara. el aumento o la disminución de salarios o que obs
taculizara el libre ejercicio del trnbajo y la industria por medio de la 
violencia moral o física». La. huelga como forma de resistencia obrera 
quedaba así prohibida y sancionada y las más de las veces reprimida. El 
supuesto gubernamental acerca del libre juego de la oferta y demanda 
entre el trabajo y el capital, demandaba la participación disciplinada de 
las primeras. En el campo la situación laboral era aún más aguda. al 
punto de que la ficción demoliberal de ln Constitución de 1857 quedaba 
ritualmente excluida de la cultura política de las clases subalternas ru
rales. 

En 1910, las ramas industriales concentraban a 746.559 trabajadcr 
res que se descomponían en las siguientes categorías fabriles: 613.913 
operarios de las industrias manufactureras; 104.093 de las industrias ex-
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tr:ictivas: 18.000 del transporte fcrroviorio y 10.553 adscritos a los tra
ba.jos diversos de las cmprcsos de elcctricidod. gas y combustibles. Su 
distribución regional asignoba tcndcncialmcnte a los mineros en la región 
norte del país. los petroleros a la región del Golfo y los monufocturcros 
al centro del país (México, Puebla. Veracruz). Dentro de estos últimos. 
los obreros textiles. los tabaqueros y los operarios de la industria de be
bidÜs y alimentos concentraban el mayor número de trabajadores fabri
les (Carr., B., 1976, 1: 16-20). 

A pesar de l.as restricciones gubernamentales, las huelgas durante el 
porfiriato llegaron a las 250. logrando sus cifras más altas en los años 
1881, 1884, 1889, 1890-1891 y 1895, para disminuir drásticamente du
rante los años 1896 a 1904. El último repunte se dio en los años 1905 a 
1908. asociado al clima de agitación revolucionaria de los clubes liberales 
cada vez más influidos por la corriente anarquista. Fueron los sectores 
obreros más afectados por la modernización (mineros. ferrocarriles. taba
queros y textiles). los que llevaron adelante las más importantes y frecuen
tes acciones huelguísticas. ' 

El análisis de los motivos de huelga nos presenta un cuadro general 
de los problemas más relevantes que atravesaban los obreros sindicaliza
dos. La mitad de las huelgas fue resultado directo de la reducción salarial 
o de las demnndas de incren1ento para equilibrar el salario real depri
mido por la espiral inflacionaria. que acompañó a las coyunturas de cri
sis. En el segundo lugar en· orden de impo~tancia de las moth·aciones 
de los huelguistas. aparecen como centro las quejas por maltratos patrona
les y por una excesiva jorn~da laboral (doce a dieciséis horas). En tercer 
lugar. las acciones huelguísticas fueron suscitadas por actos de discrimi
nación étnica contra los trabajadores mexicanos. nsí como despidos labo
rales masivos e injustificados (Carr .• B .• 1976. 1: 34). 

Durante los años de 1906 a 1 907. la economía mexicana sufrió una 
aguda crisis rccesiva. Fue el lapso en que se registraron grandes y graves 
rupturas en los ritmos y volúmenes de producción; en el que se produje
ron fuertes caídas en los montos y valores de productos de exportnción 
alzas y escasez de los productos de primera necesidad; desempleo y po
larización social crecientes. Esta crisis afectó en lo particular al sector 
minero. La plata y el cobre. que representaban el 65 por 100 de la pro
ducción minera. fueron rudamente golpeados por la drástica caída de 
los precios en el n1crca<lo mundial. Los n1ineros mexicanos· que trnbnjn
ban en las minas del sur de los Estados Unidos. unos cien mil aproxi
madamente. fueron p;ircialmente afectados por la reducción de personal, 
sumándole un nuevo contingente a los que ya se encontraban en paro 
forzoso en el norte del país. 
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Por estos años los intentos de organización sindical y de· lucha hu~!~ 
guística fueron objetos de represión constante; las escasas organízaci.>
ncs sindicales tenían como uno de sus di:.st:1cnm~ntos de vanguardia a 
In Gran Liga de Trabajadores Fcrroc;1rrilcros. Otras soci\.!dad..:s do:: resis
tencia de menor significación se referían a ciertas categorías de oficio 
en las ramns ferroviarias. minera. metalúrgica y textil. No todos ellas 
asumieron la clara fisonomía de un órgano sindical. sino más bjen de 
aquella que corresponde al tipo de sociedades mixtas que acostumbra
ban a entrelazar de manera indiferenciada funciones mutuales v sindica
les; se trataba m6s que de un <<sindicalismo disfrazado>> de un ;indicalis
nzo de transición. 

Un sector importante del movimiento Iibern1-radicaI, progresivamen· 
t~ se fue aproximando a J;is ideas anarquistas de la corriente pro-organi
zadora de Enrique tvfolatcsta, Mijail Bakunin, Elíseo Rcclus. Charles l\Ja
lato y Emma Goldm3nn. La oleada represiva de que fueron objt!to es
tos jó,·encs intelectuales entre 1901 y l 904. los hizo más receptivos a 
las ideas antiauroritarbs. libertarias e igualitarias de Jos anarquistas. asf 
como a Ia aceptación de sus métodos violentos para llevar a cabo el re-
ordenamicnro socíaL -

El periódico Regeneración. dídgido por la facción r.3dícaJ liderada 
por Ricardo Flores l'v1ag6n. fue el mejor termómetro para medir la con
versión de las idCas libcr.:iles en pasiones libertadas. El periódico Rege
ncrací6n, editado desde el exilio, se convierte, a partir de 1904, en un 
vehículo rnI de agjracjón y organización de círculos cerrados y secretos 
entre los ferroviarios, mineros, tcxtHcs, pequeños empresarios agrícofas 
y mineros. así como de las capas intclcctua1cs socfolmcntc intermedias. 
Tal fue el papel propngandfstico y organizativo de Rcgeneraci6n que un 
historiador, forzando la comparación, la registra como un protomodelo 
de lo que sería. n1uy poco después la !skra de los bolcheviques en la lejana 
Rusfo (Bartra, A .• 1980: 16). Lns estructuras federativas de Jos círculos 
liberales de Regeneraci6n, distaban mucho de adscribirse a un sistema 
orgánico de alta centralización orgánica como el de los comunistas rusos. 
aparte de que Ja estructura discursiva del mensaje magonista fue lo sufi
cientemente laxa como para poder mantener a sus flancos. un ala liberal 
y otro socüilista hasta 1906. 

Regeneraci6n pareaba un mensaje de neto tinte nntioligárquico y anti~ 
gubernamental. expresado en lenguaje directo y ag:ítativo acccsjble a las 
masas semianaJfabctas en que prctendíD arraigarse. Los mngonístas em
plearon una eficiente red de distribución cfondcstína. de su órgano de 
prensa. apoyándose en los pequeños comerciantes ubicados a lo largo de 
la frontera mexicano-norteamericana y en los trabajadores ferrocarrileros 
mexicanos. Su otro público lector se situaba entre los mineros mexicanos 
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que laboraban en las minas del sur de los Estados Unidos y recibían la 
influencia de la \Vcstcrn F«!deration of ri.1iners. y la L W. \V .• importan
t.:s fuerzas alindns de la causa mngonistól. La circulación de Regeneración 
uumcntú de once a vcinlc mil cj..:n1p1arcs en scpth:111hn! <le 1 CJOS y a trein
ta mil en 1906, tal crecimiento en tan corto tiempo indicaba de alguna 
manera su fuerza propagandística crecicntt.: (Cockroft, J. D .. 1985: l 18). 
Esta difusión periodística cobra especial significación política. en la me
dida en que siendo previa a la rebelión magonistn y la grave crisis eco
nómica y social de 1907, debe haber dejado honda huella ideológica, 
politizando las hasta entonces difusas expectativas de :implios sectores 
populares, bajo consignas antipatronales. antigubernamentales y antiyan
quis. todas ellas recurrentes. 

En septiembre de 1905 se constituyó en el exilio la Junta Organiza
dora del Partido Liberal Mexicano. integrada con los sig-uicntcs miem
bros: Ricardo Flores !\1ag6n y su hermDno Enrique. Antonio Villarreal. 
Librado Rivera. ri.1anucl Sarabia y Rosalío Bustamantc. En julio de t 906 
se publicó el programa político de dicha agrupación. De los cincuenta 
puntos program:.íticos referidos a capítulos diversos. como las reformas 
constitucionales. el mejoramiento y fomento de Ja instrucción. los extran
jeros, las restricciones a los abusos del clero c:itólico. el capital y el tra
bajo. los impuestos y puntos generales. destacaron por su contenido so
cial los referentes al capital y al trabajo. la educación y Ja propiedad de 
Ja tierra. 

En dichos puntos se considcr::iba la reducción de la jornada de tra
bajo, la reglamentación de los servicios domésticos y del trabajo a do
micilio, la fijación del salario mínimo, la prohibición del trabajo a los me
nores de catorce años, Ja indemnización por accidentes de trabajo, la su
presión de las tiendas de raya. En materia de educación. el Partido Li
beral Mcxicnno (PLM) postulaba la enseñanza laica y obligatoria. Y en 
lo que concierne a la propiedad, demandaba la liquidación de los gran
des latifundios y el reparto de tierras y la confiscación de los bienes a 
Jos funcionarios enriquecidos por robo a la nación (Maldonado. L. E .• 
1977: 50). 

El .PLM postuló también en su programa la aplicación de medidas 
para reprimir o restringir el agio, el pauperismo y la carestía de los ar
tículos de primera nccesid3d, así como la reorganización de los munici
pios y el robustecimiento de su poder local. Todas cst:is n1l.!'di<las y re
formas tuvieron que ver más con la tradición moderada pero avanzada 
políticamente de los socialistas, que con los postulados revolucionarios 
del utopismo anarquista. 

En lo que respecta a ciertos aspectos de Ja cuestión étnico-nacional 
el PLM evidenció cierta antinomia programática. Por un lado reivindi-
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caba la protección de los indígenas. mientras por el otro facultaba a los 
propietarios inmigrantes a obtener la carta de ciudadanía. al mismo tiem
po que demandaba la prohibición de trabajadores inmigrantcs de proc<!
dencia asiática. El propietario norteamericano o europeo fue privilegiado 
y contrapuesto al trabajador asi;itico. En el fondo, las categorías ideoló
gicas sobre las relaciones interétnicas en1pañaban, sin lugar a dudas, la 
comprensión de los adherentes al PLM sobre la contradicción y antago
nismo de clases o de capital y trabajo. 

La prédica y organización de los clubes liberales del PL!\-1 fuera de 
su labor cultural, se orientó en la perspectiva de un trabajo nacionalista 
y revolucionario. afincado en la cooptación de núcleos de trabajadores 
obreros (mineros. ferrocarrileros. textiles y tabaqueros). así corno miem
bros de las comunidades étnicas (Yaquis de Sonora y Nahuas y Popo
lucas del Istmo veracruzano). El programa de 1906 dista mucho de es
clarecer las líneas ideológicas que pautaron su trabajo de masas entre 
Jos obreros y los indígenas. Las mejoras obreras y la protección indígena. 
disfrazaron las motivaciones y orientaciones con las que los magonistns 
propiciaron huelgas y rebeliones entre estos sectores. La unidad orgánica 
y programática evidentemente ocultó los faccionalismos prácticos del 
PLM. 

El desplazamiento de cuadros magonistas a las minas mexicanas fue 
facilitado por su experiencia laboral en las minas estadounidenses de 
Colorado. la amplia movilidad de la fuerza laboral entre los propios cen
tros mineros y el apoyo de los simpatizantes ferroviarios. Esta doble con
dición de mineros y magonistas itinerantes precisa los contornos de este 
tipo peculiar de propagandistas y organizadores rcvolucion::irios en esta 
región. 

A pesar de que sigue siendo ignorado el destacado papel de los obre
ros ferrocarrileros en la ampliación de la base obrerista del PLi\-1 y en el 
desarrollo de sus planes conspirativos (distribución de Regeneración). se 
han registrado evidencias de su vinculación con los núcleos mineros a 
los cuales se sentían ligados por su propio quehacer laboral. ya que mi
nas y ferrocarriles cstnbnn articulnc.Jos un1bilicnlm\.!ntc. sicnc.Jo las esta
ciones de ferrocarril y los pequeños comercios adyacentes zonas de con
currencia y convivencia intcrlaboral. Por esta última circunstancia. y por 
el hecho de haberse registrado en la composición de algunos clubes del 
PLM en poblaciones nlincras. la presencia activa y destacada de peque
ños comerciantes. puede suponerse que jugaron el papel de bisagras para 
articular local y exteriormente el trabajo propagandístico y federativo de 
los magonistas. 

El caso de los mineros presentaba agudos problemas en su proceso 
de cohesión y afirmación de clase. provenientes principalmente de la seg-



El movimiento obrero latinoamericano 185 

mentación semiartesanal de los oficios y de los mecanismos imperantes 
de· discriminación étnico-laboral. En la Compañía ~1 incra del Boleo. que 
se dedicaba a la explot.:ición cuprífera en el estado de Sonora. fueron 
frecuentes las fracciones entre obreros yaquis y mestizos. y de ambos 
con los obreros franceses que monopolizaban los trabajos de mayor cali
ficación ti.!cnica y por ende de mayor remuneración. La compañía La Es
peranzo.. dedicada a la explotación carbonífera en las minas de Coahuila. 
recurrió al sistema de enganche de trabajadores inmigranies de nacionali
dad japonesa. En otras minas importantes del norte de México. como en 
Cananea. se recurrió igualmente al sistema de enganche de trabajadores 
inmigrantes de nacionalidad china. Los mineros asiáticos. a veces fueron 
utilizados como personal de relevo de los huelguistas mexicanos. friccio
nando aún más sus relaciones. 

La movilidad laboral de los mineros mestizos mexicanos y chicanos 
fue facilitada por la precaria relación contractual y la escasez de fuerza 
de trabajo para cubrir las crecientes demandas de los diferentes y nu· 
merosos proyectos empresa.riales mineros de uno y otro lado de la fron
tera. Los elevados salo.ríos de los mineros en esta región binacional. no 
bastaron para fijar a la fuerza de trabajo en los campamentos y pueblos 
mineros. Entre este sector fue configurándose una visión político-cultural 
hete1ogénea en la que se superpusieron de manera desigual contenidos 
ocupacionales. clasistas. nacionalistas y xenófobos. Estos mineros. que co
yunturalmente abandonaban el trabajo para las empresas extranjeras para 
trabajar por su cuenta en los espacios cada vez más reducidos de lo que 
a fines del siglo XIX seguía siendo considerado el paraíso de los produc
tores libres o gambusinos, siguieron resintiendo el cerco especial y co
mercial al que los sometió la expansión de la frontera minero-mercantil 
de las grandes compañías foráneas. 

Las contradicciones que emergían de la desigualdad étnica en el 
acceso a las jerarquías ocupacionales y a los mejores niveles salariales. 
fueron reselladas por las contradicciones propias del modo de vida y far· 
mas de producción social en los centros y pueblos mineros. La organi
zación del espacio urbano. los tipos de vivienda. los servicios de salud 
y educación. los po.troncs de consumo y lns formas de ocio o descanso, 
reproducían el criterio discriminador ctnoclasista del capital extranjero 
y oligárquico. La única mediación de estos ejes de polurización fue la 
cristu\ización de cierto patcrnalismo empresarial. representado por las 
figuras de los ingenieros de minas. jefes de taller o de planta (Sariego. 
J. L., 1985: 116). 

El éxito del anarquismo entre esta heterogénea y segmentada com
posición etnoclasista de los trabajo.dores mineros. carentes de tradición 
e identidad obrera. radicó en su capacidad ideológica. organizativa pro-
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gramnuca y de orientación táctica (huelga y rebelión obrera) para afir
mar los nexos de cl:ise y de reivindicación naciona.l frente al capit:il opri.!
sor y extranjero. La crisis cconón1ica por In que: atraYcsó la eccncn1!a 
minera entre 1906 y 1910 facilitó el arraig:::unicnto dd mensaje .a.nar.:c
magonista. frente a la agudización de las condiciones de la desigu:i!d:id. 
discriminnción. explotación, descn1pleo y pauperización que padecían l.,:,s 
mineros y otras capas populares (Saricgo, J. L .• 1985: 118). 

El mensaje del PLM en 1906 estuvo guiado por una particub.r con
vicción ideológica sobre la inminente convergencia de los intereses obre
ros en el seno del movimiento popular-nacional revolucionario en gesta
ción. Ricardo Flores Magón condena esta visión cuando proclamó como 
«irreversible un choque entre los que querernos libertad. derechas polí
ticos. mejores condiciones de trabaja. independencia dentro de nuestra 
Patria. instrucción. moralidóld .. _ y los que quieren despotismo. rniserin. 
vergonzosa sumisión óll cxtrólnjcro. ignoranciól popular. empréstitos ruino
sos y otróls infamias que sólo benefician a unos cuólntos pillos encumbra
dos. mientras que la Nación desfallece agobiada por las explotaciones. 
triturada por la opresión y gangrenada por el opro~io de su esclavitud» 
(Flores !v1agón, R. 1984: 61). 

Mtls concretamente. hablando en el lenguaje m.'.'lgonistn. los enemigos 
de la nación y dci pueblo son representados por Porfirio Díaz y sus es
birros (terratenientes. capitalista!>. policías y krurniros) y por los capita
listas extranjeros. Fue más elocuente la traducción del ideario magonista 
en las minas; así lo refrenda la arenga del líder del PLi\1. Esteban Roca. 
a los huelguistas de Cnnanea en mayo de 1906. al invocarles a demostrarle: 
«Al capitalista q·Je no sois bestióls de carga; a ese capitalista que en todo 
y parn todo nos ha po~tergóldo con su legión de hombres blondos y de 
ojos azules. ¡Qué vergüenza!» (Saricgo. J. L .• 1985: 118). 

La oricntólción ideológica y organizativa de los adherentes del PLl\.1. 
al mismo tiempo que promovió la formación de uniones de mineros y fe
rroviarios. textiles y tabaqueros. subrólyÓ el rol prominente de los clubes 
liberales locales como entidades aglutinantes de los diversos sectores po
pulares que deberían sostener el proceso revolucionario. La identidad 
de clase y de pueblo convergió con la identidad nacional en el desarrollo 
de las rebeliones y huelgas locales promovidas por los núcleos sindica
listas de los Estados Unidos. A partir de 1905. la convergencia de los 
mineros y ferroviarios norteamericanos en la formación de la Industrial 
Workers o/ the World (IWW). le facilitaron con el tiempo a los mago
nistas su trabajo de articulación de los obreros mexicanos adscritos a 
estos dos importantes frentes laborales a ambos lados de la frontera. 
Pronto las secciones de la IWW en las minas y ferrovías fueron al mismo 
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tiempo entidades influidas por el PLl\1, y viceversa (Torres, P. J •• 1985: 
153 y ss.). 

Hay que señalar que la discriminación étnica en lns jerarquías ocu
pacionales de las empresas min~ras y ferroviarias no fue una práctica 
exclusiva de la sociedad mexi~an:i. En la región fronteriza del suroeste 
de tos Estados Unidos, unos cien mil mineros mexicanos y un número 
indeterminado de ferroviarios y peones agrícolas conoció y padeció al 
régimen de discriminación étnica y racista imperante que afectaba inclu
sive al desarrollo del sindicalismo obrero estadounidense. La American 
Fedcration of Labor, la más grande central obrera, por lo general negaba 
el derecho de sindicalización de los trabajadores inmigrantes mexicanos 
y/o los relegaba a organizaciones marginales del tipo paraguas. como la 
Unión Obrera Federal núm. 11.953 de Larcdo (1905-1907). Los mexi
canos y demás inmigrantes de color fueron aglutinados en la Fedcrnl 
Labor Uni6n y la Western Federation of t..finers. Pero aun estas organi
zaciones sindicales no fueron tan democráticas corno parecieron. Habría 
que recordar que la primara huelga en las minas de cobre de Arizona. 
ocurrida en 1896 en Old Dominion. fue convocada por la "\Vcstern Fe
deration of Labor en protesta por la contratación de mano de obra me~i
cana (McWillian1s. C .• 1979: 236). En cnmbio, en las minas texanas de 
Thurbcr y Bridgcport, así como en otras de Color~1do, mineros mexica
nos y estadouniden!>es. sobreponiéndose a sus fricciones intcrétnicas. par
ticiparon conjuntamente en diversas acciones' de resistencia obrera entre 
1900 y 1904 (Quiñonez-Arroyo, 1978: 18-21). 

Los trabajadores mexicanos. ante la discriminación sindical y en el tra
bajo de que fueron objeto en el suroeste norteamericano. optaron por 
constituir sus propios organismos de defensa y legar sus particulares e~
trategias y acciones de lucha o. en su defecto, tendieron a vincularse a 
las corrientes más radiealcs del movimiento obrero <le dicho pnís. Así. 
por ejemplo, durante los años de 1897 y 1902 constatamos que los tra
bajadores ferroviarios mexicanos recibieron la influencia de la l\V\V 
a través de la orientación ideológica desarrollada por el sacerdote católi
co Thomas Hngerty. rector de los templos texanos de Clcburnc y París, 
quien directamente traducía e imprimía diversas publicaciones socialistas 
para luego hacerlas distribuir entre su feligresía mexicana. Más tarde, los 
ferroviarios mexicanos realizaron importantes acciones· huelguísticas en 
Rayrnond Ville, Cotulla y Artcsia "\Veis entre 1904 y 1909 (Zamora, E., 
1986: 70-72). 

:Esta tradición de lucha sindical de los inmigrantes mexicanos, así 
corno el legado político antiporfirista dejado por el líder Catarino Garza 
en las mutu3les obreras texanas de Brownsville. Laredo y Corpus Christi. 
fue aprovechado sin desperdicio por el PLM. El apoyo prestado al ma-
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gonismo por entidades reformistas como la Sociedad de Obreros Igual
dad y Progreso. la Agrupación Protectora ?vtexicana y la l..!t"&ión Obrera 
Federal núm .. 11 .. 953. parece remitirnos a un mismo código cultural de 
la política. antes que a una identidad de tipo doctrinario u orgánico .. En 
este proceso de realineamiento revolucionario pes:J.ron mucho las apela
ciones al paisanaje y a la raza. pero más aún la definición política de al
gunos obreros. Estos últimos jugaron el papel de verdaderos agentes me
diadores en el tránsito del gremialismo defensivo al magonismo insurrec
ciona\; pensamos, por ejemplo, en Miguel Pavia y Sara Estela Ramírez, 
entre muchos otros (Zamora, E., 1986: 83 y 89). 

El trab:ijo del PLl\1. entre los mineros mexicanos en los Estados Uni
dos se hizo cada vez más importante. La formación de clubes liberales 
entre los mineros mexicanos de Arizona y Nuevo México fue privilegiado. 
Destacados propagandistas del anarcon1agonismo. como Práxedcs Guerre
ro. l\.1anuel Sarabia. Lázaro Gutiérrez de Lara. Enrique Bcrmúdcz, Anto
nio Araujo y Fernando Palomares, se abocaron a este trabajo de propa
ganda y organización con la finalidad de conseguir el concurso de estos 
obreros para llevar adelante sus iniciativas y planes revolucionarios. La 
presencia de Bermúdcz y Palomares durante la huelga de Cananea en 
junio de 1906, habla no sólo de sus relaciones con el núcleo de dirección 
del PLM, sino también con la Western Fedcrations of l\!1iners (Hernán
dez, P. S., 1988: 33). 

En junio de 1906, luego de un período de propaganda y organiza
ción en el campamento minero de Cananea, Sonora, abortó el primer 
plan conspirativo de los magonistas para convertir la huelga minera en 
rebelión armada y fuente de aprovisionamiento de armas para extenderla 
a otras localidades. La represión marcial y cruenta de que fue objeto 
tuvo diversas repercusiones en le, política interna y externa del régimen 
de Porfirio Díaz e incluso en el de los Estados Unidos. La represión y 
vigilancia de las sociedades obreras y clubes liberales tendió a acentuar
se de uno y otro lado de la frontera mexicana (Hcrnández. P. S .• 1984: 
30-49). 

Es probable que el proyecto insurreccional magonista programado 
para mediados de septiembre de 1906. buscase aprovisionarse de armas 
para armar a núcleos selectos de los cuarenta y tres clubes adheridos al 
PLM. La labor de infiltro.ción y control de la correspondencia permitió 
que los gobiernos mexicano y norteamericano tomasen mayores medi
das de control fronterizo y de represión interna en las zonas de influen
cia magonista. Los primeros días de septiembre, desarticulado el Club 
Libertad en el campamento minero de Patagonia, en la localidad de Dou
glaS, estado de Arizona, decidió a los guerrilleros del Club Amantes de 
la Libertad a precipitar sus acciones; el 26 de septiembre cruz.aron la 
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frontera mexican.:i y tomaron por asalto la :iduana de Jiménez. estado de 
Conhuila. Sin cmbnrgo. poco más tarde fueron derrot.:1dos por las tropas 
federales que salieron a su paso. Cuatro días más t::irdc. en Acayucan 
Veracruz. el magonista Hilario Sal.:1s se rebeló al m.:indo de un nume
roso contingente de indígl.!nas popolucas. nahuas y yaquis mal armados. 
pero fueron igualmente derrotados por las fuerzas gubernamentales y per
seguidos los sobrevivientes. Los yaquis que participaron en la rebelión 
de Acayucan procedían de una hacienda cañera <le la región. que al ser 
liberados optaron por plegarse a la rebelión m:igonista. 

A partir del fracaso de estas primeras experiencias insurreccionales 
de 1906. las acciones conspirativas y violcntistas se des::irrollaron de ma
nera dispersa pero continua hasta su convergencia en 1911 con la insu
rrección liberal de Francisco Madero. Las vías preferidas del PLJ\.1 con
tra el Gobierno de Porfirio Diaz. el capital extranjero y l:is autoridades 
locales fueron sin lugar a dudas el sindicalismo dt! revuelta. los asahos 
guerrilleros. sabotajes e incendios; es decir. todas las formas de acci6n 
directa de la corriente anarquista. 

La situación de crisis económica y social que comenzó a vivir el país 
permitió que los magonistas intentasen capitalizar ciertas formas espon
táneas de resistencia obrera como aconteció en enero de: 1907 con la 
rebelión obrera de Río Blanco en Orizaba. Estado de Vcracruz. que al 
ser reprimido por el Ejército dejó un saldo entre muertos. heridos y 
presos. de mil quinientos trabajadores dcI ramo textil. Fuera de las ac
ciones de Acayucán y Río Blanco en Veracruz. el escenario y los prota
gonistas de la lucha revolucionaria magonista siguió siendo el norte. y en 
él. los mineros. No obstante. el caso de los ferroviarios merece una revi
sión particular. 

En Ja región minera del norte de ~:léxico operaban dos grandes com
pañías ferrocarrileras. que partiendo del centro del país llegaban. pasan
do por los diferentes campamentos mineros, hasta las ciud<l.dcs nortcame· 
ricanas de El Paso y Larcdo (Texas). Estas fueron la National Railroad 
of México y la Mcxican Central Railway Co. Limitcd. que tenían a su 
servicio a mediados de 1906 a 20.201 trnbajadorcs mexicanos y 2.480 
trabajadores extrunjcros en su mayoría norteamericanos. Los demás fue
ron registrados como negros antillanos. chinos. ingleses. alemanes y japo
neses (Torres. P. J., 1985: 37). 

Estas dos empresas enfrentaban una fuerte tradición de resistencia 
gremial por parte de los trabajadores mexicanos. No obstante que la dis· 
criminación étnica y el «nacionalismo» de Jos ferrocarrileros mexicanos 
tendían a reforzar la segmentaridad de clase. el segundo de los nombra· 
dos se orientaba hacia el ataque del capital extranjero en el manejo de 
las condiciones y proceso de trabajo. Esta situación conflictiva no impi· 
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dió Ja aproximació;'l de clase entre la vanguardia' ferrocarrilera no.tiva 
y la norteamericana. Entre estos últimos destacaron los Knigtl:s o/ Labor. 
que se propusieron aglutinar en su seno a trabajadores de todas las razas 
y quebrar las separaciones de oficio a través de los sindicatos industria
les. También fue importante el apoyo de Ja A1nerica1t Rai/n·ay L'nion. que 
fundase el conocido socialista nortean1ericano Eugen V. Debs. Efectiva
mente, estas organizaciones coopcr.aron en México p¡:ira la constitución 
de la organización de los ferrocarriles de Nuevo Laredo en 1887. de l\lon
terrey y Puebla en 1898 y de Aguas Calientes y la Ciudad de l\Iéxico 
en 1900 (Hart, J. M., 1980: 113). 

El desarrollo huelguístico de los ferroviarios cruzó J::is demandas de 
clase (salarios, reposición de los despedidos, etc.) con l::is de carácter na
cional (contra la discriminación. por la nacionalización de las empresas). 
L:;. • .- estalló una huelga de n1aquini~tas ,_., el norte por demandas 
salari.:i! _ . en 1902 los fogoneros del National J.~ .:.ilroad of fvfcxico hicie
re.: 'º r.1ismo en demanda de salarios iguales para mexicanos y extran
jeros. En 1905 estalló una huelga de guardagujas y cargadores del 1\.1e
xican Central Raihvay a causa de despidos de p~rsonal; los huelguistas. 
reunidos en convención gremial, acordaron luchar por la abolición del uso 
obligatorio del idioma inglés (Prieto, A. M., 1980: 40-41). En 1906 se 
formaron nuevos grc1nios ferrocarrileros a 1a par que se libraron nuevas 
jornadas huelguísticas en Chihuahua. Monterrey. Guadalajara, Tampico, 
Cárdenas, Silao y Ciudad de 1\-féxico. En 1a mayoría de los casos Jos 
móviles huelguísticos radicaron en la protesta frente al desigual salario 
para mexicanos y extranjeros y los obstáculos puestos a los primeros para 
su promoción en el trabajo. 

La huelga de la Unión Mexicana de Mecánicos de 1906 tuvo como 
centro de agitación y movilización a su sede de Chihuahua; fue denun
ciada por supuestos vínculos con el movimiento rnagonista. no obstante 
que Jos huelguistas mnnifcstnron su oposición al uso de métodos radicales. 
corno el sabotaje que propugnnba algún nliclco de filiación anarcosindi~ 
calista probablcn1entc ligado .ul PLM. La Unión 1\1cxic:::tna de Mcc:ínicos, 
fundada por Teodoro Larray. que en agosto de 1900 aparece ligada a una 
logia masónica. es probable que haya recibido la influencia del PLM. 
Durante la lucha huelguística. los meciinicos lograron la adhesión de Jos 
fogoneros y otras categorías, recibiendo incluso el apoyo de algunos sec
tores de trabajadores mineros. como los de Santa Eulalia (Carrillo, A. R .• 
198 l. I: 208). El interrogatorio de que fue objeto el líder sindical Sil vino 
Rodríguez por parte del propio Porfirio Díaz acerca de las probables in
fluencias magonistas para hacer estallar la huelga como arma política, 
si bien son descartadas por el propio Rodríguez. y por la lógica de los 
acontecimientos. no niega su participación bajo otra forma de injerencia. 



Et movimiento obrero latinonmcricnno 191 

en la perspectiva de hacerla converger con la insurrección magonista que 
se preparaba para mediados de septiembre de t 906. 

En Santa Eul:ilia. donde los n1ineros munifcstaron su solidaridad con 
los ferroviarios. se encontraba uno de los principales núcleos conspira· 
tivos del PLM, liderado por Rafael Valle. En Parral, antiguo pueblo 

.minero de Chihuahua. los mecánicos Antonio Balboa y José Torres pre
par3ban el estallido de otro foco revolucionario. contando para ello con 
la participación de los ferroviarios nicdiante acción huelguística (Torres. 
P. J .• 1985: 52 y 59). El control gubernan1cntal ejercido sobre la corres· 
pendencia permitió incautar un valioso material epistolar de los mago
nistas. que permitió detectar los centros conspirativos de Parral y Santa 
Eulalia y proceder a su represión y desarticulación. 

En 1908 el PLT\1 decía tener comprometidos a 67 clubes liberales en 
el desarrollo de una nueva ofensiva militar. No obstante. la cohesión del 
PLI\1 se vio resentida por pugnas en su interior. Discrepancias tácticas 
y programáticas terminaron por enfrentar al ala anarquista y militarista 
de los hermanos Flores l\\agón y Pr.5.xcdes Guerrero. con el ala socia· 
lista de Antonio Villareal y l\lanuel Sarabia. al punto de quedar exclui
dos estos últimos de la campaña militar que se venía prcp:irando bajo 
iniciativa y responsabilidad anarquista. 

A partir de 1905 las divergencias en el interior del PL~1 se dcsa· 
rrollaron al ritmó del proceso de su expansión y lucha contra el régimen 
porfirista. Al primer disenso con el sectOr liberal moderado de Camilo 
Arriaga en torno al Programa de 1906. le siguió una nueva controversia 
mucho más corrosiva entre socialistas y anarquistas por la actividad 
conspirativa en que ya se hallaban envueltos. Ciertas acciones discor
dantes durante la huelga minera de Cananea. la rebelión obrera de Río 
Blanco y las huelgas fcrrocarrilerns de 1906 y 1908 aportan evidencias 
de un disenso práctico que no sólo conmovía la unidad de la Junta Cen
tral del PLM. sino que alcanzaba al conjunto federativo de sus clubes 
locales. 

La ubicación itinerante de la Junta Central del PLI\1 en territorio 
norteamericano (San Luis Iv1issouri. El Paso. Arizona. Los Angeles) fue 
afectada por las detenciones periódicas de sus cuadros. pero t3mbién por 
las presiones e influencias diversas de los moderados socialistas nor
teamericanos liderados por E. Dcbs y los radicales miembros de la l\VW. 
ello coadyuvó a la escisión práctica. orgánica y política del PLM frente 
a la nueva coyuntura. 

La captura de un grupo conspirador en la localidad de Casas Gran
des, Estado de Chihuahua, puso en alerta a los Gobiernos de México y 
de los Estados Unidos sobre los alcances del plan magonista para tomar 
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por asalto Ciudad Juárez. importante población mexicana de la franja 
fronteriza. así como algunas otras poblaciones. 

Ante la inminente represión bigubernamental. los magonistas deci
dieron de manera improvisada proceder al ataque de las localid:ides de 
Palomas en Chihuahua. Viesca y Las Vacas en Coahuila. Luego de gol
pear fuerte y sorpresivamente a las fuerzas gubernamentales, los guerri
lleros magonistas se replegaron dándole una nueva faz a la revolución 
en ciernes. 

La nueva coyuntura estaba signada también por los alcances polí
ticos indirectos de unas declarncioncs de Porfirio Díaz al corresponsal 
norteamericano Crcelman, en mayo de 1908, sobre su deseo de ya no 
re;!le~irse en los próximos comicios clc~rorales y de permitir el acceso 
al t.7obierno a aquel partido <le oposición que se formuse e inclinase 
a su favor al voto ciudadano. Esta declaración de Díaz influyó de manera 
polar en las filas del PLl\1 ahondando sus diferencias. 

La escisión del ala moderada del PLM tuvo que ver no sólo con la 
manera de apreciar la perspectiva de la nueva coyuntura política en la 
sociedad mexicana. sino también con la manera de evaluar los éxitos elec
torales logrados recientemente por los socialistas n.;rtcameric.:::inos. El ala 
moderada. liberada orgánicamente de rcspons.:::ibilidad político-militar en 
el curso de las acC:iones del PLM. no podía permanecer al margen de la 
lucha que había emprendido y sostenido por años; optó por coadyuvar 
a la construcción de otro polo de dirección y práctica .:::intigubcrnamen
tal. Carecía. sin embargo. de líderes cnrismáticos y capacidnd organiza
tiva, lo que los llevó a una más rápida subordinación al núcleo político
militar antirrcleccionista de Francisco !'vtodcro. 

El .:::i.ño de 1909 l.:::i. campaña antirrelccdonista cobró inusual fuerzn 
propagandístic.:::i. con la publicación de La Sucesión Presidencial en 1910, 
de Francisco Madero. El general Reyes había iniciado también su cam
p:iña prcelcctoral como aspirante a la sucesión de don Porfirio. resp:il
d:ido por el rnutu::i.lismo obrero y artcs::i.nol. El reyismo se convirtió no 
sólo en el factor principal de «la crisis en las alturas». sino que a su 
manera tradujo con su naciente clicntelismo obrero la crisis de vanguar
dia que atravesaba el proletariado mexicano. 

En el transcurso de este año el PLM ya no pudo contrarrestar la 
atmósfera ideológic:i prevaleciente en el país. carecía de prensa propia 
e influyente al dejar de publicarse Regeneración. La edición de Revolu
ción como vocero alternativo fr::i.casó tras haber sido circunstancial y 
quedó confinada al público mexicano residente en los Estados Unidos. 
Finalmente. no registró en ese lapso ninguna acción política o ·militar 
sobresaliente. El PLM había perdido terreno político. (ó) 
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l\.luy pronto tuvo e] PL~t un competidor en el terreno militar en el 
grupo maderista que respondía así al intolerante régimen porfirista. que 
censuraba toda campaña de oposición política y encarcelaba o deste
rraba a sus líderes y autores. 

El PLM había perdido base social entre los mineros y otros sectores 
oJ:?reros y populares; había limitado además los alcances de su proyecto 
revolucionario al no ampliar su trabajo de propaganda. organización y 
combate al medio campesino y de las comunidades étnicas. Si bien Ri
cardo Flores Magón venía revalorando las experiencias de Acayucan y 
de los yaquis en el plano discursivo. distaba mucho de tener capacidad 
para reorientar en términos prácticos al PLl\f. 

Flores Magón estaba mucho más preocupado por deslindar las con
tradicciones que separaron al PLM del movimiento antirreleccionista de 
Madero; así. afirmó: «La revuelta de Madero no puede llamarse revo
lución. El movimiento del Partido Liberal l\.Iexicano sí es una verdadera 
revolución. ¿Por qué? Es fácil decirlo. Las masas inconscientes que han 
tomado el fusil para ]uchf!r en las filas maderistas han sido empujadas 
por la desesperación. Los compañeros que combaten en las filas libera
les han ido a la lucha convencidos de que es un acto de justicia el 
expropiar Ja tierra a Jos ricos para entregársela a los pobres. La deses
peración podrá formar caudillos y futuros tiranos. pero la convicción ilus· 
trada. la conciencia de una finalidad social de la lucha. Ja certeza de que 
la Jucha contra la clase capitalista no puede formar tiranos. no puede 
encumbrar caciques porque no es para eso que los compañeros liberales 
empuñan las armas. sino para liberar a un pueblo de la cadena del capi· 
tal» (Hcrnández, P. S., 1984: 143). 

Esa práctica de golpes guerrilleros episódicos distaba mucho de poder 
ser entendida por los campesinos como una lucha en favor de sus inte
reses; se trataba de una práctica revolucionaria sin traducción de masas. 
Pero esta valoración de Flores Magón acerca de la oposición maniquea 
entre los móviles pasionales y los racionales que supuestamente escin
dían al pueblo mexicano en las direcciones opuestas de antirreeleccionis
tas y liberales. fue más subjetiva que certera. 

La cultura políticn del movimiento popular urbano de la región nor
teña -mineros. ferroviarios. capas medias- se cohesionaba evidente
mente en torno a la lucha contra las formas autoritarias y represivas que 
sostenían las formas diversas de su opresión económica. pero también las 
de su marginación político-cultural local: prohibición de clubes libera
les. negación de la representación y autogobierne municipal democrático. 
censura y confiscación de periódicos y Jiti:ratura de oposición. etc. El 
otro eje político-cultura] traducía a nivel popular la contradicción nacio
cal/extraniero de su expresión abstracta y general a la más visible y 
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pasional de enfrentar a extranjeros con nombre y apellido que real y su
puestamente les conculcaban sus derechos y ·aspiraciones. El cjcrci.:io de 
la violencia rnagonista en Jos pobl::idos mineros y fabriles distó por su 
íorn1a de at:iqu...:: y los bluncos sdcccionuüos <le sujetarse n principios dt...!c
trinarios ilustrados antes que a este código cultural de la política popular 
y regional. 

La tr::iducción y aplicación de los m~todos de rebelión, sabotaje, boi
cot, manifestación de protesta y huelga propugnados por los magonistas, 
revelaron un comportamiento conductual de masas de corte transicional. 
en el que se entrelazaban patrones prepoliticos rurales y politices urba
nos, así como móviles pasionales y de conciencia coherentes con el perfil 
cultural de un proletariado mixto. 

Este comportamiento violento de los obreros mineros en los gran
des centros mineros (Sierra Mojnda. Cannnen. Santa Bárbara. Santa Eu
lalia, Parral), en sus momentos <le desenfreno no apuntaba n la c..kstruc
ción de las instalaciones de trabnjo. sino de todo tipo de institución o 
persona que representase en su forma más visible y descarnada su opre
sión y su odio (tiendas de crédito, extranjeros represivos y racistas). No 
obstante. el motín y la revuelta, así como el bandol~rismo minero, fue
ron t3mbién frecuentes en la región de pequeña y mediana minería situa
da en las faldas y· laderns de ln Sierra !\.1adre Occidental. 

La desarticulación de clubes del PLf\.1 entre los años 1906 a 1909 en 
los principales centros mineros. a consecuencia de la represión guber
namental y patronal, trasladó hacia otro frente el eje social de la resis
tencia antigubernamental. Este último se ubicó en las zonas de contacto 
entre las minas pequeñas .. los ranchos y las ciudades fronterizas con las 
grandes empresas minerns y el latifundio. en donde pesaron más que los 
clubes liberales los liderazgos locales de orientación popular y naciona· 
lista, así como las excesivas presiones mercantiles para adquirir los exce
dentes mineros y la fuerza de trabajo a viles precios. El reclutamiento 
de los mineros siguió siendo importante según lo demuestra la campaña 
de alistamiento maderista emprendida por José Agustín Castro en la zona 
minera del Estado de Durango (Mapirní. Villa Hidalgo, lndé y Nazos) 
durante los meses de marzo y abril de 1911 (Guerra, F. X., 1983: 34). 

Durante los años de 1910 y 1911, el PLM libró sus últimas grandes 
acciones en un esfuerzo por recuperar la hegemonía político-militar. En 
esa perspectiva volvió a reeditar en septiembre de 1910 Regeneración, 
que meses más tarde asume el nuevo lema de Tierra y Libertad. No obs
tante. sus esfuerzos heroicos y audaces fueron infructuosos para sacar 
adelante su proyecto revolucionario, abonando por el contrario el terreno 
en favor de otros actores sociales. 
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Francisco Madero y su· núcleo carecían de la iniciativa y capacidad 
militar del PL~f. pero supieron compensar e incluso subvertir esta debi
lidad. politizando Jos espacios militares de esta fuerza competidora y ra
dicnl en Ja JuCha contra Diaz. La campaña maderista en Jos pueblos 
mineros. apoyada por los socialistas y liberales moderados que abando
naron el PLM. fue a todas luces exitosa. (9) 

Al llegar J\,laJero al mando de sus tropas a la población de Guada
lupe. ocupada militarmente por Ja guerrilla magonista de Prisciliano Sil
va. le demandó a éste su subordinación política. Al negarse Silva a reco
nocer a Madero como presidente provisional. lo hizo aprehender sin ma
yor oposición popular. En los meses siguientes. los maderistas siguen 
copando las tradicionales zonas de influencia magonista; persuasión y 
represión selectiva tern1inan por minar al PLM. 

El 10 de mayo de 1911 Madero toma Ciudad Juárez y precipita Ja 
firma de un acuerdo de paz con Porfirio Díaz y su ulterior dimisión como 
presidente. El 7 de julio llegó triunfante a Ja ciudad de ?v1éxico. Mjcntras 
tanto el PLM se agotaba políticamente con sus propi::is disidencias en 
su alejado bastión de Baja California. atenazado por el cerco maderista 
y norteamericano. que lo hostigaban. provocaban y mellaban más política 
que militarmente. El PLM, en la fase siguiente de la Revolución mexi
can3. de tenor ::igrarista, sólo será recordado simbólicamente a través del 
lema vigente de Tierra y Libertad~ que guió a Emiliano Zapata y su 
ejército campesino. 

2.5. Ritualización del Primero de Mayo en América Latina 

No existe. fuera de la clase obrera. una fecha simbólica y conmemo
rativa que tenga carácter mundial. como la del 1.0 de mayo. El re
cordatorio de la misma en su sentido más general, es un factor de cohe
sión de clase. es decir, un evento que reconcilia Jos intereses nacionales 
de los obreros con los de naturaleza clasista internacional. Por encima de 
las diferencias ideológicas que escinden al movimiento obrero. recono
cen como símbolos generales suyos a Jos mártires de Chicago ( 1887) y 
la legitimidad de Ja expresión general y nacional de la jornada de ocho 
horas de trabajo. Esta última demanda surgida de la propia priictica de 
resistencia obrera a mediados del siglo x1x. cobró especial relevancia 
ideológica y política al ser aprobada en e] I Congreso de Ja Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT). en Ja ciudad de Ginebra, el año 
de 1866. 

En América Latina. a partir de 1890. la praxis obrera del 1.º de mayo 
ha venido siendo objeto de ritualización ideológico-política. tanto por las 
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disímiles vangu.:irdias sindicales y políticas. como por los Estados. Se 
trataba. pues. de registrar esta singular fecha en su heterodoxa apro
piación nacional. como un acontecimiento cultural constitutivo de Ja 
clase obrera y de sus segmentos gremiales y políticos. El Estado y todos 
Jos grupos de vanguardia se habían empeñado en rituaJizar faccional
mente el día del trabajo. buscando a través de esa praxis conmemorativa 
legitimar sus precarias hegemonías. 

En América Latina la jornada de trabajo fluctuaba entre diez y ca
torce horas promedio. La conmemoraci6n del 1.º de mayo. si bien aludía 
al sentido internacional de Ja demanda. ésta acentuaba su significación 
según Jos países. y en el interior de éstos. según las regiones y ramas pro
ductivas. 

La lucha por la jornada de las ocho horas giró en torno a una de· 
manda m.1.s política que económica en la medida que ella garantizarfa 
no sólo una contención a la sobrecxplotación laboral, sino también una 
palanca para la politización y educación de los trabajadores. La lucha 
por la jornada de ocho horas era, en cierto sentido, la lucha por el bene
ficio de un tientpo necesario p::ira el ejercicio de sus derechos. de la refor-
ma social e incluso de la subversión. · 

La vida sindical y política exigfo. de sus militantes una premisa bá
sica: la disposición de un tiempo marginal permanente que posibilitase 
su educación, adoctrin::imiento, concentración, debate y acción colectiva, 
y que garantizasen el aprovechamiento del tie1npo recuperado, según 
sus potencialidades culturales, reivindicativas y revolucionarias. Pero el 
tiempo libre que demandaba la vida política y sindical no podía ser mo
nopolizado por ellas. La clase obrera aspiraba también a educarse. re
crearse y divertirse. La Canción de las ocho horas reclamaba el tiempo 
libre porque los obreros no tenían: ..:<Ni una hora para pensar. / Que
remos sentir el calor del sol. / Queremos oler las flores. / Estamos segu
ros que Dios así Jo quiere / y van1os a conseguir las ocho horas I ( ... ) 
Ocho horas para lo que nos dé Ja gana» (Foner. P. S., 1981: 277). 

La conmcn1oración del l.º de mayo se ubica en el plano político en 
torno a la contradicción entre tiempo laboral exclusivo y el tie1npo de 
descanso. Los socialistas y otras corrientes reformistas, antes de su reco
nocimiento como día libre~ lo celebraron a través de veladas nocturnas 
de carácter festivo-propagandístico. en tanto que las corrientes anar
quistas y sindicalistas revolucionarias ubicaron su celebración al interior 
mismo de la jornada de trabajo. subvirtiéndola vía la práctica huelguís
tica frente a los patrones y en confrontnción directa con el Estado. 

El 1.º de mayo de 1886 en las ciudades norteamericanas, la Federa
ción Americana del Trabajo inició una gran jornada huelguística con el 
objetivo de conquistar el establecimiento de" la jornada de las ocho horas 
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d.: labor. En la Convención de 1884. la Federación ya había aprobado 
esta <.k:n1anda como una reivindicación prioritari.:i p.:1ra la clase traba
jadora. Dos años más tarde el lema de ID. acción huelguística rezaba: 
«Ocho horas de trabajo. ocho horas de descanso y ocho horas para Jo 
que nos dé la gana.» 

• Unos trescientos mil trabajadores de unos once mil centros de tra
bajo de todo el país respaldaron la acción huelguística. La agitación labo
ral llevó a los sectores monopolistas y a L::is autoridades gubernamentales 
a orquestar una respuesta draconiana. Había que restablecer el orden 
social y la disciplina laboral. El momento propicio se presentó el 4 de 
mayo en la ciudad de Chicago. Los Revolucionarios Socialistas. orgnni
zación anarquista. convocaron a un mitin de protesta en la plaza Hay
market; había que condenar la brutalidad policíaca ejercida contra los 
obreros de la fábrica l\1c Cormick. 

Hacia la finalización del acto obrero estalló una bomba que mató 
instantáneamente a un policía e hirió gravemente a otros cjnco. quienes 
murieron más tarde. 

Además causó heridas ~cnorcs a unas cincuenta personas. Los titu
lares de los diarios, voceros del sector empresarial. aprovecharon la opor
tunidad para tergiversar la huelga y la dema.nda por las ocho horas, 
come actos propios de los lanzabombas. Ese mismo día, la Asamblea 
Polaca de los Caballeros del Trabajo,, en 1\1ilwaukec. Wisconsin. se ha
bían movilizado al taller de laminado del norte de Chicago, ubicado en 
la vecina Bahía View, para clausurarla como medida de fuerza para pre
sionar a los patrones .a conceder la jornada de las ocho horas. En su 
camino fue interceptada por dos compañías del Ejército norteamericano. 
las que recibieron orden perentoria del mayor Gcorgc Tracumcr de abrir 
fuego a discreción. Ocho obreros polacos y un alemán cayeron muertos 
en la refriega. 

En Chicago, los aJlanamientos domiciliarios en los barrios obreros 
por parte de la Policía se hicieron masivos. Así como fueron ocho los 
obreros inmolados en la avenida Lincoln. cerca de: la planta Me Corrnick. 
fueron también ocho los anarquistas detenidos para ser procesados y ase
sinados bajo farsa jurídica. acusados de ser los autores del atentado dina
mitero: Albert Parsons. August Spics, Samucl Ficlden, Eugcn Schwab. 
Adolph Fisher. George Engcls,, Luis Lingg y Osear Nccbe. No importó 
que no hubiesen estado en la plaza Haymarket, salvo Ficldcn que fue 
el orador en el momento del atentado. Los primeros siete fueron senten
ciados n la pena capital y Necbe a quince años de prisión. 

En la propia Cuba. al conocerse el faltal veredicto de los jueces de 
Chicago que costaría la vida a los cinco líderes anarquistas. el Círculo 
de Trabajadores se movilizó llamando a la clase obrera cub~na a solida-
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rizarse con Jos sentenciados. El 2 de octubre de 1887 se instaló un 
Comité de Auxilio. el cual convocó a una as~unblca obrera para el 8 <le 
noviembre en el Arco Jané. J\.tás de dos mil trabajadores acudieron al 
acto de protesta. Acordaron demandar al gobernador de lllinois el indulto 
y recaudar fondos para tareas de defensa. y propaganda. El destacado 
dirigente anarquista Enrique Roig fue detenido por su activa campaña 
de solidaridad obrera. El 11 de diciembre. al mes de haberse realizado 
la ejecución de los anarquistas. en el Auditorio del Círculo de Trabaja
dores se realizó un homenaje. develándose un óleo en memoria de los 
líderes muertos (Grobart, F., 1981: 165). 

La defensa de los acusados se convirtió en legítima contraacusaci6n 
al Estado y a la burguesía norteamericana. El proceso se prolongó hasta 
novicn1brc de 1887. El día 1 O se suicidó Linp:g. Al día siguiente fueron 
ahorcados Parson, Spics. Engcl y Fishcr. En el último momento se les con
mutó la pcní.l de muerte por la de cadena perpetua a Fieldcn y Sch'\\·ab. 

La repercusión de este injusto proceso no sólo provocó reacciones de 
solidaridad e indignación en los medios obreros, sino que irradió a otros 
secto:Íes populares de la sociedad. Intelectuales cenia el cubano José 
Martí, en ese entonces radicado en los Estados Unidos. después de un 
inicial desconcierto y condena a los anarquistas, reaccionó criticando el 
juicio y el verediCto. ya que habían sido fraguados por «esas ligas agre
sivas de los industriales privilegiados por la parcialidad de la ley» (Can
tón, N. J •• 1975: 100). 

En los Estados Unidos, el movimiento obrero fue reagrupando poco 
a poco sus fuerzas y nuevamente promovió movilizaciones. mítines y 
acciones propagandísticas en favor de la jornada de las ocho horas. 
El 1.0 de mayo de 1890 los sindicatos adheridos a la Confraternidad Uni
ficada de Carpinteros y Eb:inistas, con el respaldo solidario de Ja Fede
ración Americana del Trabajo. lleva.ron n cabo unu huelga exitos3. La 
jornada de las ocho horí.ls iba ganando batalla por butalla, según la nueva 
estrategia de la Federación Americana del Trabajo. 

Los preparativos para conmemorar por primera vez a nivel interna
cional el 1.0 de mayo correspondieron n las corrientes socialistas adheridas 
a simpatizantes de In Segunda Internacional. Entre los delegados de los 
veintiún países representados en el Congreso de París participó un dele
gado socialista por Argentina. Alejo Peyret (1826-1902). inmigrante fran
cés que llegó a Buenos Aires en 1852. Su labor como intelectual y pro
pagandista de las ideas socialistas en Argentina y Montevideo, fue pre
cursora. A través de su representación, el Club Socialista Vorv.raerts de 
Buenos Aires se enteró de los alcances del Congreso de París. 

En julio de 1889 se llevó a cabo en París un Congreso Socialista In
ternacional. del que surgió la Segunda Internacional. En este evento se 
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recogió la reivindicación obrera de la jornada de las ocho horas, por la 
que brccó la Primer::• lntcrn.:icional y se valoró ln si¡.?niíicnción histórica 
y política de los n1úrtircs de Chic:igo. La delegación fr:inccsa presentó l:i -
iniciativa de sinlbolizar el 1 de mayo de cada año con el contenido obre
ro y la dimensión internacionalista de la epopeya de Chicago. El con
gre;;o emitió una resolución por la que consideraba el 1 de mayo como 
día de la solidaridad mundial de los trabaj.:idores, fecha en la que si
multáneamente se debería emplazar a los gobierno de sus respectivos paí
ses a reconocer la legitimidad y vigencia de la jornada de las ocho horas 
de trabajo. 

En la Argentina. el 30 de mayo de 1890, mientras el gobierno oligár
quico de Juárez Celman celebraba ostentosamente la inauguración del 
puerto de La Plata. los obreros socialistas y anarquistas se reunieron en 
el Club Vorwaerts parn organizar por primera vez en ese pn{s la. cele
bración del 1 de mayo. Dfos antes. el mismo club había formado una. co
misión para tal fin. integrada por José Winiger. Guillermo Schulze. 
M. Jackcl, Augusto Kuhn ,y Gustavo Nocke. 

El obrero José Winigcr dio inicio a la reunión, informando acerca de 
los acuerdos· del Congreso Obrero y Socialista Internacional de París 
(1889) para llevar adelante la celebración del día del trabajo y solicitar 
del gobierno de Juárcz Cclman el establecimiento de la jornada de ocho 
horas en Argentina. 'Viniger dijo también que con ese motivo el Club 
Vorwaerts había reproducido el llamamiento Ínternacional en un tiraje de 
veinte mil ejemplares, distribuyéndolos a los centros obreros de la repú
blica y también del Brasil y del Uruguay (lscaro, R., 1972, 11: 65). 

Los obreros reunidos, luego de ratificar su adhesión a este plantea
miento y enjuiciar la situación de paupcrización y mnrginación creciente 
de la clase obrera, resolvieron convocar a un gran mitin al día siguiente 
para reivindicar el car5cter clasista del 1 dl! ni.:iyo. Las discrep:i.ncias se 
suscita.ron sobre aspectos centrales y secundarios de su naturaleza y or
ganización: si debía realizarse durante o después del horario de trabajo; 
si debía o no realizarse una movilización por las calles de Buenos Aires; 
si debería tener un tenor de lucha antipatronal y anticstatal o encuadrar
se en una manifestación de oposición ordenada y legal. 

La Comisión Organizadora Socialista tornó algunas medidas precau
torias para la celebrnción del evento obrero: una guardia obrera y una 
lista de oradores que restringiría las intervenciones n quince· minutos por 
expositor y a circo minutos por derecho de réplica. o debate. Por su par
te. los anarquistas aglutinados en el Circulo Socialista Internacional de~ 
cidieron participar en" el acto. pero marcando sus distancias doctrinarias 
con los adherentes del Club Vorwaerts. Así. la conmemoración del pri-
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mero de mayo aparecía como un evento que concentraba las voluntades 
faccion:i.les de la clase trabajadora. 

Tres mil obreros se congregaron alrcd..:dor de las catorce hor:is en el 
Prado Español. Las organizaciones presentes exhibían sus cs:tondnrtcs y 
coreaban sus lemas y consignas en diversos idiomas. Una revisión som~ra 
de las sociedades participantes d:in una idea del tenor cosmopolita de 
esta primera celebración del 1 de mayo. Asistieron la Sociedad de Tipó
grafos nlcrnancs. los Obreros Alemanes de la Ciudad de Buenos A.ircs. 
la Sociedad Escandinavan Norden. el Circulo Republicano Campanc11a. 
la Sociedad Obrera de los Países Bajas, la Unión Calabres:J.. el Círculo 
Republicano G. Ivlazzini. la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, el 
Grupo Forze Unite, la Sociedad de ?\1utue Socorso Italiana (Marotta, S., 
1960. l: 80). 

El gobierno de Juárcz Celman ordenó. como medida de seguridad, 
la presencia de un destacamento policial. En estas condiciones <J.brió el 
acto, como primer orador losé \Vinigcr, reivindicando el sentido de jus
ticia de las demandas obreras. así como su tenor internacionalista. Co
municó que la petición de legislación laboral ante el congreso arr;entino 
llevaba al calce las firmas de ocho mil obreros. \.Viniger concluyó seña
lando que: «La victoria del socialismo es sólo una cuestión de tiempo.» 
Los demás orador~s hicieron sus alocuciones en español, francés e italia
no, resaltando la composición multiétnica e internacionalista de la clase 
obrera argentina en la realización e.le su primer acto público organizado. 

Después de la intervención de '\Vinigcr se leyó el Manifiesto aproba
do el día anterior en la asamblea del Club Vorwaerts, que suscitó amplio 
debate entre socialistas y anarquistas. El mitin concluyó en asamblea obre
ra, aprobándose tres resoluciones: crear una Federación Obrera Argen
tina, editar un periódico defensor de los intereses de los obreros y rati
ficar la entrega y demanda del petitorio ante el congreso argentino (Is
caro, R., 1972, II: 74; Ovcd, Incod, 1978: 52). 

Los anarquistas y los socialistas difícilmente podían ponerse de acuer· 
do. Los primeros acentuaban su radicalisn10 al poner medidas de fuer
za y confrontación clasista. El anarquista Rabassa scñ.:iló que la moción 
socialista de pedir al congreso la promulgación de la ley de la jornada 
de las ocho horas no seria atendida por· los representantes del poder bur
gués, y que además contrariaba la autonomía de la clase ·obrera al per
mitir la ingerencia del estado en cuestiones centrales de su interés de 
clase. Winiger. Tvtauli y Uh le, replicaron. Para los socialistas. si bien el 
estado burgués sirve y favorece a los patrones, podía acceder a las de
mandas de un movimiento obrero organizado y combativo. La incompa
tibilidad de pareceres llevó al retiro de los anarquistas. No obstante. tres
cientos obreros aprobaron la petición al congreso de esta ley laboral. 
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También rubricaron el J\fani/icsto a todos los trabajadores de la Repú
blica Argentina. Además. nprobaron otras demandas. como «la prohibi
ción d~l trab01jo a menores de c:itorce años; la jornnda de seis horas a 
jóvenes de catorce n dieciocho nfios; la suprcsiún del trabnjo nocturno 
para la mayoría de las ramas industriales; el descanso no interrumpido 
de treinta y seis horas semanales; la prohibición de tr.obajos insalubres; 
la eliminación del trabajo a destajo e inspección estnt.ol de las condicio
nes de trabajo en l:is fábricas,> (lscaro. R .• 1972. 11: 66-67). 

La manifestación obrera del 1 de mayo de 1890 se llevó a cabo po
cos días después que las c.::ipas medias urbanas celebraron un importante 
mitin en las calles de la ciudad de Buenos Aires y que dio origen a la 
Unión Cívicn. iinportnntc corriente política de oricnt:ición nacionnlista 
y antioligárquica. El 1 de mayo fue motivo de manifestaciones obreras 
en la capital y otras ciudades del interior de Argentina, como en Rosario. 
Chivilcoy y Bahía Blanca. 

La petición. luego de ser bloqueada su tramitación. fue recibida por 
la Cámara de Diputados; 'a principios de junio pasó a manos de una 
comisión que finalmente ordenó su archivo. Las demandas de la clase 
obrera eran intolerables para la mcntalid::id de los representantes de la 
oligarquía criolla. Por su parte. el movimiento obrero. en cumplimiento 
de uno de los acuerdos del mitin-asamblea del 1 de mayo procedió a cons
tituir la Federación de Trab.::ijadores de la Región Argentina. En, ~nero 
de 1891 se llevó a cabo la asamblea cstatutária. Las tendencias anarquis
tas de marcada tendencia antiorgo.nizadora. por propia definición que
daron excluidas de este proceso de desnrrollo gremial. 

El 1 de mayo de 1891 la iniciativa fue tomada por los annrquistas. 
Los socialistas decidieron abstenerse de participar. Convocaron a un mi
tin de protesta y a una huelga f:!;cncral. La escisión entre las tendencias 
anti y pro-organización llcvuron la conmcmoroción al frncaso. reducién
dola a esporádicos y disminuidos actos de agit.::ición y propaganda. El 
año siguiente, en 1892. la celebración del 1 de mayo fue organizad.::i por 
los socialistas y fue prohibida por la policía. y la Federación Obrera en
tró en proceso de disolución. En 1893. al subsistir la prohibición policial. 
el Club Vorwnerts optó por realizar. una velada conmemorativa en local 
cerrado. Igual sucedió el año 1894. 

La conmemoración del 1 de mayo fue excluida de las plazas y calles 
de las ciudades argentinas por decisión gubernamental. El 1 de mayo 
fue coyunturalmente un acto restringido de las vanguardias. La lucha 
por reivindicar el 1 de mayo como un acto legítimo de la clase obrera. 
años más tarde arrojó sus primeros mártires: durante la huelga del 1 de 
mayo de 1904, falleció el foguista chaqueño Oca.ropo. militante de la 
FOA: en el mitin obrero del 1 de mayo de 1909 fallecieron acribillados 
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por la policía los obreros de la FORA,_ Julio Silva, Miguel Beccho. Juan 
Semino. Maribel Fernández. Juan Renicoff y Juan Pnntaleoni. Ellos. de 
alguna manera. simbolizaron para la clase obrera argentina sus propios 
Spiers y Fielden. 

La lucha por la jornada de las ocho horas estuvo indisolublemente 
ligada al significado histórico e ideológico cultural del 1 de mayo y se 
desarrolló de manera independiente en la práctica de la resistencia obrera. 

En 1895. los yeseros de Buenos Aires. después de victoriosa huelga 
consiguieron por primera vez en la historia laboral argentina la jornada 
de las ocho horóls. Un año más tarde, los pintores y cocheros de la capi
tal se sumaron al ejercicio de su nuevo horario laboral. Muchos otros 
gremios fracasaron en la acción huelguística para beneficiarse de la re· 
ducción de la jornada de trabajo. No obstante. la fisura en el frente pa· 
trona! lograda por los yeseros. pintores y cocheros. animaba a la clase 
obrera a proseguir su justa lucha reivindicativa cri..tarotta. s.. 1960. 
1: 96). 

En Cuba. el 20 de abril de 1890. la organización Círculo de Traba· 
jadores. de orientación anarquista. convocó mediante manifiesto público 
a la celebración obrera del Día del Trabajo. Los líderes de quince agru· 
paciones gremiales rubricaron el llamamiento para una movilización ge· 
ncral en La Habaila. que partiendo a las dos de la tarde del Campo de 
Marte se dirigiese con dirección al Skating·Ring. local en el que se cele· 
bró el mitin. Para la fecha fijada.. tres mil trabaja.dores se sumaron a la 
movilización. Las autoridades coloniales desde el día anterior dispusic· 
ron un férreo cordón policial. Quince oradores denunciaron las candi· 
cienes de miseria. los abusos p.::Hronalcs; reclamaron la jornada de ocho 
hora.s; la igualdad de derechos entre negros y bla.ncos. Los mueras al vie· 
jo orden social contrastaban con sus vivas a la nueva «patria universal,,. 
(Grobart, F., 1981: 167). 

En 1891 La. Ha.huna fue nuevamente escenario de una import¡¡nte 
concentración obrera.. El internacionalismo empezaba a afianzarse en la 
conciencia de la clase obrera cubana. a través de }¡¡ ritualización del 
1 de mayo. Se acordó en ese acto de homenaje y protesta convocar al 
Primer Congreso Obrero Nacion¡¡l p¡ira 1892. Efcctiv¡¡rncntc. el congreso 
unitario se llevó a cabo y se sancionó la prosecución de la lucha por la 
jornada de las ocho horas. Antes de que el evento concluyera. éste fue 
duramente reprimido. Los años de represión y guerra anticolonia.1 difi· 
rieron toda nueva celebración hasta los albores del nuevo siglo. 

En Brasil. al igual que en Argentina. las primeras celebraciones del 
t de mayo corrieron más por cuent¡¡ de los socialistas que de los anar· 
quistas. En 1890 las noticias periodísticas en Brasil acerca del 1 de ma
yo destacaron la agitación obrera en España. Austria. Francia y Hungría. 
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En 1891 la prensa diaria. al mismo tiempo que registraba las noticias 
obreras en Francia. Portugal y Argentina trnía una alusión a la velada 
política celebrada de siete a diez de la noche por iniciativa~ del Centro 
del Partido Obrero de Sao Paulo. de orientación socialista. Ese mismo 
año se publicó un periódico obrero que llevaba por título el elocuente 
nombre de O Primeiro de Maio. En Río de Janeiro el Partido Obrero de 
San °Cristóbal llevó a cabo una velada o:trtística-política. 

131 año de 1892 la agitación obrera de Sao Paulo. Porto Alegre y Río 
de Janeiro. con motivo del Día del Trabajo. fue intensa. En Río. por 
iniciativa del núcleo dirigente del Partido Obrero se realizó una movili
zación y una sesión político-conmemorativa en el local sede de los socia
listas. así corno un espectáculo artístico en el teatro de San Pedro Alcán
tara. en donde se enfrentaron ideológicamente los líderes Joao Villa. de 
filiación anarquista y Augusto Vinhaes. de orientación reformista. 

La variada composición étnica de la clase obrera llevó a que las di
versas banderas nacionales. alusivas a los países de origen de los mani
festantes. adornasen el local. Los oradores hablaron en portugués e ita
liano. Por los ideales de Clase esgrimidos y por la composición de los 
manifestantes. el acto fue de carácter internacionalista (Ferraz. P. S., 
1981. 1: 45). En Porto Alegre hubo una manifestación obrera en la pla
za de la Aljandega. convocada por los socialistas; el orador principal fue 
el doctor Colombo LconL 

En 1893. la celebración del 1 de mayo •. nuevamente hegemonizada 
por los socialistas. pretendió seguir afirmando su ritualización corno 
Fiesta del Trabajo. En Pelotas, la Liga Obrera. presidida por Carlos Che
valier. acentuó aún más el carácter festivo al introducir los castillos de 
fuegos artificiales y los cohetes. Los oradores hablaron en portugués y ale
mán. pronunciando sendas arengas de corte reformista sobre los aportes 
de las reformas humanitarias y del trabajo libre al progreso civiliza
dor. 

No obstante. un hecho imprevisto y violento en Sao Paulo vino a 
alterar el sentido festivo de la conmemoración del 1 de mayo en Brasil. 
En la noche. los anarcoterroristas provocaron una explosión dinamitera 
en la residencia del doctor Carlos Paes de Barros y en la del terrateniente 
y capitán del ejército Josías del Carnargo. No hubo desgracias persona
les pero los pisos. muebles y techos quedaron seriamente averiados. 

Ln prensa diaria condenó alarmada estos hechos dinamiteros y pidió 
la persecución y castigo de los presuntos responsables. La campaña an
tiácrata se extenr\ió y subió de tono. tiñéndose de cierto humor chovi
nista. El periódico O Estado de Sao Paulo. en un expresivo editorial rotu
lado «Anarquismo•. presentó el dilema de la oligarquía brasileña de los 
riesgos a seguir: «Aceptando en nuestro país la población anarquista del 
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Viejo ~1undo» y por el otro que se «interrumpa la corriente de inmigra
ción• que trae fuerza de trabajo barata. y rclativnmcnte calificada (Fe
rroz. r. s .. 1'l81, l; ·19). No hay c.lalt)S de n:prcsi(u1 :di~unn a los grupos 
anarquistns. aunque no se dcscart::i que 1as n1cdi<las de vigllancia y con
trol policial sobre la vangunrdia obrera se intensificó. 

En el 1 de mayo de 1894 los acontecimientos que se sucedieron en la 
ciudad de Sao Paulo asumieron los contornos de una franca y abierta 
protesta obrera. tal cual proponían los annrquistas. La inmigración ita
liana jugó un papel importante en la difusión de las ideas an::irquistas en 
Brasil. En Sao Paulo. Galileo Botti y Campagnoli dirigieron el semana
rio Schiani Bianchi y Augusto Donati fungía de redactor responsable del 
órgano del Centro Socialista Internacional: L"As_ino Umano. 

El t 5 de abril un grupo de obreros paulistas e italianos. de orientación 
anarquista y socialiSta, se rcunicro~n en el local del Centro Socialista In
ternacional para coordinar la cclcbr.aciún del 1 de mnyo. El grupo era 
liderado por Eugenio Castaldctti. Arturo Carnpagnoli y Gallilco BottL 
Al ser denunciada la reunión por el cónsul italiano. acusándolos de cons
piradores, la policía paulista allanó el local deteni~ndo a gran número 
de los asistentes. La mayoría de los asistentes declaró ser tipógrafos de 
oficio. 

El 1 de mayo de 1894, la cudad de Sao Paulo amaneció militarizada. 
Toda manifestación obrera. pública o privada quedó virtualmente pro
hibida. Las calles de la ciudad fueron recorridas por patrullas de caba
llería. armadas con carabinas. No obstante, a pesar de las extremas me
didas de seguridad, a las ocho de la tarde los anarcoterroristas lograron 
realizar un ataque dinamitero cerca del cuartel del s: .. Batallón de Policía. 

De los obreros italianos detenidos el 15 de abril. seis fueron deporta
dos el 4 de junio, en tanto que los brasileños, sin precisar su número y 
edad, fueron remitidos el 19 de julio a la Casa de Detención de Río de 
Janeiro (Ferraz, P. S., 1981, 1: 56). 

La represión contra los obreros italianos no menguó la integración 
internacionalista del movimiento obrero brasileño. En 1898, en Sao Paulo 
los anarquistas y socialistas italianos se pronunciaron en contra de las 
manifestaciones nacionalistas de sus compatriotas que que.dan conmemo-
rar el aniversario de la toma de Roma por los garibaldinos. en 1870. En 
otra oportunidad manifestaron públicamente su descontento porque el 
gobierno brasileño quería convertir el día 1 de mayo en festivo, con la 
finalidad de desmovilizar a la clase obrera. Esta medida fue denunciada 
y condenada corno un intento de soborno. Para los anarquistas, el t de 
mayo debía seguir siendo un día de combate y un símbolo del interna· 
cionalismo obrero. 
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Año a año. la clase obrera brasileña recordada el 1 de mayo. según 
las facciones ideológicas de su vanguardia. Fiesta del Trabajo o Día de 
l'rulcsta y Conü1~1c. En otros p:iíscs las jornndas conmemorativas del 
1 d\.! n1.ayo llegaron un poco 111.ás tun.Jc. En el Uruguay la cclchrnción 
del 1 de mayo data del año 1896 y en Chile a partir de 1898. No obs
taqte. esta manifestación de masas adquiriría su madurez entrado el si
glo XX. 

En Río de Janciro el año de 1906 la clase obrera celebró en plaza 
pública una manifestación recordatoria de los m.1rtires de Chicago. En 
Sao Paulo. la Unión de Trabajadores Gráficos convocó a la clase obrera 
a una velada político-literaria. En Jundiaf. en el teatro local. los anarquis
tas organizaron un acto de protesta. y en Campinas circuló el primer 
número del periódico A Voz Operaria (Rodríguez, E., 1969: 141-142). 

Fue en la ciudad de Santos donde mejor se marcó la posición cia
sista del movimiento obrero brasileño. En la plaza Teles. de Snntos. fren
te a la sede de l:i Unión Obrcr:i lntcrn:icionnt. se congregó durante la 
tarde una manifcst:ición obrera. Hablaron los líderes anarquistas Ores
te Ristori. Valentin Diego· y Constantino Vásquez. En la noche. en el 
auditorio de la Unión Obrera, Ristori expuso en largo discurso «la angus
tiante cuestión social». Concluyó afirmando que sólo la implantación de 
una sociedad libre e igualitaria calmaría el sufrimiento de las tres cuar
tas partes de la humanidad. Valentín Diego fundamentó la reducción de 
la jornada de traba.jo a ocho horas y convocó a la clilse obrera de Santos 
a defender a los trabajadores de la amenaza de la compañía Docas de 
despedir a los obreros que trabajando para ellos concurrieran al acto. 

En Santiago de Chile. el 1 de mayo de 1906 se logró una concen
tración de cerca de diez mil person<.ls. mientras que en Valparaíso se 
produjo un paro general. En 1907. la conmemoración del Día del Tra
bajo alcanzó su clímax político sindical a nivel nacional. Las poblacio
nes de Santiago. Valparaíso. !quique. Taltal. Talca. Chillán. Victoria y 
Valdivia se vieron convulsionadas por los eventos obreros. A raiz de la 
represión de la huelga salitrera de Santa María de lquique. a fines de 
1907. vino el reflujo del movimiento obrero que afectó las conmemora
ciones subsiguientes (Witker, A., 1984: 87). 

En México. a pesar del reflujo del movimiento obrero. en 1892. en 
la ciudad de Chihuahua. tres sociedades mutu<llistas resolvieron llevar 
a cabo la primera celebración del 1 de mayo. contaron para tal efecto 
con el apoyo del gobernador del estado, que facilitó la participación 
de bandas musicdes. 

En el Perú. a diferencia de Argentina. Brasil y Chile. la iniciativa y 
hegemonía en la conmemoración del 1 de mayo recayó en manos de las 
corrientes anarquistas. La figura señera de Manuel González Prada y de 
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una pléyade de líderes anarcosindica\istas de indiscutible capacidad de 
convocatoria y conducción obrera garantizaron la afirmación ideol6gic3 
y el control sindical en el movimiento obrero peruano. 

En el Primer Congreso Obrero Provincial de Lima. durante el año 
de 1896, se acordó levantar como demanda prioritaria de la clase tr:ibn· 
jndorn. el estnbtccimicnto <le la jornnUa <le ocho horas de labor. Pero en 
los hechos, tal reivindicación sólo tuvo tenor propagandístico, ya que 
la jamada laboral siguió fluctuando por esos años entre las doce y ca
torce horas diarias. 

Con motivo del 1 de mayo de 1904 en el primer puerto del país, El 
Callao, los obreros. estibadores y carreteros se congregan en una asam
blea en el locul de su organismo gremial. La defensa del salario t!ra el 
centro de sus preocupaciones. pero se agregaron otras demandas que con
figuraron los puntos claves de su primer pliego de reclamos.· resp3lda
dos por la decisión y voluntad de ejercer derecho de huelga. en caso 
de no ser satisfechas sus elementales reivindicaciones de clase. A los 
aumentos salariales se sumaban las exigencias de pago por horas ex.tras 
y días festivos. La jornada de trabajo se fijaba en ocho horas y su 
horario de 7-10 a. m. y de 12-5 p. m. En caso de accidente la empresa 
quedaba obligada -a pagar los jornales, médico y botica durante el trata
miento. Se exigía la abolición de las llamadas «casas de trabajo» encar
gadas de enganchar gentes para las labores marítimas. así como que «gen
te de a bordo» realizara labores de carga o descarga» (Barcelli. A .• 
1971: 65). 

Ante la negativa del sector empresarial encabezado por la Compañía 
de la Dársena y Dique de El Callao, los obreros fueron a la huelga. Las 
dos partes del conflicto apelaron al Estado para que arbitrara en su fa
vor: los empresarios demandaban el envío de tropas para que los huel
guistas fueran obligados a rctornnr a sus labores. Los trabajndorcs, por 
su parte. exigían al gobierno presiones a los empresarios para que cedie
ran ante sus justas reivindicaciones. El presidente. haciendo gala de orto
doxia liberal. declaró que dicho conflicto y su solución «sólo era de la in
cumbencia de patronos y obreros». Pero ante la inminente victoria de los 
trabajadores se apresuró a cambiar de postura y se alineó abiertamente 
en favor de los empresarios. 

Mientras tanto. la Compañía Marsano rompía el frente de oposición 
empresarial negociando favorablemente un aumento de salario con los 
carreteros. Este sector laboral levantó la medida de lucha. Sin embargo. 
muchos otros sectores laborales de las fábricas El Aguila, Cox, El Molino 
Santa Catalina. peones de ln ndunnn. In Fundidora de Guadalupe, los fe
rroviarios y hasta los cambiadores y fogoneros del muelle de El Callao, 
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se plegaron a la medida de lucha. generalizando el conflicto laboral en 
todo el puerto. 

Las amenazas de lockout y .de aumentos por categorías fueron recha
zados por los paristas a diecisiete días de la primera gran huelga inter
gremial del país. el gobierno dio por concluidas las negociaciones y su 
mcdinción y ordenó la vuelta al trabajo de los huelguistas. Al día siguien
te los mítines obreros y las movilizaciones fueron reprimidas crucntn
mentc. Florencia Alfoga. uno de los huelguistas heridos. falleció. incor
porándose a las filas de los mártires de la clase obrera peruana por la 
defensa del salario, el derecho de huelga y la jornada de las ocho horas. 

Para el caso peruano interesa puntualizar la significación del 1 de 
mayo de 1905. En la mañana se efectuó una romería multitudinaria ante 
la tumba del mártir obrero Florencia Aliaga. En la tn.rdc. los obreros 
se concentraron en el teatro Politeama de la ciudad de Lima a escuchar 
a los líderes l\.1anuel González Prada y l\.1anuel Caracciolo Lévano. El 
primero disertó sobre Lo que son y lo que deben ser las organizaciones 
obreras en el Perú, centrapdo sus críticas en la mctodologfo. reformista 
de las corrientes mutualistas. todavía en boga en ese país. Finalizó su 
alocución rindiendo especial homenaje a los obreros que pn.rticiparon en 
el domingo rojo de San Petcrsburgo en Rusia (1905) y arengando a los 
conc!lrrentes con las siguientes palabras: «Que lo que hoy hacen los es
clavos de Rusia lo hagan m01ñana los esclavos del Perú» (Barcclli. A .• 
1971: lámina 3). . 

Por su lado, Manuel González Prada sustentó un discurso titulado 
El intelectual y el obrero. que marcó el curso futuro de lo que las dis
tintas corrientes políticas y sindicales decidieron, a partir de entonces. 
identificar como el frente único de trab01jadorcs manuales e intelectuales. 

Don Manuel, después de execrar la dictadura del proletariado no veía 
mejor ofrecimiento a la clase Obrera y a la hun1anidad toda. en esa fiesta 
universal del 1 de mayo, que la utopía de una socicdac..l igualitaria y fu
tura, pero, a pesar suyo. predicada .ni estilo del ciclo elitista que .anuncian 
sus odiados adversarios, curas y clérigos. ya que delineó un camino y 
método terreno para tomar por asalto al cielo democrático que les ofre
cía sobre las rosas blindadas de la anarquía: la bomba tiranicida y la 
huelga final. 

La concepción de Manuel González Pro.da sobre el 1 de mayo no se 
agotó en el discurso El intelectual y el obrero, por lo que hay que remi
tirse a un artículo periodístico de la rnismn fecha que llevó por título 
Conmemorando ~1 1 de mayo, fiesta universal. 

Los elementos liberales y positivistas de este segundo escrito se ex
presaron en su pertinaz insistencia de colocar como antagonismo cen
tral los intereses del pueblo y las ideas rcnovndorns frente a tos intereses 
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y tradiciones del clero y su feligresía; así sostuvo que el 1 de m:iyo es 
una fiesta con mayor universalidad e importancia que el 25 de diciembre 
para el mundo cristiano. 

Nuestro intelectual radical reconcili6 los intereses antagónicos en la 
lucha contra el estado. base y soporte de la don1inación supraclasi5ta, 
pero también contra los partidos y organizaciones religiosas. que incul.:.:i!l 
y desarrollan mediante sus jerarquías y sus credos. la servidumbre y la 
dominación. Decía Gonzálcz Prada que la costumbre de obedecer y la 
de mandar tiene que ser extirpada de raíz porque con ella no se puede 
pensar en la nueva sociedad. Bajo cstns banderas se creyó obligado a 
deslindar con el m<irxismo y los socialistas: 

«Por eso creemos que una revolución puramente obrera. en bcnefi· 
cio único de los obreros. produciría los mismos resultados que las sedi· 
cienes de los pretorianos y los movirnientos de los políticos. Triunfante 
la clase obrera y en posesión de los medios opresores. al punto se con· 
vertiría en un mandarinato de burgueses tan opresores y egoístas como 
los señores feudales y los patrones modernos. Se consumaría una regre
sión al régimen de castas. con una sola diferencia:. la inversión en el or· 
den de Jos oprimidos» (González Prada. M .• 1936: 16-17). 

l\.lás allá del discurso quedó pendiente la lucha por las ocho horas 
como reivindica.ciÓn básica de la clase obrera. perua.na. La huelga de 
mayo de 1904 fue a la celebración ele! 1 de mayo de 1905 lo que la 
fuerza. necesidad y disposición de con1bare de la clase obrera fue: a la 
sustentación doctrinaria de dicha rcivinclicación y de los n1étodos y tác· 
ticas unitarias de combate p::ira lograrla. La síntesis de ambos factores 
lograron reci~n materializarse en las huelgas victoriosos de 1913 y 1918 
en Lima y El Callao. 

En los dc1n6.s países de América Lntina. las celebro.cienes del día del 
tr:ibajo oscil::iron según sus peculiares tr:1Uidoncs obreras entre los cvcn· 
tos festivos y l::is acciones de combate huelguístico. En Bolivia la corricn· 
te mutualista promovió los pritneros actos conmemorativos entre 1906 
y 1908. de abierto tenor festivo y progubcrnnmental. En 1911. en la ciu· 
dad ecuatorio.na de Guay::iquil. la celebración tuvo un c:::iráctcr igual
mente festivo. aunque de tenor más artístico y solemne. reservado únicn· 
mente a la vanguardia obrera. Dos años más tarde, mientrns se celebraba 
en Quito la fiesta del trabajo con la rco.lización de un partido de fútbol, 
una conferencia y una exhibición cinematográfica. en Guayaquil los obre· 
ros. bajo una orientación más radical, convocaban a un paro y a una 
asamblea general para discutir las cuestiones propias a su clase. 

En Costa Rica el primer acto conmemorativo se convirtió en gran 
día de fiesta laboral. en el que se repartió confetis. se jugó un partido 
de fútbol y más tarde se congregaron los obreros en la Plaza Francia en 



El movimiento obrero l:itino:imcricono 209 

un ordenado mitin :i escuch.:ir .:i· los lideres mutualistas. En 1916. 
en h1s c:::ipitalcs de Colombia y P.an.:imá los obreros optoron por cclcbr.:ir 
el 1 de mayo cqn p.:itrones ig.u.:ilmcntc festivos. En general. el 1 de: mayo 
en Amé-rica Latin.a se afirmó en este período como símbolo del proleta
riado. Invocando la unidad obrera a partir de las p.:irticul:ircs tradiciones 
faccionalcs de las v:inf:uardias sindicales, el 1 de mayo devino en este 
continente en acto constitutivo, en señal inconfundible de idcntid:?.d pro
letaria (Arias, O., 1986: 74). 



3. Palomas del capital y cóleras proletarias 

cLa eólcra que quiebra al bien en dudas, 
a lo. duda. en tres arcos semejantes y al arco. 
luego en tumbas imprevistas; la cólera del 
pobre tiene un acero contra dos puñales.a 

Ct.sAJt. VALLEJO (1937). 

El movimiento obrero durante el periodo de entregucrras alcanzó un 
espacio político y social sin precedentes. Pareciera ser que las sociedades 
latinoamericanas hµbiesen tenido que aceptar el reconocimiento de un 
lugar a esta clase subalterna aunque no siempre las modalidades imple
mentadas verticalmente para ello nublaron la conciencia de las evidentes 
distancias sociales que albergaban en su serio y que tradujeron diferen
tes grados y estilos de confrontación etnoclasistas. Tiempos difíciles, sin 
duda. para el movimiento obrero latinoamericano. en los que tuvo que 
enfrentarse al dilema de su propia supervivencia en un orden que co
menzó a ser diseñado para mantener su condición subalterna. dominar 
su voluntad y disposición creciente para un cambio social. 

La resistencia obrera. particularmente en su forma sindical, tendió 
a diferenciarse grandemente. A las tradicionales corrientes mutualistas. 
reformistas. anarcosindicalistas. se le sumaron otras variantes propias del 
período. como el monroísmo obrero. el sindicalismo rojo. el obrerismo 
fascista y el sindicalismo populista. La primavera blindada de lu anar
quía había concluido definitivamente. a pesar de sus tardíos esfuerzos. 
por lograr un proyecto de federalización continental. 

La Asociación Internacional de Trabajadores (AlT). no obstante su 
relativo interés por apuntalar al alicaído movimiento anarcosindicalista 
latinoamericano. poco pudo hacer al respecto. La fundación en 1929. 
de su rama regional. la Asoci:J.ción Continental Americana de Trabajado
res (ACAT). puso en evidencia su ya mermada representatividad al no 
poder contar con la participación de algunas importantes secciones 
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adheridas a la AIT, como la Federación Obrera de La Habana. la Fe
deración Obrera Revolucionaria Chilena y la Federación Obrera de 
Lima, entre otras (Rubio Cordón, J. L., 1977: 106-107). Este resul
tado fue previsible si tomamos en cuenta el propio balance continen
tal realizado por el movimiento anarcosindica\ista en 1926. que pre
sentaba ya para ese entonces un panorama bastante gris. debido según 
su particular manera de análisis a la pura acción represiva del Estado 
y los patrones de empresa. No hubo en tal informe ni la más remota 
señal autocrítica, la cual [ue reemplazada por una terca exhibición de 
su voluntarismo frente a la cruda adversidad: «En todas las repúbli
cas americanas de habla española hay un buen terreno para la propagan
da nnarquista y para la organización obrera revolucionaria. por eso es 
que en todas ellas los gobiernos tratan de intervenir directa e indirecta
mente en la inspiración del proletariado y, cuando no lo consiguen, pro. 
ceden con la violencia más descarada y la violencia más primitiva» (La 
Protesta, Bueno Aires, 5-Vlll-1926, núm. 5.401, pág. 2). 

De todas las vertientes grcmialistas ya mencionadas. sólo dos tuvie
ron implicaciones político-organizativas de carácter continental. nos re
ferimos a la Confcdcrnción Obrera Pan Americana (COPA) y a la Con· 
federación Sindical Latino Americana (CSLA). por lo que decidimos pri· 
vilcgiar en los an5\isis de casos su abordamiento respectivo. No obstante. 
tuvimos una dificultad por ahora insalvable. No pudimos reconstruir a 
través de un ejemplo el proceso de negociación de algún sindicato refor· 
mista adherido a la COPA, que diese cuenta de los mecanismos y estilos 
de apelación legal y empresarial, asi como los propios a su capacidad de 
presión sindical previos a la conciliación y pacto obrero-patronal. 

Esta laguna mermó en alguna medida el tratamiento global de este 
capítulo, al no haber podido mantener la homogeneidad de criterios que 
hiciesen más claros los contrastes y analogías entre el sindicalismo refor· 
mista y las dos variantes del sindicalismo comintcrnista. Para estas últi
mas. decidimos nnaliznr dos dcstacnmcntos típicos del proletariado lati· 
noamericano: proletarios agrícolas y mineros. Pudieron haber sido otros 
ejemplos, pero nuevo.mente la calidad de lo.s fuentes no decidió a optar 
por reconstruir la huelga bananera del Magdalena en Colombia (1928) 
y la huelga minera de Morococha en el Perú (1929). 

En generi:ll, este abanico complejo del movimiento obrero latinoame· 
ricano es difícil abstraerlo de su contexto histórico-social. Difícilmen· 
te podríamos situar las líneas sindicales de las corrientes populistas, 
fascistas. monroístas y comunistas. al margen de la comprensión de la 
crisis oligárquica, la Gran Depresión y de la nueva complejidad del fe
nómeno imperialista. Por lo anterior y siguiendo las pautas de referencia 
contextual de los capítulos precedentes. recurriremos a presentar en npre· 
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tadas líneas. la caracterización del período de entreguerras en función de 
aquello que condicionó o determinó de manera directa o indirecta el 
comportamiento ~e esta clase subalterna. 

En el período de entreguerras. los capitales británicos comenzaron a 
ser desplazados por los estadounidenses. escindiendo el continente latino
americano en dos áreas de influencia. Si consideramos los casos de Bra
sii. Argentina, Chile. Uruguay y Perú con respecto al comercio exterior. 
podríamos observar que estos cinco países habían absorbido alrededor 
del 70 por 100 del intercambio merc=intil del continente con Inglaterra. 
Del conjunto de estos países destacaron los vínculos económicos de Ar
gentina con el imperio británico. Un cuadro similar nos presentó el co
mercio de México. Cuba, Colombia. Venezuela y la Argentina can res
pecto a los Estados Unidos. al concentrar también un 70 por 100 del in
tc.:rcambio comercial global con esta potencia americana (Cardase. Ciro, 
F. S.-Pérez Brignoli Héctor, 1979, 11: 129). 

Los Estados Unidos. al haberse convertido en la fuente principa! de 
préstamos internacionales. muy por delante de Inglaterra y Francia. con
centró sus inversiones extc!riores en la década de los veinte, pasando de 
7 .000 millones de dólares en 1919 a 17 .000 millones de dólares en 1930. 
La mitad de las inversiones a largo plazo fueron directas y el 50 por 100 
de ellas se proyectó en su mayor volumen a los p01íscs de América La
tina. Inglaterra. por su parte, privilegió a la Argentina y el Brasil en su 
política financiera. otorgándoles durante los años veinte importantes y 
sostenidos empréstitos (Kenwood, A. G.-Lougheed, A. L., 1973, 11: 43). 

A nivel latinoamericano. los Estados Unidos fortalecieron el sistema 
panamericano montado por ellos a fines del siglo xtx. al ritmo del de
terioro de los vínculos establecidos por los paises de la región con la 
Sociedad de las Naciones. No obstante ello, hubo dentro de la Unión 
Panamericana presiones latinoamcrica.nas. con el fin de mejorar su con
dición subalterna frente a la metrópoli del norte. Ejemplos de ello, en 
la V Conferencia Panamericana ( 1923) fueron la propuesta uruguaya 
de crear una Liga llctnisférica basada en el principio de «la igualdad 
absoluta de todos los países agrupados-. y la propuesta de Costa Rica de 
modificar los mecanismos de representación de la entidad panamericana. 
al que quizá habría que sumar el Tratado de Góndora. que fijaba las 
condiciones y el mecanismo para arreglar los litigios que surgiesen entre 
los países miembros. 

Durante la realización de la VI Conferencia Panamericana (1928). 
hubo tenaz opos=ción de la parte latinoamericana frente a la. política de 
intervención armada de los marinos norteamericanos en los países de la 
Cuenca del Caribe. El delegado salvadoreño presentó una moción en el 
sentido de que «ningún estado tiene el derecho a intervenir en los asun-
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tos internos de otro». propuesta que fue respaldada por varias represen
taciones. Sólo valii.!ndose de métodos intin1idatorios. Charles Hughcs con
siguió diferir el debate de la moción pnra el siguiente congreso de la 
Unión Pannmcrican::i. Interpuesta la crisis del 29. ésta reinició sus even
tos en 1933. nl celebrarse en 1\-1.ontcvidco su Vll Conferencia. La políti
ca del buen vecino, iinpulsacfo. por la administr:ición Rooscvclt, tuvo m:i
nifestacioncs más tolerantes hacia las naciones latinoamericanas en favor 
de un nuevo trato entre los paises miembros de esta entidad panameri
cana (Glinkin. A .• 1984: 67-85). 

En febrero de 1934 entró en operaciones el Banco de Exportación e 
Importación, corporación gubernamental estadounidense dirigida a recu
perar las posiciones económicas perdidas durante la Gran Depresión 
ante sus competidores europeos. Este banco concedió a los paises de la 
región, en los primeros cinco años de operación, préstamos por valor de 
los 306 millones de dólares. e impulsó la concertación de tratados bila
terales de comercio exterior con doce países latinoamericanos. 

En este sentido, el período de entregucrras no puede comprenderse al 
margen del gran despliegue norteamericano en los ~crrenos económicos 
y políticos de la región. El propio análisis y comprensión de la Confe
deración Obrera Pan Americana (COPA). con el que iniciamos el desa
rrollo de este capítulo, perdería significación fuera de este contexto ne
cesario de los nuevos vínculos entre las dos Américas. 

El entorno modernizador del modo de vida local, en diversas regio
nes de América Latina, se constituyó alrededor de las actividades econó
micas que desplegaron las empresas monopólicas estadounidenses. Pero 
éste se desplomó tan pronto como las empresas optaron ror cerrar sus 
campamentos mineros, sus plantaciones o el conjunto de instalaciones bajo 
su posesión y administración. En este período olgunos pueblos y puertos 
fnntosmos existentes en cada país del continente fueron hechura del ca
pital financiero anglo-norteamericano. En otros casos, los pueblos sobre· 
vivieron recurriendo a retomar viejas pr6.cticas económicas precapitalis· 
tas (pesca tradicional, artesanía. pequeño comercio, gambusinajc. peque· 
ña producción agrícola o ganadera para el autoconsumo. cte.). Los edifi
cios abandonados por las compañías y aquellas otras firmas y nego
cios que florecieron y fenecieron a su sombra. quedaron como símbolos 
de los muchos macondos que ilustran los propios límites del desarrollo 
capitalista dependiente. La crisis de 1929 acentuó con mayor profundidad 

·y generalidad este extraño atributo del capital financiero de revertir casi 
cíclicamente lo urbano en rural y lo capitalista en precapitalista. y vice· 
versa. 

No obstante lo dicho. no puede opacarse el hecho de que las em
presas anglonorteamericanas impulsaron en estos tiempos un proceso de 
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modernización tecnológica sin precedentes en América Latina. pero que 
ínvorcci6 únicamente a los intcgrnntcs del Pacto Ncocoloninl. ajenos a 
todo proyecto nacional integral. Ni siquiera en el siglo xv1. al instnurarsc 
las bases de la economía colonial. se abrió una bn:cha tecnológica tan 
profunda como la que impulsaron las compafi.ias 1nonop61icas en el pe
ríodos de entre guerras. Los enclaves agropecuarios se beneficiaron en lns 
zonas templadas con el abono de plantas y la mejora en la alin1i.:ntación 
de animales. gcncraliziindose el uso de fertilizantes químicos y de la me
canización agrícola. 

En las zonas de agricultura tropical y subtropical también fueron in
corporadas importantes mejoras en la producción de la coña de azúcar 
y en el procesamiento de sus derivados (aguardientes. azúcar y conser
vas). así como en un mejor control de plagas y pestes. La minería am
plió sus posibilidndcs de exportación con la utilizo.ción de técnicas de 
flotación que permitieron la explotación de minernlcs de baja ley. En 
Chile. por ejemplo. el uso de estns técnicas mineras le permitieron con
vertirse en uno de los prímeros productores mundiales del cobre. Más 
trascendental fue aún la tecnología utilizad~ por la St:indard Oil y la Royalt 
Dutch en la explotación de los yacimientos petrolíferos de Argentina. Co
lombia. Venezuela. ?\-léxico. Perú y otros países del continc~te (Kcnwood. 
A. G.-Lou¡;hed, A. L., 1973, 11: 13). La mano de obra calificada de 
obreros. técnicos e ingenieros que demandaron estas nuevas operaciones 
del capital monopólico en el continente siguió siendo principalmente pro
porcionada por los flujos migratorios selectivos. que se realizaron con 
aval estatal y bajo mejores condiciones de trabajo que los del personal 
criollo o nativo. 

Esta situación complicó el carácter de las luchas proletarias en los 
enclaves mineros. petroleros y agropecuarios. al escindir el campo labo
ral. Muchas veces la emprcs:i ventilaba como árbitro en las reclamacio
nes de los trabajadores por los malos tratos recibidos por purte de algún 
técnico. ingeniero o capataz «gringo,. y en otros casos estimulaba la seg
mentación étnica del proletariado. 

A las empresas extranjeras les fue permitido. con el avo.1 guberna
mental. suplir parcialmente la carencia de mano de obra calificada. pro
cediendo a la leva de trabajadores extranjeros y a su posterior contra
tación. Así. un nuevo cosmopolitismo laboral fue incentivado. Tenemos 
como ejemplo la composición de la fuerza de trabajo de la compañía es
tadounidense Lago Pctrolcum de Venezuela durante el año 1928. Según 
datos censa.les. se registraron 2.167 venezolanos. 282 norteamericanos. 
200 antillanos. 51 británicos. 35 alemanes. además de 120 trabajadores 
de dieciséis países más (Quintero. R .• 1984: 158). 
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- En América Central el papel de los enclaves fruteros fue de primer 
orden al ll~gar a controlar los principales recursos cconórr..icos de los 
pequeños países del área. Además. estas empres:is llevaron los conflictcs 
entre capital y trabajo al contexto de la contradicción entre la oligarquía 
nativa y la población trabajadora. Bajo estas circunstancias. el Estado 
oligárquico asumió la función de garante del orden y de la disciplina la
boral en los enclaves ban;:incros. por demanda de las omnímodas repre
sentaciones diplomáticas norteamericanas. Así. por ejemplo, los informes 
de los cónsules estadounidenses sobre las huelgas suscitadas en el puerto 
hondureño de la Ceiba durante los años 1920. 1924 y 1925. revelan las 
.. "'!'":_i .. acs ejcrcidns en favor de las co1.1,1~1flí~~ nortcamericanns ante el gcr 
bicrrn.. hondureño. Las razones diplon15tica::; giraron siempre en torno 
a !'l ...... fcnsa de los ciudadanos nortcnrr.~ri::. . ._nos y de sus propiedades 
(Meza, Víctor, 1980: 24-30). 

La repercusión de la crisis de 1929 en Honduras se m:J.nifcstó en 
nuevas acciones huelguísticas (1930-1932) y en respuestas rcpresh·as gu
bernamentales en favor de la Unitcd Fruit y St:J.ndart Fruit en los en
claves ban:J.ncros. La l:J.bor del partido comunista hondureño en impri
mir una nueva oricnt:J.ci6n antimpcrialista e insurrecciona! al movimiento 
sindical fue a los ojos de la Embajada estadounidense y del propio gobier
no de Mejía Colir\dres intolerable. 

El descabezamiento de la vanguardia sindical se convirtió en cam
paña anticomunista. En enero de 1932 un funcion::irio diplomático esta
dounidense reportaba: «Intr::inquilidad y huelgas en las Compañías Tru
jillo y Standard de la Ceiba. Los agitadores son los mismos que fueron 
deportados después de la huelga de enero. Y que regresaron en febrero. 
Están probando al nuevo comandante militar. Estoy enviando documen
tos que los comunistas han hecho circul<J.r en la costa. Un informe del 
IV Congreso de la Federación Sindical Hondureña; 29 delega.dos de los 
cuales 10 provienen de las áreas banarcras y representan a 4.260 traba
jadores. 600 finqueros. Reportan progresos en la lucha y en la organi
zación. citando como ejemplos la huelga de julio~agosto de 1930 contra 
la Trujillo Railroad Company. Un informe sobre la organización del pro
letariado en la zona bananera habla de progreso a pesar de la guardia 
blanca que asesina a los opo:>itores con ayuda del gobierno» (en Meza. 
Víctor, 1985: 148). 

En Cuba el radicalismo huelguístico en los ingenios azucareros no 
sólo se debió a la campaña .agitadora del Partido Comunista de orientar 
las acciones de los trabajadores cañeros por la pendiente de la huelga 
insurreccional y de los soviets, sino también en la inseguridad y malestar 
laboral que dejó como secuela la crisis. En 1933. cerca de medio millón 
de obreros se encontraba sin trabajo, un cuarto de millón de jefes de 
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familia de extracción popular se encontrab::in en una muy prccnria situa
·ción económica y la situación salarial de los proletarios cañeros cnyó en 
general a niveles inferiores a los de 1909-191 O. representando entre el 
50 y el 70 por 100 de los salarios vigentes en 1923 (Pierre Charles, G., 
1976: 66). 

Pero manifestncioncs nntilaboralcs de este tipo no fueron patrimonio 
exciusivo de los estados oligárquicos de los países de América Central o 
del Caribe; en Ami:!ric::i del Sur much::is veces lo. represión gubcrnamen
t:il antiobrera también respondió a una razón diplomática. ya sea britá
nica o estadounidense. En este sentido. la lucha huclguístic;:i en los en
claves mineros. petroleros o agropecuarios revistió un necesario tenor 
político. La lucha de los obreros de estos centros de producción devino 
en lucha antimperialista y antiotigárquica por la misma situación y na
turaleza del conflicto laboral. 

Aun evaluando el radicalismo insurreccional del sindicalismo rojo. 
constatamos que éste pudo diferenciar en sus acciones los blancos a gol
pear. Así. por ejemplo. en ~una rama estratégica como la del petróleo. en 
Comedo Rivadavia -Argentina-. cerca de los campamentos de ta em
presa estatal YPF, se localizaban los de la Royal Dutch y de la Standard 
Oíl. En 1932 la agitación sindical roja se diseminó en los diversos cam
pamentos. Constituida lo. Unión General de Obreros Petroleros de Co
modoro Rivadavia se levantaron en huelga por mejores condiciones de 
trabajo .aumento salarial y unificación sindical de trabajadores petroleros 
de distintas procedencia étnica. Ocupados niilitarmcntc los cnmpamcntos 
petroleras. los piquetes rojos se abocaron n realizar acciones de sabotaje 
solamente contra las instalaciones de la Royal Dutch y la Standard Oíl. 
La reacción militar fue aún más dura. Los encarcelados pasaron de tres 
mil. fueron deportados unos mil, desalojados de los campamentos unos 
dos mil quinientos. torturados dos mil y liquidados físicamente tres (06-
mez, Rufino, 1973). 

No obstante todo lo anterior. hubo otros conflictos y contradic
ciones que lograron diferenciarse en el curso de este período. Hasta la 
Primera Guerra Mundial. la industria y la economía artesanal se sentían 
y sabían más próximas en su lucha contra el liberalismo económico prac
ticado por las oligarquías, que favorecía la desleal competencia que tes 
hacían las manufacturas extranjeras. En cambio. en estos años. el dete
rioro de los términos de intercambio y luego la crisis. incentivaron una 
política arancelaria favorable esta vez para las manufacturas nacionales. 

Bajo estas nt...evas condiciones, la contradicción entre las manufac· 
turas artesanales y la industria moderna de bienes de consumo, desarrolló 
el antagonismo larvado que en otros tiempos aparecía marginado y con
tenido por los efectos polarizantes del comercio de importación de pro-
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duetos extranjeros. El período de sustituc1on de importaciones pc~ibi:i: ..... 
la inauguración de una nueva fase del desarrollo industrb.1 r:n Arr.;.:-i;:,:,, 
Latin:i. que bcnl!fició principalmente a una industria ligcr.:i. que ~~ t.:!.~<lj 
en p1·opiciar la contrndicción y el colapso de aquellas r:una:; de l::i c.:v
nomía artesanal que le disputaban de alguna maner:i el misn10 mt::-c::i.!.J. 
Hubo. sin embargo. actividades artes:J.nales que se reactiva.ron 5!t:é:1 

las coyunturas. estimuladas por la crisis. la ampliación del comer.::io ur· 
bano-rural y las demandas de tareas previas por parte de la propia in· 
dustria. 

En Chile, por ejemplo, durante los años de 1925 y 1940 el empleo 
de fuerza de trabajo industrial ascendió de 82.000 a 138.000 trabajad.:
res; mientras que en el mismo lapso. la fuerza de trabajo artesanal ter.· 
di6 significativamente a la baja. al pasar de 198.000 a 140.000 artesancs 
activos. En el año de 1925. la economía artesanal representaba el i0.7 
por 100 de la fuerza de trabajo «industrial». frente a un rn:igro 29,3 pc:-
100 de los obreros adscritos a la industria moderna. En cambio. en 1940. 
los porcentajes de ambas economías se habían equilibrado al registrar 
un 50,4 por 100 y un 49,6 por 100, respectivamente (Zemelman, Hugo, 
1977: 392 y 395). . 

Esta contradicción entre economía artesanal e industria si bien toda
vía c;iguió nutriendo las ideas propias del romanticismo anticapitalista del 
ala conservadora de los artesanos. tuvo que cederle el paso a las nucv.:is 
ideologías obreristas que expresaban las nuevas expectativas del prcle
tariado moderno. frente al curso del progreso industrial. El anarquista 
peruano Armando Trcviño. al abordnr la crisis que atravesaban los za
pateros de su país frente al dcsurrollo de la industria moderna del c;:iJ. 
zado, les ofreció a éstos una altcrn;:ativa política muy distinta al esté:iJ 
romanticismo anticnpitalista; así. les dijo: <<Lo que sucede en el oficio de 
zapatero sucede en todos los oficios; y es justo que esto suceda. pues la 
maquinaria reemplaza el esfuerzo del hombre; pero lo triste de esta si· 
tuación es que quien se beneficia con esto es el capitalista y quien se 
perjudica enormemente es el obrero. Y ante este anacronismo no nos 
queda más que todos nosotros luchemos por tener la maquinaria al ser
vicio de toda la humanidad: y quitarla del interés mezquino de los ca
pitalistas. y para hacer esto necesitamos conocer ampliamente el rodaje 
de la industria. la captación de las materias primas y dominar la técnica 
de la industrin y así irnos preparando hoy en la conquista que mañana 
tendremos que hacer y mover (Consejos de Fábrica. La Protesta. Lima, 
marzo de 1923. núm. 103, pág. 4). 

Un nuevo panorama social comenzó a vislumbrarse con nitidez en 
este período de cntreguerras marcado por un nuevo giro en la contra
dicción ciudad-campo. Los países de América Latina venían perdiendo 
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su tradicional fisonon1ía rural en aras de una modernidad capitalista que 
se empeñaba en consolida:- las bases de las nuevas estructuras urbanas. 
Así, por ejemplo. la Argentina exhibía ya para 1935 un 60.7 por 100 
de población urbana; Chile, en 1940, llegaba al 52.4 por 100, y Cuba 
equilibraba su población urbana y rural. Los demás paises, a un ritmo 
mds lento. mantenían todavía dos tercios de su población confinada 
a los marcos estrictamente rurales (CEPAL, 1957: 226). 

Las esperanzas de vida en este período se duplicaron. Si en 1920 el 
promedio de vida era de treinta y un años, hacia 1940 bordeaba los cua
renta años. Estas expectativas de vida se ampliaron principalmente a par
tir de 1930, gracias al brusco descenso de la tasa de mortalidnd. Ello 
repercuti6 directamente sobre los trabajadores de ln ciudo.d y en menor 
medida en los del campo. Los cstudos y las propios corporaciones empre
sariales comenzaron a mejorar las condiciones de salubridad ambiental 
en las zonas obrerns de residencia y trabajo. presionadas por las ergo.ni~ 
zaciones vecinales, de barrio y sindicales. No obstante. es difícil saber 
la incidencia de estas mejoras en las tasas de mortalidnd y por ende en 
la elevación del promedio de vidn. Lo cierto es que las oligarquías y 
las empresas monopolistas extranjeras poco hicieron por mejorar la ca
lidad de existencia de miles de tro1bajadores rurales que laboraban en 
zonas de alta tasa de morbilidad. 

Bajo estas condiciones. la reproducción de la fuerza de trabajo a 
escala ampliada llevó a redefinir las polítiCas demográficas tradiciona
les. En los períodos anteriores vimos cómo el déficit demográfico de 
América Latina tuvo con10 soportes compensatorios a los polític::is de 
inmigrución y colonización. En esos tiempos las únicas n1edidus rcstric~ 

tivas a la inmigración europea tuvieron que ver con pn.:0cupacioncs estric
tamente políticas y laborales. En cambio, inici:ida la primera posguerra, 
los frujos de inmigración europea quedaron muy por debajo de los nive
les de preguerra. Los excedentes de fuerza de trnbajo generados por el 
ritmo interno de crecimiento demográfico. aunado a la contracción del 
mercado laboral con motivo de la Gran Depresión. pusieron en su límite 
más bajo al flujo inmigratorio trascontinental. 

Coadyuvó a esta situación el hecho de que muchos gobiernos latino
americanos decidieran. en aras de no convertir en explosivo el ya satu
rado mercado laboral de sus respectivos países. cerrar las compuertas 
a nuevos aunque improbables flujos migratorios. Así. por ejemplo, el Uru
guay a través del Instituto Nacionnl dc.l Trabajo limitó los permisos mi
gratorios entre 1931 y 1937. La Argentina cerró la inmigración entre 
1931 y 1935: El Brasil en 1934 implantó un sistema restrictivo de cuotas 
elevadas para frenar la afluencia de inmigrantes. Por su lado. f\.1éxico 
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prohibió en 1936 el ingreso de trab:ij:idores extranjeros (Sánchez Albor
noz. N., 1977: 235). 

A principios de este período la fuerza laboral en los sectores minero. 
industrial y de servicios creció en volumen e importancia. afect:indo prin
cipalmente las ya tradicionales estructuras de poder. La propia oligar
quía estimó necesario. a partir de entonces. renovar su ya gristada hege
monía política en base a la implementación de nuevos criterios de con
trol socin.L Pero n fines de los años treinta se hizo más evidente en todos 
los países latinoamericanos. aunque con distinta intensidad. el inicio de 
una verdadera explosión demográfica cuyas repercusiones estructurales 
no tard:iron en hacerse advertir. en la medida en que coincidieron con la 
crisis de los regímenes oligárquicos y la escuela social que les legó la 
Gran Depresión (desocupación y la oleada migratoria rural-urbana). 

La bancarrota de las salitreras en Chile llevó a las ciudades a 
miles de trabajadores desempleados y sus respectivas familias. La crisis 
de la agricultura pampeana le imprimió un nuevo sello al éxodo rural
urbano en la Argentina y la del café. aunada a la sequía de los sertones. 
irli.dió de manera análoga sobre las ciudades brasileñas. Prolíficos en sus 
lugnres de origen. lo continuaron siendo en las ciudades a las que mi· 
graron y fijaron como sede de vid::i.. Existiendo en las grandes ciudndcs 
mejores condiciones de asistencia sanitaria. el crecimiento demográfico 
en las zonas marginales logró niveles sin precedentes de natalidad (Ro
mero, J. L., 1984: 323). 

También cabe mencionarse la repercusión que trajo consigo la ex
plotación de ciertos recursos naturales. como el petróleo por las grandes 
empresas extranjeras. al impulsar el desarrollo de algunos centros pobla
dos que alcanzaron afiós mtis tarde el rango de medianas ciudades. como 
Maracaibo en Venezuela y Contodoro Rivadavia en Argentina. 

El ritmo acelerado de crecimiento urbano trajo aparejado un acen· 
tuado déficit de vivienda. que incidía desfavorablemente sobre el prole
tariado urbano industrial. Este se vio forzado a desarrollar formas de 
resistencia y movilización reivindicativa para enfrentar el problema de 
la vivienda. Así. se sucedieron las primeras ocupaciones de terrenos bal
díos en la periferia urbana. la realización de huelgas inquilinnrias. como 
las de la ciudad de Panamá en 1925 y 1932, o las de Veracruz y ciudad 
de México en 1922 y 1926, respectivamente. Hubo también algunos 
programas de vivienda obrera de corte autogestionario. En la Argcntinn. 
la cooperativa El Hogar Obrero. dirigida por el líder socialista Ju::in 
B. Justo, ya en 1911 había hecho entrega del primer grupo de casas a los 
obreros afiliados a ella. continuando n1ás adelante con dicho programa. 
El 7 de abril de 1927. Justo. al inaugurar la gran casa colectiva El Hogar 
Obrero. en la ciudad de Buenos Aires, sostuvo entre otras cosas que en 
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esta vivienda «los técnicos de la cuchara del albañil que la han construi
dO. han tr::ibajado probnbkmcnte con más amor porque lo hacían para 
una entidad de bien público. no para enriquecer a nadie: pero hnn trn
b:t.jado asimismo como asalaria.dos. como lo hubieran hecho para una 
empresa cualquiera. sólo que: aquí era para una empresa cooperativa. Lo 
nuevo. lo fundamental. lo cnractcrístico Uc la obra cooperativa no está. 
pues. en la labor de los trabajadores técnicos de distinta categoría que 
han levantado el edificio. Está en la 1nbor económica de los socios de la 
cooperativa. que han resuelto que lo levanten. que han querido dar esta 
aplicación al trabajo de los técnicos chicos y grandes. este destino a esta 
parte del trabajo humano que se ha hecho en la ciudad» (Justo. Juan B .• 
1933: 13). 

En general. el problema de la vivienda se convirtió. a partir de en
tonces. en una lucha reivindicativa de los trabajadores que se manifes
taba en tres frentes: contra el Estado. la empresa y los casatenientes. aun
que en algunos casos podían coincidir como un mismo blanco. es decir. 
como una pequeña hidra del capital. 

A las anteriores contradicciones se sumaron otras que emergieron de 
la propia estructura social y asumieron contornos ctnoraciales. Bajo este 
contexto. el racismo jugó un papel de primer orden en la segmentación 
del mercado de trabajo y en el reforzamiento de las marcas de distinción 
de clase que iba impóniendo en sus múltiples aspectos la modernidad 
capitalista. es decir. significó algo más que un legado colonial-oligárquico 
defensor de las castas o de las formas de trabajo precapitalistas. 

Las orientaciones racistas del capital y del Estado venían confluyen
do desde fines del siglo xtx. en su común empeño de aprovechar en be
neficio de su proyecto de acumulación y modernidad. el mosaico de re
laciones etnoclasistas que generó y recreó la voriable condición de de
pendencia de América Latina del siglo xv1 al presente. El racismo enten
dido como agregado ideológico. fue igualmente remozado en este período 
por el auge de las corrientes fascistas y la puesta en boga de una cierta 
ensayística de corte social darwinista. que supuestamente explicaría los 
problemas del subdesarrollo. 

El caso de Lima revelaba todavía una clara correfo.ción entre etnici
dad, sexo y mercado ocupacional. Era frecuente en esta ciudad encon
trar lavanderas y cocineras negr::is; costureras mestizas; albañiles y car
pinteros negros o indígenas. En cambio. el oficio de zapatero acusaba 
una mayor heterogeneidad étnica. al registr::ir un porcentaje similar de 
negros, mestizos, indígenas y asi::íticos. independientemente del desigual 
peso demográfico que cada sector étnico tuviese en la estructura urbana 
y capitalina. 
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Si bien en Lim:i los oficios ganaron en pluralidad étnica con el desa
rróllo capitalista. la división de tareas y escalas snlarialcs scí'ialaron que 
en su interior pervivían diversos mccanisn1os de discriminación etnor3-
cia1. Así. por ejemplo, en la industria de la construcción. que durante los 
años de 1920 a 1927 había incrementado su fuerza laboral casi en un 
100 por 100, al pasar de 6.507 a 11.251 trabajadores, los afroperuanos 
fueron usualmente asignados a las tareas más pesadas y peor remunera
das. La discriminación de los albañiles negros se dio también en l¡is 
empresas nacionales~ como en el seno de la empresa monopólica estado
unidense The Foundation Cornpany. Nada atenuó esta situación el hecho 
de que el gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930) se hubiese auto
proclamado como el fundador de la Patria Nueva y fuese el principal 
promotor de la modernización urbana y vial (Stokcs. Susan Carel. 1987: 
183-209). En el campo peruano se agudizó más aún la discriminación ét
nica. a raíz de que Lcguía promulgó la Ley de Conscripción Vial, que 
obligaba a la población indígena masculina a realizar faenas obligatorias 
en la ampliación de la red caminera y ferroviaria. motivando una gran 
::sgitnción prolct::iria a nivel nacional. _ 

En Cuba, durante los años veinte. la discriminación etnorracial en el 
mercado de trn.bajo fue aún más acentuada que en el Perú. Se dio el 
caso de la promufgación de una ley denominada del 75 por 100, por la 
cual se fijó dicho porcentaje en favor de la contratación de fuerza e.le 
trabajo blanca para la industria tabacalera y el 25 por 100 restante se 
puso a disposición de la locación de servicios de obreros de color. Las 
campañas de denuncia y agitación obrera impulsadas por el Partido Co
munista y probablemente por otras corrientes sindicales de filiación an
tirracista. despertaron un verdadero clima de descontento y movilización 
popular (Braceras. 1929: 302). En este país mayores fueron las restric
ciones a los trabajadores afrocubanos en el sector comercial y de servi
cios. vedándoles prácticamente su ingreso y confinándolos así a los más 
variados oficios de la industria azucarera en el campo y la ciudad. a las 
más rudas tareas y a las preocupaciones más ingratas y peor pagadas• 
(Rodríguez, Carlos Rafael, 1947: 225). 

En las propias centrales azucareras cubanas. la discriminación étni
ca llegó a estimular ciertas fricdones en el seno del proletariado cañero. 
así lo puso en evidencia la huelga de 1924, que conmocionó a más de 
30 centrales. desde la provincia de La Habana hasta la de Oriente. Fuera 
de las demandas salariales y de otro tipo, los cañeros demandaban el cese 
del tráfico de fuerza de trabajo antillana. promovido por las compañías 
estadounidenses para abaratar la mano de obra y compensar la caída ten
dencia} de los precios del azúcar en el mercado mundial (Plascencia Moro. 
Aleida, 1984: 113). 
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En el Congreso de Obreros de Cien fuegos ( 1925), los antillanos (hai
tianos y jamaiquinos}. estuvieron por primera vez representados por En
rique Shucklaton. Este dirigente habló en favor de los 250.000 antillanos 
inmigrantes que vivían y trabajaban en las centrales azucareras bajo con
diciones oprobiosas e indignas. Este evento sindical marcó un hito en la 
lucha contra los prejuicios etnorracistas. todavía imperantes en la van
guai-dia del movimiento obrero. no sólo por darle derecho a participar a 
un delegado antillano. sino porque además se le brindó la adhesión unáni
me y solidaria del congreso en su protesta «ante los poderes públicos de 
los vejámenes y atropellos de que son víctimas» por parte de los patro
nos y de las autoridades. Finnlrnente. el encuentro sindical decidió ya no 
restringir el ingreso de obreros extranjeros a los cargos de dirección gre
mial (Teller!a, Evelio, 1973: 128, 238 y 142). 

Las poblaciones indígenas de América Latina. a raíz de la expansión 
de los latifundios agroexportadores y de las actividades mineras. comen
zaron a resentir más profundamente los embates del despojo de sus tie
rras comunales y del proc;eso de su propia proletarización. La prédica 
libertaria incentivada por la difusión tardía de las tesis de Anselmo Lo
renzo y de Francisco Ferrer Guardia. ideólogos annrquistas hispanos. acer
ca de la educación revolucionaria de las masas rurales. le impri111i6 un 
tenor m6.s consistente y duradero a las demandas y luchas indígenas. Nue
vos argumentos fueron esgrimidos por las minorías étnicas de este con
tinente. en defensa de la propiedad comunal,. el pago de salarios en di
nero y de mejores condiciones de trabajo y de vivienda en las minas y 
haciendas. 

En fecha tan temprana como agosto de 1920 se conformó una Fe
deración Comunista de Pueblos Indígenas (México). cuyas bases se con
centraban en algunas comunidades uirascas del estado de Michoacán (Za
capu. Opapco. Jesús Huiramba, Huichangua, San Andrés. Ziríndaro, Cu
cuchuca y Santa María Tancícuaro}, pero al parecer, fue desarticulada 
con motivo de la represión de los tumultos anticlericales de mayo de 
1921. Un año más tarde, Primo Tapia, el líder comunista tarasco, que 
había logrado burlar la escalada punitiva del gobierno. logró constituir y 
dirigir la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas del estado de Mi
choacán. bajo el lema de «¡Tierra. Libertad y Trabajo!» (Taibo 11. Paco 
Ignacio, 1986: 95 y 341: Embriz Osario, Arnulfo, 1984: 124). 

En los años subsiguientes en este país mesoamericano. lo.s reivindi
caciones étnicas fueron subsumidas por las propias del sindicnlismo cam
pesino, que a la ~azón se encontraba viviendo su fase expansiva. Con mo
tivo de la celebración del VII Congreso del Partido Comunista de México 
se comenzó a producir un cierto viraje en favor de las comunidades ét
nicas de dicho país. La participación de representantes mayas. nahuas. 
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otomíes y tarahumara.s en dicho evento. inOuycron en el curso de los 
debates y resoluciones. El delegado Alfonso Rabila propuso en el encuen
tro citado que el partido adoptara como consigna permó'.lnente: «Traer 
nuevamente a las tierras bajas a los indígenas arrojados a las mor..tall.:ls 
desde la Conquista. tro.erlos nucvo:.mcnte a las ticrrras ricas que ks per
tenecen más que a nadie.» Finalmente:, se aprobó una pl.atnform:i reivin
dicativa de 15 puntos, en el que sólo uno se refirió cxplícitun1.::nte a la 
cuestión indígena, centrd.ndose los demás en la prioritaria cuestión agra
ria y campesina. Dicho punto consignaba el «apoyo efectivo a los indí
genas devolviéndoles lns ticrr::is de que fueron despojados. organizándolos 
para la actividad económica, dándoles la enseñanza en su propia. lengua, 
protegiendo el desarrollo de su propia cultura, respetando sus institu
ciones políticas y librándoles. en una palabra, de la brutalidad de que 
son víctimas en su doble carácter de trabajadores e indios» (Velasco, ?t.ti
guel Angel, 1939: 26-28). 

En los países nndinos el sindicalismo y las corrientes políticas de fi
liación anarcosindicalista y comunista presentaron un panorama más com
plejo y explosivo. No siempre las ideologías constituyeron un factor de 
escisión en el movimiento indígena, marcando as( una cierta distancia 
frente a lo que usualmente acontecía en los medios urb3nos de criollos. 
mestizos e inmigrantes proletarios. En 1921, la Federación de Comuni
dades Indígenas de Argentina, Bolivia y del Perú, a pesar de su filiación 
ácrata, no tuvo reparos en pedir su afiliación a la Tercera Internacional, 
por considerarse heredera y portavoz de una milenaria tradición co
munista. 

En el Perú, desde 1919 venía operando el Comité Pro Derecho Indí
gena Tahuantinsuyo (CPDIT), de orientación anarcosindicalísta, que en 
poco tiempo llegó a conformar una importante red de organizaciones mu
tuales, sindicales y comunales. La más importante ncción huelguística 
librada durante el año 1924 en las haciendas del sur del país. fue llevada 
a cabo por la filial departamental de lea. Años más tarde. la Federación 
Indígena Obrera Regional Peruana (FIORP), de filiación anarcosindico:t
lista. rubricó una alianza sindical con la Central General de Trabajado
res del Perú (CGTP) bajo conducción comunista (Melgar Bao, Ricardo, 
1987). 

La gran Depresión llevó a las masas indígenas latinoamericanas a 
niveles de radicalización y politización sin precedentes. En 1931. el Par
tido Comunista del Perú, con el apoyo de la FlORP, lanzó la candida
tura del indio cusqueño Eduardo Ouispe y Quispe a la presidencia de 
la República, y en 1933, el Partido Comunista de Colombia hizo lo pro
pio con el coiyarnense Eutiquio Timocté. Entre una y otra experiencia. 
el Partido Comunista de El Salvador llevó a cabo la más importante 
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insUrrccci6n centroamericana en la región de lzalco. El levantamiento, 
liderado por Feli.ciano Ama y Farabundo l\1artí, fue abatido mcdi:inte 
una opcradón gcnocida que costó la vidil a más de 30.000 ind\gen3s. 

En Bolivia. el grupo revolucionario Túpac Amaru. frente a la guerra 
petrolera balivi:ma-pa1·aguaya promovida por dos empresas advcrs:iri:ls 
-ta Standard Oil y la Royal Dutch-. s~ pronunció en contra de la 
mis1na y demandó la instauración de un gobierno soci3lista de los traba
jadon:s que recuperara para el país el pctróko. las minas. los ferroca
rriles y que distribuyera «los latifundios entre los soldados e indígenas. 
formoindosc grandes comunidades, dotadas de la más amplia técnica. de 
tal manera que los pueblos quichuas, aimaró.s y de mestizos puedan for
mar sus organizaciones libres. desarrollar su vida y elevar su cultura• 
(Marof, Trist:ín, 1934: 221-22). 

Pero esta agitación sindical en 1ns ámbitos etnoruralcs no se circuns
cribió únicamente a países con n1ta tasa de densidad demográfica indí
gena, tal fue el caso de la Argentina. En este país. la detención y encar
celamiento de Eusebio f\1oñascu. líder de los mcnsú. grupo étnico de la 
selva de Misiones. fue objeto de activa denuncia y moviliz.ación polí
tico sindical durante los años de 1926 y 1927. 

En esta complicada malla de contradicciones sociales. la clase obrera 
no pudo dejar de evidenciar los problemas y reivindicaciones de las mu
jeres, tanto en el seno del hogar, como de la fábrica. y es que en estos 
tiempos difíciles del período de entreguerras', las mujeres trabajad.oras 
y las feministas afianzaron un espacio político-cultura\ que nunca antes 
habían tenido. En los países de América Latina no hubo legislación labo
ral que dejara de considerar algún punto reivindicativo propio al sector 
femenino o a la igualdad de los sexos en los m~ircos laborales. civiles y 
educativos. 

El nuevo liderazgo femenino en el movimiento obrero logró por pri
mera vez su reconocimiento. No podía ser de otra manera. en la medida 
en que la fuerza de trabajo femenino se ubicó como contingente mayo
ritario en algunas ramas importantes de la industria. el comercio. el ma
gisterio primario y algunos rubros del sector ~crvicios. 

En 1920. en Colombia. Betz.abé Espinosa dirigi.6 una huelga textil 
en Antioquia, y la socialista l\1.aría Cano fue elegida en 1925 vicepresi
denta del III Congreso Obrero, y Flor del Trabajo en la manifestación 
obrera del primero de mayo. En el Salvador. a principios de 1921. las 
vendedoras de los mercados de la ciudad capital se enfrentaron heroica
mente a la represi6n cruenta de que fueron objeto,, y tornaron por asalto 
el local policial del barrio del Calvario; los piquetes de carniceras ejecu
taron a los esbirros que horas antes habían tomado parte en la masa.ere 
(Vitale, Luis, 1979: 108-109). 
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A principios de este período en el Perú aparecieron las primeras líde
res anarquistas: f\tiguclina Acosta y María Alvarado. quienes desarro
llaron profusa can1paña en favor de las reivindicaciones obreras. indíge
nas y feministas. Para entonces ya pesaba en la conciencia d..!l movin1ien
to obrero y µopular de ese país la inmolación de varias mujeres obreras 
que habían sido viln1cntc an1ctra1ladas en la localidad de Huucho en 
junio de 1917. cu:1n<lo se sc.)lidariz.aron ptíblicntncntc con lns dcn1nndas 
salariales de los jornaleros agrícolas de. los vallt!s de la zona. 

En México. durante los años veinte se desarrollaron diversas organi
zaciones feministas obreras, sin mayor conexión entre si. Pero en la pri
mera mitad de los años treinta se llevaron a cabo varios eventos de uni
ficación. Efectivamente, en octubre de 1931, en la ciudad de f\1é:dco. 
se celebró el l Congreso Nacional de Obreras y Campesinas. que contó 
con el respaldo de Pascual Ortiz Rubio, a la sazón, presidente de la 
República. El 11 Congreso se llevó a cabo en octubre de 1933 y el 111 en 
septiembre de 1934. Desde el 1 Congreso, el feminismo apareció impug
nando el sindicalismo como vía de emancipación de las mujeres campe
sinas y obreras. La feminista María Ríos Cárdenas afirmó al respecto 
que: «El sindicalismo. con haber conquistado mÜchos beneficios para 
el trabajador. no resuelve los pi-oblcmas de la mujer. Necesitamos aso
ciaciones puramente femeninas que sean obra nuestra y para nosotras» 
(En Historia Obrera, núm. S. CEHSMO, vol. 2. núm. 5, junio 1975. pá
gina 25). Con esta postura. María Ríos intentaba justificar el pnpel de 
la mujer en dos frentes de lucha que en el debate aprirccieron escindidos 
y enfrentados por las posiciones extremas de la feminista Florinda Lazos 
León, que negaba toda cooperación con el sector masculino y con los 
sindicatos y la tesis de María Refugio García que abogaba en favor de 
utilizar a los sindicatos corno instrumentos de emancipación femenina. 
Finalmente. el Congreso respaldó la moción centrista de Ríos Cárdenas, 
que propuso reconciliar feminismo y sindicalismo obrero. 

En general. no hubo corriente sindical o de izquierda que no asig
nase un rol a la mujer y que no asumiese alguna de sus reivindicaciones. 
El problema de la Enzancipación de la nzujer. debatido por los anarquis
tas a fines del siglo x1x. en este período devino en tema político de pri
mer orden. Sin embargo. la renovación de ideas y planteamientos femi
nistas mantuvo evidentes lazos patriarcales y elitistas. El marxista argen
tino Edgardo Bulnes, en una conferencia dada el 28 de agosto de 1933. 
en el centro femenino de Concordia hizo un curioso paralelo entre el 
camino de la emancipación de las mujeres y el de las masas: «Las muje
res, como las multitudes. que son igualmente elemento femenino y vege
tativo. son las canteras del material con el que se construye la historia. 
En ellas se rinde el hombre. es cierto, pero para vencerlas suprema-
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me.ntc al encadenarlas a la compasión. al perdón y al olvido. Las muje
res. como las multitudes, tienen. deben y pueden cometer todos los erro
res imaginables en esta hora de su reintegración a los destinos humanos ..• 
Pero tengamos fe en ellas ... Yo. por mi parte, tengo fe igualmente en 
las mujeres que en las muchedumbres. porque soy hijo de una mujer 
e-hijo del pueblo ... ¡Dcnditos s..:an ambos!» (Bulncs, E .• 1933: 69). 

El líder mctn1(1rgico chileno Jacoho Donkc. en su ensayo narrativo 
Dos Ho1nbrcs y Una l\fujer ( 1933). ilustra en su cnrnctcriz:ación ron1dn
tica de Hortensia. Andrea y Polemnia. los propios límites de la concep
ción patriarcatista de la clase obrera. más allá de su adhesión doctrina
ria y formal a la tesis de la En1ancipaci6n de la Mujer. 

Hubo casos en que el pragmatismo político de los comunistas la
tinoamericanos llegó a extremos en la cuestión del trabajo femenino y la 
lucha antif:iscista. Así. Bias Roca. el conocido comunista cubano. en una 
asamblea de activistas de La Habana. mientro.s por un lado justificaba 
los clubes de mujeres organizadcs por el partido en los que se les daba 
cursos de costuro.. maquillaje. peinado y mecanografinUo como medios 
de ideologización colectiva. por el otro. creía ingenuamente haber des
lindado con el liberalismo burgués al sostener su peculiar visión sobre 
lo que significa la Emancipación de la Mujer. al decir: «Sólo nosotros. 
que vamos al socialismo. podemos establecer la completa igualdad de 
las mujeres. porque aun suponiendo que alguien fuera cap3Z de estable
cer la igualdad formal de la mujer en el s"alario. en la vida civil y en la 
vida social. no lograría liberar definitivamente a la mujer. Mientras la 
mujer sea esclava de la casa. mientras tenga que pasar veinticuatro horas 
del día fregando. lavando y atendiendo a los much:ichos. la mujer seguirá 
siendo esclava: sólo cuando la técnica entre en la casa. cuando las má
quinas laven. planchen y frieguen los platos y muevan las cunas de los 
niños; sólo en ese momento la mujer será libre (aplausos). Y eso sólo 
puede hacerlo el socialismo. porque sólo el socialismo puede poner la 
técnica al alcance de las masas» (Roca. Bias. 1941: 16-17). 

El feminismo no quedó constreñido a los marcos de la lucha urbana 
de los sectores obreros y de las capas medias. también tuvo algunas ex
presiones de carácter popular que merecen registrarse. por haberse dado 
en los medios indígenas de México y Colombia. En México. las mujeres 
tarascas participaron activamente en 1924 en la rcaliz.o.ción del 1 Con
greso de Sindicatos Femeninos Agrarios de la región michoacana. La ac
tuación de estos sindicatos femeninos dest:icó por su acento anticlerical 
y por la defensa de las tierras comunales y ejidalcs. y en lo que compete 
a su propio sexo afirmó su derecho a una mayor participación política 
(Embriz Osorio, A.-Le6n García, R., 1982: 119-136). 
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El 18 de mayo de 1927 .catorce mil mujeres indígenas de Tolima. 
Huila y Cauca, en Colombia. suscribieron el manifiesto titul:ido El D!.!r~
cho de la Muier Indígena. En dicha declaración al mismo tiempo que im
pugnaban la ley y justicia oligárquicas. a través de las cuales se les dl!s.pojó 
de sus tierras, se declararon en abierta rebeldía: «Aun cuando el mi
nistro de guerra colombiano dicte miles de decretos y el Congreso leyes, 
las pobres infelices marcharemos al combate de nuestra reivindicación. 
La calumnia, la amenaza. el engaño. la promesa, para nosotras es una 
letra muerta y de valor ninguno. Así debe ser para todas las s.::ñ.:Jras y 
señoritas del país de nuestra clase baja. quienes somos perseguidas por 
los hombres de civilización ... 1-Joy. las mujeres con nuestro valor y cncr· 
gía gritaremos nmpnro y justicia. como siempre lo hemos hecho. poTque 
ya perdimos nuestros clamores y nuestro dcTecho. peTo menos nuestra 
fe. C.:;;a fe nos asiste a nosotras. pobri.!s iabricgas que al sol y al agua. 
hn;;iO:ndole fTentc al hambre y a la sed. le ayudarnos a los hombres indí· 
gcnas \.·:i nuestro c~ITáctcr de c~posns. hcnnnnas, hijns y madres. a culti· 
vaT nuC"~tras fincas. las que hoy. sin darnos un i..:cntavo pasaron a manos 
de le ... burgueses, porque las autoridades. burlando sus ministerios. vio
laron los derechos e intereses de la justicia ( ... ). y si no se nos atiende 
hundiremos en el vientre de aquéllos el cuchillo de nuestra guisandería. 
porque si esto pas·a así. ahí tenemos potestad para cometer injusticias ... » 
(Lame, Manuel Quintín. 1973: 24-25). 

La crisis del capitalismo mundial de 1929-1932. repercutió de diver
sas maneras en América Latina. aunque sus primeros síntomas fueron 
más políticos que económicos. La crisis. al afectar principalmente a los 
Estados Unidos no tardó en conmocionar al sistema panamericano en 
su conjunto. En general, los países del continente sufrieron modificacio
nes sustantivas en su economía. estructuras sociales y políticas e incluso 
en el ca.ropo de la cultura. Los años difíciles de la crisis fueron la media
ción acelerada de importantes modificaciones. 

Las políticas proteccionistas teñidas de nacionalismo se abrieron cur
so a cqntracorricnte del liberalismo oligárquico y panamericano. que fue
ron incapaces de procesar y explicarse en sus propios y tradicionales 
términos el estrepitoso fracaso de su ideario y gestión económica. Esta 
orientación proteccionista respondía más que a estimular al desarrollo 
industrial. a paliar el deterioro real y creciente de los términos del inter
cambio internacional. 

El Estado cobró inusual importancia en el pensamiento, la política 
y economía mundial. Los escritos de los ideólogos estatalistas se pusie
ron de moda: Jean 1\.1aynard Keyncs, Henry Gcorge. Nicolás Bujarin y 
Halmat Schaft, entre otros. No importaba que profundas diferencias po
líticas los terminase por separar y enfrentar. ya que en el corazón de sus 
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antagonismos e] prisma estatal aparecía orientando sus miradas y cami
nos alternativos. Las propias metrópolis neocolonialcs habían asumido 
tcn1pranamente importantes medidas proteccionistas. Así. por ejemplo, 
Inglaterra en 1921 promulgó una Ley de Importaciones y los Estados 
Unidos un año más tarde in1plantaron la tarifa arancelaria Fordney-l\.te
cumber. que elevó los derechos de importación al nivel más alto de su 
historia en lo que iba del siglo. 

Veamos el contorno mundial de la crisis para comprender el repunte 
y hegemonía coyuntural de las corrientes estatalistas. Hacia 1932. el ín
dice de la producción en el mundo tomando como referencia a 1921 como 
equivalente del ciento por ciento, arrojó una caída sin precedentes en 
la fabricación de medios de producción y de medios de consumo. colo
cándose estos índices alrededor de la mit::id de los alcanzados en 1929. 
Tal descenso colocó a la producción mundial en los niveles de la .:J.nte
guerra (1913). Hay que señalar. sin embargo. que la caída fue m:is acen
tuada en el rubro de bienes de producción por la mayor inelasticidad de 
la demanda industrial en tiempos de sobreproducción. micntrns que el 
rubro bienes de consumo no pudo colocarse más que en los límites de 
una demanda de subsistencia que garantizara la propia reproducción de 
la población mundial (Varga, E., 1935: 5). 

Los acuerdos de la Conferencia Económica Mundial convocada por 
la Sociedad de Naciones en 1927. sólo pudieron atenuar muy coyuntu
ralmente la incidenc:a de las restricciones c;omcrcialcs que se habían 
puesto de moda. A nivel de comercio exterior. los montos estimados en 
miles de millones de dólares por la Sociedad de Naciones acusaron una 
caída vertiginosa a partir de 1930, colocándose para el año de 1933 en 
un tercio de los valores señalados en 1929. La falta de liquidez de los 
países y compañías importadoras. la caída de los precios. la contracción 
del mercado mundial por efectos de! paro industrial y de las medidas 
proteccionistas aduaneras. acentuaron la fisonomía de la crisis. No obs
tante ello, la producción agraria de los países dependientes se mantuvo 
estable aunque muy por debajo de la cotización mercantil de sus pro
ductos en los nños previos a la crisis (Varga. E. 1935: 83). 

Las reservas de oro·de los bancos centrales de América Latina dis
minuyeron en un 46 por 100 durante los años de la crisis. resistiendo 
así el colapso de sus economías agromineras-exportadoras. En el plano 
político social, 1a dominaci6n oligárquica fue golpeada por la fuerte ma
rea de protesta popular que se desarrolló en todos y cada uno de los 
países de la región. 

La crisis de 19:2;9 terminó por liquidar el experimento de la Confe
deración Obrera Panamericana y su doctrina del Monroismo obrero. En 
los Estados Unidos. el presidente Hoover fue muy enfático cuando en 
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noviembre de 1929 emplazó al movimiento obrero de su país a no recta· 
m.o.r aumentos salari::ilcs ni a dccl.::irarse en huelga. El col:abor.Jcionismo 
reformista de la FAT en el marco de la crisis. Ja llevó a perder en breve 
lapso más de un millón de afilhidos. No podía ser de otra manera; frente 
a la espontánea oleada huelguística a la que se sumaron el Partido Ccr 
munista y la Liga de Unidad Sindical. Ja FAT levantó el fant:isma de Ja 
conspiración roja de 1\.1oscú que supuestamente pretendía derrocar al 
Gobierno estadounidense. vía la huelga general (Yakovlev. 1968: 150). 

Fuera de los Estados Unidos. la FAT perdió toda audiencia sindical. 
Para 1930, en La Habana se celebró el último congreso de la COPA. 
Los llamados a la disciplina y cooperación del movimiento sindical lati
noamericano fueron inaudibles. hasta para las filiales reformistas de la 
COPA, más aun, intolerables. por lo que decidieron sepultarla sin m5s. 

La política norteamericana en vísperas de la crisis pretendía haber 
dejado atrás la diplomacia del Big Stick. al proceder al retiro de sus 
tropas en la República Dominicana (1924), Nicaragua (1926). así como a 
normalizar sus relaciones bilaterales con México. La gira del presidente 
Hoover en 1929 por diversos países de América Latina, todavía se ins
cribió en una orientación propagandística. Hoovcr abogó, incluso ante el 
Senado, sobre Ja \lrgcntc necesidad de retirar las tropas estadounidenses 
del territorio haitiano. Se trataba de que la credibilidad sobre su política 
del Buen Vecino en el contexto panan1cric~no~ no tuviera recelo alguno 
y menos un lunar negro como el de I-Iaití. En el Congreso norteameri
cano pesó más la oposición generalizada a la ocupación norteamericana 
en defensa de la soberanía nacional y en contra de la discriminación 
racial. 

La crisis del 29 truncó el proceso de expansión ininterrumpida de 
los capitales norteamericanos durante la primera posguerra. En 1940, los 
Estados Unidos. con sus 10.591 n1illones de dólares invertidos en el exte
rior, acusaron una importante recuperación, aun cuando esta suma se 
mantuvo muy por debajo de los 15.170 millones de dólares invertidos 
en 1930. Las inversiones en América Latina en 1940 llegaron a 3.874 
millones de dólares, ubicándose también por debajo de los 5.244 millo
nes de dólares de 1930 (Ceseña, J. L., 1965: 27). 

Pero el volumen de los capitales invertidos da un insuficiente cuadro 
de la situación de las diversas potencias económicas en el contexto mun
dial. Los capitales norteamericanos se habían insertado en los sectores 
más modernos y rentables de la estructura productiva mundial, y ello 
se reflejaba también en el ámbito latinoamericano. Cuando sobrevino la 
crisis de 1q29, ln cconomfo lntinonmcricana reveló Ja profunda fisura que 
diferenciaba n pesar del pucto ncocolonial, a Jos inversionistas estadouni
d~nses de los grupos oligá.rquicos. Las áreas económicas controladas por 
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el capital norteamericano. aunque eran limitadas en número, generaban 
los productos más cotizados en el mer<.;ado mundial. En cambio. los scc ... 
tares económicos controlados por la olignrquía latinoamericana eran de 
menor rentabilidad y competitividad en el mercado internacional (Car
magnani, M., 1984: 193-194) . 

. El curso de la crisis afectó más a las primeras. En 1940 se habían 
reducido las inversiones en mil millones de dólares. respecto a los índi
ces de 1929. La oligarquía frente a la crisis reaccionó transfiriendo una 
parte significativa de sus capitales hacia la industria. la banca y la distri
bución. promoviendo así el surgimiento de un nuevo modelo de creci
miento económico. 

En ese lapso. el volumen de las exportaciones de América Latina su
frió un vertiginosa descenso. Los países compradores tradicionales. Esta
dos Unidos, Inglaterra y Francia compraron solamente una parte de las 
materias primas de este continente. ya que la demanda de insumos indus
triales se redujo a consecuencia de la recesión productiva de sus indus
trias. Ya por esos años. u~a parte considerable de las divisas obtenidas 
por concepto de exportación se destinaban al pago del servicio de la 
deuda externa. 

La crisis de 1929 sumió a América Central en un prolongado período 
de letargo económico y social. con graves repercusiones políticas. La rígi
da estructura social, el carácter rnonoproductor de la economía y la ca
rencia de proyectos alternativos y viublcs e&:ornplicó el espectro .cent.:cnme· 
ricano. En esta área la crisis no implicó. como en otras zonns de Amé
rica Latina. un aumento y diversificación de la producción. Entre los 
años de 1929 a 1936 las inversiones norteamericanas disminuyeron en 
casi un 50 por 100, al bajar el valor acumulado por éstas de 206 millo
nes de dólares a 121 millones. Consecuencia directa de esta baja en las 
inversiones del sector primario-exportador fue el abrumador crecimiento 
del desempleo y la drástica contracción de los niveles saluriales (l\turga 
Frassinetti, A., 1984: 114). 

El proletariado y semiproletariado agrícola. casi en su totalidad. fue
ron lanzados al paro. ante la decisión de la oligarquía y de las empresas 
monopolistas de no cortar café. caña de azúcar y bananas. El proleta
riado urbano resintió en menor medida los problemas de desocupación 
y contracción salarial. sin por ello dejar de dcpaupcro.rse y colocar en 
una situación límite su propia capacidad de reproducción corno fuerza 
laboral. La propla burocracia y la pequeña burguesía urbana fueron ru
damente golpeadas, disminuyendo sus ingresos en un casi 50 por 100. 
La predisposición a la radicalización de estas fuerzas sociales iba apa· 
rejada al nislnmicnto y repliegue político de la oligarquía ccntroamcri-
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cana que optó por refugiarse tras Ja instauración de rígidas y antipopu
lares dictaduras militares. 

La crisis de 1929 repercutió en el mo,dn1icnto obrero ccntro::im~ri
cano. no sólo en el sentido de que el mutuo.Iismo fue virtu4lln1cnte des
plazado. sino en que encontró una situación favorable para diferenciarse 
del reformismo burgués. 

El ascenso de] movimiento obrero y popular en Ja región tuvo sus 
manifestaciones más relevantes en la lucha de César Augusto Sandino 
contra las tropas norteamericanas de ocupación en Nicaragua (1927-
1933). la insurrección etnocampcsina de El Salvador (1932). Ja huelga 
bananera costarricense de 1934. las oleadas huelguísticas en Honduras 
(1930-1933) y el movimiento popular en Guatemala (1934). Est:is ac
ciones constituyeron en este período ].:Js últimas formas de expresión y 
movilización antioligárquicas y antiimperinlistas en América Central. Lue
go vino una larga fase de reflujo y desarticulación sindical y popular ante 
la intolerancia de las dictaduras militares (Murga Frassinetti. A .• 1984: 
117-118). 

Visto el impncto de la crisis de 1929 en las inversiones norteameri
canas por ramas productivas. constntamos la existencia de contrastes sig
nificativos. La contradicción económica afectó principalmente al sector 
agrícola. donde se· encontraba el 24 por 100 de las inversiones directas 
del capital norteamericano en 1929 y sólo un 12 por 100 en 1940. En 
el sector minería y petróleo las variaciones fueron aún menores. al pun
to de que en 1940 el monto de inversiones era homo]ogable al de 1929. 

El comercio de los Estados Unidos con los países latinoamericanos 
se redujo durante los años de la crisis en mayor medida que el de Ingla
terra con esos mismos países. Las inversiones estadounidenses en el con
tinente también sufrieron una cierta desvalorización. Hacia 1935. las 
obligaciones financieras de los países latinoamericanos colocadas en el 
mercado norteamericano se desvalorizaron en un 85 por 100 (Glin
kin, A., 1984: 77). 

Otras potencias comenzaron a disputarle a Jos Estados Unidos e In
glaterra el mercado latinoamericano. El Japón aumentó en 2.5 veces su 
comercio con los países de nuestro continente. Alemania bajó el sistema 
de ajuste de cuentas por compensación. amplió igualmente su comercio 
con el continente. Entre 1932 y 1937 el valor de las exportaciones ale
manas a los países de América Latina creció de 240 a 663 miJlones de 
dólares y el de las importaciones de 521 a 931 millones de dólares. Ale
mania se ubicaba así en el segundo Jugar del comercio exterio'r latinoame
ricano, casi al mismo nivel que ostentó en el año 1913 (Katz. F., 
1968: 23). 



El movim.icnto obrero latinoarncricano 233 

En cambio. las tasas de inversión alemanas se mantuvieron por de
bajo de su signifh:ación co1ncrdal en el continente. pnrticulnrid;:id que 
las distinguió de las de proccdcncin anglonortc:i.n1ericana. Las inversio
nes alemanas comenzaron a incursion;:ir en la industria latinoamericana. 
~1.::i.x llgner. miembro del consejo de administración de lg-Farben. en 1936 
recorrió el continente y constató la fuerte inversión económica y política 
del proceso de sustitución de importaciones. basado en un cierto auge 
industrial de ''arios países de la región. hecho que 11evó a lgner a señalar 
que «las tcndcncio.s de industrialización son incontenibles». por lo que 
recomendaba la inserción de la economía alemana en esta dirección. aun
que advertía que «esa inserción en el proceso de industrialización debe 
ser un medio y no un objetivo en si. Sólo allí donde ese desarrollo no 
pueda ser detenido por motivos razonables habría que insertarse. y tan 
sólo en la medida en que sea necesario para. de un lado. apuntalar sus 
propias posiciones de exportación y. de otro lado. asegurarse una parte 
correspondiente en el futuro aumento del poder de compra para una 
exportación adiciona\» (En Katz, F., 1968: 26). 

La necesidad de gobiernos fuertes que se instauraron en Américn. La
tina se vio legitimada. en el contexto internacional. en el que el fascismo 
se consolidaba como un proyecto viable por su apologia del nacionalis
mo y del dirigismo estatal y de sus férrens medidas disciplinarias de con
trol de la fuerza laboral. El fascismo apareció en los medios obreros y 
populares de filiación reformista liberal. anarquista. socialista e incluso 
populista. como la versión más fantasmagórica y demoniaca del capital. 

El movimiento obrero y sindical. vía su confrontación con los gobier
nos dictatoriales y las empresas monopólicas. asumió como factor cohe
sionador la bandera antifascista. Pero hubo experiencias verticales y p~ 
pulistas de movilización y control obrero que. apoyándose en formas cor
porativas. fueron perseguidas y hostigadas por políticas adversas como 
expresiones del fascismo criollo. Nos referimos a los Gobiernos de Lúzaro 
Cárdenas en México (1934-1940) y de Getu\io Vargas en el Brasil (1930-
1945). 

En América Latina. durante los años veinte y sobre todo en los años 
de la Gran Depresión. se desnrrollaron de manera muy rígida, aunque sin 
capacidad de arrnstre de masas. activos núcleos politicos adheridos a la 
ideología fascista. 

No obstante, hubo organismos precursores que como lfi Liga Pa
triótica Argentinr- ( 1919-1946), fundada por el ideólogo fascista Manuel 
Carlés. que se dedicaron precozmente con el respaldo de organismos pa
tronales (Bolsa de Coni.ercio de Buenos Aires. Sociedad Rural de Argen
tina, Centro de Exportadores de Cereales. Centro de Importadores, Em
presas Ferrocarrileras, etc.), a organizar y movilizar brigadas antihuelg:....~, 
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ubicando como el principal blanco de su acción punitiva a los anarco
sindicalistas. Las brigadas recogían sus miembros entre sectores margi
nales de la población urbana, incluyendo a obreros desclasados. (Torres, 
Juan G .• 1984: 13-24). 

En 1920, en Comodoro Rivadia. la acción conccrta.da de la patronal 
y la Liga lanzó al desempleo a todos los dirigentes de la Federación Obre
ra de Oficios Varios de dicha localidad. Pero no todas las organizaciones 
fascistas en la Argentina tuvieron una actitud tan a.gresivamente antiobre
ra como la Liga Patriótica. Recordamos como ejemplo el papel de los 
comités del Frente del Trabajo de Buenos Aires que promovieron la cele
bración del 1 de mayo en el Luna Park. evento que fue cancelado en 
previsión de graves conflictos. ya que se preparaba una gran contrama
nifestación organizada por las fuerzas obreras antifascistas (Beals Carle
tons. 1942: 91). Hubo también un proyecto de ley sobre asociaciones 
obreras. presentado al Parlamento por el senador ?\1.atías S::'ínchez Seron
do. de neta inspiración corporativa. calcad:::i de la Carta del Lavoro de 
la Italia fascista (lscaro. Rubens, 1973. 11: 221). 

Cuando sobrevino la crisis, la Liga Patriótica· amenazó con recurrir 
a la movilización de sus brigadas paramilitares para enfrentar la oleada 
huelguística, opt:::indo finalmente por encubrirse tras el derrocamiento 
de lrigoyen por el general José F. Uriburu, para sembrar nuevamente el 
terror antisindical. 

En el Brasil, la Liga Mincira ( 1931) abrió el cauce del movimiento 
fascista, aunque sin contar con capacidad de arrastre de masas, pero su 
mayor expresión orgánica se apoyó en el denominado Movimiento Inte· 
gralista que actuó entre 1932 y 1938. Los camisas verdes del integra
lismo decidieron infructuosamente romper con el populismo varguista en 
1938, vía la acción putchista (Correia de Andrade, 1977: 356; Beals, 
Carletons, 1942: 87-83). 

En el Perú. los camisas negras de la Unión Revolucionaria, guiados 
por el lema de: «Verdad, Justicia, Integridad, Patriotismo» llegaron a 
movilizar a algunos contingentes de las capas medias y aun de la clase 
obrera, al grito de «Sólo los camisas negr:::is salvarán al Perú>">. De ma
nera análoga a sus símiles latinoamericanas, logró contar con el respaldo 
de importantes empresas monopólicas, aunque de diferente nacionalidad: 
Banco Alemán Trasatlántico, la Petroleum Company (subsidiaria de la 
Standard Oil). la Compañía !talo-Peruana de Seguros. la Compañín de 
Aviación Pnnagra (estadounidense), etc. Los Gobiernos dictatoriales de 
Sánchez Cerro y Bcnavides. que sucedieron a la Gran Depresión, utili· 
zaron a las brigadas de la UR para frenar los ímpetus de radicalización 
del movimiento obrero y popular. 
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En un manifiesto de 1936 titulndo A los Obreros de Lima. se dccfa: 
«La Unión Revolucionaria está con vosotros. Es el auténtico partido del 
pueblo ... Los trabajadores ... encuentran en la Unión Revolucionaria el 
partido de mayor capo.cidad constructiva y organizadora. Por eso. en la 
hora de la prueba, los obreros deben salir junto con las demás clases 
spciales y esgrimir la bandera de la Unión Revolucionaria.» En ese caso 
los blancos de estos fascistas criollos fueron primero los comunistas has
ta 1933 y luego los apristas (López Seria, l., 1981: 26-27). 

Los movimientos y organizaciones fascistas frente a dctcrminndos ob
jetivos parecieron converger con las fuerzas populistas sin establecer nin
gún tipo de alianza. para finnlmentc. como en el caso peruano, terminar 
enfrentándose. Así sucedió entre el aprismo y la UR y, en el caso de Bra
sil, entre el varguismo y el integralismo. 

Es más difícil dilucidar las fronteras que separaron a los fascistas crio
llos de los proyectos que promovían las potencias del Eje en América 
Latina. a través de sus empresas monopólicas. Lo que sí resultó evidente 
es que ambas fuerzas se .z-etroalimentaron mutuamente y se sirvieron. 
Hubo entidades fascistas de obreros inmigrantes y simpatizantes. corno 
el Frente Nazi del Trabajo de Montevideo. que se sostuvo gracias a un 
aporte obrero del 5 al 10 por 100 de ]os salarios de sus adherentes. pero 
principalmente con parte de los fondos asignados para la propaganda en 
América Latina por los organismos estatales del III Reich (Tejera. Adol-
fo, 1938: 53).. . 

En el caso del cardenismo mexicano. el deslinde entre esta corriente 
populista y las agrupaciones fascist:is fue precoz. En octubre de 1935 el 
desborde paramilitar de lns derechas y de los grupos fascistas, llegó a su 
clímax. El asesinato de líderes y militantes sindicalistas no pudo dete
ner la oleada huelguística que signó el primer año del gobierno de Lá
zaro Cárdenas. Las corrientes fascistas diferenciaron nítidamente su me
todología de acción y su demagogia social a través de los grupos de cho
que denominados <(camisas doradas» y el manejo más político-corpora
tivo de su matriz partidaria audenominnda Acción Revolucionaria Me
xicanista (ARM). fundada en 1934, cuyo objetivo fue «hacer abortar la 
amenazante resurrección del sindicalismo militante>~ y promover un tipo 
de sindicalismo de orientación mutualista pro-pntronal. 

En 1936 la ARM declaraba contar con noventa sindicatos a nivel 
nacional. Los vínculos patronales de esta organización fascista fueron 
muy nítidos en el estado de Monterrey; allí la patronal del estado sub
vencionaba una brigada de cincuenta cnmisas doradas y el local de la 
ARM. con el fin de frenar las influencias comunistas y cardenistas en el 
movimiento obrero regional (Lara Rangcl, M. A., 1986: 480-481). 
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En 1931. en Quito. Ecuador, agotado el ciclo reformista de los go
biernos julianos por el curso de la crisis y lo. caída del presidente Ayora, 
se creó una situación de vacío de poder. En tal coyuntura surgió una 
organización fascistoide. autonombrada Compactación Obrerzi N:icional. 
cuya base social estaba conformada por campesinos pobres migrantes y 
artesanos y jornaleros urbanos desocupados. Fin;;inciada por la oligar
quía postuló la candidatura del hacend::ido N~ptalí Bonifaz para la pre
sidencia de la República, pero éste fue descalificado por su supuesta 
nacionalidad peruo:ina, lo que motivó que promoviera una con5piración 
militar que contó con el apoyo de importantes destacamentos de tropas 
del ejército acantonadas en Quito. Durante cinco días se enfrentaron in
fructuosamente a las fuerzas leales al gobierno. La primera reacción po
pular. aunque de orientación dcrechisto. terminó por ser aplastada a s::in
gre y fuego por los destacamentos dirigidos por la oficialidad progre
sista del populismo juliano. 

Sin embargo, los «compactados» logr¡iron reagruparse y continuar 
su oposición política en los años de la crisis. En 1934 los compactados 
fueron asimilados por el populismo más moderado ·de José María ''elas-
co !barra (Cuevas, Agustín, 1977: 233). · 

En el Brasil. Getulio Vargas inauguró una política populista que en 
el plano sindical t\Jvo efectos muy significativos. El 19 de mayo de 1931 
promulgó una ley de sindicalización de evidente intención corporativa. 
En la exposición de motivos. Lindolfo Collor. a la sazón rninitro de Tra
bajo. señaló como razón estatal el obtener a través de la aplicación de 
esta ley «Un resultado apreciable en la justa y necesaria conjugación de 
los intereses patronales y proletarios». Getulio Vargas fue nún m::ís ex
plícito, al referirse al interés gubernamental de convertir al sindicato en 
un «elemento provechoso de cooperación en el mecanismo dirigente del 
Estado» (en Fustcr Marrara, M., 1980: 214). 

La ley facultaba al ministro de Trabajo a controlar los sindicatos, 
otorgándoles un nuevo carácter. es decir. como «Órganos consultivos y 
técnicos en el estudio y solución, por el Gobierno Federal, de los pro
blemas que. económica y socialmente se relacionan con los intereses de 
clase» (art. 5 .º). Otras características importantes del sindicalismo cor
porativo varguista, giraron en torno a los vínculos necesarios de los 
sindicatos con los consejos mixtos y permanentes de conciliación y ar
bitraje. con el fin de mediar en ln resolución de sus dcmandns y en la 
constitución del sindicato único sin derecho de afiliación a centrales in
ternacionales. 

El ministro del Trabajo se arrogaba el derecho de enviar sus repre
sentantes a fiscalizar las asambleas sindicales y los manejos financieros 
de las directivas. Sobre estos últimos, el organismo estatal podía disponer 
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la reasignación de los fondos sindicales a instituciones de seguridad y 
asistencia social como forma indirecta de captar el salario diferido. no 
vía las empresas. sino a través de los sindicatos. 

El régimen ·de Getulio Vargns aspiraba a establecer un férreo con
trol disciplinario de la fuerza de tr:ibajo. en beneficio no sólo de su 
proyecto industrializa.dar. sino también de los servicios públicos y la esta
bilización política de su gobierno. En esta perspectiva. reguló la jornada 
de trabajo en la industria. hasta el límite de diez horas, con el fin de pro
mover un trabajo suplementario, que sostuviera el proceso de concen
tración y acumulación de capital en las diversas ramas industriales. 

Pero la medida más agresiva en lo que respecta al control obrero, 
fue la implantación con carácter obligatorio de una libreta de con
trol individual para cada trabajador. Estas libretas habían sido promovi
das a fines del siglo x1x y principios del xx en algunos paises de la re
gión. como un instrumento de control estrictamente patronal. En el caso 
brasileño además de esta función se convirtió en instrumento de control 
político sindical del Ministerio de Trabajo. 

En 1934, al promulga;se la nueva Constitución del Estado. los ele
mentos corporativos del Ministerio de Trabajo frente a los sindicatos 
obreros fueron desarrollados y extendidos al plano político. Según éste, 
las corporaciones obreras tendrían derecho a represcntatividad en la 
cámara de diputados. Siguiendo el ejemplo mexicano de la Constitución 
de 1917, sentó las bases de la legislación laboral. Los anteriores decretos 
fueron revisados y reformados, dando muc~tras de un cierto margen de 
flexibilidad en la vida sindical. 

La ambigüedad jurídica de los regímenes populistas quedó expre
sada en el en.so brasileño, a través de las antinomias existentes entre su 
legislación laboral y la constitución. pero también entre ésta y los alcan
ces de la Ley de Seguridad Social (44-1935). 

La represión de la insurrección comunista liderada por Carlos Pres
tes se hizo extensiva a los sindicatos. El autogolpc de estado fue legiti
mado por la Carta del Estado Nuevo (1937) y la nueva ley sindical de 
1939, que emulaba la Carta de Trabajo de la Italia fascista. y que no aña
día nada sustantivo a lo ya delineado en política sindical y laboral. El 
nuevo tenor de las medidas legislativa.s entre 1937 y 1939 intentó reajus
tar una vez más los elementos directrices del encuadramiento corporativo 
del movimiento sindical. 

En todo caso. la innovación de la política obrera del .varguismo fue 
dada a través de la cooptación y manipulación de un sector dirigencial 
del movimiento obrero. designado como peleguismo oficial. 

La corriente populista venezolana que lideró Rómulo Betancourt. co
menzó a tomar cuerpo a partir de la constitución del grupo Acción Re-
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volucionaria de Izquierda (ARDI), pero particularmente a r::!.íz de la 
elaboración del denominado Plan de Barranq!lilla ( 1931 ), una déc::ida an
tes de la formación de Acción Democrática. En su progr.::ima de ocho pun
tos hubo referencias explícitas en favor de los trabaj:Jdores asalariados 
del campo y de la ciudad. En el punto V se demandaba la «inmcdi.:lrn ex
pedición de decretos protegiendo las clases productoras de la tiranía ca
pitalista» y en el VI se pronunciaba en favor de una intens.:i campaña 
de desanalfabetizaci6n de las masas obreras y campesinas» y de la «ense
ñanza técnica y agrícola». 

La fórmula obrerista del grupo de Betancourt quedó reducida a la 
Ley de Educación Laboral. Un año n1á.s tarde éste precisó con n1ayor 
nitidez la ubicación de la clase obrera en el movimiento antimpcrialista. 
al señalar «la necesidad de que sea la clase trabajadora la que asuma el 
poder; mas detallando que entendemos por ello -peones. proletariado 
propiamente dicho. pequeño propietario arruinado por el monopolio en 
la ciudad y por el latifundio en el campo. sectores intelectuales explota
dos- en bloque opuesto al que surgirá de la alianza de los sectores bur
gueses criollos con el imperialismo extranjero» (God_io, J •• 1980: 88). 

En realidad. los populistas venezolanos carecieron de línea sindical. 
Los principios y tácticas sindicales utilizados por aquellos cu::idros que. 
corno Augusto Malavé Villalba, ocuparon un papel de vanguardia. confi
guró una versión y práctic.:i equidistante del anarcosindicalismo y del sin
dicalismo reformista. En la celebración di.!l primer 1 de mayo en Vene
zuela el año 1935. se corcaron consignas como: «Por la liquidación 
del Gomecismo>>o «Contra el imperialismo>>, «Por la nacionalización del 
petróleo» y «Fuera los jesuitas de Venezuela». Esta corriente populista 
fue afectada por dos acontecimientos centrales en la vida política y la
boral de la sociedad venezolana. Nos referimos a la nueva ley de tra
bajo (1936) que recogía algunas formulaciones laborales del cardenismo 
mexicano y la gran huelga petrolera de 1937. que logró cooptar amplias 
acciones de solidaridad y denuncia. El nuevo programa del entonces Par
tido Democrático Nacional fue. en cierto sentido. resultante del encuen
tro entre el Plan de Barranquilla ( 1931) y la lucha antimperialista en vís
peras de la Segunda Guerra Mundial. 

En el caso del aprismo peruano los puntos de convergencia con el mo
vimiento obrero databan del año 1919 en que se concertó el primer 
encuentro entre el movimiento de reforma universitaria y la acción huel
guística en demanda de la jornada de las ocho horas. Cuando en 1931 
se funda el Partido Aprista Peruano. arrastró tras de sí un contingente im
portante de anarcosindicalistas que un año más tarde impulsaron el pri
mer desborde insurrecciona} de esta novísima organización política, en la 
ciudad de Trujillo, apoyándose principa!rnente en los trabajadores de los 
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ingenios azucareros de los valles adyacentes y en los artesanos y jornale
ros urbanos. Alrededor de cinco mil insurrectos fueron fusilados f;:n las 
ruinas arqueológicas de Chan Chan. a las afueras de la ciudad. Este mar
tirologio obrero· y popular no ha sido asimilado plenamente por la historia 
partidaria, salvo únicamente en lo que respecta a la condena de la férrea 
di<;tadura militar de Sánchez Cerro, que hnbía puesto en la ilegalidad 
a apristas y comunistas. A pesar de ello. los apristas lograron en fecha 
muy reciente controlar la Federación Textil y la de los trabajadores azu
careros. otrora bastiones de la prédica anarcosindicalista. 

El programa aprista de 1931, partiendo del reconocimiento de la alian
za de trabajadores manuales e intelectuales bajo hegemon[a de las clases 
medias, tomó en consideración diversas medidas de corte obrerista. entre 
las que podemos señalar: «El cumplimiento efectivo de la jornada de 
las ocho horas en todas las ramas laborales o, en su defecto, la vigencia de 
la semana de cuarenta y seis horas de labor. la reglamentación del tra
bajo a destajo; la reducción de la jornada laboral p:ira niños, mujeres y 
mineros; la fijación del saJ,ario mínimo regional. según los criterios de 
las Comisiones Mixtas de Trabajo; obligación de las empresas industria
les, agrícolas, mineras y de trnnsportes interurbanos a proporcionar a 
sus t:-:abajadores la habitación mínima. escuelas y servicios sanitarios que 
fijen los organismos técnicos del Estado; establecimiento del derecho de 
jubilación. igualdad de salario al hombre y la mujer; licencia con goce de 
haber a lns mujeres durante el período del parto; creación de bancos 
obreros y de Bolsas Municipales de trabajo; educación técnico-laboral; 
promoción del cooperativismo. etc.::o (Partido Aprista Peruano. 1931). 

En general. los movimientos populistas se siguieron desarrollando en 
América Latina durante los años de la segunda Guerra y de la posguerra. 
A nivel obrero. le dio perfil propio al populismo no sólo la búsqueda de 
m.edidas proteccionistas como las anotadas en los programas de Bctnn
court y Haya de la Torre, sino la forma particular de control obrero que se 
ejerció desde el poder estatal o desde la oposición, a través de las cen
trales sindicales que se gestaron bajo su dominio, a partir de mediados 
de la década de los treinta hasta fines de los años cuarenta. 

La conformación de las burocracias sindicales tuvo que ver con el 
desarrollo diferenciado de las ramas laborales. que a través de sus fe
deraciones sectoriales utilizaron las centrales como factor de rencgocia
ción de la venta de la fuerza de trabajo y/o de apoyos condicionados a 
los gobiernos de turno y en menor medida a las mayorías parlamentarias 
de oposición. Las burocracias sindicales se beneficia.ron con cierta auto
nomía de su rol de intermediarias con el Estado y las corporaciones pa
tronales, para conSolidar a su vez su propio poder en el interior de los par
tidos a los que se adherían. pero principalmente orientaron sus esfuerzos y 
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palancas de poder para fortalecer su propio dominio dentro de sus res
pectivas centrales. A partir de estos años. detrás de los virajes políticos 
de algunos de los más represent:itivos cuadros de la burocracia sindical 
latinoamericana podemos descubrir en lugar de una «Vocación a la trai
ción» una obsesiva voluntad de poder orgtinico. dentro de las estructuras 
sindicales de la época. 

Lns corrientes populist<ls a nivel obrero lograron finalmente una fi
sonomía propia a trav~s no sólo de sus confrontaciones con las organi
zaciones obreras fascistas. sino fundamentalmente a través de su polí
tica de unidad y confrontación con el sindicalismo comunista. Este último. 
bajo las banderas del frente popular y de la lucha antifascista y habiendo 
dejado atrás el sectarismo a ultranza del losovskismo. en los últimos años 
de este período buscó aproximarse a las diferentes agrupaciones naciona
listas. reformistas y populistas que contaban con alguna presencia en el 
movimiento sindical y popular. 

Rómulo Betancourt. evaluando con objetividad este viraje comunista. 
escribió en 1935: «Ante el peligro fascista en Europa. frente a los dicta
duras militar-políticas y al imperialismo en los países atrasados. los P. C. 
han tomado audazmente la iniciativa para la unificacióÍi de un bloque de 
fuerzas proletarias y pequeño burguesas. La Alianza Nacional Liberta
dora del Perú ya está en m;,ircha: se le ha propuesto a Haya de la Torre 
un frente único con el APR.A ... en Cuba. el P. ha invitado formalmente 
a los guitcristas (Joven Cubn) y a los auténticos de Grau a una acción con
junta: y a este respecto. una delegación del paco-cubano, en unión de 
elementos dirigentes del PC de EE. UU., visitó a Grau en Miami. Ahora 
bien, para realizar ese frente único, para darle una base programática, 
los paco a que me refiero plantean .. rcivindic¡icioncs capaces de movili
zar a las más amplias masas populares a la lucha contra el imperialismo 
y contra el gobierno reaccionarioº, como dice el documento (. .. ) del 
PC del Perú. Esas consignas ( ... ) son bien simples y accesibles para las 
masas amplias y no sólo para la vanguardia consciente del proletariado: 
no pago de las deudas exteriores. nacionalización de las empresas impe
rialistas que no acepten las leyes del gobierno popular revolucionario. 
jornada de ocho horas. amnistía popular y libertades populares. etc. Yo 
estoy de acuerdo con esa táctica» (en Godio, J .• 1980: 91). 

La Joven Cuba consignaba, en su programa populista. una serie de 
demandas obreras que intentó hac~rlas efectivas durante la breve parti
cipación de su líder Antonio Guiteras en la Junta Revolucionaria que 
derrocó al dictador Machado y asumió el control del Estado en 1933. 

El programa de la Joven Cuba había sido elaborado a partir de una 
propuesta del mismo Guiteras. En el capítulo titulado Trabajo, se seña
laba la necesidad de regular la in.migración extranjera, la elevación de la 
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condición de vida del trabajador. el reconocimiento de los derechos del 
trabajo y protección sindical. sindicalización obligo.toria para los emplea
dos y obreros de entidades públicas y empresas privadas. según los cri
terios formulados en la Carta del Trabajo legislada por el Tratado de 
Versallcs. Además este programa demandaba la creación inmediata de los 
orga_nismos estatales del trnbajo para solucionar los conflictos entre tra
bajo y capital y la promulgación de un Código del Trabajo (Guitcrns, An
tonio, 1974: 194-195). 

Finalmente debemos señalar que el internacionalismo obrero y po
pular de América Latina volvió nuevamente la cara sobre Europa. La 
Guerra Civil española (1936-1939) despertó grandes inquietudes y so
lidaridades en los medios políticos y sindicales de la América Latina. 
La tendencia principal se inclinó a nivel popular a apoyar a los republi
canos. Hubo. sin embargo. algunos gestos diplomáticos y de organizacio
nes fascistas de filiación hispanista conservadora. que prefirieron apoyOlr 
al franquismo. Fue el caso de la Embajada peruana en Madrid. que: actuó 
a manera de central de comunicaciones corno grupo de apoyo a favor 
de las fuerzas antirrcpublicanas. 

En todas partes los latinoamericanos comenzaron a tomar posición 
frente a la Guerra Civil española. Incluso podemos mencionar que en las 
comunidades puertorriqueña y cubana de Nueva York se desarrolló una 
activa campaña a favor de la República Española y contra el embargo 
de armas que en su perjuicio acababa de d.ccrctar Roosevelt. el presi
dente norteamericano. En el barrio latino y en el barrio negro de Harlem 
los obreros fueron muy scnsibll!s a la prédica y a la acción solidaria con 
la causa republicana. corno lo dernucstro.n lns sucesivas concentraciones 
obreras que se sucedieron en el Madison Squarc Garden y el Park Pala=· entre 1937 y 1938 (Vega, Bernardo, 1980: 242-246). 

En la Argentina. el 13 de septiembre de 1936. la CGT realizó su pri
mer acto de solidaridad obrero-sindical con la República española y. du
rante el mes de agosto de 1937. se constituyó la Federación de Organis
mos de Ayuda a la República Española. al que se plegaron varios sin
dicatos obreros (lscaro, Rubens, 1973, ll: 238; Cheressky, Isidro, 1984: 
173). 

En México. la solidaridad con la República Española fue canalizada 
a través de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). lideradas 
por Vicente Lombardo Toledano. En septiembre de 1938. concurrieron 
en calidad de invitados especiales al congreso constituyente de la CTAL 
Ramón González de la Peña, a la sazón presidente de la UGT y del Par
tido Socialista Español. En los sucesivos eventos de la CT AL. celebrados 
en las ciudades de La Habana. Uruguay y Venezuela se constató la ac-
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tiva presencia de los sindicalistas españoles afines a esta vertiente latín~ 
americana del sindicalismo antifo.scista (Del Rosal. Amaro. 1980: 10-t-
105). 

En general. no hubo en Am.;rica Latina país :::ilguno que dcj:i.ra de 
abordar con frecuencia los tópicos diversos que suscitaba el seguimiento 
de la Guerra Civil española. así como los diferentes actos de solidaridad 
obrera y popular. 

Alrededor de unos 3.000 l:itinonmericanos al servicio de la República 
Española se enrolaron en las unidades del Ejército Popular, las milicias, 
las brigadas internacion:iles y en los cuerpos médico-sanitarios. Conside
rada la extr.ilcci6n social de los voluntarios latinoamericanos, sobresale el 
hecho de que en su mayoría pertenecieran a las filas de la pequeña burgue
sía. destacando un pequeño grupo de artistas e intelectuales de renombre 
(Pablo Neruda, César Vallejo, Alfa ro Siqueiros, cte.). Del lado franquista 
participaron unos 200 latinoamericanos. en su mayoría argentinos. mexi
canos y brnsileños. enrolados en las unidades médico-hospitalarias. En la 
Legión Extranjera Española se enlistaron algunos mercenarios cubanos 
(Baumann, G. G., 1979: 55-57). . 

Aunque en el frente republicano los latinoamericanos prefirieron por 
razones de idioma. y afinidad cultural integrarse a las unidades regulares 
del ejército español. también se les pudo encontrar como activos parti
cipantes en las Brigadas Internacionales. Entre estas últimas. podemos 
n1encionar al Spanish Battalion núm. 24. que ril.6.s tarde pasó a ser iden
tificado con el número 59 del Ej~rcito Popula.r. El Batallón ~1éxico. per
teneciente a la Unidad Lina Odena; el Batallón Especial Antonio Guiteras 
de la Unidad del Quinto Regimiento; la Brigada Internacional número 15 
al mando del brnsileño José Gay de Cimbra: finalmente. se registró pnr
ticipación latinoamericana en las Brigadas Lincoln y Garibaldi (Baumann. 
G. G., 1979: 62-63). 

Muchas volunturios latinoamericanos se convirtieron además en diná
micos carrcspons~lcs de guerra pnra sus periódicas sindicales e izquier· 
distas de sus respectivos países. La Guerra Civil española apareció así. 
ante las vanguardias radicales del movimiento obrero y popular. como 
un escenario patrimonial. aunque distante. de la lucha contra el capital 
y los gobiernos dictatoriales e"1 general. También hubo brigadistas ale
manes. coma Ludwing Renn y Gustav Regles. que viajaran con fines 
de propaganda y solidaridad can la causa republicana a Cuba y a otros 
países de la región. 

La Guerra Civil española representó algo más para América Latina. 
Sus voluntarios. sus campañas y movilizncioncs obreras y populares de 
carácter solidario fueron una especie de laboratorio para la reflexión po
lítica latinoamericana. similar al jugado por la Revolución Mexicana. Fi-
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nalmente. hay que subrayar el papel que -desempeñaron en algunos países 
del continente los refugindos españoles ni ser derrotada la República. 

Lns cifras sobre Jos emigrantes republicanos son inciertas. fluctuan
do entre 25.000 ·y 150.000 refugiados. La n1ilyoría de los autores prefie
ren ubicarse en la media, estimando que a México St! trasladaron unos 
50.0.00 refugiados republicanos y alrededor de 30.000 al resto del conti
nente, especialmente a la Argentina. En noviembre de 1939, la Repúbli
ca Dominicana aceptó a 2.000 refugiados. similar número recibió Chile 
(Baumann, G. G., 1979: 39). 

Estos emigr::intcs españoles, con su particip.ación periodística y edito
rial. dieron un nut.!vo empuje a la literatura del movimiento obrero y 
popular de este continente, aunque privilegiando las cuestiones políticas 
y sindicales de España y Europa que no comprometían su ya precaria 
condición de refugiados políticos. No obstante. algunos cuadros sindica
les, anarqllistas y marxistas terminaron por involucrarse subtcrráncilmen
te en las actividadt.!s políticas y laborales de los países de residencia. 
La represión política en e\ continente. aunada a las propias dificultades 
de supervivencia. llevaron a los republicanos a en1prender el camino del 
retorno a Europa. La guerra mundial los volvió a involucrar a pesar suyo. 
A fines de la segunda conflagración bélica ya sólo quedaban 14.000. 

3.1. El monroísmo obrero 1: la COPA 

Para comprender el proyecto de Samucl Óompers. líder de la Federa
ción Americ::ina del Trabajo de los Est:idos Unidos ·(FAT) acerca de la 
constitución de la Confederación Obrera Panamericana (COP ...-\.) es ne
cesario situar el papel de esta organización sindical en el complicado 
contexto internacional. signodo por el curso de la Primera Guerra Mun
dial, la Revolución Rusa y la Revolución f\.tcxicana. 

Gompcrs, como miembro del Consejo de Defensa Nacional de los Es
tados Unidos. hnbfa jugado un importante rol en Ja propneanda a fnvor 
de la intervención de su país en la conflagración bélica europea. Entre 1917 
y 1918, Gompers fue muy solicitu<lo por las ccntr~lcs obrcrns de los paí
ses aliados que con frecuencia demandaron su prcscncin. Pero éste siem
pre desconfió de la supuesta «quinta columna alcrnann>>. representada 
para él por las corrientes políticas y sindicales de filiación socialista 
europea. Le preocupaba también que las ideas socialistas y filogermánicas 
estuviesen echando raíces con tanta facilidad en el movimiento obrero de 
América La.tina y que acentuasen una pOstura antiimperialista y anti
norteamericana (Gor:npers, Samuel, 1956: 500-545-550). 

El 25 de octubre de 1918 el Secretario General de la Federación In
ternacional Sindical convocó a una conferencia· mundial para tratar los 
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temas relativos a la reorganización de la FIS y a los tnrcns pendientes 
acordadas en los progrmnas de paz de Lccds en 1916 y de Berna en 1917. 
La posición de Gompcrs fue abiertamente intolerante, negaba el derecho 
a la reconciliación de las naciones europeas y a la unidad del proletariado 
continental. 

La FAT comenzó a maquinar su campaña para apropiarse de la di
rección del movimiento sindical internacional. En América Latina. bajo 
las banderas del panamericanismo, pretendió frenar la influencia de las 
corrientes sindicales europeas, y en Europa. capturar la dirección de 
la FSL 

En Europa la CGT francesa y la CGT holandesa trabajaban igual
mente por el liderazgo continental. La lucha por la hegemonía en el seno 
de la FIS llegó al extremo de que casi simultáneamente se vocearon tres 
convocatorias para llevar adelante la primera conferencia obrera interna· 
cional de la posguerra. 

A la reunión de Berna acudieron dieciséis delegados de países aliados 
y neutrales, en cambio la de París sólo tuvo dos interlocutores orgánicos: 
la FAT estadounidense y la CGT francesa y la reunjón convocada para 
Amsterdam no se realizó. Fue evidente que las ideologías chovinistas de 
las burocracias sindicales de las metrópolis triunfantes en la Primera Gue· 
rra Mundial careció de consenso. El movimiento obrero europeo y sus 
vanguardias prefirieron el evento de Berna por su espíritu unitario. 

La Conferencia de Berna aprobó su Carta Obrera Internacional. que 
recogió los legados programáticos de la Conferencia de Leeds (1916) y 
la de Berna ( 1917). Entre las reivindicaciones progr:imadas se contaron: 
la educación gratuita universal, la jornada de ocho horas. el descanso se· 
manal de treinta y seis horas, la reducción de la jornada de trabajo para 
los menores de dieciocho años. la abolición del trabajo nocturno pnra las 
mujeres, u:.;. sistema general de seguro social. bolsas de trabajo. un código 
internacional para los tripulantes. Estas reivindicaciones deberían ser su· 
pervisadas por la Liga de las Naciones y los delegados del Parlamento 
Obrero Internacional en vías de constituirse (Lorwin. Lewis L.. 1934, 
1: 132). 

Ante la marea revolucionaria bolchevique que parecía extenderse más 
allá de las fronteras rusas. los países aliados decidieron acoger una de las 
iniciativas del Congreso de Berna: la constitución de una Comisión de 
Legislación Obrera Internacional que redactase cláusulas «obreristas» en 
la Conferencia y ·Tratado de Paz en Versalles. Gompers se plegó a esta 
iniciativa siendo presidente de dicha Comisión. La propuesta obrerista 
que elaboró este organismo fue finalmente incluida con modificaciones 
en el capítulo XIII del Tratado de Versalles, el 11 de mayo de 1919. 
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. Pocos meses má.s tarde estos mismos protagonistas llevaron a cabo 
un congreso unitario en Amstcrd:>.nt. Nucvn1ncntc quctlnron nistad:1s lns 
posiciones antiunitarias de la FAT al querer respaldar la Convención 
Obrera incorporada al Tratado de Paz de Vcrsaltcs. Pero. en otro pl:ano 
la convergencia de la FAT y sus símiles obreras volvió a darse al acordar 
su participación conjunta en la Primera Conferencia Internacional de Tra
bajo. organizada por la Liga de las Naciones para el mes de octubre en la 
capital norteamericana. 

Pero la lógica de la confrontación diplomática de las grandes poten
cias hizo variar el curso de los acontecimientos. La disidencia del gobier
no norteamericano frente al Tratado de Versallcs excluyó por extensión 
la participación di! la FAT en la Conferencia Laboral de Washington. La 
hegemonía de la FIS en la Liga de las Naciones y en la OIT fue un hecho 
consumado. La FAT. desvinculada del movimiento obrero europeo y en
frentada a la FIS durante los años 1919 y 1923. optó por replegarse so
bre América Latina. rcactualizando la propuesta de Santiago Iglesias de 
formar una Federación Panamericana del Trabajo. Así. pensaban com
pensar en algo su mermada gravitación internacional (Lorwin. Lewis L .• 
1934, l: 171). Por su parte, la FIS intentó confrontar a la FAT en terri
tario continental. 

El interés de la FAT por América Latina tenía algunos antecedentes 
previos. aunque marginales. En fecha tan temprana como el año 1896. 
la FAT en su Convención de Cincinatti se solidarizó con las peticiones 
de los tabaqueros cubanos residentes en Florida. que demandaban apoyar 
la causa independentista de losé ?vtartí. Durante los años 1898 a 1900. la 
FAT condenó al «imperialismo norteamericano» por sus aventuras ex
pansionistas en Cuba. Puerto Rico y Filipinas. Iniciado el siglo xx co
menzó a militar en las filas de la central obrera estadounidense el inmi
grante socialista Santiago Iglesias. que ya se había erigido en figura de 
primer orden en el movimiento obrero portorrriqucño. 

Iglesias destacó como mediador de la FAT para lograr en 1901 la 
afiliación de las organizaciones gremiales de Puerto Rico. aglutinadas en 
torno a la Federación Libre de dicho país (Silen, Juan Angel. 1978: 60). 

Más tarde. la FAT. en su Congreso de Den ver. brindó cierto apoyo a 
los movimientos políticos contrarios a la dictadura de Porfirio Díaz en 
México. pero particularmente le preocupaba que la IW"\V estuviese acre
centando su fuerza y capacidad de presión interna en los Estados Unidos. 
extendiéndose hacia el norte de Río Grande con relativo éxito. Esta con
frontación con la IWW. liderada por el inmigrante venezolano Daniel 
de León (1852-1914) se extendió durante el proceso de la Revolución 
Mexicana. Durante el gobierno de Venustiano Carranza en México se 
complicaron diplo~ática y militarmente las relaciones de este país con 
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su poderoso vecino del norte. La FAT se aproximó a la corriente refor
mista de la Casa del Obrero 1\lundial (COM). que aunque influida por la 
I\VW no tardó en capitular frente al gobierno carrancista brindándole su 
apoyo laboral y militar. En la historia de la Revolución l\lexicana son co
nocidas las acciones anticarnpesinas contra las fuerzas zapatistas y villis
tas de los Batallones Rojos de la COM. 

Este viraje hacia la derecha condujo :::s la C0!\.1 n un rcalincnrnicnto 
político-sindical internacional. Su nueva filiación progubcrnamcntal la 
aproxim~ a la FAT al mismo tiempo que la distanció de la l"\V\V. Los 
primeros contactos de esta dirección reformista fueron realizados por 
Roscndo Salaz.ar y Alejo Fernándcz por la parte mexicana y John Murray 
por la parte estadounidense. A este hecho se sumó en 1915 el primer even
to panamericano financiero de marcado acento patronal. Frente a él. 
Santiago Iglesias convenció a Samucl Gompcrs para realizar un Congreso 
Panamericano del Trabajo durante la administración del presidente Wil
son, porque las resoluciones del evento patronal tendrían en su aplicación 
consecuencias adversas para los trabajadores del continente americano. 
La propuesta de Iglesias fue elevada ni Congreso de la· FAT en Filadelfia 
en 1915 (Levenstein, Harvey A., 1980: 35-36). -

La estabilización relativa del gobierno constitucional de Carranza y 
su ulterior reconocimiento diplomático por el gobierno norteamericano 
dejaron en muy buena posición a Gompers frente a Carranza y la COM. 
al haber abogado por dicho resultado. Las condiciones parecían propicias 
para llevar a cabo el proyecto de sindicalización panamericana. Sin em
bargo. ciertos incidentes fronterizos hicieron fracasar a fines de mayo 
de 1916 una reunión entre la FAT y la COM. 

Esta situación no esfumó las expectativas de Gompers sobre un en
cuentro con los sindicatos mexicanos. La cooptación de la COM le daría 
fuerza a una convocatoria sindical de alcance continental. Por ello, el 
líder de la FA T no tuvo reparos en manifestar sus ilusiones panamerica
nistas. Así dijo: «Y quién sabe si. como resultado de este encuentro se 
convoque a una junta más grande en la que estarán representadas las or
ganizaciones de trabajadores de todos los países que forman parte de 
esta gran América nuestra. una Federación Pannmericana del Trabajo. que 
constituirá no sólo un gran poder para la justicia. el bienestar y el dere
cho. tanto interno como internacional, sino también ayudará al estableci
miento de relaciones internacionales del movimiento obrero de todo el 
mundo. y el parlamento internacional que los filósofos han soñado y los 
poetas cantado y que es la misión de los trabajadores establecer. será 
realizado» (The American Federationist, July, 1916: 575). 

Finalmente. la reunión se llevó a cabo en Washington y se rubricó una 
declaración conjunta en favor de estrechar las relaciones entre la clase 
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pbrcra de ambos po.íses y de bregar por la constitución de la Federación 
Panamcric:ina del Tro.bo.jo. 

En el mismo comunicado se informó sobre lo.s r:izones que motiva
ron diferir la fecha de un nuevo encuentro. Las relaciones entre los Es
tados Unidos y !\1'5xico alcanz3ron de pronto inusitada virulencia. La ta
rea ·que a.sümicron de inmcdi::uo la FAT y la COt\1 fue la de apaciguar 
los exaltados iinin1os nncional is tas en sus respectivos países. 

Pero esta situOJ.ción no fue óbice p3ra que no se siguiera prop:tgan
do el proyecto de sindicalización continental. Samucl Gompcrs redactó 
un manifiesto explicando las razones que h::icfon viable el panan1cri
canismo obrero. el cual fue entregado a dos consejeros laborales del 
Gobernador del estado de Yucatiin en r-.téxico. Carlos Loveira y Baltazar 
Pagés. quienes estaban en vísperas de iniciar una gira por los países de 
América Latina en defensa de la soberanía mexicana. 

A mediados de 1916. la COM. al involucrarse en una huelga general 
por mejoras salariales exigidas por la espiral inflacionaria. fue objeto de 
represión gubernamental. Presos sus dirigentes e ilegalizada la COM. ésta 
languideció rápidamente. Así. el proyecto panamericano perdía un inter
locutor importante. No obstante. el obrerismo mexicano no quedó ausen
te. al conformarse un año más tarde por mandoto del Congreso de la 
FAT en Baltimore un Comité organizador de la Federación Obrera Pana
mericana. 

Este núcleo organizador se reunió por vez primera el 31 de junio 
de 1917 en Washington y estuvo integrado por Sarnucl Gompers como 
presidente. John !Yturray con10 secretario. así como por dos vocales. que 
fueron Santiago Iglesias por Puerto Rico y Carlos Lovcira por Yucatán. 
Poco después se sumó Edmundo Martínez. delegado de algunas organi
zaciones obreras del estado de Veracruz. Pero otros compromisos invo
lucraron a sus mien1bros. los que terminaron abandonando el Comité. 
En diciembre del mismo año. dicho organismo dejó de funcionar (Levcns
teins, Harvey A., 1980: 77-78). 

El proyecto panamericanista fue nuevamente actualizado en México, 
quien sostenía su política de neutr::ilidad frente a la guerra europea. El 
ala colaboracionista de la COM. bajo la tutela oficial del gobierno de 
C::irranza se reagrupó en torno a la Confederación Regional Obrera Me
xicana (CROI\.1). Aun cuando la bandera rojinegra rnantcnfo. connotacio
nes anarcosindicalistas lo medular de esta central era su novísimo refor
mismo sindical. análogo al practico.do por la FAT. 

El curso de ld Primera Guerr::i Mundial terminó por arrastrar a los 
Estados Unidos al conflicto. Gornpcrs. miembro prominente del Consejo 
de Defensa. Nacional de la Administración Wilson. comprometió aún 
más a la FAT con el gobierno de Wilson, utilizando el proyecto del obre-
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rismo panamericano corno n1ccm1is1110 de scgurid:ic.l de sus inversiones 
Y abastos económicos estratégicos en el continente, así como medio de 
presión interna para lograr la adhesión de México y otros paises a la 
causa wilsoniana. 

En esta dirección viajó a ?\léxico una delegación de la FAT integrada 
por Santiago Iglesias, John l\turray y James Lord. Se proponít1n discutir 
y negociar temas problemáticos. con10 las condiciones de trab.:ijo de los 
mexicanos en Estados Unidos y la formación de la Federación Paname
ricana del Trabajo. En realidad, venían a negociar el alineamiento de 
1\-téxico al lado de los Estados Unidos en la guerra europcn. Dur:intc el 
desarrollo de una manifestación obrera, Lcon;:irdo Hernández. dirigente 
del Sindicato de Chóferes. impugnó a la delegación de la FAT tanto por 
sus fines ocultos como por los públicos. Discrepaba de t!sta por no ad· 
mitir los métodos de lucha sindical como la huelga y el boicot y por ha· 
ber abandonado a los obreros contrarios a la guerra. Leonardo Hcrnán· 
dez los emplazó públicamente al inquirirles: «¿Por qué cuando nues· 
tro compañero Lovcira. delegado al Congreso Obrero de \Vashington. su
girió la idea de la unión entre los obreros norteamcr.icanos y mexicanos. 
se rechazó su idea como inoportuna a causa de In guerra, sin embargo 
apenas Estados Unidos declaró la guerra a Alemnnia ya se estimó nece· 
saria esa unión que no se quería antes del rompimiento de hostilidades? 
Es la FAT que nos envía sus delegados o el gobierno de la Casa Blan
ca» (S:il:iz:ir, Roscndo, 1972, !: 250). 

Por otro lado, Luis N. Morones desenmascaró n Murrny y Lord como 
representantes de una organizución belicista norteamericana. denominada 
«Defensa Social de los Estados Unidos». y por querer influir en contra 
de la neutralidad de f\.1éxico en el curso de la guerra. La sagaz mediación 
de Santiago Iglesias descargó las acusaciones de !v1orones señalando que 
el asunto de la guerra sólo «competía a las masas de trabajadores mexi· 
canos» (Levenstein, Harvey A., 1980). 

La delegación de la FAT, gracias a la actitud respetuosa asumida por 
Iglesias ante el neutralismo militante de la vanguardia sindical mexicana 
frente a la guerra europea pudo negociar de manera separada con la CROM 
y con la Federación de Sindicatos del DF. Los puntos de negociación 
fueron seis: «relaciones más recíprocas y solidarias» entre los trabaja· 
dores mexicanos y norteamericanos. sentar las bases para la aceptación 
de las cartas de unidad sindical, ayuda mutua para obtener mejores Con· 
diciones económicas, políticas y sociales de los trabajadores de ambos 
países, a través de medios pacíficos y lícitos corno la acción económica. 
una legislación conveniente y una administración deseable y eficiente; in
tercambio de delegados obreros en los eventos sindicales de cada país; esta
blecer b:ises permanentes para las representaciones obreras de los países 
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aludidos ante el Comité Central de la COPA y asegurar as{ su radio de 
·acción hacia. los movhnicntos obreros de todos Jos países Jntinoan1erica
nos. en la perspectiva de que concurrieran a un próximo congreso conti
nental: finalmente. defender y asegurar «los principios de la completa 
libertad» para que los trabajadores gocen de completa justicia y verda
dera democracia (Salazar, Rosendo, 1972, 1: 248-249). 

"Esta propuesta norteamericana fue complementada por la Federación 
de Sindicatos del D. F. y respaldada por In CRO!'>I. A las segundas les 
preocupaba de manera particular la precaria situación laboral de los tra
bajadores mexicanos en los Estados Unidos. por lo que demandaron de 
la FAT que abandonara su práctica discriminatoria frente a los obreros 
mexicanos y asumiese las tareas de su protección sindical. A la vanguar
dia sindical mexicana le inquietaba el hecho de que esta Federación. 
al margen del espíritu y la letra de los seis puntos. ya hubiese monopo
lizado las relaciones con sus símiles de Sudamérica y Centro.américa. y 
por ello demandó el ejercicio de un liderazgo compartido en la gesta
ción de la COPA. Por último. exigió la exclusión de toda acción con
ducente a intensificar la gllerra. No obstante que la FAT aceptó formal
mente estas propuestas del gremi.alismo mexicano. comisionó a John Mu
rray y Canuto Vargas para que con fondos estatales editase una revista 
bilingüe para los obreros mexicanos y chicanos que abogo.se en favor 
de una participación estadounidense en la guerra y de su «panamerica
nismo obrero• (Lorwin, Lewis L., 1934, I: 192). 

Los fondos proporcionados por Ja admifiistración Wilson considera
ron también et financiamiento del congreso constituyente de la COPA. 
Ambos gastos se inscribieron en los marcos de la propag::inda de guerra. 
Para efectos de lcgo.Iizar el periódico. Murray y Vargas. con el apoyo de 
Chester Whright, constituyeron la sociedad Alianza Americana para el 
Trabajo y la Democracia. Al vocero de prensa lo denominaron Pan Ame
rican Labor Press y lo editaron durante todo el año de 19 t 8. Tras este 
aparato de propaganda se aglutinaron ex militantes de la l'\VW y del Par
tido Socialista de América. quienes se abocaron a escribir en contra del 
pacifismo y antibelicismo obrero (Levcnstcin. Harvey A.,. 1980: 96-98). 

Luego de maniobras diversas y concesiones mutuas. Ja FAT y sus 
símiles mexicanas acordaron llevar adelante el congreso constituyente de 
Ja COPA en la población fronteriza mexicana de Nuevo Laredo -Tamau
lipas- a mediados de noviembre de 1918. A él concurrió una nutrida de
legación sindical mexicana,. liderada por Luis N. Morones y Ricardo Tre
viño. 

En total concuITieron 72 delegados. de Jos cuales la mayoría eran 
norteamericanos (45) y mexicanos (21). Los seis delegados restantes pro
cedían de Colombia, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Esta desigual 
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composición de los congresistas. sin lugar a dudas. dio la hegemonía a la 
FAT. Fuera de ello. revelaba los limitados alcances de la convocatoria. 
Al parecer el viaje de Carlos Loveira en abril de 1918 por Ferú. Chilo> y 
Argentina no prosperó en favor de la COPA (Lorwin. Lewis L. L. 1934: 
191 ). 

El evento contó con el respaldo oficial de los gobiernos de Estados 
Unidos y l\téxico. enviando respectivamente a William B. \.Vilson y a Pa
blo de la Garza. an1bos secretarios de Trabajo de sus respectivos paises. 
Los discursos <le orden estuvieron a cargo <le estos funcionarios guber
namentales y de los líderes obreros Samucl Gompcrs por la FAT y Luis 
N. Morones por la CROM (Gompers. Samuel. 1956: 500). 

Durante el evento la delegación mexicana se aferró a defender la pro
puesta que había hecho de conocimiento público sobre la base de un 
pacto con la FAT. Una larga y detallada exposición de agravios de los 
trabajadores mexicanos en los Estados Unidos fue entregada a Gompers. 
quien a nombre de la FAT se comprometió a turnarla al Comité ejecu
tivo para que hiciera las investigaciones de los casos y se procediera con-
forme a ellos. · 

El primer punto de conflicto entre las dclegaCiones norteamericana 
y mexicana se suscitó a raíz de la falta de solidaridad de la FAT frente 
a la cacería de militantes de la IWW en los Estados Unidos, por su po
sición contraria a la guerra y por su radicalismo sindical. !\.1orones recla
mó de la FAT la aceptación del principio de pluralismo sindical. Gom
pcrs replicó que a los miembros de la l\V\.V. a pesar de ser «los bolche
viques de América» al ser detenidos se les había dado un «justo trata
n1icnto legal». Finalmente. mexicanos y norteamericanos volvieron a con
fronto.r posiciones en torno a 13 gucrrn europea. aunque este asunto ha
bía perdido relevancia coyuntural. toda vez que cuarenta y ocho horas 
antes de iniciado el congreso se había dado por terminada la conflagra
ción europea. 

Sin embargo. la delegación de la FAT se las ingenió para que fuera 
de agenda los delegados latinoamericanos votaran en favor del Tratado 
de Vcrsulles y especialmente de la Liga de las Naciones. de la tesis de 
Wilson sobre el derecho a la libre autodeterminación de las naciones y 
de la Carta de Trabajo elaborada por Gompers y Johaux para su inclu
sión en el Tratado de Paz de Versallcs. Los mexicanos terminaron por 
someter su voto con la única salvedad de que su decisión debería ser ra
tificada a su retorno por sus bases gremiales (Lorw.in. Lewis L.. 1934. 
I: 194). 

A pesar de todos los obstáculos interpuestos por los delegados mexi
canos y colombianos. Samuel Gompers logró que se dieran los primeros 
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pasos en favor de un alineamiento intem:icional p:inamericano. En esta 
orientación coadyuvaron algunoS delegados latinoamericanos como el gua
temalteco Ricardo de León. que dur:inte todo el evento manifestó hacia 
Saniuel Gompers un servilismo descarado (Salaznr. Roscndo, 1972: 156). 

Por último, se debatió y aprobó el anteproyecto de Estatutos de la 
COPA. A inichitiva de ~1orones se acordó que el siguiente evento obrero 
panamericano debería sancionar la fundación de la COPA. En el do
cumento estatutario se habían consignado los elementos doctrinarios y 
propagandísticos tli.!l sindicalismo panamcricnno. Se abogó por el cstn
blecimiento de mejores condiciones para los trabajadores emigrados. de 
un c<mcjor entendimiento» y de 4cmcjores relaciones entre los pueblos de 
las Repúblicas Pan Americanas». En cuanto a los medios de acción obrera. 
éstos se inscribieron en los marcos más estrictos del grcmialismo refor
mista. al demandar la utilización de «todos los medios legales y honora
bles para la protección y adelanto de los derechos, intereses y bienestar 
de los pueblos de los países miembros. así como para el cultivo de sus 
relaciones más favorables y ..amistosas» (P~rez Leirós. Francisco. 1941: 40). 

En cuanto a la estructura orgánica de la COPA se fijó como instancia 
máxima de decisión al congreso que se rea liza ría cada dos años, en cuyo 
interregno quedaría como órgano de dirección un Comité ejecutivo com
puesto por un presidente. un vicepresidente. un tesorero y un secre
tario de tiempo completo a cargo de las oficinas generales de la COPA 
en Washington. · 

En vísperas del 11 Congreso Obrero Panamericano. Sarnuel Gompers 
publicó un articulo en el que justificó la unidad y complementación entre 
la Doctrina Monroe que colocaba al continente bajo la férula de los Es
t::idos Unidos y el Panamericanismo Obrero. basado en los principios de 
libertad. democracia y justicia. Así es como Gompcrs creó el <c?\1onrois
mo Obrero» (Levenstein, Harvey A., 1980: 119). 

El 11 Congreso Obrero Panamericano se reunió en Nueva York el 7 
de julio de 1919. En esta oportunidad hubo 25 delegados, represen
tantes de sindicatos de Estados Unidos, México. Nicaragua. Guatemala. 
El Snlvndor, Hondurns, Perú. Ecundor, República Dominicana. Costa Ri
ca, Chile y Argentina. La mayoría de los congresistas, con excepción de 
los estadounidenses y mexicanos, represcntabo.n a sectores mutualistas o 
del sindicalismo de oficio en sus respectivos países. 

El monroísmo obrero de la FAT decidió mostrar su verdadera faz. 
Contrariando los acuerdos de Laredo se lanzó en contra de la protección 
legal y organización sindical de los inmigrantes mexicanos en los Estados 
Unidos. Samuel Gompers llegó a decir que «el nivel de vida de los obre
ros americanos debería ser defendido en contra. naturalmente. de los inte-
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reses de las masas de inmigrañtcs que invadían los Estados Unidos (Del 
Rosnl, Amnro, 1975, II: 382). 

Concluida la guerra. en Estados Unidos la demanda de ex.ced~ntc de 
fuerza de trabajo procedente de México se hizo no sólo innecesaria. 
sino peligrosa. La desmovilización de los efectivos militares agudizó el 
nivel de empleo y las corrientes chovinistas agitaron con éxito el fan
tasma de la amenaza de los inmigrantes. Además, las organizaciones ra· 
dicales de los Estados Unidos comenzaban a proyectarse sobre los inmi
grantes mexicanos. convirtiéndolos en un potencial factor de perturba
ción sindical y política. Por todo ello, la FAT pasó a justificar la política 
gubernamental de control migratorio en la frontera con !vtéxico. 

Nuevamente el tema de la intcncionalidad subterránea de la FAT 
frente a la COPA fue puesta sobre el tapete por el delegado nicaragüense 
Gómez Roubrand. al señalar a Samuel Gompers como miembro del Con
sejo de Defensa Nacional. Ante esta situación. la moción de adhesión 
al Trntndo de Versnlles propuestn por la FAT fue evndida por la dclegn
ción mexicana. Al parecer. Morones ya no S'! dejó iptimidar por Gom
pers. como sucedió en el Congreso anterior (Salazar._Rosendo. 1972. 1: 
257). 

El III Congreso de la COPA tuvo como escenario a México. en enero 
de 1921. La difícil situación política que vivía ese país había llevado a 
diferir varios meses el evento. Asistieron 22 delegados de Estados Uni
dos, México. Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador 
y Colombia. La notoria ausencia de delegados de la mayoría de los paí
ses sudamcricnnos le dio un perfil aún más limitado, constriñendo su al
cance a las regiones de l\.1esoamérica y el Caribe. 

En este evento nuevamente se reprodujeron ]as tensiones entre la FAT 
y la CROM. en torno a la cuestión migratoria. En general, el evento 
recibió mociones diversas de tipo reivindicativo, como la lucha por la 
vigencia de la jornada de ocho horas. la creación de almacenes coopera
tivos. la implcmcntnción de progrnmas de educación laboral. cte. Los di
vergencias que se suscitaron en torno al carácter del sindicalismo pana
mericano se resolvieron a favor de las tesis conservadoras de la FAT. 
que intransigentemente se aferró a los enUnciados de libertad política, 
negociación colectiva y educación obrera. 

Pero no faltaron las mociones que incidían en la política exterior de 
la FAT y del propio gobierno norteamericano. como las relativas a la 
Liga de las Naciones, el Tratado de Paz y la elección de delegados obre
ros ante el JI Congreso Financiero Panamericano y ante el II Congreso 
Internacional de la Federación Sindical Internacional. Todas estas últi
mas propuestas al ser aprobadas no hacían más que enajenar aún más 
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el movimiento obrero reformista lntino:.mericano. Se dio el caso ex.tremo 
de la elección de Gompres para que habtnra en non1brc de los obreros 
de las dos Améric.:is en el Congreso de la FSI. Esta decisión tuvo algu
nas consecuencias imprevistas. 

Sin embargo. las expresiones de descontento entre Jos delegados la
tinoamericanos por la posición pro impcrintista de la FA T. al defender 
sotcrradamente las intervenciones diplom5ticns y militares del gobierno 
norteamericano en República Dominicana y Nicaragua llevó a las partes 
a rubricar una moción de condena a Ja política de '\Vilson en Domini
caÍl.a y a demandar la evacuación inmediata de los marines de dicho te
rritorio (Lonwin, Lewis L., 1934, I: 198). 

Días más t:irde. Samucl Gompers asistió al primer Congreso de la 
Federación Sindical Internacional. reconstituida en la ciudad de Arns
terdam. No hay referencias directas sobre las atribuciones que Gompers 
se tomó a nombre de la COPA. pero fue evidente que suscitó descontento 
entre las delegaciones de los países latinos. Además. la presencia del de
legado socialista argentino; Sebastián Marotta. acentuó las fisuras de la 
representación americana de Gompers. A la delegación hispana le tocó 
abrir los primeros fuegos para contener los avances propagandísticos del 
monroísmo obrero. 

Con motivo de celebrarse la Primera Conferencia Internacional del 
Trabajo en Washington del 29 de octubre al 29 de noviembre de 1919, 
Francisco Largo Caballero, delegado español ante el Buró de la FIS. apro
vechó la ausenda de los delegados de la FAT para dialogar con los dele
gados latinoamericanos sobre su alineamiento. internacional. Seguramen
te impugnó la tesis aislacionista y por ende antieuropea de la COPA. A 
su retorno a España. Largo Caballero se abocó a elaborar un proyecto 
alternativo a la COPA que desarrollara los vínculos de solidaridad y co
operación entre lns vanguardias sindicales europeas y latinonmericanas. 

La propuesta de Largo Caballero reactualizó a nivel sindical los es
fuerzos de su coetáneo Pablo lgJcsias y del francés Jean Jaurés durante 
1910. para abrir las pucrtns de la 11 Internacional Socialista n lns vnn
gunrdias socialistas lntinonmericnnas. En esta perspectiva. Largo Caba
llero logró el respaldo del XVI Congreso Nacional de la UGT española 
Gunio de 1920). para organizar en Madrid una conferencia obrera de los 
países de América del Sur. Portugal y España con el fin de fundar una 
Federación Iberoamericana de Trabajadores dependientes de la FIS (Del 
Rosal. Amaro, hl75: 384). 

Este intento de encarrilar a los sindicatos de América Latina bajo la 
dirección socialista hispano-lusitana. no prosperó. Las demás centrales 
europeas siguieron preocupadas por los alcances del Tratado de Paz de 
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Versalles y las tareas de reconstrucción europea. Fuera de ello, el pro
yecto de Largo Caballero les debió haber parecido un intento de los so
cialistas de la región ibérica para mejorar su posición de fuerza en el in
terior de la FIS, es decir. una especie de m::iniobra faccional. 

Es probable que la CROM estuviera interesada en contrabalancear 
la fuerza de la FAT en la COPA, busc:indo unn afiliación internacional. 
Estos tanteos de afiliación de la CRO:\.t fortalecieron relativamente su ca
pacidad de negociación frente a la FAT, toda vez que su posible retiro 
dejaría exangüe a la COPA. 

En esta dirección podría intcrprctnrse el contacto hecho público en
tre el delegado cromista Eulalia Martínez y la Internacional Sindico.! Roja 
(ISR) al declarar éste que era factible satisfacer la condición de rom
per relaciones con Samuel Gompcrs, por tener únicamente un «carácter 
fraternal» (L"Internationale Syndicale Rouge, 1921: 392). 

El deceso de Gompers coincidió con la culminación del IV Congre
so de la COPA. Su desaparición afectó no sólo a la FAT. sino principal
mente a la COPA. El sucesor de Gompers. Williarn Green. a pesar de 
que asumió la presidencia el 25 de febrero de 1925, intentó ampliar la 
representación de ella, aunque privilegió algunas tareas prop3gandísticas 
con el fin de que se reconociera su injerencia en las próximas confe
rencias financiera~ y comercia.les panamerican::is. \Villinm Green logró 
que los congresos subsiguientes de la COPA en Washington (1927) y en 
La Habana ( 1930) se mantuvieran dentro de la línea del monroísmo 
obrero. trabajada por su antecesor. 

El V Congreso de la COPA se celebró en la ciudad de "\Vashington 
del 8 al 23 de julio de 1927. A él concurrieron delegaciones de doce países. 
aunque algunas vieron frustrada su participación, sea por carencia eco
nómica o por las medidas represivas de sus países de origen. En el pri
mer caso. el Buró de la Confederación Obrera Centro Americana (COCA) 
se excusó de asistir. La FAT no se interesó en garantizar la presencia de 
la que hasta ese momento constituía su mejor logro orgánico. Sin lugar 
a dudas. consideró que dadas las condiciones imperantes en América Cen
tral. a raíz de la intervención yanqui en Nicaragua. no convenía colabo
rar sufragando el viaje de los representantes de la COCA porque la 
fuerza de la delegación regional se acrecentaría peligrosamente en el even
to. Otras delegaciones, como la Confederación Obrera Argentina (COA). 
dirigida por Tasé V. Negri. se declaró insolvente económicamente; la Fe
deración de Empleados Bancarios del Perú y la Asociación Obrera 
Fraternal Haitiana se vieron trabadas política y policialmente por sus go
biernos. 

Vistas en su conjunto las filiales adheridas a la COPA en 1927 eran 
poco numerosas: 
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Org"nl:aclón 

CROM 
Federación Obrera Panameña 
Unión Obrera Venezolana 
Federación Obrera Hondureña 
Federación Obrera de Guatemala 
Confederación Dominicana del Trabajo 
Federación Obrera Nicaragüense 
Confeder:ición de Artesanos Unión Universal . 
Asamblea de Sociedades Unidas 
Hermandad Ferroviaria 
Federación Libre de Trabajadores 
Directorio Obrero de Bolívar 

Fuente: COPA 1927. 

México 
Panamá 
Venezuela 
Honduras 
Guatemala 
República Dominicana 
Nicaragua 
Perú 
Perú 
Cuba 
Puerto Rico 
Colombia 
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El primer punto de la• agenda del V Congreso se abocó a tratar el 
difícil tema de las relaciones entre los Estados Unidos y Mé~ico, que 
iban desde el «incidente Kellog». pasando por el contrabando de armas, 
a los problemas de ininigración. infiltración y propaganda comunista. La 
unificación de criterios entre la CROf\.1 y la FAT había sido atenuada 
previamente por las formales protestas de '\Villiam Green ante el presi
dente de Estados Unidos por las irrespons~bles amenazas del secretario 
de Estado Kellog contra México y la actitud defensiva del Gobierno 
estadounidense frente al aprovisionamiento ilegal de armas norteameri
canas por la oposición antigubernamental en dicho país. En lo que r.::s
pccta a la inmigración se había acordado previamente en una 1· ... 11~1~.c. 

consultiva promovicla por la COPA. la constitución de una comisión 
mixta FAT-CR0!\1 para investigar el problema de la inmigración mexi
cana a los Estados Unidos. 

Como en ningún otro congreso de la COPA. llovieron las denuncias 
de las delegaciones latinoamericanas sobre el agresivo intervencionismo 
económico. militar y diplomático de los Estados Unidos en la región, 
opacando las denuncias sobre las violaciones de los gobiernos latinoame
ricanos a los derechos sindicales y ciudadanos. Frente a ellas. William 
Green exhibió gran cantidad de telegramas y cartas autojustificatorias 
de que la FAT y la COPA habían asumido una actitud solidaria para 
con los sindicatvs obreros y pueblos de América Latina, incluso opo
niéndose al Gobierno estadounidense. 

El Comité de Resoluciones del Congreso admitió que el caso nica
ragüense complicó su gestión, ya que se tuvo que formar un Subcomité 
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especial para tratarlo en su especificidad. además de otorgnrle prioridad 
en el orden de resoluciones. En realic.lo.d se tuvo que redactar una reso
lución altern<J.tiva a la que inicialmente presentaron la Federación Obrera 
Nicaragüense secundada por su símil guatemalteca. La masacre que mo
tivó la resolución de condena de la misma fue explicada por \Villiam 
Green como resultante de la «alianza entre el imperi0,1lismo amcdcano 
y el nicaragüense». caricaturizando de esta manera la relación entre .am
bos países (COPA, 1927: 96-103). 

Durante la primera sesión, la intervención del delegado nicaragüense 
Salomón de la Selva levantó la primera tempestad del congreso. En pri
mera instancia. James \Vilson quiso maniobrar para que. después de 
evacuado el informe de la dirección de la COPA. se diera por concluida 
la primera sesión de trabajo. apoyándose en el servilismo incondicional 
de Andrés Delgo.do .Alonso y de Wo.lter Medrana, delego.dos de Cuba y 
República Dominicana. respcctivnmcntc. Las oportunas intervenciones de 
Andrés Morales. de Guatemala. y Canuto Vargas, de México, lograron 
que esto no sucediera. Posteriormente, el delega.do nicaragüense fue con
vencido por los norteamericanos de retirar su mocióo. Sin embargo. para 
ninguno de los congresistas fue desconocida la posición de Salomón de 
la Selva, quien, antes de levantar la sesión de presentación de creden
ciales. a nombre de Ja Federación Obrera Nicaragüense, declaró que aca
baba de recibir la infausta noticia de que tropas norteamericanas habían 
dado muerte a 500 nicaragüenses ese mismo día, y que estando en «con
tacto íntimo con el sentimiento y estado de ánimo del pueblo de Nica
ragua, declara que si los marinos de Estados Unidos no se retiran del 
territorio de Nicaragua. tendrían que destruir al pueblo del país entero». 
«Esta apasionada intervención inicial arrancó aplausos de los delegados 
norteamericanos» (COPA, 1297; 18). 

El comité tuvo ardua labor en atemperar las propuestas antiimpe
rialistas de las delegaciones latinoamericanas. Este. al igual que en el 
caso nicaragüense, tuvo que proponer una moción alternativa para dilu
cidar la condena a la discriminación de los trabajadores nativos en el 
Canal de Panamá para votarla por mayoría en la asamblea plenaria. Las 
otras resoluciones se refirieron a la situación de opresión laboral y polí
tica prevaleciente en Venezuela. gobernada a la sazón por el dictador 
Juan Vicente Górnez; respaldar la postura colaboracionista de la filial 
dominicana para con el gobierno de Horacio Vásquez; a nombre de la 
COPA solicitarle al régimen estadounidense un mejor trato para los tra
bajadores pana.meños en la zona del Canal. y para que las empresas 
extranjeras en Cuba cesaran en su política discriminatoria en el empleo de 
trabajadores nativos. Se aprobó también una petición al Estado norteame-
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ricano con el fin de que promulgase una legislnción laboral para su má.s 
· importnnte enclave colonial en el área: Puerto Rico. 

Es significativo el hecho de que trat;:indosc de áreas y países de do
minio colonial. como los casos de Puerto Rico y la zona del Canal de 
Panamá. quedo.sen fuera de discusión ol abordarse el tema de la sobc
ranJa nacional y la no intervención extranjera. en el que se discutieron 
los casos de Nicaragua, ?\1é:dco y otros países. Así, el monroísmo de la 
COPA reprodujo la contradictoria interpretación que el enfoque "Wilso
niano confirió a la tesis de la Libre Autodeterminación de las Naciones. 

El debate más álgido del V Congreso de la COPA se centró en la 
caracterización de la Doctrina 1'<1onroe. Se presentaron dos mociones. una 
de abierta condena a la política intervencionista y expoliadora de los 
Estados Unidos en América Latina. El tenor general de esta propuesta 
fue elaborado por el delegado venezolano Ricardo Martínez y por los 
nicaragüenses Salomón de la Selva y Tranquilino Sáenz. A ella dieron 
su respaldo los delegados dominicanos \Valter Medrana y Manuel P:izos. 
pero al calor del debate. éstos últimos cambiaron de posición. al margen 
de toda coherencia ideoló&ica y política. 

La delegación de la CROM se abstuvo de participar en el debate, no 
obstante de que en vísperas de éste había organizado en la capital mexi
cana un ciclo de conferencias sindicales sobre «La Doctrina J\tonroe y 
el Movimiento Obrero». que estuvo a c:irgo de Vicente Lombardo Tole
dano y cuyo contenido se publicó en un folleto del mismo nombre. El men
saje de este líder cromista fue muy cristalino al invocar que «frente a la 
Doctrina Monroe y a la Unión Panumericanista. levantemos la Federa
ción Obrera Panamericanista. que es la unión de todos los trabajadores 
del continente americano» (Lombardo Toledano. Vicente, 1927: 63). 

En el congreso. los dirigentes de la FAT trataron infructuosamente 
de desautorizar el debate en base a un supuesto consenso y as{ evitar 
la votación en torno a las dos mociones alternativas en torno a la Doc
trina Monroe. Ricardo Martíncz replicó con ímpetu agitador: «No debo 
tolerar que en Washington no tengamos el privilegio de protestar contra 
todas las invasiones realizadas por medio de la Doctrina Monroe en el 
término de treinta años ·-la enmienda Platt, el caso de Haití. el bom
bardeo de Veracruz. la mutilación de Panamá. el ataque sobre Nicara
gua y muchos otros acontecimientos de una naturaleza similar que ocu
rren en la América Latina.» 

«No creo que nosotros podamos estar en Washington y aceptar la 
nueva interpretac!6n de la Doctrina f\..1onroe según ha sido expresada por 
el presidente de los Estados Unidos. Calvin Coodlige. sobre que los cua
renta y ocho millones de dóiares invertidos en la América Latina son 
parte integrante del dominio de los Estados Unidos ...• la Doctrina Mon-
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roe. en princ1p10 ... ,, simboliza toda nuestra miseria. todos nuestros su
frimientos, tiranías y todos los asaltos y a.taques hechos a la soberanía 
en los paises latinoamericanos» (COPA, 1927: 137-238). 

La violenta intervención de Martíncz polarizó en contra a los dele
gados cubanos y panamcfios. El l'vlonroísmo fue defendido y riltificndo 
por la FAT y sus aliados corno la doctrina guía de la COPA. El antiirn
pcrialismo de Martíncz se radicalizó a raí~ de su adhesión al Partido 
Socialista Revolucionario de Venezuela y a la ISR, haciéndole romper 
todo vínculo con la COPA. 

En este congreso. por vez primera. los delegados estadounidenses, 
mexicanos. cubanos y de otros países denunciaron los ataques de que 
venían siendo objeto la COPA y los gobiernos de sus respectivos países. 
Frente a esta situación acordaron realizar una contraofensiva anticomu
nista a escala continental. aunque no precisaron con claridad los ele
mentos de la misma. 

Durante el último congreso de la COPA, celebrado en La Habana en 
1930, se selló su acta de dcfuncion. Poco antes del evento, la FAT, ilSU· 

miendo el dictado monroísta que denunció el delc&_ado Martinez tres años 
antes, demandó del gobierno norteamericano su intervención ante el go
bierno cubano «apoyando reclamaciones financieras de ciudadanos norte
americanos», hcclias públicas en el VI Congreso de la COPA. Ante esta 
postura pro imperialista de la FAT. la delegación cubana. en su calidad de 
anfitriona. protestó airadam.cntc. Finalmente. el monroísmo intransigente 
de la FAT quedó desenmascarado y aislado al retirarse las delegaciones 
obreras más importantes de América Latina (Del Rosal, Amaro. 11, 
1975: 382). 

3.2. El sindicalismo rojo 

La Internacional Sindical Roja (lSR), ya desde su l Congreso en 
1921. había manifestado una preocu.pación creciente por el movimiento 
obrero de los países coloniales y semicoloniales, y aunque dio prioridad al 
trabajo de propaganda y organizución en los países orientales. sus víncu
los con América Latina fueron constantes. Los primeros delegados latino
americanos acreditados en los primeros congresos de la ISR procedieron 
de !\léxico. Argentina. Brasil y Chile. No obstante. la problemática sin· 
dical latinoamericana quedó subsumida. sea en el ámbito del sindica
lismo europeo, sea en la denominada Cuestión Oriental. atendiéndosele 
Je JU:tm:r:i ~f"i:""-.c¡dh.-n y n1:ir!!'in:iL 

El año de 1927 fue de trascendental importancia en Ja vida de la ISR 
al proyectar sus actividades propagandísticas hacia el Asia y América 
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Latina. De esta mnncra pensaba ln ISR romper la tradición europeísta 
de las internacionales obreras y socialistas. En Ja rcnlidad, la ISR log:-6 
más que una ruptura una cierta distancia frente a la tradición anterior. 
Los comunistas y sindicalistas de Oriente y An1érica Latina todavía que
d:iron b:Jjo la tutela de líderes experimcntndos de los paises más avan-
7-ados. Fue así que los principales cargos de la Secretaría Sindical del 
Pacífico constituida en mayo de 1927 en el Congreso Obrero ele \\'uhan, 
pasaron a manos del norteamericano Earl Browdcr y del británico G. 1-lur
dy. Este último asumió la dirección del órgano de prensa de dicho orgil.
nismo regional, el Pacific lVork (Carr, E. H., vol. 111, 3. 1984: 410-411). 

El Secretariado Sindical Panpacífico. en su sesión plenaria de fe
brero de 1928, celebró la creación de <<Un Secretariado Sindical Lati
noamericano» y demandó su p::irticipación en sus próx.imos eventos y 
programas de acción. lo que indicaba que Ja sección latinoamericana que
daba relegada a un tercer plano. 

Concluido el IV Congreso de la ISR en Moscú (1928). se celebraron 
de ntanera simultánea las reuniones de los ya constituidos Secretariados 
Sindicales del Pacífico y de América Latina. El primero tenía prioridad 
estratégica dada la particular valoración de la coyuntura mundial que hi
cieron Ja Internacional Comunista (IC) y la ISR. Una y otra entidad 
sostuvieron que las contradicciones en el plano internacional se habfan 
desplazado del Atlántico al Pacífico. A ello sC agregó el hecho del carác
ter intcrcontinental del Secretariado Sindical P:inpacifico que involucraba 
por sus dominios coloniales a Inglatern:i' y a los Estados Unidos. aunque 
este último país contaba además con acceso directo a dicho océano. Vis
tas así las cosas, no es dificil comprender la dccisió'n de la segunda 
reunión de los delegados latinoamericanos de recomendar a las secciones 
obreras de sus respectivos países, su afiliación al Secretariado Sindical 
Panpacífico (Carr, E. H., vol. III, 3, 1984: 412). 

La injerencia de Jos cuadros sindicales del Partido Comunista de los 
Estados Unidos frente a dichos secretnriados fue de primer orden. Ade
más los estadounidenses vieron reforz~da su autoridad frente a Ja Amé
rica Latina. Al lado de Earl Browdcr destacó su coterráneo y correligio
nario George Harrison. quien participó como ponente central en el 
evento sindical latinoamericano de 1928. Mús adelante Harrison fue re
levado por Simons. Estos cuadros norteamericanos eran miembros de la 
Trade Unions Educational League (TUEL) de su país, pero también 
miembros prominentes del Partido Comuni~ta, Jo que complica el anti· 
lisis de su quch•4cer político-sindical. 

La Internacional Sindical 1-{(Jja y p:1rtk11/;1rrt1~r"t: Ir• ('1,r,(,~tlrr111:il',n 
Sindical Latino Americana (CSLA). desarroJJaron una variante sindical 
teórico-práctica que logró una cierta in.sercíén en el movimiento Gbrero 
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rarcUias de cr1.v11eo:1o••·· -

Cns1ro1:1.ra CC.-rel neo~~ en este obre. :;or un i~ual 1 t:ari.smo juridico • q.Jc -
:>OyéndOse en le coucac16n.la rel:1-p16n y el trebejo,1.ntf"Cra!'!le a lo '-'1.da ciudeaa 
na 11 las el.oses subal.ternas ce au oats-.t.sl.11.borelir..mo y !'·Oc1.alism0 crist'iano -

Parrc1.aran reconci.li.~5• en la ut:"óoice conceoc:16n de Clrral..acerca de 1.o 19ua1. 
dad y 1.a soaerania del cueblo.La i~ueldad fue ::111f'inide co"'o "'di:?rccrio ll.-Jtural." -
y •\ey etvrna•. 

Pare cnrr11l el. suf'regio c:irecto as>arecia co,..o P.1 ""'jCT" VPhiculo n .. ra c-ue 
1.a voluntiid del :ueelo inst:ni!.oo y traoaje;:::>r.!'!le convirt1rs• en rccra-.....n'Cttc16n 
y acci6n pt.tatel..La orcoiecad• f'ue c::-,,s1.oer~oa invic'l""ble cor el ut:opi:.te bDl.1.
vi,..no.en razón oc :s.er ún1Cl!l.1"erlte "":::-:-couct:: ::ol t:r""ba.\o"'.C'llo e•p1.1carñ 'la c::!c
f'ct1Sa cerradaeoue ~ste ri1cierD•• f'11vor Ce las ti.erres Cle los co.,.unid11des i.nd!
c;enns ente 'la A!:ef'lOl.eD COn~tituyr.f"tc,con ... ~~ivo ae r¡ur. ;.'!.t,,s t"lab!nn t..ido uoje
to di!! ""ent.a f"cr.z.osa c~rante la ndnli. ..... !s~rac!~n f."Pl•Hsrejo.• 

La inf""lu1..,c"i.a 111deo1~oica di'! O::rral ~e ri1zo :!.t..-ntir O?n &ligun•a de 'las rc1.
vi.ncicec1onas f"~r..,ulnC:e.~ oor -1 c..,uai l lo r ~oi. cal c:-uco'\o. 1oncrl!os 'Tbárooz nur:into 
l.a ravuelta arte~""nel ca 1676 y su ef"{..,crc cooit..>Tno r.....,innnl(Romera Pittari..s. 
1985:115).Este rPYuial.te artP~nnal f'"ua oo"t.enc:ieda por la orf,dicn y e.ccid" daZ 
Cl.ub de la l:t:ue.lt:1111CI de Santa Cruz oue ~d:l:.~a::>a de!>de 1673 el Ot.~6d1.ca :co dr. la 
Igualcad .. La f"ncci6n i.guali.":c:..r:1a en e'l rr.ov::.-ierito erte~ena.l. carL-ci.a oc riomogene1. 
dad ool1tica .. :l.lranta 'las elecc:1on~ ae le;~.c::::crtun1stBtT1entc ecoyaron f'ugazm~ 
te D IbW"aez,Ol!l.ze y Sant:it::.;.:-.ez:. F1.nel.,..ente 1 ) e l'\eCesi.C:aa de conerencia OOctrina.l. 
'les e1i.ne6 al le.oc del ori-cro.·Arlcrés Ib,;..c;z a.Provccrienao le 1..,~urrecci.6n Cle Da 
:a.se 1event6 cz::in P.A. rcsoal.ao de 1::::s artc!.~nos de ~antes eruz cnarDcl.11noo c~nae
res f"eca:ral.1.!.'ta'!. e 1gun11tar1ae.D.Jrante c!.ent.c :5esente. dios lnllntuvi.eron c'l ca;;_ 
tra1 coo'-'ler ae Saonte. Cruz.Con su rcprcs16n mercie'l en 1877,concl.uye al. cJ..cl.o 
bo11vi.e.no d• orot.esta y re...,ue'lta nrtesanal..(L..ora,.G.1967.vo'l .. 1::429). 

El. 9ob1.ernJ de Belzú t"lnce recordar la l!l,.Oeriencia crevi.e del. doctor Josi 
~soor Rodríguez do ~roncics en e'l l=areguey (1010-1800),en "le meci.do aue ambos 
est1101.stao jugaron en di.verso grao:J y 1!'Sti.!o el Det:Jl!ll de los f'undaoores de un 
DSPOY9Cta ~tatal.-nncicnal..concuitrando en ~u:. Personas y eutori.dad,e'l f;caer po-
1tt1.co.Bal.zú y ~nnc:i.a hic1.eron de 1.a beneer" de 111 Bcboran:!a nnc1one1.. 'la Clbve 
d"'l eutoai..r;'le..,ic,..to COl"'lurciol. de ~u$ o.cts-e:s y el. pi.vote del oesarro1'Jo de su11o 
orayectos eccn6m1.co&. 



2alz.l; a d!.'!""erenc:i.a del autor1.t;t::r±.s..a vert:1cel ea l='ronc!o ft:::J~!:~~.of'~Ce su 
coternell~mo eleoevo.e rever c::e lft es=ontane:ided y f"uerze ae !ft!!! oo:n~es er- 11!'! e
jerct.clo di!' la ool!'.'=ica. D"'I ,..ater:io :-~1i~j.:::sa.Belzú.c1::tenc1i,.,co"Se c1t la ""::-ac1-
c16n sa1.nts1~o1'11"1na eccrca cel o a: el ca ~a iglc~:1e cat611.ce. f'°.a\1Crll!'ci6 e los g~ 
cos co"servoocres ael c':.crc.en -.;en't::J oue ~!lnc1e .... bica.oo I?" yna C0'!'.1ci6n l!be
rel con '!IDlvencia tP016g:1ca.1r.t.Entd f"cr-.ar una ikles1.a catc511.ca n.sciona.l al. rri.~ 

..a tiOToo t:VU rovcrec:!a la '!.ibcrtao de cul~s.· 

Vás all! da los l!mi.'=es rc><'lles del =rotecc1.or.1smo ortes"'ne1-c'?'""::>esino ce 
Belzú.cua suc:rsyan 1a per~i:;.'tenc1.a ce una cosmovi~16n ::ireca~i':ali.ste ::::::t::re 1a 
moderniCec.encontr"'TlOS cl.emeor'lt:C& c.cr:traaic-:.:::Jri.os cue ri ... clen Clel ~f"ucr= cuccr
na-aental por ::rnt.ar los Oeses matcr1alus cg une iCeal!24Ca :oocircaa !::'uri;u"!!'te,. 
Al. inccrnorar e las clesC'S !:•bal.tcrnas ro:reiante la c<"lrt'icioa::::i~n incuc1.C4 y 1a 
i,.;strucc1en cú~1j.ca a un ,..crcaoo ce tr"lt::a.:¡c l1t::re 1 en los mP.tn.os ur::::ano!!!i ñ!·! ce., 
mo a le escena :>Dl'°r"=ii:a tiq:1c3..one1.Selzú ca :>ru~ba ce ello. ~t:icnS"len f"ovor uo esta 
ori.cn'!:ac16n cc.ntrec1ctor:1a ce su gest16n i;ucerna-cntal..ut.ro:> r-cci::Ja!t ':eles coma: 
1111 caoac1tac1.~n en i.o:u:-ooe ce la nueVl'!I éli':e gcncrftcicna1 de ..:aes'tr::;,5 artc~anos 
en el c.onoci..:ic:-nt:o ae 1os avances industr1.alas y las f"'acil!daces i:ue lo::!': o:.cr:::6 
para la :in".QDr':ac10n de mácuina::.-nerramiCf"\tas;la :::~..,oc16n Ce cier1:a5 a.c'Civ1ca
cas de coqest1.6n co"l'crci.al ~ntre el E5taoo y ciertos .;rucos oe mi.ncros y =-:::mer
cientas.como cor cjunclc ~ucrd16 c:-~n ln cr.;ncesj.(5n otorgad• a los rorr.1,..no~ .-.ramo 
yo cara el manejo dF.l c;,.,nco co lo ""l..1'1no (s::•nftl.cze.L.1~54:105-107). -

'3elzú ll?~tir.oul6 t:,"tmt::i~n,1.1uncue inf"ruc:uc~""'mCf"lte,1as l,.,v~c!ctu?S m ... cJ;n'i.cos 
y al c::csarrol'!.o de ld r>F:"t ... 11....,·i;ia cr.1 "?Stnr"C Ce t'><OOrtnci6n rn C'!'':.::-!.,,...er'ltO ce la 
r::omerc::lal1.:oc16n del ... tnerel. ~n OrYto.La .:e~·ens,, cel f"rt:ile t:ol1v~ano ..... riuntt1bo 
en la c:1ruc:c16n oe c.ostrner artif"i:!.elmP.O";c G.1 r.~J.Valent~ q1;>ncro.l ~e c:aront:i. 
.:ar!a los 1ntcrcamb1o'!. intcrrca:ionelos f"avcrec:1.cos cor .. ¡ orcteccior"l1.smo n=ua.:: 
nal v la utr.ol1aci0n ca le reo ca,,,.1nrrs y :>-:;;rtvar1a.• 

i:;J.. rT.inis-:.rc ce hocienDf'I oo ::;'°!'izú C.1"'e:-rnc16 ccn cldt"iCac "'CriC!.ana1 ldl DU!!, 
lldad aa los !r-.tcrcsus en jut..-go en ~l ~ene ael ~ector Tl.nero,cue ft:lOCoba cor lo 
libre e•tr.::icci.6n de O<'IStas ce o late y eoni~ldn Ce uno n"Onecft Ce t:uena ley r.u• 
r••ct:1vasa el aenci.tQri.o C.::."'flarcio c-xt.cric::- • .-.rgumentc5 e! titular ce Hac1enca 

aua J.as Pih-diao.s oco-s1onadas cor t!!l't"eb1o t~!ari un costo naci.o,..,a1 nucesarta 

y no .:Íni.comente sectcr1.al. : •1os at_..or:izaocs con le cal abra :r.o,..cooli.a na i!l, 

vocuen cues les votos oe une miner!o cuyos. intereses d~c-:onoc~n.•J:nvoouG'1 m.fs 

b1e• los 1nte:r~es del ce.pi.tal extrenj~.el .:Íni.co cue puedo penar en la 11-

bre ext:racci~n da Pa5t,.s .. (!Je-maria ••• l.850:.:1-:J). 

A ~P.!!!iar de 1os lil""lites pr,¡:j,ct1co:s del :iroyecto econ6"'ico da ea1z6,Su 

conceoc16n orotec:i.onl'!lta estaba rl'lucho rt1ÓS ordximo de un o:-oyecto da dct5azT"2_ 

11a caoiteli.s~a necional. oua muchos de su"S t'dVeT51'Sr1os l.1.brP.t::a11101.stes.La. vi!!. 

b11:1dad del de'!'arrollo ce0itali:1ta en la ~liv.1.a de medi.adO:a Clel siglo XXX • 

~ dUOd• ser oens11da en t~n-inos de lo uté:ica e11,.,:lne.cil5n dar•:lni!Ota da to

da f'"o::--a croduc-::iva orevi.o 11!""" el CO"IOO y 1e ci.ud.ad.La visio1.11aao de 1as f"or

"'ª5 arce.ices cel 9r~1,,1:1~mo artel5ana.1 no '"':1c1.eron mas cue encubri.r el proo.10 



:>roceso. de c:tif'crenct.aciOn ee::>n0m1eo-.¡ocial '::'Ue tnvol.ucrttba e los art:e!; .. nos.-;..~ 

neros Y Cfl""Pe"Sinos.el a'TIOero del r~i"""" ae Se-lzú.La ~ub~unc1dn rPal de lw f"uae, 

zo de t::""ebajo ;trecaottal1sta o no cao1t:al1!'t:a.,.rue tnel......r.tabl• ~un mercado i.!!_ 

terno en exoansidn. ( ZaV81 ete Mercaac.n_..fi. l;iBSt 128) • 

1'4) El. oerioais'90 aa rtl.tacitln soc1alista distaba ,.ucho de ser. un Veh:!culo 
de dtrus1dn d'• ideas e•dtic•s y e•t:renjeres.Yuy por el contrftrio.11 .. ,.._, le -
te""cidn los contornos diversos OU• rPV1st1c5 la t:reducc.tdn de este ideología: e 
la real1.dac:f aut"r-tent• del oueblo noagrenedina. 

La colar valorec10n del arog'raso socia1 escinO"i.d y ~1"'rent:c5 • los 11.be 
r•l•s Y social1s'::as.LaS oruecas c1v111.:,.tor1as (ae<"10ocrftcie,tf;cn1ca y co,,..erc1.~ 
exterior creciente) ~gri..,ic,.s i:ior !os lie11trnle"S,carr?c! 11n oel Per.,.-11 de un º"" 
raC1gme1 COr"tvincC"Mte "nte l:JOs. oji:is ce :.us C"!troctort!"S ~oci11lJ.st11s e tnclu~o a;; 
lo• l!dsres obrero• y artesana.les. 

El terrori:JMO estatal. burgu6s cu• siguid e le Pri,.ave:r• del 46 euroooo 
~ra d-astaac v::1s1bla y vuln'!!'reble aesde P.l "'it"'eOor cr1tic;o dp ~oci..-1 ist"es y 

reoublicnnos icuol1tar1os.En e~t8 c:>"!rs~ective.Q r;:::i ... un1~"'º s~clnl ::>u~o en c-v1. 
denc1a l.:1s ce~20'LJl'l1Cnces so::1.~lcs y las :i.1n ra..:onas ae ln dC'T'DCrocio burgues~ 
en Ynglaterre. i'"rnncia Y ]O'!! Est,.oos u.,J.oas.Crtt1caban e '!:ita Última por ove 
ªlJn• Repúb11c..a quo tiene c!::.,.,erc1o Cle ho ... Dres y haco pe...,1.r a 1111 humanidad b.aojo 
el. azct"tr de la e:.cl"lvi.tudono Ou<"Oil!' no ... br111r $1n ruocr lll! f'rttternid'8C y la ju~t:1 
ci•,. outr en sus lug8Tf!'~ ~ "'ntos ti.,ne ... ,...i.s t e.,cia f'or"'al -e Q. Q>muni 1SMO Sociel • Bo= 
goté, 17-11-IBSO) • 

EJ"lt:r• lo• eJtDonent•• ae l.s corri.entiss utoo.tstes del .socia.11.stl'ICJ neog'ra 
n•di.no ,.#r•c• a111stac-.rs• la i'"igure 11~1KT• oa .Jaeou1n Pablo Pesada ( 1825-l.SBOÍ 
coeditor de E'1. Alacr,1;in (18.-:.91 .aur se .,bocd e lo larpo de seis ert1cul.os n 
e.-:ooner su oarticuler conc~c1.0n ae -n D:lt:"unismo"".Posnan rcivindic.,ba .,1 a .. 
recho del ouPblo e lft reb•l1'5n contra le "'!ncr!a nristocrática d'e cul9nea a= 
ceo~an el dinero.el CDmf!rt::1.0eln!I tierres • ft cost.a d'e lo ·,..JCPDli1tc16n de l.os 
trabaJadrorrs. ~sten!a igunlm_.,t:e cve la Tndeocndpncio de At•U'i·rice Latina no 
hobf:a rtr.tualto ":.oo oroblenie~ del ourbla ... La conaigna cue deberla guiar a lns 
•aae• n.agrea•d1.na• deberte ser la Oer Abe:lo 1011 de ... rribt11¡.POs•d111 d1.screnab111 
de 1aa tr.sJ.a de ProuCl'hon orar"1.ri.6ndo•11 aaoyar en Ins iOeas Oel cr1at1.""1s-::> 
soc:1el.tst:a y _, au oart.:1.cular lectura de1 rv~e11.o 11egún Sen U11teo (E'l. Al
cr&n eBooot' 18-2-1849.N• 6).~nou• por esos anoa circulabftn loe eser~ 
r;:;;;c6a d• Sa1.nt: S!J.on. E.f1f"ant1n y c.tbat::,ouco h8b.r 111l!li•ilt11do lea 1.dea• da o
tro• propll(J•nd:1.ataa t'rnncee- o incluso -oano1- co-o F'renciaco JaviKf"' llloya 
y 81.xt:o c&•ara.01.•te MuCf"IO d• conoce:rae la 11.teret:ure 1deol.6g1ca ou• NOl.d..:5 
el oans.,..S._,to doctr-1.nal da Panada y eua et'1.nee ooat:.&naoa., 

La plateror.a -=>ral ci:el. proyecto ool!t1co da este vocaro soc1.el1sta 
- ax.Dlf:c1ta,cunndo desde su or1.,.ar nó,.erro 11..,,ela cc .. o su objetivo •la reror 
•• de lea c:ot1t-.-br-• (El. Alac::r.:;n.Bagotá.28-l-l.845'.N• 1) y _, 1111 siguiente;
dic.1.dn eu• rad-=toros,reti.f'.tcan su edhe~iOn al. •rtn 1:1upr8"11ftnl.,t:• .. oral de O•r 
aagu1:r al. v1.c1.o•(O Al11cr.:.n.Bogot:á.4-2-IB49 1 N• 2). -

Loa blancoe da l• bel.tgoe:rnnt:e c:n-c>-"'la de -t:• 0111ric5d1.co aat!'.ric:o y P0-

1ft:1.co. ••• c:entrd sobre la• •igui._,t_ ra,..111•• ol1.gárouic-: Ni. ato. Ctslvo. ur:s.be,. 
Eacov.,...Sant~• y ArTubla.•J&r9PlD• de 1e •c:J.eee de loa r:l.c:ca• .•opr-ar
de1 g6nero h~ano• (El. Alacrolin,.Bogot& 1 2B-l-1849•N• I). 

LA idee r"Uclear de la conc.,cidin co•un1nte de loa editoree da El. AI
crlin r•dJ.ca .., e1 cu-t1.on.-t.anto de t"oda r1cc:1."n Jur1.d'1.ce o convenc1.~e 
;;:;c;;bra o 1111Q"1.t:1•• •l. dKt"'-=no de ru.r%• ou• t1.8"• bn•• natural y ou• grac1.ae 



a la PrDPS.•dad orlv11da.el ego1.•-a y la ,.1111.cS.a f'u• ou~ta 111 al!D""VicS.o d• lo• 
rico•. •v es por ••te da.recrio.y e.PDyadO• .:¡.,ict1•enta en é1. ov• los ooresores de 
1a hUflla.n1.dad .....,, podS.00 por tanto ti .. oo (seguS.r) e•tDreionóndol"' •1.n COl9P

aidn• (El. Al11cráne8-2-1B49-N• a}. 

La Dm"5"9CtS.va f'utur• del co•un1e..o !le sustenta para "uestro• ~tor
_.. 1a f'uBT:r..tl d• ..,ft!lf'ISel'lustitu!da por la ve:r-dad c'°"'un1•taetlQUella au• nec16 d• 
la proanganda y cont"'rontaclf5ne11ou•lla ova pradica au• •los b1enaa y las d1-
che• ( ••• } el Suprc-o CreedOr (los) puso en •l niundo Ol'T"a todos. •(J:B'IOEll). 

El. ec-.u"ia-a - n•! def'1"1d0 como •la rPal1Zl'IC16n dftl pens..-1.nto di.V!. 
na nian1.f'est11d0 ..,, el E\l .. "ge11o•.La nnnlog{.a _,tre 'los pri..,nroa C.Omu"iste• y 
'los ori,.e:roa eriat1.nnon 0 ,.,onr-::e 1.g1t1,.11noo esta nu'""° aocstclndo e 1n~1.te

ble •1t.rt1.rolog1o político de su t1.8"'0o y de su socS.edad.Pcsnda cree f"'i.r-e--i 
t• cu• las granda• v111rd111dlll.5 oare b1an da la hU'fta"idad y aegún nl ouara:r de 
la ProvS.dnnc1n 0 asrAn eellsd.na con la s11.ngre de sua "';irt1rrs. 

E1 t~r nnt1,.onoool1sta da O Alncr;,n cobra un aent1d0 ..._.., ... od•rno y 

dS.11t:ante d• todo ro,.s"tici~~ orecn:o1tel1ata 1 cunnoo ano"'lals" au• la• ••'!laB c
p1.te11na• -VBl1 cua al •cr"IOODlS.o de la• •1na• da oro all& en AntiOQ'l.11••>' 1.o• 
•onoool1oe d• toda• la• cl11•.s 0 11cá y en todas 011.Ttee.tS.en•n -tencedaa todaa 
las 1.nduatrS.a• • y c.rr11dall Pare loa pobr- 1as pul'JT'tl'lll d• le ~Pe:r .. nza• 

(El. Alacrñn • ll-2-lSA9eN• 4). 

Quede cl11.ro OU• para 11111:11 vocero soc1el1!S1:a • la• •a:i.aa ant1aiono02, 

11•t- •on 1- aua deban y ouadan 11.bKI"'ar laa ~uo::rzo!S productS.vas del. oa!s 

8" bener°1.c1.o de todos lo• C1Udadanoa e 1_85 •odidas •Dnopol1.staa ( conc111t:1.2, 

ne• • estanca• y p~1.•o• ) otorgadas por loe d1.ver:-1oa gobiarno• • •dlo 

han banef"'1.c:1.ado • lo• rlco• • y eata - av1.donte • poraue •l.oa ri.co• aon 

en toes.a oart:- 111 gob:1.nrno• • Est• Glti-a a•arto,aKP11car!a 109 Jugoso• 

nBIQ'OcS.o• de 111 con11truccl6n da •erc:zadca oor el. sel\CJr ~ble pa.r-111 la _,_ 

n1.c:1.Pal:1.ded da SOgotá • aai c:><110 OU• Ae.y.e16"1do Snntf!l•a.r!a goce on nu f"avor, 

d11 l.oa net- rebe.Je.don y la excn11T11c1.0n aduannl. "" aua urandee ocerecS.ones 

de 1NOort:.cS.6n da oroductos .. 111nuf"111cturadoa extrenJtrra•. 

(5) Eh el DJ""OCS!ID de aoderniz11c10n S.ndLlstrS.al. urbar"la,la r.CO'"OO!S1.c.1.6n •!:!,. 

c1.al y pol!t:1ce. de loa trabaJ•dcr"!"I urbenon !111 f'ue hac1....,.do cada vez "'&a "'2. 

torta.NO t...rdaron en ap~t!Cn:r ein la ciudad de L1ao.n,los voc1111rca Par1.od!-st1co11 

de un nusvo .. ovS.•1.anto obrltt'D art~nnrs.1 o«ruanoi E1 Trabajo (1874) Y~ 

ro (1875). El pri .. e:ro,centrd eu cS'9Pal"\a do dWlunc1a y re1v1.ndicac16n on torno 

a lae pr.c.erla!S eondS.cS.on- da trabajo d11 'lo• asci.1ar1.ad0• en 1&& hBTT"IKl"'i .. • 

m'ln.-.r.&.brS.ces de col11a y cua:rt1~brl!llll (El. TrabaJo,L1,.a 29-7-1874).~ 

lado 1 apftr"ec!a ca-o tribuna de los 11.rte11anoa pol1t:1ca,._.,t,., '"odl'JTadoll 1 

ajeno• y oou9'5t011 tanto a l11e corr1.ent- cone~ador- cor.o ut:oo1atr.s.Su ob

Jtrt1.vo e-.ol{ct1o ftZ"'a pr-.-ita.r •toa adel.11ntoe de 111• claa- obre:re• de otroa 



P•Í•- -S.n_,t .. ent• c1v111.zado•.co•a •Od•1a pare 1• •e.rcha da 1a dfW"Ocrac1a 

y 1oe deT"ec:hoe d•1 h°"'br• ••• • ( El. ObrATO •U.•• é"0-3--18?5). 

O. f"onda • .-.b•• tr1.byna•, •bon~on •1 t9Z'T".-.o de part1cS.pacS.6n polf:t1 

C• d• loe O~!in1&11t.os •r-1•las .,, d•f'ensa d• eu• propio• S.ntcres-,a•i: ce.o -

_, la alaborac1.c5n d• una olatarol""ft• da lucr.. ra1vt.ndicat1va,oua •'• aJ..15. da1 

tu-..lto o 1a r9V'\.lalt::a.bu..se4'ba v!a la a::ialac16n legal o la acc1..6n di.recta la 

concartacS.dn a renovec1.6n da un pacto sac1a1 urb..,...o. 

(6) Eh f'lfbrero da 1861.Rhode#<..,atS. ll19gc5 a Vbioa y sa e.bocd a la taraa 

de propa,g.,csi.za:r su• 1d-•.publ1conda Para tal. ar.c::to su _,Sa)"'O 1.nt1tulada 

Cart:illa Sacial1.st:a • .,, cj!)nde h1.z:c una apología d&l ralerietar1o rour1.or1..•t

En ur"O de su• P•••j- c.-.tral.oa .. crs.bfa1 •Fbur-S.cr y sus d1scfouloa h....o• 

etr91111-"1tada a nu-tro• cont9r1garln.:J• al olan da un nu.vo •ecan1..•-o soc..i.al. 

proos.o.a.,gún naaotTO•.Para ut111zar toda la enll!"'gf:a d• la f'u.a-za ..atrS..z au• 

r-i.da _, la naturaleza hu•~a,ain c:iu• n1nguna parta da -t• ena:rg'!a ouada 

aucrsre.n _.t:• nuavu •iat .. aed .. .,volvm"'9a can enrum-zo• P9%"'Jud1c1al.as o P~ 

11.~ao•.Y a•! co..o lo• 1ng.,,1sro• •S'l•ato• hac.,, can laa •'QU1nas. v1aJas. 

i.i.-1tT'a• 1- rouav- .._ ..,tln prob11daa;-! t-biln no11otro• noa guordnronoa 

bS.~ da padi.r la d-truc.c.16n v1ol..,ta da lo• •aloa ••canS.a.:.• aoc.1.al. .. qu• 

ax.1.at_.. actual.•anta •obra 1a t11111TTa.rasC""vándonoa al. da-ocho de crS.ticar •u• 

1.111pcr"f'ecc.1.on- y poncr" da •an1.r:1.~t:o 1_. d1•PD•1cJ..on .. 11upar:1.or- del ,.._,.va 

•.can:1.a1-a aua nas h_,• prooueeto _,aeya:r.y cuya expm-S.aento ds:sam'ftOs dar 

• conoc.r or,ct1ce.menta e la eocS.adad,oara ou• pueda ju.zgorlo ceno oonac:1-

•1.9r'lto da ceu•••Y acaatlU"lo o raehazarla,aegGn 1• conv.-iga"(nhodek.11T1aty.P1~ 

ti.no c.1976:56-S?). 
(7) D'lr".iqua Aoig _, un inta:r-anta art!c:ulo ""La Patr-S.a y 1o• Obra:roa•(l.889). 
pa2adrJ:.za can lo• ad.t:orlal1111ta.11 •lt.bsraJ..-· dal d1.ar1o ~•obra 1a X~ 
dap.-.d..,cS,a y 1aa noc1.one11 da P11tr-S.a y eng~nd11c1..""1.ento.Ao.1.g _.. su 1.Mougn~ 
n11c1.dn del. t.-.or d .. nq'5trico burguM d•l vocSTO 11.b111Tal.,reconc:1.l:16 algunas 
tll'!!IS.e socS.al111t- con •u conc~cldn nnarauiata~ O.lo s11 ..V'S.dnnc1.a .,, el en
f"oaua de clase da la c.uent1.dn nnc1.onal.N..oastro autor,tomd d1.stanc:1a f"'ranta 
al dS.acur-o 1."t..rn .. c1.o"al1st:a da las corrirntas .. ,a r11dical11s del. 11n11ravi11""°• 
91.n --.bargo Aoi.g.r11tor.d la 11cl"IOci6n cl&s1.c:e d•l al"\eraui.sl'IOO da nrgar todo o~ 
l!tS.ca par su cont::enS.do burq,..liie,!11.n pasar '"su ool!ti.ca cons.-rvadora- corwo 
11.b.ral .(El. Productor.La Haba.na.12-S-lBB9.c6g.1). 

Da ronda AD1g r.t.v1nd:1.cabe la pa:rt...,..,cs.. naclonel..o.ro vi.ncul&ndol.a 
a una t-:>nia da poa1..c.1.dn d• c1as11 f'renta al ordrn estnblrc1..do: •1Ef1 vnno es 
oua •a noa habla da petr1.a y l1.b.rtad.a1. no Be """P1eza Por nSe"Q"urlU'T"llD• nue~ 
tT"a indBOend.,c1a S.nd:1.v1.dua1.; cu• no ast11111to• car radi.mir l.a oetr1.a quadanOo 

todoa ascl11"'°•• • 
-o ~rada da :1ndependrnc1a de la oat::rla lo aor.cillt"oa oor le cn.nt1.dad 

d• 1.ndeo9"denc1a oua d1.af"T'Utal"I •"9 h1Jo••Y Y• herwc>• dicno oue no hay P•~• 
11.bra con t'IS.Ja• a.sclavoa. •( E1 Product:ar. La Hilb11n111. l.2-5-1B69) 



(8l Le• .. ruia-z:ca proceganct!atico• d•l PLM r11s1.nt1.nron ororunda-ante lo• 

arr~to• d• Ricardo Fl.or- Magl!n. At"lton1o V1.l.1ar•a1 y Ubrf'ldo R:1var•. D°' ,...,.!!. 
ral..l.a •Cc1.dn re:::ires.1v• sobre 111 núclao ••Jd.cano _, •1 adlt.a. l'IC)untd ex1t.o

s.,._,t• a1 d .. •.,,tal._.t._..ta •atll'IT1.-1 y """'"'nr-oO d• Revoluci.dn. e::st.a or-1-..t•c:ldn 

ant1••oon1st• •e ac...,tud' con les detsic.1onea prcgr-1.vos de l..~z.a.ro Q.,ti'=r-T•z 

da Lara,ua,.·~.ual Sld"'ab':l• y UOd.sto O!az. TiPb1.&n rTeca~d el 1ntento d-.l PL.., d• 

adauirir el di.ar.lo El l.J.oni.tor Uew1.c.w"OD,DOr ~alta d9 'l""'Cureoa ..oond•t.ma.t..a 

1.~ortanc1.a pol!tt.ca de la pr..naa para l• d:S.recc1.15n del. Pl..W ha QUadado tl'!lll

t1...-on1.ada _, la carta qua Rlcar~ Flor.e V!!!Ql!n la env1.6 • Prfi:otadi• 1:1..isrr-ra 

CDn ~echa 18 da ftla)"O d• l."SOB.!En di.cha 110!stola.Flor~ Vegdn ef"1.rind 1 -Er p

r1.4d'lco -5 inC:i.apensab1a na et!lo DILl"'a nu-tra da~rnaa y para arb1.trar racu.!:. 

-• PllJ"'a 1• r.1.,,.a cor "'wdi.o da 61.s1na oera oua vaya 11. a.1...,tar a lo• ou• ~ 

tán T111"St"r1.Dndcu1a o~r no sabar nada da l• lucha (,a' •• )Sa nace-sita al. psrld'd:1.

CD.Dta l.o co-orend..., ,.._.,~tros .-1.a1ROs _...emii;"Oa.y tan b1...,.ou• ponen todo lo 

au• _t:, da su Parta por dajar a la c-..sa •1.n or11nsa.Har.o11 lleogado _, la• e:?.. 

tadD• Un:tdo• a ouedar ,.,,,, la lflis,.a 111.tuac:!.&n oua "" "'l:.d.COt:!'>ln l!bftT'tad o..ra 

-cr-.ibir• (wart!n•z Nul'\•z. Eugenio.1960; 1~121 ). 

(9) Al 1laQar Visd!""'O 11.l. nia.ndo da eus tropas a :l.a ooblac.16n da Gl..l•daluo•, 

ocupada ..-111.tarn..,ta cor la gue:rr:ill.a .. agon1eta de Pr1.sc1.11a.no S1.lva.l• a

•and5 • r~t• su Bobord1nacit5n ool!ticn. Al n~area Sj.1va a reconocsr ., Uedo:ro 

. c:a.-> or .. 1.dent• prov1e1on.i.to h1_, ft.PT"ehtw"ldll'IT nin mayor ooo:s1c:!.t5n PODUla.r.J 

Hobr-!11 qua recordar t1SJ11b1.An QUa a1 real1naenr1.B"itO •11.d.r-1.ata da l.1!1 oo1u!llna 

del. PLM jef'aturadn por Jos5 uar!a Leyvis. ru• ooster:rior a su ftJot:ltona caraPS'l• 

guerri.lla:ra _, Vex:tcnl.S. y T1Jucna. a or1.nc1o1oe da 1911. ¿rnnuy~n _, n:stoa 

suc-ae,l.as n.,goc1.ac1one5 t'loston1das W1tra al dalegado mader1eta .Juan Sttra

b1a y los hm"ftanQS F1or~ l.legt5n hac1a ~obrero da 1911.? ~ po:s1.bla • P1unque 

no h11.y ev1.d~c1.as docun1entnle5.Íl<aplan.S"111ual..1958r257-264).0...rent:e l.os r.a. 

s- st.gu:t..,tae,los niada:ri.atas sigu1.ercn cooendc laa tradic:tonal.9!11 zonas da 

1.nrl.u..,c:1a magon:inta • pes.aron en esta d1.recc:.1.t5n sua t&ct1C.:JLS da pro::iagen-

da.negoc:S.acitln )' reor~115n salt!Ctiva ••1.sm:iae ou• t~:tn~n por m:tnar da nia 

ntrra concluyenta el. PlJI• 
{tO) Dt:a convrrgenct.a relat1.va entre la COr"T":lrnta :*-Oc1.al.ieta red1.cal. y 

la precia del anarcoa1.r1d1.cal1.sl'llO .sa situd 11'1"1 el tllT'r.,O de la OJ"OPl!IQ1V1d11 

Dft1"1.od!at1.ca y loa proyectos da ecc:itln eirecte da los ~rebajadorea a n:ivel 

nacional. Ye Cesda el o:ingre.!!oo Soc1al1stn de Ebgotá (mayo da 1924), aua &a Tll!!_ 

11:z:d de menara sill'Ultá.nea o1 Primar o:incrreso Obr•ro • &e ouade rastrear la 

af'ir..,ac16n d• la ccrr1ente no r•f"ormista de los soc1a1:tst,.s. muy prdx:l•a 



e1 11narcos1nd:1cel1sr.o Y al s1ndj.cal1s..o CD"'interntst .... Durante el Sf"QundD 

C:iini;:reso Otrero Cl92~l ~• "cora5 t._ f"und .. c1d'.n de la CCnf"e~eracidn Cbrere Na 

c1onel.CCJJNl.su .. n.11.c16n • l• J:ntarnec1onal S:1nd1cel Aoj• • i"'Port:ante• 1~ 
n ....... 1.,t:os dft crocag,.nCle y o~l'V'>izactdn s1ndicel,. En novt-bre de 1.926.dur"" 

~. el C:e51lrr'Ollo del Terc.-r COno;rwso de 1. CON ,sa 11corod le r'vnd11cidn dd 

P"rt:ida Sccial1sta Revolucionario.La ert1culac1t5n del nov-!siina PSR con •1 

inov1"'1antP slncUcnl colonib1ano aoarecid dobl..,..,,t• aellad•• tanto ocr t;.,_ 

n9%" ou• r9Cogar la plataror,.e re1v1nd1cet:1ve da le CXJN cONO oor el PllD•1 

Jugado por 'los cuad'ros s1nCf1cele• rn 11u crooie or1 ..... t11c.1.dn pol!tica y or

Gen1zat1.va. Cuedine,Urdd r'11o.19BOt ?9-102l. 

l.a ....,,....,.,1cfed aparac1d .., la c:iuded d• Cal.1. Cl925l como •1 vecero p~ 

r1.od!11t1.co y cat:ellzador d• aste crocr'llO d• convsrgenc.1.a 1V1arcoeindic1111!_ 

t:a y· eod•li•ta r.voluc1on..r1a.Su or:1.,c- •d:1.tor1al t'lel"'ftlan• cr1•t:1eneni9"te 

a e:St•• t.-idencia• s •Nt..i•stra bandera - la t·-t.ut111nided. U"'Pioa de odio• b~ 

Junos y nuy 11.brss d• craJLl1c.1o• at&vicos.'J:..,enao• le r11osof"'fa de crt.sto 

_., al .poetol.ado y te1t1b:16n el gesto v1nd1c.ndor ~· 9ai<un1ne•(L., .._.,,..,.,n:1dgd. 

Cel.1,.1'\o J:,N• l.el.6-5-1925). 

E)lta Der1bd:1oa """"•b• al. l•gedO _..arau1sta d• la /llt¡c.c.i.dn 01.recte,1• 

tr•cti.cidn :!'loc.1.al.1.sta cr1at1..sn• d-1. ..av:1rw.1 ...,to "'•11st• d•l. a:1glo di.ec.1,..,,.va. 

Pruabe de esto últl,.o es l.e r••1"1r-eci4" d'• •u opos1c1din rr...,t:e a 1a J:g1.

•1• Catt5l.1.c• por •u• vf'ncul.o• can •1 DOdeT", la n.goclec1din y v.,..ta da f"u,._ 

clonas rel:1g1.oen•erel1car1o• e 1ndl....ilo;enc:1. .. (La t"\J ... .,nidnd,Cali,6-6-192~ ). 

~t• 1rwc:tugnac16n a la 1glee1e de 1aa rico• oorrid oeralel.• a le ra1v:1ntH.c.!!. 

cec:S.dn d'el co-..ni•lftO cr1st:1nno,Dft.r• lo cual. se aooyaron an l.a• :1.d•a• da 

San t-H..lario,Sn.n eas1.11o y S.n Crllll'Q"Or1.0 0 acsrca d• l• Droc1•dad Y trnbaJo C2_ 

1t1un1.ta.r:10•. ( Lft ...... ,..,.nid.,d, Calle 2:)-7-1925). Pera loe edl ter-• el soc1al1SMD s~ 

pon!a •prlnc1pio• oue ya sa •ncuentren .., la11 celebras sv_.,gllicaa,pura• -

so s! d• las perv.a-ea• torc•dur- ou• la h:1c1.r-on loa 911p-cul.ador- da .J

aúa. • (t.. Hu111en:1dad,S-12-1925).Hi9•t• 1928, Le ......,,.....,1dad • convsrt-1.de ,. .. .., 

voc.ro dial. Part:ido 5oc::1al1sta Revol.ucionar1o,avidenc.1e en loe nscrttos d• 

Torras G1peldo 0 Uar{a Cano y otrca,aen tenor ideoldgi.co crooio dal. aoc1al.1!!., 

,.o cr:1st1IW't0. 

('lfJ La 1:aag., ,.... este 11.d.-raz~ renoen1no an el mov1,,.1en'to obrero y sod.-

11.sta c:olo"'biftl"'O.a5urtii.d un citrrt:o tenor m~1.én1co nnñlogo a 1-=is oua susci.

t;d ...-. Ei..d'"DO• l.a tred1c1.6n s11ints1.n1on1ana.M.Gr{a Cnno,cesignad• l.a f:'lor del. 

TrabnJo,rue exalteda ce-o una ~oec1.• de v1..rgen roja.as~ 1o ref"renda uno 



de los discursos de re-ciblr11:l..-.to durent• eiu g:ira oor la reg:idn :::el J.•agdsl._!!, 

ne: • ••• y vuestro nombre,varS:a,ser& .i si.gno vi.nci. grabado _, l..a A3je Baf.l 

dEra oua se ostenta na. .. a.nte y .. aj~tvosa por todo 1::1 ancho y t:::ioo lo 1~ 

de e5te ,!1.rdn de t!erra CU• en ho:ra acie.;a cod:ici.ara el yenou1..0e'!lcueI::l.as y 

'triunras ro-.01.endo en pec!111zos la 1.gno..,1..,1a y el oorob:io !IS~ co~ 111 sol C"On 

!!u luz ro"'o• o d'i.suel..ve las nubeci.l las .,,_," e. ~u paso pretenden ~!'lcerl111 ~o-

bra. • (L., ~"'nn1dl"ld • Cn.11., 10-7-1927}. 

La traduccidn pooula.r da e5te Mec->S!!llje soc:1al1.st .. cristior'IO llevaoo a

dalanta ;ior l!dere-5 c-:tnoo Mahecha, Torrel!!ll G::1.raldo y u arta Ca."'tO, deb.,,., ~aber o~ 

tenc1.ado l.it cn.~nl\a da agi.tac.i~n y acc.i~n directa c:u• ~• lle-vd a coba ~TD.!?, 

ta los anos de 19Z7 o 1929.En su L•l"lnir:l~to a los 'Tr"'b,.•..,o:torl'!'5,Tgnac:1.o To

rrss Gi.raloo y Uar:( .. Cano resellaron ~t• tener re!igioso: .. a ~1..., C'5 nues

tro cam.1.no (, •• } "'º nos ar-redro ni. el rencor ni al. odio tns anos• si. :>rocl ftl"'lla-

"'ºª'la v.rdl"ld de Cri~to ( ••• }El. soc1.al1~'"º e5 toC:::3 lo bueno i;ue seriaren las 

religionBS a .... t1gufts. • .. (La Humftn1d,.d, Cal1. , 27-8-1927). 

Fncilit6 rstn trea..iccl~n pooular el mensaje morftl1..zenta y e=iocal!:>t!,. 

ca d• loa =rooaganoietas y organiznoore"S del. PSR.pa:ro t:DJ1101.lin ci.~tas ;iré.E, 

tica.a ri.tua1.s, oue •ga.re.nt1zeb8" l• r11 y leal.tad d• r.u11 adhaT"S'\ti:r9 .. l.DS b-..

tt.s1WC1a y m11.tr1.111onioa aoclal.i&tl!l.S se h1c1eron 'f'rec.ulll"'\t~ por esos e"los. Eh 

el. Ubano (To11..,a),.Ju11o Ocnmco A.1varei:: f'ungi6 c::i"'o secretar:io da bnuti

,.os aoc1al:1stas dal PSfhY sa cas6 con ln m'.111.te.nte Ruth V11j!a St:"g~n lo.s e~ 

nones d• su 00s11,,to 1.doal • ( Sánchaz • Glonznlo.19B5: 79-B2)., La :>T"D:>i.11 l~ar!11 Cano 

:>ro::>:1cid "" au girft l.os bnut1sr.o!l. socialistas.=ngGn lo ev1dl!"MC:1a una ect• 

d• 111 l.ocal.idad de Oa;gua. O-. elle .S• ~ol1c1.taba a "'les 01.rec:tor1os Ne1c1.on~ 

1.s del. Proletari.ado la 8PJ"""C)boc.16n y adooc:ic5n del pra-,ento s1stU"Wa d• beu

tisr.a aua no pr:1va la obs~anc.1a da loa r1.tos proo:1cs del ouetilo col.o,.b1.~ 

no• (Ll!I "'+vnl"n1.dt'ld,Ca1t..2~7-1927). 

(12.) ES C• h111c:llU"'D• notar el. hacho de cu• en 1a rsvt.sta tedr1::a del Secret~ 

ri.ado suc: ... ari.cono de la lnte..M"\ac:ional. comut"li.Stft, coarec115 a :erti.r de "'•d:i!!, 

C!oll!I d• a.:it1eniiore do 1528 y durante cuatro rumaros conaecuti~s,un recuadro 

da orool!lge.nda del par:16d1m Lft l-'vman1dftd como voc:wra del inex.J.stent• Pa.rt':i

do c;Dmunist• Cf• COlombia. El. a.gu1m:ieot::> e 1n.1Errnc:1a de 1.a :IC !!IOt:rT• el. c:u:r

so de loa 5UC8'5DD oue 11brd el P~.ae hizo cada vai::. más ev:idante. En un man!. 

r'1eeta d•1 Secreter.taco SudemericCW"'O•rue man1.r1.eftte la voluntad preinsurre:_ 



cionaliste reinante,se"Sgada ciar 1a ~cbr.va1a.racldn au unn i~inentr 1.ntaz

vencidn yanauS. al. astilo c:!e N:1care¡;;ua 1 as! CO"'O cor las t•sis e:!• •c:.asa CD!?,. 

'tra etas•• :a.J• snnciond la XC' en su !S .. to coni:re"So. (La ~rr~ocnc:!pnc1.e Su

da"'e::r1.Can1'!1,8uenos A1.r~.:?O-S-l92B 9 N• 5). 
(13) La rec::>nstrucci6n Cel .'"ovi..,.'!ento oorero latin.::lemericano en el 

curso da .,.,ás de una ce,..,turia. , 
0

nos oe~ite dif"ere""'lciar algu..,os rasgos 

aersistentes y oor cué no deci.rlo 1 const1.tut1.vos a su oarf'i1 de cla

S• : la oresencia de uns ruerte 1.more-;nacidn obrerc-oooular en f"avor 

d• los liderazgos autoritarios con elementos mesiánicos o cari.s,.itticos; 

un cierto desencuent~ entre memoria ce clase y ~er.ciri.a de _vanguardia. 

acentuaoo desouEs de c8da oleada regres:l.va oatrcnal-gubernD"nmrtte1; un 

heterdcli to e;..sa.,.blami e<'\tD or,ctica c:!e tradiciones ool!tico-sindicales 

diversas en los accione9 de lucha y resistl!t"lc1.a obrera • con autoraon!a 

relativa f'rente a la vocacidn ortodcaa de la corr!.ente negt:!nl6nica de di. 

reccidn on;énica ; constatac.i6n da cue el rol rncc'!onal intraclase oor!!. 

re 1 de los al.inef!r?lientos étnicos 1 rac1.a1es • religiosos y ce caisen.

J• • prevalecen y/o se yu:ictiiloonan al !>aoel ioual.r.ente f"accionol de los 

egrupa"'i.""tos ool!ti.co-orgén&.cos o tceot6g1.cos • as! como al oroo1.o 

los liderazgos autor1.tarios c::omoet1.t1.vos : le di.alfct1.ca da ntec:ii.ac1.6n y 

ruotura eritre los diversos oroyectos o 1. lusi.ones ;:>ol!ti.cas del rr.ov1.mie'!_ 

to obrara latinoamericana • signDn las rases cont:raat.ctorias oe ascenso 

y ref'lujo del movimio-nto pooular en el continente • lo cue Per"fftite ne

bl.ar rr1iis ae un movimiento obrCro con una tradición uotencial"'ente revo-

lucs.cnari.a • r:iue de un movimianto obrvrc revoluc:icnar1.o oer se • 

La oersistencia de éstos y o~!""DS resgos obreros "" la eteaa ele 

larga durac16n , no nos hncen olvidar lns oroo1.as mutac1one5 @structur!!. 

les gestaoas r.n su procesoa de desarrollo y materializadas en cada uno 

de los oeri.odos nist6ricos PStudi.edc& • En la orr.seontocidn de ceda c

o!tulo • nll:!"""'os "non:lado en los P.lement:os nue ~1.!'Wnrtn y e.-;clican P.Stos d!_ 

VllT'SOS rostros hi~t6rico-cul\.urol.es del l'T"DVimiento obrero latinofWfterica 

no • oor lo r.iue en r$t• aci!o!.t.f!' cie !a tesis obviarr.rt10~ hftccr uno segun-

Ca rccaci tulac'!6n • .r.i:=re¡;1arl!"""'=DS únicaT.ente .,ue h.-oe orivilec:ricco el. o-

r.éli::.is de lns ccrriC'ntes 1.CIP016ci.ca:.. ,..,~i;cm6ni.cas =in c11seenar los. ce -
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latinoamericano. El período de auge de esta doctrina de «Clase contra 
clase». coincidió en términos relativos con la hegemonía estalinista en 
el movimiento comunista latinoamericano y el gran impacto del crack 
de 1929. en las economías dependientes de dicho continente. Est;:i situa
ción de crisis económica fue acompañada de un nuge del movimiento 
obrero y popular. cuyas condiciones materiales de vida se habían dete
riorado grandemente. afectando la propia reproducción de la fuerza de 
trabajo. 

El sindicalismo rojo se distanciaba de las posiciones anarcosindica
listas revolucionarias. social-sindicalistas e incluso de la linea leninista 
de trabajo sir..<lical. Esta corriente había fctichizado la huelga como me
dio de lucha desde una óptica voluntarista y aventurera. Toda huelga 
de cierta envergadura trataba de ser llevada hasta sus últimas conse
cuencias para convertir la «escuela de guerra» de los socialistas en la 
guerra misma. La huelga general y la insurrección armada eran las dos 
fases obligadas de un general y único proceso revolucionario (Losovski. A .• 
1930). . 

El sindicalismo rojo sobrestimaba la influencia moral que podía 
ejercer la acción huelguística sobre las clases trabajadoras. Para ellos la 
huelga activa era considerada como un cúmulo de acciones de masas: 
tomas. movilizaciones. mítines. sabotajes. proclamas. vol::intes, etc .• que 
deberían desarrollarse de manera intensa. intermitente y ascendente. Este 
estilo del voluntarismo pequeño burgués terminaba desgastando a las 
bases. 

La huelga activa no es efectiva. tanto por su número de acciones y su 
carácter permanente. sino por la realización de acciones de masas en 
donde la sorpresa. la originalidad. la potencia y los métodos propagan
dísticos le imprimen un tenor virtualmente ascendente al movimiento 
huelguístico. Estos elementos desarrollan la solidaridad y posibilitan la 
extensión y profundización de la lucha huelguística, aumentando sus pro
babilidades de éxito. 

El lenguaje propagandístico del sindicalismo rojo subrayó más que 
las reivindicaciones laborales. la naturaleza revolucionaria de la direc
ción sindical. los objetivos históricos de la clase obrera y el paradigma 
soviético de la nueva sociedad. Al mismo tiempo. descargó sus críticas 
sobre las demás corrientes sindicales en términos no muy fraternos y sin 
distinguir sus ex.presiones de clase. fue. pues. un sindicalismo de facción .. 

Para los adhc1cntes a la línea del sindicalismo rojo sólo contaba tener 
la razón en la lucha huelguística. poco les importaban los límites y ven
tajas de la estrategia y táctica sindical. Además. se co¡1fundían con fre
cuencia los planos del organismo partidario con los del organismo sindi-
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cal. y se subordinaban formalmente los intereses del sindicato al par· 
ti do. 

Arnold Losovsky. teórico dc:l sindicalismo rojo. había llevado a posi· 
cienes extremas esta valoración de las huelgóls como escuelas de guerra. 
Nuestro autor tomó como marco de referencia el ensayo de Clause,vitz, 
De la Guerra. para forjar una teoría que permitiera convertir a los sindi· 
catos en verdaderas unidades de comba.te. Un desarrollo analógico de tal 
naturaleza le llevó a exaltar la dirección única y centralizada del estado 
mayor huelguístico de corte bolchevique. Con esto, anulaba por un lado 
el carácter de frentes tácticos de clase de los sindicatos. convirtiéndolos 
en sindicatos de facción. y por el otro. ponía el énfasis extremado del 
centralismo sobre la democracia sindical. Todo elemento divergente pcr 
día ser considerado «quinta columna» por el estado mayor. Exigía la 
disciplina ciega de las unidades militares (compañías y regimientos) a 
las directrices emanadas de su dirigcncia, y al mismo tiempo, su oposi· 
ción al espontaneisrno y a la iniciativa de las masas. quedaba conver· 
tido en un nuevo espontancísmo y voluntarismo de la dirigcncia sindical. 

El otro limite de la aplicación analógica de Clauscwitz en la corrien
te sindical roja tenía su sustento en una comprensión unilateral del enfo
que militar del propio autor de De la Guerra sobre la superioridad del 
principio ofensivo. 

Ya lean Jaurés. en su original y controvertido ensayo El Ejército 
Nuevo (1911 ). polemizando con el capitán. Gilbert. principal portavoz de 
las corrientes chovinistas y napoleónicas de la Francia de preguerra ha
bía hecho especial hincapié en la tendencia ideológica de sobrevalorar 
un aspecto de la aplicación militar ofensiva, aquél que sólo tomaba en 
cuenta las lecciones del teórico militar prusiano. cuando ilustraban «los 
méritos de una ofensiva rápida, concentrada y audaz», obviando sus ense· 
ñanzas extraídas de las guerras defensivas rusas. españolas y prusianas 
de los años 1812-1814. 

Por extensión. estn crítica en el plano de la teoría y práctica sindical, 
alcanzó a impugnar en profundidad al sindicalismo rojo de Arnold Lo
sovsky. Por otro lado. fue de notar que a él no le era ajeno el propio 
ensayo de lean Jaurés, cuyos ecos polémicos escuchó durante su estadía 
en Francia. Su no aceptación, en p3rte puede explicarse por el hecho de 
que Jaurés, en su crítica a la tesis de la «Ofensiva Pura», pasó a su vez, 
a sobrevalorar la tesis de la «Defensiva Pura))• que en el plano político 
sindical se articulaba con el reformismo socialistn. y en segundo lugar. 
porque su exposición de la guerra defensiva en Clausewitz no fue satis
factoria, dada la oscuridad de su exposición. 

El sindicalismo rojo. frente a todas las tradiciones sindicales ante· 
rieres. retomaba el legado del sindicalismo revoluciona.ria de Georges 
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Sorcl. pero despojado de ~u teoría del mito y- de ·sus concesiones n la 
c=spontancid:id y creatividad de la clase obrera en 1:. lucho sindical y revo
lucionnria. Coincidí:i con el ccsorclisn10». en que la acción dircctn era 
la frontera que separa a revolucionarios y rcformistns, y tambic!n en que 
la acción directa de los sindicatos era ta palnnc01 e instrumento del dcscn
cadcnnmicnto de la revolución. La an:ilogía entre Reflexiones sobre la 
violencia y De la lzuclg.a general a la tonta del pocler. está por hacerse. 
Cabe reiterar el hecho de que, de todas las vari:intcs sindicales que estu
vieron más próximas a la ISR, destacó la del sindicalismo revolucio
nario. 

La valoración de Losovsky debe hacerse a la luz del balance de la 
Internacional Sindical Roja (ISR). de la que fuera su principal animador 
y director espiritual y orgánico. Fuera de algunas referencias de su iti
nerario político-sindical a nivel general, nos interesa particularmente eva
luar la incidencia de su gestión y de sus planteamientos en el movimiento 
obrero latinoamcrii;ano. 

Arnold Driz<lo Losovsky llegó a formnr varios líderes del sintlicn
lismo n1undinl n 1 r:,vlJs c.11.! 'In csCUL!l:t de cu:u.lros si1~<licalcs <le I\.1oscú en 
los años veinte y treinta del presente siglo. Entre Cllos estuvieron gran 
número de cuad1·os obreros latinoamericanos. Pero la importancia. de Lo
sovsky no es sólo factura del pasado sindical. ya que en la actualidad 
y en el interior de las organizaciones políticas de izquierda y de las diri
gencias sindicales, se siguen leyendo y utilizando las pautas sindicales de 
dos de sus textos que han pasado a ser en los últimos cincuenta años 
clásicos de este tipo de literatura: /\farx )' los Sindicatos y De la Huelga 
General a la Toma del Poder; prueba de ello son el gran número de edi
ciones y rcedicioncs. argentinas. urugu::iyas. mexicanas. colon1bianas y pe
ruanas que han circulado o circulan todavía en nuestro continente. 

Sólo hemos de cnunci~r un mérito de la ISR, que con derecho pro
pio es también mérito de Losovsky. tal es el de haber logrado en el plano 
teórico y práctico de la vida sindical. precisar los contornos de una co
rriente sindical internacional vinculada al comunismo. Aunque cierta
mente. en el seno de la ISR durante los años 1920 y 1927 se generó en su 
interior otra corriente, conocida como «sindicalismo clasista>>. que a dife
rencia de ta otra, postulaba un sindicalismo ·que se debería adherir al prin
cipio de lucha de clases, y que dada su amplitud permitiría la realiza
ción del frente único proletario en el interior de cada sindicato y de la 
clase en su conjunto. aunque siempre dirigidos indirecta y subrepticia
mente a través rfe los órganos intermedios o celulares de los partidos 
comunistas. 

Esta segunda línea sindical no pudo consolidarse a pesar de que el 
V Congreso de la IC (1924) inició e impulsó una amplia política de 
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alianzas y compromisos en cada frente de masas con corrientes refor
mistas como el laborismo británico, que dieron origen al «Comité Anglo 
Ruso» en 1926 y a efímeros contactos y convergencias con org.Llnizacio
nes adheridas a la Internacional de An1stcrdum. En i\mérica Latina. v:i
rias centrales obreras en los años veinte se erigieron en centrales únicas 
gi;:acias a la flexibilidad táctica de este sindicalismo marginal de la lSR. 

Por estas y otrD.s razones, la Internacional Sindical Roja tuvo una 
corta y controvertida existencia. pero como ninguna otra central obrera 
internacional marcó profundamente las estructuras del sindicalismo con
temporáneo, al impulsar y extender los sindicatos de fábrica o em
presas al margen y en contra de la tradición de los sindicatos de oficio 
que habían prevalecido como modelos orgánicos de la I y 11 Interna
cional. 

Este esfuerzo de la ISR. que había sido iniciado antes de su funda
ción por los sindicalistas revolucionarios y algunas otras corrientes sin
dicales afines, terminó por forzar a las propias corrientes reformistas a 
amoldarse a las características de esta nueva fonna orgánica e.Je los sin
dicatos. En este sentido. In JSR y el propio Losovsky tienen el mérito 
de haber expresado como ninguna otra corricnt..:: las ncccsid;u.ks de In 
clase obrera para modernizar sus órganos de defensa y ponerlos a la 
altura y capacidad de enfrentarse a los organismos patronales. que se ha
bían mostrado imb

0

atibles frente a los sindicatos de oficio y las sociedades 
de resistencia. 

En los primeros años de actividad de la ISR. la organización sindic:il 
por fábricas o empresas constituyó un elemento de diferenciación y des
linde con el reformismo sindical, particularmente el de la Internacional 
dt.• Amstcrdam. f\.1ás tarde se pondría en evidencia que esta caractcrís
tic.1 central de la organización sindical con diversos matices sería la base 
de desarrollo de todas las líneD.s y corrientes sindicales contemporáneas, 
tendencia que ya era intuida por la dirección de la ISR desde su fun-
dación. · 

<<Uno de los puntos esenciales de nuestro programa de acción rever 
lucionaria es la organización de sindicD.tos por industria ( ... )» 

« ... El desarrollo del capitalismo, el crecimiento de las organizacio
nes patronales, la concentración incesante del capital. la creación de ser 
ciedades anónim:is. el agrupamiento de los c::ipitalistas en cada indus
tria. la fundación de carteles de truts, todos estos fenómenos en su con
junto empujaron a los sindicatos. Ya antes de la guerra. incluso los sin
dicatos ingleses más antiguos. más impregnados de espíritu corporativo 
que las demás organizaciones profesionales. iniciaron la fusión gradual 
de los sindicatos reunidos en federaciones más fuertes para poder luchar 
contra las federaciones patronales» (Losovsky, A., 1978: 46-47). 
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El error de Ja ISR en todo caso. si es que así se le puede ll:imar. es 
haber elevado a su forma absoluta este tipo de orgnnizaci.ón. el cual en 
los países del Tercer Mundo puede n1uy bien coexistir con las formas prc
ccücntcs. aunque conservando sus fueros en li:1s grandes ciudades o uni
dades de producción capit::t.lista y dejando el sindicalismo por oficios. el 
mutualismo y l:J.s lig:is. para la producción artesanal. scmimanufncturcra y 
campesina. La posibilidad de subordinación de estas últimas a\ sindica
lismo por industrias. superando la posición extrema que las enfren
taba. fue un mérito y acierto de José Carlos Mariútcgui. el cual sólo 
cx.ÍJ:Ía su ndhcsión n Jns idcns y prticticns clnsistas. experiencia que nnn
lizarc1nos en cupítulo aparte. 

En el mes de diciembre de 1927 los delegados sindicales de América 
Latina. invitados para la celebración del X aniversario de la Revolución 
de Octubre. en Moscú. fueron concertados por la ISR para llevar a cabo 
la 1 Conferencia Sindical Latinoamericana. a la que concurrieron dele
gados de la Unión Sindical Argentina. de la minoría de los sindicatos 
del Brasil. de la Confederación Obrera de Cuba. del Sindicato Central 
de Colombia, de la FcderaCión Obrera de Chile. de la Federación Obrera 
de Ecuador. de la Federación de Obreros de México, de los Sindicatos 
Autónomos del Uruguay. de la Federación Obrera Local y la Federación 
Textil del Perú. 

El propósito de dicho evento fue el de impulsar la formación de cen
trales de trabajadores. a nivel nacional y continental, adheridas todavía 
a la línea frentista de la ISR. A él asistieron los más importantes líderes 
de esta Internacional. entre los que cnbe mencionar a su secretario gene
ral Arnold Losovsky y a otros. como Herclet. Mommoseau y Dcllolel. por 
la CGT de Francin; 1-lardson y Danw. por la Liga dé Educación Sindi
cal de los Esta.dos Unidos; Santini y Germanctto, por la CGT de Italia. 
y algunos dirigentes sindicales del Asia. 

La resolución de dicha conferencia sindical caracterizó la situación 
continental por la creciente agresividad del im!1crialisrno yanqui en la 
región. la presencia y acción nociva de una corriente sindical amarilla. 
la Confederación Obrera Pan Americana (COPA} y las ofensivns antiobrc
ras en cada país. La ISR consideró que estas manifestaciones sólo podían 
ser frenadas por la unidad de clase trabajadora en el continente. Argu
mentación que devino en la siguiente toma de posición: 

«Proceder en todos los países de América Latina a los preparativos 
para unificar todas las organizaciones sindicales de clase en la lucha con
tra el imperialisr.'lo de los Estados Unidos. contra la Federación Pana
mericana del Trabajo. contra la ofensiva de las burguesías nacionales y 
por el establecimiento de estrechas ligazones fraternales con el movi
miento obrero internacional, por la constitución de una internacional úni-
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~a de clase que agrupe a los sindicatos de todos los paises. de todas las 
razas y de todos los continentes. para luchar en común contra tod3s las 
gucrr;::is impcrinlisrn.s y por l;::i emancipación intcgrn.1 del trabnjo. d~l po
der del capital» (El Trabajador Latinoamericano. órgano del Con1ité 
Pro CSLA, Montevideo, Uniguay. Año l, núm. 1, pág. 5). 

Mientras tanto. las t3rcas sindicales que se tr;::izaron constituyeron el 
primer esfuerzo por dcsarroll3r una linea sindical propia que se diferen
ciaba de las otras tradiciones sindicales. Entre ellas podemos mencionar 
la formnción de sindicatos únicos basados en el principio de lucha de 
cluscs: lu lucho por el derecho sindic:-il: la brc~n por In vi~cncia de 1.as 
libertades de prensa. reunión. organización y de huc:lga: la lucha nntin1-
perialista y contra la reacción nativa; la pugna contra el reformismo sin
dical de la COPA; la lucha por la organización de los trabajadores 
nacionales y migrantes de otros países. y por atraer a las masas campe
sinas al frente único antimperialista y revoiucionario. 

La ISR consideraba que las reinvidicacioncs inmediatas que debían 
potenciar y desarrollar al sindicato único de clase, eran reales demandas 
de los trabajadores de la ciudad y del campo de la América Latina. tales 
como mejoras de alimentos y salarios, jornada de ocho horas de tra
bajo. descanso dominical. servicio médico gratuito, suspensión del tra
bajo de los niños. -vacaciones anuales, descanso para las mujeres durante 
el período del parto. establecimiento de escuelas. pensión y renta vita
licia a los inválidos y entrega de la tierra al campesino mediante la ex
propiación sin indemnización. 

Los eventos de la ISR posibilitaban al mismo tiempo la realización 
de certámenes pa.ralelos por ramas internacionales del trabajo. Así tene

. mas que en el mismo lapso se llevó a cabo en Moscú 1a V Conferen
cia Internacional de los Obreros Revolucionarios del Transporte con 
participación de delegados de 43 países. En ella se constituyó por pri
mera vez el Secretariado de América del Sur y el Subsccretariado de 
América Central. bajo la dirección de América del Norte. Los represen
tantes del nuevo continente sumaron 11 en total. Con un delegado: 
Chile. Perú, Ecuador; con ·dos delegados: Uruguay, México: con tres de
legados: Estados Unidos de Norteamérica. La labor de propaganda y 
organización a nivel continental de los tripulantes revolucionarios no ha 
sido valorada. desconociéndose hasta la fecha su actuación. 

La 11 Conferencia Sindical Latinoamericana se reunió nuevamente 
en Moscú del 6 al 1 O de abril de 1928. Asistieron 29 delegados de sin
dicatos rojos de México, Brasil. Cuba, Uruguay, Perú, Ecuador. Colom
bia. Venezuela. Chile y Argentina. El centro del evento giró en torno 
a la organización de un secretariado o confederación sindical de alcance 
continental. (El Trabajador Latinoamericano, sept. 15 de 1928, núm. 1, 
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pág. 8). Además estaban encuadrados ya por el mandato del IV Con
greso de In ISR (marzo de 1928), que fijó cuatro tareas a cumplir en 
América Latina: la transformación de lils organiz3cioncs existentes en 
sentido revolucionario; la sindicalizac.ión de los trabajadores inorgoni
zados; la unificación sindical sobre la base del principio y práctica de: 
la lucha de clases y finalmente la lucha contra el imperialismo y sus 
agentes en el movimiento sindical, agrupados en torno a la COPA 
(ISR. mayo de 1928: 19). 

Los debates sindicnlcs en r-..1oscú de alguna manera expresaron las 
características propias de l::is vangu::ard ias sindicales en proceso de madu
ración. al referirse los delegados únicamente a las experiencias loc:iles 
y coyuntur3lcs de sus respectivos países «hacía falta una base. un infor
me general. una idea del conjunto de los movimientos obreros lati
noamericanos. en toi-no del cual gir:?sen los debates y se adoptasen las 
correspondientes soluciones ... » (Losovsky. A. 1930: 209). 

Ante tal situación. en base a los informes sobre el movimiento sin
dical latinoamericano. Arn01d Losovsky fue encargado de sintcmatizarlos 
y rendir el informe crítico: El !Yfovin1iento Sindical Latinoamericano~ sus 
virtudes y sus defectos. 

Como primera constatación. Losovsky señaló la correlación existente 
entre la falta de coordinación intergremial y las formas arcaicas de orga
nización: 

«Tomad cualquier país. ya sea Cuba. México. La Argentina. el Ecua
dor. Colombia o el Perú. cualquier país con un movimiento más viejo 
o más joven y notaréis siempre esta dispersión. dcs<le el punto de vista 
de la organización. El principio de la co11s1rucción de los sindicatos es 
muy prÍlnitivo. En su gran mayoría. son sindicatos de oficio. sindicatos 
corporativos. y encontramos en ellos una cierta rivalidad interior. El mo
vimiento de organización de los sindicatos de industria es aún rnuy em
brionario» (Losovsky, A., 1930: 219). 

Losovsky señaló también que el movimiento obrero latinoamericano 
estaba entrampado entre el reformismo y el anarcosindicalismo. El rcfor· 
mismo venía expresándose en dos variantes: una, que impulsaba indi
rectamente el imperialismo norteamericano a través de la FAT-COPA: la 
otra. que se manifestaba en las corrientes nativas tipo la CROM. Ambas 
variantes reformistas tuvieron como rasgo común el planteamiento táctico 
de «contacto orgánico con la burguesía)). A pesar de ello. no pudo expli
car Losovsky la :elación orgánica existente entre la CROM y la COPA. 
El líder de la ISR no hizo un balance sobre la significación real en el 
seno del movimiento obrero continental de las tendencias reformistas, 
tan sólo agregó que la crisis tendería a agravar las relaciones laborales 
y a frustrar toda demagogia reformista. Tal valoración no fue incorrecta, 
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como se encargarían de probarlo los acontecimientos huelguísticos a par
tir de la masacre de l;:is b:in:J.ner::is en Co\onibi:i ese mismo :iño. 

La valoración de Losovsky sobre el anarco~indic::ili.smo !atino:imeri
cano extrapoló la.s mismas críticas y pcrspectiva.s que hizo a su símil 
europeo. aunque scñnló como una de sus p:irticularidad<!s el ser una es
pecie de provincfo.lismo ele la clase obrero.. al no ho.bc.::r seguido los mis
mos ritmos de la revolución que conmocionó al viejo continente. lo que 
permitió la hegemonía anarcosindicalista. Ag.udan1cnte reconoció que des
de 1927. la vanguardia an:ircosindicalista vivía una aguda crisis ideoló
gica que llevó a un sector de la misma a comprender que la revolución no 
se hacía por medio de procL:1mas. que no se podía hacer huelgas cada 
veinticuatro horas. y que. para combatir a la burguesía. no bastaba tener 
un periódico semanal y un centenar de militantes. sino que era nece
sario una organización suficientemente fuerte para combatir y derribar 
al «estado capitalista» (Losovsky, A. 1930: 216). 

En otras palabras. el anarcosindicalismo. principal adversnri.o del re· 
formismo en el continente. fue declarado por el líder de la ISR incapaz 
de darle una solida histórica a la clase obrera. Este juicio puede ser va
lidado para la Américn Latina de mediados de la década del veinte. no 
sólo por los desea.labros orgánicos y políticos de las vanguardias anarco· 
sindicalistas. sino porque ya para esas fechas el sindicnlismo revoluciona
rio y el sindicalismo soci:ilista habían logrado la hegemonía en varias 
ramas de la industria e incluso en las principales ciudades. relevando al 
anarcosindicalismo de su función rectora y hegemónica en el movimiento 
laboral de este continente. 

Al Congreso constituyente del CSLA asistieron delegados de quince 
países: Argentina con catorce delegados. Bro:isil con siete dclcgndos, Boli
via con tres delegados, Colombia con cinco delegados. Costa Ricn (repre
sentada por la delegación salvadoreña); Cuba con cuatro delegados. Ecua
dor con tres delegados. El Snlvador con dos delegados, Guatem:ila con 
dos delegados. México con tres delegados. Panamá con dos delegados. 
P:iraguny con tres delegados. Perú con cuntro delegados. l.Jruguny con 
seis delegados y Venezuela con un dclegndo. Las otras delcgncioncs fue
ron la de los Estados Unidos. Frn.ncia y de la ISR. 

El criterio de determinación de los plenos con derecho a voto pcr dc
lci;zaci6n fue eminentemente político y correspondín a la valoración de 
la lSR y su influencia en el continente y al reforzamiento de su hege
monfa en el Congreso: 

«Si~uiendo la prñcticn de los congresos internacionales. la comisión 
de poderes desecha el criterio de que ca.da. delegnción puede pcsnr en el 
Congreso tomando sblarncnte en consideración ta. cantidad de obreros or
!?anizados con que cuenta su organización ... Al determinar la cantidad 
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de votos que tendrá cada país hemos tomado en consideración. en primer 
término. y es lo natural. el grado de desarrollo del movimiento sindical. 
su pasado. sus perspectivas de desarrollo. la importancia económica y po
lítica del país, etc., etc.» (CSLA, 1929: 300). 

La traducción de estos criterios no explícitos se reflejaron en la si
guiente asignación de poderes a las delegaciones asistentes al Congreso: 

Grupo l. Voz y cinco votos: f\1éxico. Colombia, Brasil y Argentina. 
Grupo 11. Voz y cuatro votos: Cuba, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay. 
Grupo 111. Vo;:: y tres votos: Bolivia y Ecuador. Grupo IV. Voz y dos 
votos: Venezuela. Pnnam:í. Guatemala y El Salvador. A la dclcgnción sal
vadoreña le fue además conferido el derecho a voz a nombre de la dele
gación costarricense. 

Esta jerarquiz.ación del movimiento sindical rojo en América Latina 
no correspondió a lo. potencio. rc::il de sin<licalización de cada po.fs. sino 
a los criterios más estrechos del proceso de bolchevización stalinianól que 
se había iniciado. De lo contrario, no podría explicarse el papel 
asignado a la esmirriada r:cprescntación argentina. luego de que la ma
yoría de sindicalistas se constituyó en una fracción ·disidente liderada 
por José F. Penclón (Corbicre, E. J., 1984). Lo mismo podríamos de
cir del caso colombiano. luego de la represión de 1928. Estatutariamente 
se presentó un abanico de criterios para legitimar y encubrir los móviles 
reales de las jerarquizaciones y cuadro de prioridades tanto de la ISR 
como de la IC; pero veamos los hechos. 

En vísperas del encuentro de fundación de la CSLA se encontraban 
trabajando en la Argentina los cuadros de la ISR Luis Sommi y Florenti
no Moretti, mientras que en Colombia hacía lo propio el francés Austine. 
Tanto los delegados italianos corno el francés, inflaron su propio trabajo 
sobredimensionando el movimiento sindical de los países a los que fue
ron destacados. Pero sólo en el caso colombiano se hizo evidente y polé
mico el trab:ijo de Austine, al ser impugnndo por el delegado colombiano 
Prieto durante las sesiones de la primera conferencia comunista latino
americana de 1929 (SSA de la IC, 1929: 112). Un testimonio reciente 
ha dado cuenta críticamente a su vez de las gc;.stiones de Som.mi y Mo
retti (Corbíere, E. J., 1984: 77). 

Sin embargo. hay que marcar las distancias entre los delegados ita
lianos de la ISR en la Argentina que formalmente propusieron un pro
yecto de unidad obrera a trnvés del organismo creado por ellos mismos. 
al mismo tiempo que escindieron sus propias filas. En cambio, el francés 
Austine había forzado al PSR y a la CON a establecer una alianza sindi
cal con los liberales de izquierda. aunque con fines insurrecionalistas. 

Fue muy distinta la razón de ubicar en primer rango a la sección me
xicana. La Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM) se había 
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fundado el 30 de enero de 1929 con la participación de 397 delegados en 
rcprcsent:ición de 315 sindicatos y 80 federaciones agrarias. convirtién
dose .coyunturalmente en una fuerza significativa en el con::exto nacicr 
nal (Martíncz Verdugo, A., 1985: 82). 

Este organismo para lograr una mejor división del tr::ib:ijo continen
tal precisó dos grandes áreas: Sudamérica a cargo del Comité Central 
del CSLA. con sede en r-.-1.ontevideo. el cual pondría mayor atc:nción a los 
problemas del movimiento obrero sudamericano en las pñg:inas de El 
Trubajaclor Latinoa111cric..-ano y el área del Caribe con un buró que ten
dría sede en f\.1éxico y asurnirí::i la responsabilidad de editar un órg::ino 
propio p:ira orientación de los sindico.tos adherentes. Este se llamó El 
Obrero del Caribe, editándose en Nueva York con cierto retraso. debido 
a la represión existente en México. 

~1aycr. el dclcJ!ado de la lSR. en el discurso inaugural no aportó ma
yores elementos doctrinarios o de análisis. se lin1it6 únicamente a recor
dar lugares comunes: que el n1ovimiento obrero latinoo.mericano n par
tir de la constitución de la CSLA entraba en una nueva etapa que lo 
vinculaba a la revolución mundial. que las perspectivas de su desarrollo 
eran muy buenas. etc. 

Por su lado. Contreras, en el informe central del Comité organizador. 
señaló los campos en que se encontraba dividido el movimiento sindical 
latinoamericano: l<Hemos reunido aquí a los obreros de todas las ten
dencias revolucionarias, a todos los trab:ijadores que actúan en el terre
no de la lucha de clases. Nosotros podemoS decir después del análisis 
de las diversas tendencias revolucionarias. reformistas y gubernamentales 
que actúan en el campo obrero, y viendo los resultados de nuestros tra
bajos. que como en todo el mundo l:is fuerzas del proletariado latino
americano se hallan ya situadas en dos grandes campos: al lado y en el 
seno de la Confederación Sindical Latinoameric:ina están todas lo.s cen
trales obreras de clase y los obreros revolucionarios de todas las tenden
cias. sindicalistas revolucionarios. anarcosindicalistas rojos. comunistas. 
socialistas de izquierda y obreros sin partido que sienten las grandes exi
gencias del actual período de la lucha de clases; y del otro lado de la 
barricada, están los elementos de la COPA. los agentes de Amstcrdarn, 
los sindicatos gubernamentales y los sindicatos fascistas ... y agreguemos 
que Inás cerca de este grupo que de las organizaciones revolucionarias 
de la CSLA se halla la nueva organización continental del decadente y 
viejo anarquismo ... » (CSLA, 1929: 40-41). 

La CSLA se trazó como objetivo fundamental una tarea eminente
mente política. tal es la revolución continental. borrando las fronteras con 
las funciones que tradicionalmente le correspondieron a los partidos en 
el seno de las internacionales. El mismo Contreras. al finalizar su infor-
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me. sugiere cstn ntribución nl decir que: «l...n Confct.lcrnción cncnmi· 
nnrá ul prOletariado lntinou111ericano hacia su liberación total» (CSLA, 
.1929: 42). 

·No obstanti:, l!n dicho e;:vcnto se aprobnron plataformas de reivindi
ca.ci&:>n.;:s para los siguicnh:s sc1.:to1·cs: trabajadores agrícolas y foresta \es, 
trabajudorcs indigcnas y Ol!gros, tus mujcn:s ubreras y la juventud traba
jadora. Ad..:1nás se firn1ó un pacto de solidaridad entre la CSLA y la 
TUEL estadounidense. Otras directivas giraron en torno a la unidad sin
dical contincnt:il y la lucha antiin'lpcrialista. 

Del Congreso Constituyente de la CSLA a la realización de su pri
mera conferencia continental en ?vtontcvidco a fines de niarzo de 1933, 
el sindicalisn'lo rojo se abocó a la realización de huelgas insurcccionales 
y la construcción de soviets locales y regionales. La mayor parte de estas 
acciones fueron libradas contra las grandes empresas nortcan1cricanas. De 
ellas merecen citarse las hudgas y soviets de los mineros de la Oroya en 
et Perú ( 1930). de los petroleros de Comodoro Rivadavia en Argentina 
( 1931-32) y de los trabaj~dorcs cañeros en los ingenios azucareros de 
Cuba (1933). 

Con la realización de la Primera Conferencia Continental de Monte
video se clausuró el ciclo de romanticismo y voluntarismo rojo en el 
campo sindical. 

La CSLA. con tal itinerario. terminó por socavar una a una sus prin
cipales bases obreras y sindicales. aislándose casi por completo. El único 
rasgo de su existencia. hacia 1934. era la publicación periódica de El 
Trabajador Latinoamericano. 

A raíz de celebrarse la segunda conferencia comunista de Améric3 
Latina en octubre de 1934. se acordó un viraje político que afectó el 
rumbo de la propia CSLA. Efectivamente. en junio de 1935. en una sesión 
plenaria del Comité ejecutivo de la CSLA.. se acordó abandonar su tra
dición fraccionalista por novísimas banderas unitarias. en base a la lu
cha por el aumento de salarios, el seguro social gcnerolizado. la defensa 
de las conquistas de la clase obrera latinoamericana y la lucha contra el 
peligro de guerra imperialista. Pero ya era tarde para cambiar de rum
bo. Los cantos de sirena de la CSLA la terminaron por desprestigiar. 

Los vientos antifacistas del Vll Congreso de la Internacional Comu
nista (1935) sellaron el destino de la CSLA para siempre. La superviven
cia de un símbolo clásico del sindicalismo faccional rojo era un autén
tico lastre para :>acar adelante el frente popul::ir. por lo que los comu
nistas latinoamericanos optaron por decretar en 1936 su autodisolución, 
en su segunda y última conferencia sindical (Rubio Cordón, J. L., 1977: 
119). 
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3·.3. Colombia, 1928: la huelga roja del Jlilagdalena 

La huelga de las bananeras en el año 1928 ha sido recordada en lo 
que tiene de fantasmagórico su cruento desenlace en la novela Cien 
Años de Soledad, de Gabriel García f>..1árquez; nosotros trataremos d~ 
recordarla en lo que tiene de experiencia para la clase obrera. 

Las bananeras de la región del t-.1agdalcna formaban parte de los 
extensos dominios de la «!\1amita Yunai>>. que abarcaba 235 kilómetros 
de líneas férreas, 32 estaciones intermedias. 46.000 hcct:írcas. decenas 
de fincas bananeras y nueve poblaciones (Fonncgra. G .• 1978: 3). 

No obstante que las vías de comunicación. a partir de 1910 habían 
integrado relativamente a ln región al circuito mercantil :igrocx.portador. 
los vínculos con la economía nacional seguían siendo frágih:s y margi
nales. Incluso la movilidad de la fuerza laboral en el interior de la región 
no dejaba de ser complicada. Así, por ejemplo. para trasladarse a los 
principales centros l::iboralcs de la United Fruit en Ciénag::i y Santa f\.tar
tha los trabajadores tenían que esperar que con la marca se llenase la 
hondonada. para entonces cruzarla en pequeñas embarcaciones. La otra 
línea de movilidad laboral y mercantil seguía la ruta del ferrocarril. 

La mayoría de los trabajadores de las plantaciones bananeras fueron 
peones estacionales. procedentes de uno. amplia capa de colonos semi
propictarios o poseedores de predios circunvecinos a los dominios de ex
plotación agrícola. que por lo general formti.ban parte de las propiedades 
de esta poderosa compañía frutícula estadounidense. La empresa tole
raba a estos posesionarios precarios en la medida en que le servían de 
mano de obra potencial (Torres Giralda, 1, 1972: 118). 

El enclave bananero Unitcd Fruit. perteneciente a los norteamerica
nos Minar C. Kcith y San Zcmurray. logró tener sometidos al más gran· 
de contingente laboral colombio.no. 32.000 trabajadores que hacia 1928 
producían alrededor de 9.000.000 de ro.cimas. La huelga que vamos a 
tratar de exponer en sus rasgos principales. teniendo en cuenta estos as
pectos relativos a la importancia del complejo bananero. nos permitirán 
entender su significación dentro y fuera de dicho país. particularmente 
para quienes se sienten ligados a su dirección. 

Los trabajadores de la región tropical del Magdalena eran. en gran 
parte. negros descendientes de los esclavos africanos importados por los 
terratenientes esclavistas en el período del coloniaje español. A ellos se 
agregaban migrantes mestizos e indígenas de las sabanas de Bolívar y de 
?vlahates. Ariona y t-.larialabaja. Los trabajadores extranjeros eran la ex.
cepci6n. salvo un contingente de «yumecas» procedentes de Jamaica y 
las Antillas. que fueron hostilizados por su «color>> (Fonncgra. G., 
1978: 10). 
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Se ha señalado la presencia de dos contingentes laborales. que por 
su tradición anrerior pudo haber influido en las características de la 
huelga bananera de 1928. El primero. procedente de las tropas licencia
das al término de la Guerra de Jos Mil Días. El segundo, desterrados de 
los dominios de la Tropical Oil. Jos cuales al parecer tenían cierta expe
riencia sindical y política. Adcmiis. la situación de excepción, exacerba
b3 los tlnimos de rcbcldfo de estos trabajadores (Fonncgra. G .• 1978: 4). 

El proceso de sindicalización y lucha reivindicativa en la región data 
de junio de 1910. en que Jos ferroviarios de la «Santa f\.1artha Railway» 
hicieron Ja primera huelga. En enero de 1918 se libró la primera huelga 
bananera en los departamentos atlánticos de Bolívar y Magdalena. Estas 
últimas acciones estuvieron motivadas por las condiciones de insalubridad 
de los campamentos, corno el Retén; por la inestabilidad laboral. ya que 
funcionaba el régimen de enganche y contrata que eximía de toda res
ponsabilidad a la «t\.famita YunLii». También influyó en la rebeldía la
boral Ja mala alimentación y los jornales míseros que se pagaban por 
faena y con vales para consumo en las tiendas de la compañía. Por ello, 
no tiene nada de raro que en las oleadas h uclguísticas _de los años 1919, 
1924. 1927 y 1928 los obreras de las plantaciones concentraran su aten
ción en reivindicaciones tales como servicio médico,. los comisariatos,. el 
sistema de contratistas y los préstamos en vales (Fonnegra, G .• 1978: 24). 

En 1927 estalló una huelga en la empresa Tropical OH de Barranca
benneja, que se hizo extensiva a Jos trabajadores del oleoducto de la 
Andian. Esta acción de fuerza de los trabajadores logró ganar la adhesión 
moral y solidaria del comercio local. los braceros del río Magdalena y 
los ferroviarios. La reacción del gobierno de Abadía Méndcz fue adversa 
a los trabajadores a quienes mandó reprimir, por considerar sus acciones 
como parte de un movimiento subversivo contra su régimen y además 
de ser lesivas y contrarias para un «Nación Amiga». Bajo este contexto 
se acentuó la política antisindical del gobierno y se gesta la segunda gran 
huelga bananera contra la United Fruit (Kalmanovitz, S., 1985: 271). 

Las huelgas anteriores a 1928 ya habían puesto de manifiesto la in
fluencia del anarcosindicalismo y del sindicalismo socialista. Incluso el 
tránsito de las formas gremiales fue marcado por estas tendencias. La 
Sociedad Obrera (1920) y Ja Unión Sindical de Trabajadores del Mag
dalena ( 1926) son expresiones de este proceso de desarrollo sindical (W} 

El líder sindical de Ja época contrasta con la imagen de lo que 
nosotros pcnsam0s que debe ser un dirigente gremial. Y esto es válido 
para el anarcosindicalismo como para el sindicalismo rojo. Su prototipo 
en Colombia estaba personificado por Raúl Eduardo Mahecha. La fi
gura de Mahecha con su imprenta bajo el brazo y su colt 38 en el bolsillo 
trasero era familiar en los puertos del Río. Aun hoy. medio siglo más 
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tarde,. los ancianos repiten el conocido estribillo de los años 28: «Donde 
llega Mahccha se prende la mecha» (Fonnegra, G .. 1978: 27). 

Este líder sindical. luego de haber sido un predicador cristiano. ter
minó por integrarse a las filas del sindicalismo y miis tarde se adhirió al 
Partido Socialista Revolucionario. Esta organización. al igual que el Par
tido Socialista del Perú dirigido por 1\.1ariátcgui. el Partido Socialista dd 
Ecuador de Ricardo Paredes y el Partido de la Revolución Venezolana 
de Salvador de fo Plaza y Jos hermanos l\Iachado,. mantuvo estrechos 
vínculos con la lII Internacional, en partjcul01r con el Buró Sudameri
cano y el Buró del Caribe. Hoy. algunos autores y los propios historia
dores oficiales de los partidos comunistas,. tratan de negar este anteceden
te porque formalmente no tenían el nombre que ostentaron después. 

El Partido SociaJista Revolucionario de Colombia destacó a l\Iahecha,. 
María Cano e Ignacio Torres Giralda a trabajar políticamente en la re
gión bananera; corría el mes de marzo de 1928. En esta región. el pri
mero de los nombrados trató de organizar una huelga. tentativa que dio 
con sus huesos en la cárcel por enésima vez. Ya en libertad. hacia el mes 
de abril, Mahecha reeditó Vanguardia Obrera, logró consoJid.:ir la Unión 
Sindical de Trabajadores del Magdalena con 63 secciones y 32.146 afi· 
liados. y no tardó en comenzar de nuevo los preparativos de huelga ge· 
neral (Fonnegra, G., 1978: 27-28). 

El Partido Sodalista Revolucionario había iniciado hacia 1927 una 
activa campaña de agitación y propaganda en el seno de las organizacio
nes populares. En l 928 al parecer se proyectó ganar fundamentalmcnce 
a los trabajadores agrícolas. En dichas regiones ajustó su organización a 
In formación de círculos de agitprop y de sindicatos bajo las orientacio
nes de Ja ISR. Sin embargo. algunas prácticas e ideas del sindicalismo 
socialista y del anarcosindiculismo quedaron amalgamudas por Ja fuerza 
de costumbre con la nueva linea sindical que impuls.:iron. 

Los antecedentes de la prédica del sindicalismo socialista en Ja región 
del Magdalena nos remontan a la 1.:ibor realizada por el experimentado 
gremialista peruano Nicolás Gutarra y por los colombianos Urbano de 
Castro y Víctor f\.1edina,. qÜienes desde Jas invasiones de tierras en .l\lon
terfa (1921) mantenían estrechas relaciones con el socialista italiano Vi
cente Adamo (Fonnegra, G., 1978: 29). Torres Giralda, refiriéndose 
en 1927 al panorama gremial de Barranquiila. zona de influencia sobre 
]a región bananera. reconoció la presencia de corrientes mutualistas. anar
cosindicalistas y socialistas revolucionarias (Fonnegra. G .• 1978: 29). 

Un proceso análogo se operó en el Magdalena. El núcleo ácrata in
tegrado por los italianos Mariano Lacambra y Gcnaro Torino y el colom
biano Elías Castellanos tomó el control de la Unión Sindical de Traba
jadores del Magdalena, desde el Congreso de Guacamaya!. Poco tiempo 
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después. con motivo de las detenciones durante los malogrados intentos 
de huelg3. Castello:tnos perdió la dirección. que cayó en manos del Parti
do Socialista Revolucionario de ~1nhccha (Fonnegra. G., 1978: 29). 

Evidentemente que el cambio de dirección no se debió únicamente a 
la detención de los cuadros anarcosindicalistas. sino que expresó la inca
pacid:id de rectificación de los errores de su Jínc3 sindical y las dificul
tades que ostentaron en la confrontaciún de los problemas nacionales. la 
revolución rusa y otros. Según el testimonio de Torres Giralda. los diri
gentes o cuadros responsables del PSR en Santa Martha fueron José Mon
tenegro y Luis Pavclo; en Ciénaga. José Russo y N. Morán (Fonncgra, G .• 
1978: 30). 

Otros testimonios, como el de Pedro Bonnct, señalan al dirigente Al
berto Castrillón co1no «muy buen orndor» que había estado en Rusia 
y venía de Barranquilla, lo cual lo vinculaba directamente al PSR. lvtiis 
aún. Castrillón mantuvo estrechos vínculos con Mahecha no sólo en el 
trabajo de prcparución de la huelga, sino en el terreno personal; ambos 
compartieron el mismo alo'jamicnto en casa de Atilia. Manjarrés. 

La ascendencia política que este núcleo socialista ejercía sobre los 
trabajadores del f\tagdalcna. llegó al punto de congregar tras de si a los 
miembros de la Un~ón Obrera de tendencia mutualista. cuyas bases prin
cipales se asentaban entre los ferroviarios, mecánicos y estibadores de 
cada estación o puerto de embarque. Los locales de la Unión Obrera. en 
Santa f\..1artha. Ciénaga, Riofrío, Sevilla, Aracataca y El Retén, entre 
otros, fueron convertidos en tribunas de propaganda socialista revolucio
naria, en favor de los tn1bajadorcs rurales más que de los ya agremia
dos en la Unión Obrera, a los cuales ésta mcnoprcciaba. Ello se hizo pal
mariamente evidente a raíz de Ja concentración de trabajadores organi
zada para recibir a la lideresa socialista María Cano, en la localidad de 
Cién:Jg:J. (11) 

Los éxitos propagandísticos y de agitación se repitieron a las siguientes 
visitas de María Cano a Riofrío. Sevilla. Aracataca, El Retén. Fundación. 
Tucurinca y Santa I\.1arta. Ln Unitcd Fruit y la policía venían siguiendo 
con preocupación a estos predicadores de la subversión, pero no hubo 
incidentes mayores. La gira concluyó exitosamente en marzo de 1928 
(Torres Girnldo, I, 1972: 127). 

En el año de 1928 se llevó a cabo la VI Conferencia Panamericana 
en La Habana. Cuba. en que se hizo una revisión de Ja política paname
ricanista de la ariministraci6n Coodligc. Este evento multicstatal fue du
ramente hostigado por las vanguardias políticas ligadas a la 111 Interna
cional porque vieron en él la amenaza de una ofensiva anticomunista 
coordinada a nivel continental, la que reeditaría con algunas particulari
dades la ofensiva antiácrata que en 1902 sancionó en México una reunión 
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similar. El fantasma del anticomunismo no tardó en hacer notar su pre
sencia en Colombia. 

Fue el ministro de Guerra y candidato del Partido Consl!rvador.· Ig
nacio Rengifo. el primero en recla¡nar que «Cl bolchevismo es el mayor 
peligro que se le ha presentado a la República durante su existencia ... 
En Colombia es inminente una revolución comunista. De triunfar ella. 
vi:ndría. como en Rusia. la dominación de la horda» (Fonnegra, G .• 
1978: 31). La represión no tardó en llegar. proycct:índose a los campos 
político y sindic::il. 

El régimen de Abadía l\1éndez, a través de su ministro de Guerra, 
Rcngifo, había logrado que el Congreso aprobara su represivo Proyecto 
heroico en julio de 1928. Tres meses antes, el gobierno había desatado 
una feroz represión contra el PSR can el cargo de haber fraguado un 
«complot subversivo» de inspiración internacional para el 1 de mayo. 
En realidad, se trató de una acción preventiva frente a un posible des
borde sindical. 

Se repetía así la misma acusación que en junio de 1927 se había lan
zado contra el núcleo comunista de l\.larió.tegui en el Perú y del Partido 
Comunista en Cuba. y que llevó a la prisión y destierro de sus más 
importantes dirigentes políticos y sindicales. El Proyecto heroico en Co
lombia estaba acui)ado. entre otras cosas, para suprimir toda propaganda 
del PSR, de los anarcosindicalistas y de las facciones más radicales del 
Partido Liberal. (12) 

En la región del M::Igdalcna el periodi.Srno de Santa Martha era emi
nentemente de filiación conservadora y no fue afectado por las restric
ciones de la Ley Heroica. Pero en Ciénaga La Ola. La Organización. La 
Antorcha. Vox Populi y el Diario de Córdoba eran órganos de la opo
sición radical y anarcosindicalista. En Riofrio. los sindicatos editaban La 
Lucha y en Aracataca La Ra=:ún. Todos ellos fueron presa del censor y 
la clausura. El mercado de lectores se apoyaba en los sectores laborales 
de las fincas bananeras y no er.:in desdeñables. dado el número de publi
caciones y tendencias que representaban. 

En el Magdalena, poco antes de la huelga general, testimonia el ve
terano dirigente Carlos Arias. circularon algunos folletos con las obras 
de Lenin y escritos de teóricos sindicales, corno Losovsky (Fonnegra, G., 
1978: 18). 

La doctrina del sindicalismo rojo y su propaganda en Colombia, se 
instrumentó a través de folletos de Losovsky y de las directivas de la 
Internacional Sindical Roja (lSR) que él mismo presidía. Para tal fin. 
se constituyó un asesor permanente de dicho organismo internacional, el 
camarada francés Austine. Este asesor fue el principal responsable de la 
política de frente único con los liberales en la lucha para lograr la abo-
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lición de la Ley Heroica. la ~ual fue duramente criticada en la carta 
abierta que dirigió el CEIC al Partido Socialista Revolucionario (La Co
rrespondencia Sudarncricana. mayo 1929 .. nú1ns. 12, 13 .. 14). 

En la conferencia comunista de Buenos Aires en junio de 1929. a 
pesar de las acusaciones directas de las dos fracciones del PSR al ca
marada Austine, el Buró Sudamericano y el delegado de la IC eximieron 
a Austine y responsabilizaron de la alianza con los liberales a las dos 
fracciones del PSR. La táctica más razonable del frente único, que ha
bía prevalecido hasta el V Congreso de la IC. fue desvirtuada por el 
VI Congreso (1928), en donde privó el radicalismo faccional rojo con
densado en su línea táctica de clase contra clase. 

El 6 de octubre de 1928, en el local de Ciénaga. la Unión Sindical 
de Trabajadores de Magdalena. delegados de 63 seccionalcs redactaron 
y aprobaron el pliego de reclamos y designaron como sus delegados ante 
la United Fruit a Pedro M. del Río. Erasmo Coronel y Nicanor Se:-rano. 
miembros del PSR. Los nueve puntos del pliego de reclamos se inscri
bieron como reivindicaciOt;'J.CS estrictamente laborales: 1.º seguro colec
tivo para los trabajadores; 2.º aplicación de la Ley· 57 de 1915 sobre 
accidentes de trabajo y reglamentación de la misma;- 3.º vigencia de la 
Ley 46 de 1928 sobre habilitación de viviendas. la Ley 15 de 1925 sobre 
higiene social y la Ley 76 de 1926 sobre descanso dominical rcn1unera
do; 4.0 aumento del 50 por 100 de los jornales; S.º supresión de los 
comisariatos y libre comercio interno; 6.º casación de préstamos por n1c
dio de vales; 7 .. º establecimiento del pago semanal en lugar del quince
nal; 8.0 supresión de contratos individuales. y 9.0 servicio de hospitales 
y de profilaxis en los campamentos. Este pliego fue presentado el 22 de 
octubre de 1928 al gerente de la compañía. siendo desconocido. El 26 
de octubre se fijó el emplaz<Jmiento de respuesta. Toda esa fundamenta
ción eminentemente reivindicativa fue la nota disonante con la práctica 
del sindicalismo rojo, ya que debería aparecer ligada a la reivindicación 
política. Sin embargo, la propaganda que acompañó el desarrollo de la 
huelga, al parecer, sí se encuadró en el estilo de! sindicalismo rojo como 
se podrá apreciar más adelante. 

El pliego de reclamos iba acompañado de toda una fundamentación 
legalista. Ello no fue casual. Respondía a una vieja tradición del sindica
lismo socialista que ponía especial énfasis en la promulgación de nuevas 
leyes de mejoramiento social y en la vigencia real de las existentes. Este 
socialismo sindicalista, reformista y gradualista. tuvo en América Latina 
como sus más ahos exponentes a Juan B. Justo y a Alfredo Palacios. am
bos dirigentes del Partido Socialista Argentino. Su expresión particular en 
la región del Magdalena se debe. sin lugar a dudas. a la prédica de Nico
lás Gutarra. Urbano de Castro y Víctor Medina., pero también a la labor 
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del propio Partido Socialista Revolucionario de Colombia. Por esa época. 
Alfredo Palacios era bastante conocido en los marcos politices y sindi
cales del continente, sin excluir a Colombia. Este había hecho giras de 
propaganda socialista desde 1918 por diferentes ciudaC.es latincameri
canas. Además, la editorial Scmper Hermanos, que surtía a los públicos 
anarquistas y socialistas de habla castellana, le había publicado a Pala
cios en 1910 sus Discursos Parlan1entarios. en 1911, Por las ,\lujeres y 
Niños que trabajan. En 1920 se publicó en Buenos Aires El t..Jucvo De
recho, cuya segunda edición apareció en 1928. Este libro sistematizó las 
ideas jurídicas y cstatalistas del socialismo y sindicalismo reformista. 

El propio proceso de huelga acusó, sin embargo. otras influencias 
muy distantes del sindicalismo socialista, nos referimos nl .:i.narcosindi
calismo y más propi.:::imente al sindicalismo rojo. Arnold Losovsky no era 
un desconocido entre las vanguardins políticas y gremiales de la región 
del Magdalena. Pero como sucede en todo proceso de afirmación de una 
línea político sindical, la ISR no pudo cancelar de un plumazo la tradi
ción anterior y aun cuando ésta se declaró adversaria de la misma. no 
dejó de asumirla en más de un aspecto, tal cual sucedió en la huelga 
bananera de 1928. 

En la perspectiva de que la Unión de Trabajndares del ?v1agdalcna 
decretase la huelga. la United Fruit dio la orden el 10 de noviembre de 
realizar el corte y "descargue completo de las fincas bananeras. hecho que 
precipitó la respuesta del organismo sindical. La acción huelguística es
talló al día siguiente. Cincuenta activistas irrumpieran a media noche en 
los cinco campamentos de la finca Normandía. entre Sevilla y Orihuela. 
lanz.:::indo la consigna de suspensión del corte de guineos. Por su lado, los 
brigadistas o comités de la huelga lograron la suspensión del corte en 
la finca El Cairo de Guayacamal y en la finca Buenos Aires de Ar.:::ica
taca. 

Por una gestión de la empresa .:::inte el presidente Abadía !\téndcz. 
se logró la autorización inmediata para que la división del ejército de 
Barranquilla enviase las tropas necc~arias para pacificar la región y res
tablecer el orden. convulsionado por la acción huelguística. La ocupación 
militar aisló el movimiento de la USTM del resto del país. Lo anterior 
explica quizá el que ni siquiera Ruy Blas --órgano del Comité ejecutivo 
del PSR- destacase debidamente el conflicto en sus páginas, limitán
dose apenas a publicar una que otra noticia aislada o marginal de la 
región del Magdalena (Fonnegra, G., 1978: 32). 

Pero además. todo parece indicar que contribuyó a la falta de aten
ción del periódico que editaba el CE. la existencia de una enconada pug
na en el seno del Partido Socialista Revolucionario. entre un sector inte
lectual urbano que oscilaba entre el reformismo y el «golpe de estado» 
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y que controlaba el Comité Ejecutivo liderado por Moisés Prieto y la 
f:icción radical de Tomás Uribc :\tárqucz. que había mont::ido el Consejo 
Conspirativo Celular de Colon1bia y que dirigía el trabajo de masas en 
c:l can1po. Raúl EduarJo .i\tahccha: «Para entonces. era el coordinador 
de la zona costeña del Consejo Central Conspirativo de Colombia (CCCC) 
(T.:orema, Arte y Cultura, núm. 15, 1978). 

Mientras, en las fincas bananeras de la United Fruit, el ejército se 
enfrentó con los obreros al intentar los primeros, en colaboración con 
los esquiroles. quebrar la huelga, re:ilizando tareas de corte y transporte 
de bananos. lns cuulcs fueron frustradas por la decidida acción de ma
sas. El bloqueo de las líneas férrc::is con postes y barricad.:1s, la realiza
ción de mítines y las const3ntes provocaciones de los defensores de la 
United Fruit, augu1·aban son1brios y cruentos acontecimientos. En las no
chi:s, la in1prcnta <le r'\1ahccha y la tipogr3fía del curazalcño Edgardo de 
Zolá imprimín los boletines, voh1ntcs y proclam3s, las cuales se distri
buían en las zonas de ocup::ición militar aprovechando la oscuridad y el 
clima receptivo de los campamentos. Varios manifiestos fueron dirigidos 
a los soldados rasas con el propósito de llamarlos a confraternizar en la 
lucha contra la empresa norteamericana, e incluso los invitaban a alzarse 
en armas como lo rccon1cndaba la línea ortodoxa del sindicalismo rajo: 
«Camaradas del Regimienta: ya sabéis cómo os tratan vuestros supe
riores que os dejan morir de hambre estando pagada vuestra alimenta
ción por la República. Soldados del ejército colombiano. ya que estó.is 
viendo cón10 os obliga.n nuestros jefes a desca.rgar los vagones de los fe
rrocarriles, la carga que viene consignnda a la Unitcd Fruit Ca .• y cómo 
os obligan también a llevarla en vuestros hombros hasta los comisaria
dos de la misma empresa. 

Soldados del ejército colombiano, ya habéis presenciado que vues
tros jefes y oficiales viven en completo contubernio con los yanquis, en 
sus mansiones de la zona, que los rnis1nos. <lc!;;pu~s de rob:::irse nuestra 
riqueza, se apropian nuestro suelo. No olvidcis a Panamá. No olvidcis, 
compañeros del Regimiento, que vital cosa sucede, volved las annas con
tra los piratas ele nuestra riqueza. y contra aquellos nacionales que cual 
el Iscariote de la leyenda. venden a nuestra patria. Miradlos bien» (Fon
ncgra, G., 1978: 45). 

El 1 de diciembre nuevamente la empresa declaró el reinicio del cor
te, el cual se vio nuevamente frustrado por la decidida acción de los huel
guistas. El Comité de huelga lanzó la consigna de «Impedir el corte a 
costa de cualquier sacrificio». El tenor de esta consigna traduce como 
ninguna otra el espíritu voluntarista y temerario del sindicalismo rojo de 
todas las latitudes. De este planteamiento a la insurrección no existían 
grandes mediaciones. 
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El día 3 de diciembre se dio un acontecimiento político muy impor
tante entre los huelguistas . ..,. la tropa en la finca Villaviccnc\o. Cerca de 
800 huelguistas irrun'lpicron en la finca y rodearon el piquete de 25 sol
dados y se los llevaron cantando a confr:itcrnizar en una comida a\ aire 
libre. Igual sucedió en Ciénaga y en el corte de línea a un tren resgunr
dado que transportaba guineos. ?\1achetes y fusiles se juntaron bajo las 
banderas rojas y sus tres ochos de la Unión Sindical de Trabajadores 
del Magdalena. -

El 5 de diciembre se gestó una gran concentración de huclguistos en 
Ciénaga. Un intento de negociación por parte del Gobernador Núñcz 
Roca fue frustrado por la labor de intriga desarrollada por una dele
gación de esquiroles al servicio de la United Fruit. que le dijeron que 
si visitaba Ciénaga se materializaría. la. amenaza. de linch:unicnto que 
pendía sobre su cabeza. La United Fruit preparaba hábilmente el clin'\a 
propicio para la represión; a ello sumó la supuesta captura de soldados 
como rehenes y el despojo de sus armas <..Gaitán. Jorge Eliecer. 1928: 
105-107). 

El gobierno de Abadía I\.léndcz expidió un decreto declarando estado 
de sitio en la región bananera ante noticias tan alarmantes proporcio
nadas por la empresa. y le dio los poderes del caso al general Carlos 
Cortés Vargas en los fueros civiles y militares. Al ser enterados los huel
guistas de esta decisión gubernamental por los telegrafistas de Ciénaga. 
se convocó a un mitin el mismo día; Bon~ete al testimoniar sobre el te
nor de discurso del líder Castri\lón evoca las palabras de éste: «Camara
das: nuestro tarea es el derroco.miento de la tiranía proimperialista y la 
instauración de una Colombia de soviets obreros y ca1npesinos. Acto se
guidos explicó los alcances de la Revolución Bolchevique y exaltó el pa
pel de José Stalin». 

Luego vino la represión cruenta y despiadada en las fincas banane
ras. La represión masiva se desarrolló durante ciento veinte días de Ley 
Marcial. Al embate inicial de la soldadesca del Regimiento Antioqueño. 
especialmente truído para quebrar las vacilaciones y simpatías de las tro
pas lugareñas hacia los huelguistas. le sucedió en los primeros días la 
respuesta violenta de los trabajadores. Estos recurrieron a los métodos 
clandestinos del boicot y sabotaje. mientras en Bogotá el PSR llamaba 
tardíamente a la insurrección general; durante ciento veinte días de terror 
militar los trabajadores del f\lagdalena mantuvieron una resistencia clan
destina y heroica recurriendo a ingeniosos métodos para comunicarse 
entre sí. para llevar a cabo acciones de sabotaje contra la soldadesca. 
para conservar viva la organización. Relata Judith 'Vhite que el mismo 
día en que el ejército levantó el estado de emergencia, millares de obre
ros se concentraron en las estaciones del ferrocarril agitando banderitas 
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rojas. frente a los propios destacamentos del ejército· (Fonnegra. G •• 
1978: 82). 

Se calcula que aproximadamente fallecieron mil cuatrocientas per
sonas. entre huelguistas y manifestantes. por efecto de ráfag3 de metralla 
y heridas de bayoneta calada. lanzadas por his tropas al servicio de la 
United Fruit .. Cerca de seiscientos sobrevivientes fueron encarcelados y 
procesados en consejo de guerra. condcnilndo a 136 huelguistas a penas 
de prisión que iban hasta los veinticinco años (Torres Giralda, I. 1972: 
135). 

Interesa conocer finaln1cntc el hnlancc de la CSLA y del propio Buró 
Sudurncricano de la 111 lntcrn.:Jciunal. t:..into por estar compron1ctic..la una 
de sus sccccioncs como por haberse hecho el balnncc en los eventos de 
inusual rclcv::Jnci::J. El Congreso Constitucional de la CSLA en mayo de 
J 929 y la Primera Conferencia Comunista Latinoamcricnna en junio 
de 1929. 

Al evento del sindicalismo rojo asistieron de Colombia Luis Eduardo 
Mahecha por la Unión Sindical de Magdalena y Jorge del Bosque por la 
Central Sindical Obrera y Campesina de Colombia. En el informe general 
del Comité provisionéll del CSLA presentéldo por Contreréls, hicieron al
gunas referencias generales sobre la precaria situélción de los trabaja
dores agrícolas de Colombia y una directa a la. huelga de Magda.lena: 
«En el caso de I:t huelga bnnnncra de Colon1hi:i. ¿qu~ pedían Jos huel
guistas? Todos vosotros lo sabcis bien. va.-ias mejoras que: aseguran 
sus vidas y que están comprendidas en leyes sancionadas por el Parla
mento colombiano. Sin embargo. el gobierno colombiano, cómplice y la
cayo del imperialismo. mandó ametrallar y ascsin'1r a más de mil traba
jadores colombianos explotados por una compañia yanqui: la Unitcd 
Fruit Co.» (Bajo la ':-andera de la CSLA, 1929: 24). 

William Simons, dcl"gado de la TUEL de los Estados Uni<los de Nor
teaméric.a. dijo en su informe que habí'1n seguido con «gran interés Ja 
lucha heroica de los plataneros de Colombia» y organizado demostracio
nes de masas en varias ciudades de su país contra los atropellos come
tidos por la Unitcd Fruit Co. Fuera de est¿i intervención sólo hubo otra 
alusión pasajera en el informe del uruguayo Sala sobre la situación de 
los trabajadores agrícolas en América Lntina. No hubo indicio de balance 
o de crítica a la experiencia huelguística de la Unión Sindical del Mag
dalena; parece más bien que captó las simpatías por el heroísmo gremial 
entonces desplegado. 

Durante la Primera Conferencia Comunista Latinon.mericana realiza
da un mes después del Congreso Constituyente del CSLA, sólo se regis
tró la participación de tres delegados: Mahecha. Prieto y Matayama. re-
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prescntantes de dos fracciones del PSR. en el Sl:!gundo punto de la agil!n·
da titulada «La lucha antiimpcrialista y los problemas de táct~ca de los 
Partidos Comunistas de América Latina». 

El informe de Luis, delegado de la IC, sobre la huelg:i bananera de 
Colombia. reclamó críticamente dos aspectos: el no haber logrado coor
dinar la huelga y la insurrección regional. y el no haber constituido los 
soVicts de campesinos. obreros y soldados. sobredimensionanda política 
y militarmente la situación de la región del Magdalena. Sostuvo el cama
rada Luis que se encontraba «Toda la zona en poder de los huelguistas. 
la población. los pequeños comerciantes. los artesanos. los pequeños cul
tiva:dorcs. alindas con los hudguistns. el cj6rcito n:icionnl disg:rcg:u.h.>. des
compuesto. fraterniz::indo sus soldodos con nuestros campnñc:ros d!.!l Co
mité de huelga; en lugar de utilizar esta situación para crear los soviets 
de obreros. campesinos y soldados, en lugar de proclamar el poder revo
lucionario en la región. no sólo organizar militarmente, sino política
mente. alrededor de consignas claras. se han limitado a una preparación 
militar de los huelguistas exclusivamente. sin tom::ir las armas que los 
soldados les ofrecían ... » (El Movimiento Revolucionario Latino Ameri
cano, 1929: 93). 

Para el delegado de la IC esta experiencia sindical en la región del 
Magdalena constiti.Jyó una prueba sobre la posibilidad real de confor
mnción de soviets que por errores políticos. del PSR que dirigía el Co
mité de huelga no se supo aprovechar. ya que: «Existía en Colombia un 
Comité de huelga de 60 camaradas. representantes de los diversos sec
tores de la zona. Este Comité estnba encargado de desempeñar una mi
sión militar, preparar la lucha y conducirla contrn la policía y el ejérci
to; funciones de aprovisionnmicnto de los huelguistas. dirección de la 
cooperativa de aprovisionamiento; dirigió toda la huelga y era el órgano 
superior. En sus manos se concentró todo el poder de la huelga y. en 
un momento. determinado. todo el poder de la región. Cuando los sol
dados fraternizaron con los huelguistas y ofrecieron sus armas. se los 
hubiese elegido para el Comité central de los representantes de los sol
dados. y en el momento en que el poder civil y administrativo de la 
región había desaparecido, el Comité de huelga hubiese podido decidir 
que todo el poder de la regió:-i pasara bajo la dirección del Comité de 
huelga de obreros y soldados. ocupando los edificios públicos. cuando 
en cada región. r.:n cada centro de la zona, los comités locales. para di
rigir no- solamente la huelga y la acción revolucionaria. sino toda la vida 
pública. He aquí el Conzité de huelga funcionando como un soviet. con
virtiéndose en el soviet de la región. Eso no es muy complicado» (El Mo
vimiento Revolucionario Latino Americano. 1929: 93). 
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En dicha con[crcncia comunista se enfrentaron Prieto y Mahecha so
bre las responsabilidades del CE y del CCCC frente a la huelga bana
nera y· el proyecto revolucionario qut: albergaba. Y a su vez. éstos con
f rontnron con Austinc. el i3scsor de la ISR en Colon1bia. Victorio Co
dovilla. dirigente del Buró Sudamericano, y los CC Luis de la lC, y 
Petcrs de la lJC. El eje de discusión se trasladó a Ja composición del 
p:irtido. su línea politica y su proyecto revolucionario. Pero la riqueza 

. de estas intervenciones son inatcria de análisis de problcn1as que nos 
alejarían del balo.nce de la experiencia del sindicalismo rojo en América 
Latina. Concluyamos citando a Pctcrs en la medida en que ratifica la 
valoración del sindicalisn10 rojo sobre la huelga bo:inancra en Colombia: 
«Un punto interesante en el discurso de Prieto es que queriendo defen
der la posición del CE. citaba la carta de éste a los camaradas de la zona 
bananera. después del estallido del movimiento. ¿Qué decía el CE en 
esa zona? Como directiva daba: «No confundir la huelga con la insu
rrección». Lo rid!culo de todo esto es que la declaración. en lugar de 
defender al CE, lo condena. porque ¿qué significado tiene esa «direc
tiva»? Significa que el CE (conociendo bien el rnap·ft. de Colombia ... ) 
comprendió tan mal la situación política nacional. que una scn1ana antes 
no pudo prcvcer al menos la posibilidad que el movimiento citado pu
diese desarrollarse y pasnr a ln fase superior de lucha. La misma carta 
prueba. con una claridad meridiana. que el CE no ha comprendido más 
que el CCCC en qué forma puede transformarse en revolución cuando 
ella se nmplía» (El Movimiento Revolucionario Latino Americano,, 1929: 
163-164). 

La huelga roja de Colon1bia. snlvndos los errores de dirección. devino 
pnra In CSLA-ISR en el paradig1na sindical a seguir en el continente. No 
obstante. la historia del sindicalb1no rojo en An1érica Latina anotó en 
el caso colombiano los límites de su propio fracaso. 

Los alcances políticos de la huelga y masacre de las bananeras del 
Magdalena en 1928 trascendieron los ámbitos de las vanguardias socia
listas y comunistas. convirtiéndose por la acción parlamentaria de Jorge 
Eliecer Gaitán. en debate nacional. El proceso de la masacre de 1928 
ubicó frente a los intereses del gobierno oligárquico de Abadía Méndez 
coludido con la United Fruit, los propios del pueblo colombiano. El di
lema clase obrera-nación quedó revelado bajo la forma de auténtica tra
gedia. pero ésta a su vez forzó a nivel ideológico la cohesión del movi
miento popular nacional, bajo posturas antioligárgicas y antiimperialis
tas. Por ello, dicho acontecimiento histórico pudo marcar de distintas 
maneras las tradiciones diversas del sindicalismo y del socialismo colom
bianos. 
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3.4. Sindicalismo clasista y proletariado minero en el Perú 

El sindicalismo en el sector de minería y petróleo en el Perú t~vo 
sus primeras manifestaciones orgánicas y de acción Uircct:i bajo influencia 
del annrcosindicali.smo y de algunas corrientes mutualist;is al térn1lno de 
la· Primera Guerra l\lundínl. i'.ló.s tnrdc se afianzó una modaHJad de 
sindicali2!0lCÍÓn que tuvo algunos puntos de contacto ccn \3 tradición an· 
tcrlor y con el sindicalismo de frente único de empresa que promo·.,,.ió 
la ISR en sus pdmcros años de cxistenci::i. Esta corricnt\! fue denomina· 
da sindicalismo clasista, por la forma sui gencris en que su promotor en 
el Perú. José Carlos 1\.1uriátegui. orientó el proceso de construcción y 
lucha sindical, atendiendo de manera privilegiada a la unidad como so
porte de los combates de clase. Pero ahora ubiquemos los antecedentes 
y el contexto minero en que surgió el sindicalismo clasista propiamente 
dicho. 

Las referencias sobre protcst::i.s y enfrentamientos en las minas datan 
del año de 1902. en que el diario capitalino El Co111crcio. en su cdicién 
del 6 de septiembre, da cuenta de un enfrentamiento entre indigcn:is y 
empleados de una compañía minera de la sierra central. Significativa· 
mente, en ese: mismo año se constituyó en Nueva York la Cerro de Paseo 
Invcstmcnt. cmprc·sa norteamericana que se desarrolló en base n la ex
plotación de los yacimientos mineros de la sierra central del Perú. A 
partir de entonces esta empresa se convirtió en el princ\pal factor de 
polarización de clases en dicha región. Tiene razón Man.uc\ Acosta Ojeda 
en su muliza Los ~lineros. cuando en la fuga nos canta: «El blanco ex· 
tranjero vino. salario bajo y maltrato. entonces gritó el minero, y así 
nació el sindicnto ... >). 

Los accionistas de l:i Cerro de Paseo Invcstmcnt Comp::iny entre 1902. 
nño de su fund:?.ción y el inicio de la Primera Guerra ~·tundial. impul~ 
saron la formación de diversr..s compañías mineras. propias o mixtas. para 
extender sus ope:-,ci~nes: a los yacimientos mineros mo.!~ importantes de 
la sierra central de este país andino. Entre ellas. destacó la fundación de 
la «1'1orocha Mining Company,,, que en 1915 se integró al igual que sus 
símiles a una nueva razón social. )a Cerro de Paseo Copper Corporation, 
que se acondicionaba mejor 31 perfil monopolista que venía adquiriendo 
la compañia norteamericana. 

De los seis campamentos mineros con que contaba la Cerro de Paseo 
en la sierra central: Oroya. Cerro, Cnsapalca, Goyllarizquizga. Yaurico
cha y Morococha. este último destacó por ser el de mayor tradición com
bativa y de niveles de politizaci6n. Morococha fue importante también 
por ser uno de los tres campamentos de mayor concentración laboral, cuyo 
punto más alto lo alcanzó el año de 1926. con 3.146 mineros adscritos. 
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Los índices más bajos tuvieron que ver con la aplicación patronal de la 
táctica de Iock out en 1919 y 1930. En una y otra fecha el sindicalismo 
de· revuelta. t:into en su versión anarquista como comunista (ISR «Teicer 
Periodo») facilitaron la justificación empresarial del Iock out. 

Las primeras y m5s in1portantes manifestaciones de lucha minera se 
desarrolla.ron en Cerro de Paseo. f\torococha y Smcltcr. entre 1908 y 
1920. señalando la prin1cra fase de su proceso formativo con"'lo dcsto.ca
mento del proletariado peruano. Fueron sus rasgos distintivos el amoti
namiento. la destrucción de máquinas. instalaciones y vías de comuni
cación. la paralización de labores y la demanda no orgánica de reivindi
caciones (salariales. supresión del enganche. jornada de ocho horas y 
mejoras asistenciales). T<lmbién se intentaron forj<lr los primeros orga
nismos sindicales y mutualistas. de los cuales una década después sólo 
sobn ... ·::vicron los S(':gundos. En 1908. el 1 Ce diciembre se produjo un 
amotinatniento en C..;rro de Paseo. el cual fue reprimido cruentamente 
dejando un saldo de cuatro muertos y muchos heridos; en febrero de 1913 
en f\.1orococala se amotinaron 3.000 indígenas mineros. los cuales fueron 
igualmente enfrentados can violencia; en Sn"'lcltcr los .mineros consiguie
ron para ellos mismos y para el proletariado minero en su conjunto. la 
primera victoria laboral. Los mineros de Cerro, bajo el ejemplo de Smel
ter. reemprendicron la lucha por sus demandas y el 16 de junio de 1917 
en base a negociaciones con la patronal consiguieron la satisfacción de 
las mismas (Barcclli. A .• 1971: 113-117). Es. pues, 1917 un hito impor
tante en esta primera fase de lucha minera. porque se fueron diferen
ciando de manera gradual las concepciones y métodos de este embrio
nario y fugaz sindicalismo de la tradición de violencia cspontáncn. de los 
mineros. Pero además fue relev<lntc porque por vez primera el sindicato 
inflingió una derrota a la poderosa compañía norteamericana. 

Otra forma de resistencia minera se expresó de manera indirecta y 
permanente a través de lus fugas e <dncu1npli1nicnto» de contratos «pac
ta.dos» con la Compañia Cerro de Paseo. a través del sistema de enganche 
minero. El enganche minero era una forma de cooptación de fuerza de 
trabajo de carácter scmiscrvil en el medio rural, para abastecer de mano 
de obra a los campamentos y minas de la sierra central. La caracterizamos 
como semiscrvil por los métodos de manipulación cultural de un cam
pesina.do étnico (l-luanca). El indio «enganchado» inducido a estampar su 
huelln. dicital o su «firma» mcdinntc el señuelo de un ndclanto en di
nero que por lo ~cncral iba acompañado de aguardiente y coca. Común
mente se tuvo que hacer uso de la fuerza para someterlos. conducirlos 
y adscribirlos al trabajo en las minas. 

La primera forma de resistencia de los campesinos huancas frente al 
ssitema de enganche rninero fue. sin lugar a dudas. la fuga o deserción. 



El movimiento obrero ta1inoamericano 285 

Flores Galindo proporciona d<1tos de fas c<1s<1s enganch<1dorns registra· 
das en un informe de Pedro Zulcn del año 191 O sobre número de fugad.::is 
y morosos; así tenemos que la Casa Castro registró 2.369: la Ca~a Aiz
corbe, 2.114, y ·la Cas<1 Grelland, 420; es decir, un total de 4.903 traba
jadores que escilparon o incumplieron los contratos de trab.:ijo en las 
mipas (Flores Galindo, A., 1974: 68). 

Al en1pezar el año de 1919 se inició una nueva ola de d-:scontcnto 
laboral en las minas de Casapalca y Morococha, dos de los más imp.:>r
tantes campamentos mineros de aquellos años, ya para ese entonces bajo 
control de la Cerro de Paseo. Pero ésta no era m.:ís que una manifcsca
ció;o del profundo y general malestar de los sectores pop•.1lares a nivel 
nacional por la es.:asez y carestía de los productos de primera necesi
dad, así como por las excesivas jornadas de trabajo. La crisis económica 
y política de la sociedad peruana, inducida por los cambios generados 
en el mercado mundial al término de la primera guerra mundial, fue· 
acompañada por la gradual superación del capital británico por el norte
americano. 

Los principales soportes de la economía de este país :indino. la agri
cultura de exportación (caña de azúcar, algodón) y la minería (cobre, 
plata) se vieron forzadas a reducir sus volúmenes de exportación y las 
escalas salariales o en el mejor de los casos. a disminuir los costos de 
producción en b:isc a la sobrecxplotación de la fuerza laboral. tal como 
sucedió en el sector minero. en el cual se aplicó por añadidura la uíc
tica p3tronal del lock out. 

El 13 de enero de 1919. en 1\.1orococha. 1a policía reprimió un motín 
e hirió a un minero que se resistió a su detención. El supuesto «escán
dalo» en 1a mina Ombla fue motivado por el «alcohol», según la versión 
de un diario capitalino y llevó a la pobl.:ición del campamento al motín. 
La versión periodística es discutible, ya que es poco probable que los 
mineros hnyan logrndo burlar la vigilancia en dfo Jahoral, tanto en el mo
mento de ingresar a la mina. como durante las horas e.le faenas al punto 
de embriagarse y generar <cescándalo». Es probable m.ás bil!n que 1uego 
del amotinamiento y qucbiadas las rcd.:s del control patronal, Jos mine
ros se hayan embriagado y potenciado más aún su desborde laboral. 

La espontaneidad de la violencia minera pareciera ratificada por los 
sucesos de amotinamiento que le siguieron y de los cuales resaltó Ja inun
dación de las lumbreras de Natividad, San Fr.::sncisco y Dcs:aguadora. el 
nscdio de In residencia del st::1ff de la Empresa en Tuero y los intentos 
de dimanitarla • 

En realidad. los mineros de Morococha, antes de la acción de sabo
taje, habían recurrido a formar piquetes de huelga para suspender las 
labores en las minas al mismo tiempo que presentaban formalmente sus 
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peticiones a la empresa. Su reivindicación principill era un aumento sa
larial dd orden del 50 por 100, frente a la cual se dividieron lt.Js parece
res del staff en1presarfol entre conceder un 20 par 100 de aumento o recu
rrir al lock out. La 1111.:c.lia..:h..ln de las autorid;1dcs fracasó y se ilnpulsó el 
Jock out. La táctica del sabot:ije. implementada por el núcleo anarco
sindicalista de I\.lorococha. precipitó el desenlace de los ¿¡contccimicntos 
al justificar la intervención policial en n10.yor esenia y la aplicación e111prc
sariu/ d1.tl Jock out temporal. La Cen·o de Paseo aprovechó así la caída 
de los precios del cobre. y la característica de trabajadores temporarios 
y enganchados de ~torococha, aden1ás del 3poyo gubcrnament::il par::i que 
los mineros fuesen trasladados en 18 vagones de ferrocarril a sus luga· 
res de origen (Flores Calinda, A., 1974: 71). 

En can1bio. en el campamento minero de Cas3palca ocurrió por esos 
mismos días un tipo de manifestación de protesta prcsindical. frente a 
los altos precios de los productos con que vendí3 la tienda de la com· 
pañi¡i minera. Los trabajadores protestaron demandando la in1plantación 
del libre con1crcio. pla.ntcñn1iento de tinte liberal cOtJ el que pretendían. 
mediante la competencia, obtener oferta de productos.a precios n1ás bajos 
y acct.!siblcs a sus escasos ingresos salariales. Al no ser atendidos en su 
demanda procedieron a volar con dinamita la tienda, retornando a sus 
labores y a «la paz social». 

Desde el año de 1918 existían nexos entre «la Central Obrera de 
Mineros del Centro» y la Federación Obrera Local, de filiación anarco
sindicalista (Sulmont. Dcnis., 1980: 32). Esta entidad había logrado asen· 
tar sus bases de agremia.dos en los cmnpamcntos mineros de Morococha 
y Casapalca. Por c11o no es casual que el sindicaJista Ba.rricntos llegase 
a afirmar que la hudga del 7 de enero de 1919 en Morococha y Casa.· 
palea fue convocada y dirigida por la Central Obrera de Mineros del 
Centro (Barricntos Casos. L .• 1958: 153). Los ecos de la contienda entre 
anarcosindicalistas y socialistas ya se hacinn sentir en la región minera: 
Pedro S. Zulcn, desde Jauja. en 1919, da cuenta. de que el ingeniero 
Carlos Velarde, enga.nchndor al servicio de la Cerro de Paseo Corpo
ration~ había asistido corno delegado del «partido socia.lista» de Luis 
Ulloa y Carlos del Barza al Congreso Socialista de Buenos Aires, a pesar 
de ser «Uno de los más implacables tiranos de los opcra.rios indígcna.s 
(Kapsoli. W .• 1981: 15) Zulen incovaba a sus lectores a cerrarle el paso 
a estos «cmba.ucadorcs» o «socialistas» de nuevo cuiio. La dia.triba del 
anarquista Zulen contra «el socialista.>> Velardc, aludía a una doble ca.m
paña ideológica y organizativa en la región de la sierra central, es decir. 
en las minas y comunidades. impulsada. por los grupos libertarios. 

Fuera de Casapalca y l\.1orococha hay también referencias de acción 
anarquista en las minas periféricas. Pensamos, por ejemplo. en la labor 
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de la Sociedad de Libres Pensadores. dC Laraos. que dirigía Ju:in Cas
tillo y que mantuvo estrechos lazos con el r01dicnlisn1c ácrn.t:i de Cristhian 
Dam y M:inucl. Ganz:llez Prada. la cual influyó en la vida y gc5tión co
munal. así como en las minos nlcll;tñas. particul:irn1cnte dio! Yauricacha. 
Laraos es una comunidad campesina de la provincia en Y:iuyos. dc.:par
tatl}\!nto de Lima, que mantuvo desde 1900 h:ista los :iño:i 30 una cierta 
influencia en las zonas can1pesinas y mineras huancas. en los pl:inos 
ideológico y político (Mayer, E., 1977: 65). 

Hacia el año de 1920. el Estado organizó una gran represión politico
sindical que descabezó el movimiento revolucionn.rio a nivel nacional. de 
la cual el movimiento minero en particular no levantaría cabeza hasta 
fines de dicha década. Es precisa.mente esta segunda. fase de ascenso del 
mo·-. "";""T'ltO minero la que aparece como cL.ntro de atención y valoración 
histr,. : .... 1 •• • ·.-..l:t;r~. la .;:· .... al además corresponde a .1ucv3~ form.::s y líneas 
de acciWn sindical. 

El sir..dicalismo en el sector de minería y petróleo se desarrolló al im
put~c y dirección de la.s corrientes socialbtas y comunistas a fines de los 
años veinte: del presente siglo, convirtiéndose hacia 1930 en los dos prin~ 
cipales destacamentos del proletariado organizado. Estos fueron condu
cidos. respectivamente. por el revolucionario Partido Socialista (.1928) 
de Mariátegui y el reformista Partido Socialista del Perú (1930) de Lu
cia.no Castillo. 

Fue sobre y en el seno del proletariado minero y petrolero en donde 
estas fuerzas rivalizaron por lograr su hegemonía política y cuyo resul
tado no hizo más que confirmar la presencia e importancia regional de 
dichos partidos. El Partido Socialista de !V1aritltcgui tenia como centro 
de dirección e irradiación orgñnica-política la capital del Perú, desde la 
cual se proyectó preferentemente a. su hinterland económico-socia.\: la 
sierra central y la ceja de selva., importante región minera. agrícola y 
ganadera. tributaria de Lima-Callao y del mercado internacional. 

El Partido Socialista (reformista) había establecido su sede de direc
ción y expansión política de masas en la costa norte: Piura-Tumbcs y se 
proyectaba hacia los otrOs departamentos norteños circunvecinos. En 
esta región el proletaria.do petrolero era el destncamento mús sobresa
liente por su cap:icidad, volumen y tradición de lucha. en el cual los 
socialistas lograron enraizarse durante largo tiempo. Otro rasgo digno 
de destncarse fue la existencia de comunidades campesinas. las cuales 
habían desaparecido absorbidas por el latifundismo costeño en los demás 
departamentos del litoral. Estas comunidades campesinas, a diferencia 
de las de la sierra central, no eran indígenas sino mestizas. lo cual a su 
vez influía en las características del proletariado petrolero que mantenía 
significativos vínculos con sus comunidades de procedencia. 
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Estos enclaves mineros y petroleros de la sierra central y litoral norte 
estaban bajo control de dos compufi.ias nortcarncric:inas. la Cerro de 
Paseo f\tining Corporation y In lntcrno.cional Pctrolcum Con1pany, sub
sir..liaria de la Stand.:ird Oil Con1p.:iny .. Estos ejcn1plos ratifican el pro
ceso de rccon1posición y rclcv? del capital británico por el norteameri
cano. 

L:Js empresas nortcan1cricanas centraron sus operaciones de capital 
en el sector minería y petróleo. Estas inversiones, estimadas en base a los 
datos del año 1929, nos punen de n1nnificsto que de un total de 124 
millones e.le dólares invertidos por las cn1prcsas yanquis en los diferen
tes sectores económicos c..li:!l Perú, le correspondió soh1111cntc a la minería. 
un total de 79 millones 490 mil dólares. el que sumado .al e.apita! inver
tido en petróleo bordeaba los 100 millones de dél.ares. que cquivalí.an a 
un 80.64 por 100 del total de las inversiones estadounidenses (Barce
lli, A., 1971: 201). 

En cuanto al volumen de Ja fuerza laboral en el sector minería y pe· 
tróleo. éste creció de 22.000 obreros en 1919. a 32.047 en 1929. lo que 
equivale a un incremento del orden de 45.66 por"lOO para dicho pe
ríodo; mientras que el volumen de la fuerza de trabºajo en las minas de 
fo. Cerro de Paseo en 1919 se estimaba en 7.500 mineros. es decir. un 
34,09 por 100 del total de trabajadores del sector minería y petróleo. 
Una década mds tarde labor.::iban en las minas de la Cerro de Paseo 
12.858 mineros. lo que representaba un 40.12 por 100 del total de tra
bajadores del sector minería y petróleo. Este porcentaje tiene mayor im
portancia si se toma en cuenta que la industria petrolera estaba en ex
pansión en los años veinte y que ya opcrnba desde 1926 otra impor
tante empresa minera norteamericana en la sierra norte del departamento 
de la Libertad, la Northen Perú Mining Company. Con respecto al incre
mento de la fuerza laboral en las minas de la Cerro de Paseo de 1919 
a 1929, éste alcanzó un indice del 41,67 por 100, lo que representó una 
tasa de incremento menor a la tasa general del sector minería y petró
leo, que fue del orden del 3,99 por 100. 

El proletariado que se formó en estos enclaves no fue. en sentido 
estricto. un proletariado moderno, aunque tenía rasgos de éste. como el 
salario. pero usualmente subordinado a formas scmiscrviles de trabajo 
(enganche, tambos o tiendas ele raya; restricciones y coerciones político
sociales. laborales y extralaboralcs. etc.). Este sector ocupacional. en la 
medida que procedía en su mayor parte y mantenía vínculos con las 
comunidades campesinas. ha sido caracterizado como «proletari.ado mix
to» o como un tipo de <<jornaleros estacionales». Este proletariado en for
mación sólo podría definir su perfil d~ clase en base a su desarrollo orgá-
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nico y político en lucha por la defensa de sus intereses mediatos e his
·tóricos. 
· :..: Los trabajadores mineros e~perimentaron un apreciable aumento en 
su número. al pasar de 22.000 en 1919. a 32.32\ diez años más tarJc. 
lo que los erigió en una fuerza proletaria de primer orden. 

En esos años. las condiciones de trabajo en las minas eran rcalm~nte 
preCarias e inhumanas y acicateaban el desarrollo de la resistencia obre
ra. Almorzaba el minero dentro de los socavones de las minas. respirando 
el aire contaminado por los gases y las explosiones de dinamit<J.; la dura
ción de la jornada era de diez a doce horas <liadas. variando según las 
«tareas asignadas» y según sus categorías ocup;icionales. Lo anterior no 
los eximía de ciertas faenas extraordinarias. Las remuneraciones sal01da
les frecuentemente fueron subsumidas por los créditos de las tiendas 
mercantiles de \a.s compañías. 

Hacia 1929, los turnos de trabajo eran dos. el primero se iniciaba 
a las siete de la mañana y terminaba a las cuatro de la tarde, salvo aque
llos que deberían cubrir horas adicionles. El turno siguiente se iniciaba 
a las cuatro de la tarde y concluía entre las y cuatro y siete de la mañana, 
según los casos. 

La fuerza de trabaio en las minas de socavón procedía en su mayor 
parte de adolescentes o jóvenes. cuyas edades oscilaban entre los doce 
y quince años de edad. Hace pocos años una organización sindical pu
blicó un folleto sobre la Cerro de P.:isco. en ,el cual se reproducían foto
grafías de mineros menores de edad saliendo del socavón. Tan escasas 
edades de este proletariado minero estaban asociadas a otro hecho inte
resante. tal es el alto índice de trabajadores que sabían leer y/o escribir .. 
En el caso de Morococha, entre 1920 y 1928, los índices fluctuaban entre 
el 52 por 100 y el 81 por 100 de mineros que se habían beneficiado de 
la primera instrucción en las escuelas rurales. El número creciente de 
centros de instrucción había posibilitado adcm:ís la propia sindicaliza
ción de los maestros primarios rurales. cuya primera expresión orgdnica 
fue la construcción de la Asociación Provincial de Maestros de Jauja, 
vinculada a la Internacional de Trabajadores de la Enseñanza y a su 
sección continental, la IMA, a partir de 1928 y que dirigiera Teófilo 
Aguilar. 

La vida de los mineros transcurría entre la mina y el campamento. 
En este último la distribución cspncial y el tipo de construcciones exprc~ 
saba la polaridad de intereses sociales entre el staff empresarial y los 
mineros, además de estar distanciad<:>s y aislados. Este patrón de asen
tamiento minero sigue vigente hasta la actualidad en ta sierra andina. 
Las construcciones de las viviendas de la zona empresarial eran de mate· 
rial noble y de buena amplitud y número de piezas y servicios, en tanto 
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que las viviendas de los mineros estaban ubicadas en plena jalea sin la 
protección de los cerros contra las ventiscas. Estas últimas se fabricaron 
con materiales de baja calidad en reducidos espacios, es decir. li111iladas 
a un cu::irto. el cual podía tener 2 por 2.50 n1ctros. o si h01bía suerte de 
conseguir picz3s de 4 por 4 metros. éstils se alquilaban a 2,00 ó 2,50 soles 
n1cnsualcs. siendo su único propictariu la c111prcsa. 

J\ticntras que en la zona de residencia empresarial habi.:::i un hotel, 
un club y alguna otra unidad de esparcimiento, a.demás de contar con 
unidades de transporte colectivo o personal, los mineros sólo disponio.n 
de c<la mcrcnntil» pnra hacer sus compras, incluyendo algunos implc1ncn
tos de trabajo y de víveres. o efectos de uso personal. Tuvieron co1no 
únicas zonas de «Csparcilniento» las inmundas cantinas, en donde los 
mineros después de la faena de trabajo iban a libar aguardiantc. Poco 
después se gestaron sociedades mutua:listas, centros culturules y biblio
tecas obrcrus: aunque en csca:so número, a ellas asistían las vangua:rdias 
mineras de la segunda mitad de los afias veinte. El único contacto que 
los mineros tuvieron con c::;_l exterior fue realizado a través de los ferro
viarios y de los pasajeros de segunda y tercera clase de los vagones, en 
los cuales se podían encontrar ocasionalmente a familiares, amigos o 
paisanos de su comunidad o lugar de origen. Los ferrocarrileros jugaban 
un rol importante en la difusión de ideas clasistas. estuvieron organiza
dos sindicahncnte desde los primeros años de la dr.!cada del veinte, ha
biendo realizado, en breve lnpso, irnportnntes jornadas de acción huel
guística. En 1929, el gremio ferroviario apareció como uno de los sindi
catos de vanguardia para la constitución de la Central General de Tra
bajadores del Perú (CGTP). 

La empresa imperialista Cerro de Paseo. además de ser un factor 
de polariz;ición y enfrentamiento con el proletariado minero, propicinba 
el desarrollo de otra importante contradicción de clase con respecto a 
los campesinos. a los cuales venía arrebatando sus tierras mediante argu
cias jurídicas y políticas o arruinándolas por la acción corrosiva de los 
humos de la fundición de La Oroya. A ella se agregaban otras contradic
ciones aleatorias con los mineros y hacendados criollos, así como con los 
pequeños comerciantes de la región. a los cunlcs presionaba. despojaba 
o sometía a sus intereses monopolistas. que tendían a extenderse desde 
las minns y fundición a la ganadería. comercio y transporte en la sierra 
central (Kapsoli, W., 1981). 

Este complejo haz de contradicciones que generó la penetración del 
capital extranjeru en la sierra central del Perú a través de la Cerro de 
Paseo Corporation. tuvo una pnrticularidad nacional que se expresó en 
la afinidad y convergencia de intereses populnres frente a esta empresa 
puntal del imperialismo norteamericano (Flores Galindo, 1974: 23-64). 
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Al proletariado minero Je tocó un rol de v&:1nguardia. que sus direc
ciones político-sindicales no pudieron o supieron extender a Jos otros sec
tores de Ja pobJzición y elev&:1rlo a su verdadl!r3 dimensión his[Óric3 y polí-
tica. · 

EJ movimiento reh·indicativo en fos minas habfa quedado dc.-sarticu
Jado por Ja acción de las represiones políticas concertadas a nivel nacicnal 
pÓr el estado durante Jos años de 1919. 1920 y 1924. d~ J:is cuales el 
gobierno de Augusto B. Leg:uia apareció como su principal rcspons::?ble 
y ejecutor. Este movimiento tardó en recuperarse en las min;:s frente a 
orros que se reconstituyeron rn.:ís rápidamente, corno los comunc:ros y 
yannconas, los textiles, panaderos y demás destacamentos de la cfose tra
bajadora peruana. Pero hacia 1928 ya podemos encontrar Jos primeros 
síntomas de formación de una vangu:irdia minera de nuevo tipo. que 
inaugura para este frente laboral una fase superior de des3rrollo orgúnico 
de c1nse y que tuvo como eje el carnp3mcnto de 1\.1orococha. 

En el campamento minero de Morococha. liquidada la dirección annr
cosindica1ista con el /ock out de 1919, sólo existía. entrados los años 
veinte. una sociedad obrera de orientación mutualista llama.da. Club 1\lo
vilizables Núm. 1 de Auxilios l\ .. futuos». Sin embargo, del seno de esta 
sociedad emergió una. corriente sindic3lista renovadora, a la cual le tocó 
librar una importa-ntc jornada huelguística, cuya cJirección gremial man
tuvo y desarrolló estrechos lazos ideológicos .. políticos y organizativos con 
el principal núcleo de la. vanguardia socialista. del Perú, dirigido por José 
Carlos Mariátegui. 

El campamento minero de Iv1orococha y la ciudad mercado de Jauja, 
conformaron los dos ejes de la primera f<Jse del proyecto de desarrollo 
político del partido de 1\.1a.ridtegui. Esta conexión pcrmitirí.:t aproximar 
a los cnmpcsinos y mineros bajo términos de una polídca de solidarid:id 
de clase y .acción reivindicativa. y revolucionarin, y sentar las bases para 
una necesaria y posible fase de exp:insión político-org:inizativa de car:'íc
ter estratégico revolucionario. Este iría vertebrando a los sectores popu
lares y sus vanguardias de· Lima-CaJJao con el proletariado minero y los 
campesinos de Ja sierra central, nervio y motor de Jo que Mariátcgui 
llamó el Perú profundo. Pero ello era un proyecto a largo plazo que se 
iría extendiendo en abanico dt::sde los centros de concentración y activi
dad proletaria ubicados principalmente en la costa hacia la sierra y selva. 
desde los núcleos urbanos a las regiones campesinas. procesO que se rever
tiría en Ja fase final de organización y acción revolucionaria. 

Los casos de Jauja y 1\·1orococha no fueron más que una de las ex
presiones germinales. de la concepción, plan. forma. y estilo del proyecto 
revolucionario de 1\llariátegui en el trabajo de masas, atendiendo a las 
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particul;iridadcs específicas de su composición étnico-social. tradición. 
'\:olumcn y ubicación estratégica. 

En la provincia de Jauja se había logrado consolidar un importante 
trabajo político partidario y sindical en el seno de las comunidades cam
pesinas. el mólgistcrio prin1ario y rural. así corno en las capas de artesanos 
de los poblados y ciudo.d.;!S n1cnorcs de la provincia. En el núcleo polí
tico jaujino militaban !\1oisés Arroyo Posadas. Nicolás Terreros. Abcl::irdo 
Salís. Pedro 1';1ong..:. Teófilo Aguilar Peralta. Alberto Espinoza Brava y 
el comunero Delgado. 

Este núcleo político j::iujino destacó por reunir en su seno a intelec
tuales jóvenes. que muy pronto no sólo destacaron a nivt!l regional. sino 
que además lograron un lugar en el propio medio intelectual y político 
capitalino. como fue el caso de Abelardo Solis. autor de un importante 
ensayo sobre el problema agrario en el Perú publicado en 1928. el cual 
fue objeto de elogiosos comentarios de rvtariátegui en las revistas Amauta 
y A1undial. De los otros, encontra1nos escritos publicados en A111auta de 
Alberto Espinoza Bravo, f\;'foisés Arroyo Posadas, Nicolás Terreros y las 
más de las veces del propio Abclardo Salís. · 

El mérito político de este núcleo socialista radicó en haberse consti· 
tuido en un polo de conccntrución y definición ideológica y acción polí
ticn. que atr:ijo incluso a lo vieja guardia n1u1rci11ista, radicnl y anarco· 
sindicalista de la región. ln1pulsuron a partir del Círculo Obrero y su 
Centro Artístico y Cultural, la entronización y difusión de las corrientes 
renovadoras de pensamiento filosófico, científico, literario y artístico, así 
como la difusión del marxismo y de la experiencia revolucionaria de la 
Rusia soviétic.a. Estos socialistas se ubicaron en la misma proyección 
con que Mariátcgui, a través de la revista Arnauta, y el periódico obrero 
Labor, ejercía su trabajo en favor del desarrollo de un amplio movi
miento renovador de la cultura y política del pueblo, que: le diera s:olidez 
y profundidad a la revolución peruana. 

Los jaujinos de vanguardia lograron la difusión y organización de 
bibliotecas en las comunidades y en los poblados y campamentos mine· 
ros. También fue relevante el proyecto de organización de una Federa· 
ción de Trabajadores del Centro, a partir de la Federación de Traba· 
jadorcs de la Provincia, la cual pretendín aglutinar a los campesinos y 
mineros como los eslabones centrales de estu forma de organización ho
rizontal de las masas trabajadoras de la región (Arroyo Posadas. M., 
1980: 61-74). 

Del núcleo p.:>lítico de Ja u ja fueron dos los responsables del trabajo 
en el frente minero, Abelardo Salís y 1\.1oisés Arroyo Posadas. los cuales 
pusieron su centro de atención en el campamento minero de Morococha. 
aprovechando el hecho de que muchos de estos mineros procedían de 
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las comunidades campesinas de la provincia de Jauja. Además. esta orien
tación reveló otra característica de la concepción del tr::?.bajo político y 
regionalización del mismo por parte del Partido de ri..1ariálcgui. Para ellos 
poco importo.ba que la división jurídica y politico-tcrritorinl del estado 
peruano tuviese al campamento de 1\1orococha y a la ciuda.d de Jauja 
aparentemente desvinculados y adscritos a dos provincias distintas: el he
cho era que esa regionalización no se ajustaba ni a sus obj~fr\."OS politices 
ni o. los nexos reales que lig:iban Jauja y (\.1orococha. Revisada la proce
dencia de la fuerza de trabajo existente en f\.1orccocha durante la década. 
de los años veinte. encontramos que los más altos porcentajes. hasta un 
4q ~- • 100 en 1924. estuvieron dados por it")S trabajadores provenientes 
de Jat .. J. provincia ubicada principnlmente c:a el (<:\tantaro Bajo»: mien
tras que Y~·.:!i o de Cerro de Paseo. provinc1ils altas y con campamentos 
mineros. a~enas alc..inzaron el 8 y el 6 por 100, respectiva1nente» (Flores 
Galindo, A., 1974: 24). 

La zona del <<l\.1antoro Bajo» o «Quechua», como la llama el geógrafo 
Pulgar Vidal. es de clima templado frío. con una altitud promedio entre 
2.500 y 3.000 metros. apta para las labores agrícol::is (Pulgar Vidal. T .• 
1962: 38). En esta zona se ubican las provincias de Jauja. Huancayo y 
Concepción. en donde las comunid;idcs cnrnpcsinas prcva1ccicron sobre 
las hncicndas. lns .cunlcs más bien se conccntrnron en la zona de Pun::i. 
a 3.800 y 4.200 n1ctros de altitud. en donde hny pastos n:nuraks aprc:r 
vechables para la ganadería. Los asientos. mineros como ~1orococha se 
ubicaban a una altitud superior a los 4.200 metros. donde era imposible 
la agricultura o ganadería. tanto por los suelos como por el clima inhós
pito que allí reina. 

La af!uencia de ruerza de trabajo a las minas. particularmente a Mo
rococha, . -. explica por el hecho de que las cas~~ enganchadoras de Arís
tides Castro, Pedro Aizcorbc y los hermanos Grc~:and tenían su sede y 
campo de operaciones principales en la provincia de Jauja. con la fina
lidad de abastecer de fuerza de trabajo semiservil las haciendas ganade· 
ras alteñas y los campamentos mineros. 

Estas cosas se aprovecharon de la indefensión política de las comu
nidades y el propio proceso de diferenciación c::impesina que se venía 
dando en su interior, así como de la acción compulsiva de la Compañía 
Cerro de Paseo sobre las propiedades comunales a las que arruinaba por 
acción directa o indirecta de la fundición de la Oroya. La planta fundi
dora expulsaba sustancio.s tóxicas para la ganadería y la agricultura. 

Esta compleja y conflictiva situación explica además la consistencia 
de los lazos que unían a campesinos y mineros. y en este caso particu
lar a jaujinos y mineros de ri..torococha. Finalmente debemos agrego.r un 
elemento que ayudó a la realización de este proceso de transferencia y 
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movilidnd co:ictiv:i de la fuerza de trab;:ajo. nos referimos al mejor;:amicn
to y cxp;:insión de l;:as línc;:as de tr;:ansportc y comunicación. p;:articularmcnte 
las di:l servicio ferroc;:arrilcro (f'lorcs G3lindo. A .• 1974: 43). 

A fines de 13 décoda de los veinte. Mariátcgui centró su análisis. de
nuncia y propagonda Sl.)bre los luctuosos sucesos del 5 de diciembre de 
1928 en l\.lorococha. Un accidente en la mina «Yankee». debido a la 
imprevisión y negligencia de la Cerro de Paseo. Ca .• motivó la inunda
ción y derrun1bc de una parte de 13 mina sepultando en vida a 26 mine
ros n01cionalcs y dos extranjeros. A esto se agregó el intento de la Com
pañía de eximirse de responsabilidad mayor frente a los deudos de las 
victimas. y peor 3Ún. de desobligarse frente a l3s necesarias medidas de 
seguridad para la protección de los mineros que continuarian operando 
en los peligrosos socavones de las minas de Morococha. 

A través de las póginas de Atnauta y Labor. Mariátegui trató de aci
catear el desarrollo del rnov!micntn yl.)pular nacional en gestación. que 
tramontando los limites de la denuncia fácil. episódica y adjetiva. asu
mía una de las banderas de la revolución. tal es la lucha por el control 
de todos y cada uno de lOs pivotes e.le la economía p·eruana enfeudados 
a los intereses oligórquicos e imperialistas. En febrerO de 1927. Marió· 
tcgui polemizó con las tesis de César Falcón acerca del conflicto minero 
que asolaba a Inglaterra. Falcón sostenía una postura opuesta a los mine
ros del carbón de ese país por demandar la nacionalización de las minas 
en el nombre del socialismo. en lugar de sostenerla en nombre del inte
rés concreto de la economía britúnica (A1nauta. 1927. nl1ms. 5 y 6). Este 
debate tenia resonancia tanto en las filas del sindicalismo minero como 
en las del socialismo y aprisrno peruanos. enfrascados ya en una impor
tante polémica sobre cstatización-nacionalización y capitalismo versus so
cialismo. Por ello. Mariátcgui no podía dejar de impugnar las tesis de 
Falcón. que al obviar el coráctcr de clase del estado abonaba en favor 
del rc(ormismo cstatu1ista c.lcl nprismo. 

En esta misma dirección. Mariútcgui sostuvo analógicamente que el 
accidente de Morococha deberia ser objeto y motivo de debate sobre la 
contradicción entre los intereses populares y nacionales y aquellos que 
representaban el imperialismo. los terratenientes y la burguesía interme
diaria. En este contexto se podría. en base a la investigación seria y pro
funda sobre las raíces de la penetración imperialista en las minas. lograr 
comprend_er la necesidad de la nacionalización de las minas como obje
tivo político del proletariado. el cual podrían suscribir otras clases y 
capas sociales ex¡:>lotadas y oprimidas. A ello este autor le dedicó el edi
torial del número 4 de Labor, del 29 de diciembre de 1928. 

Las responsabilidades de la Cerro de Paseo en este aspecto se des
prendían del tenor de la carta de un minero de Morococha que se había 
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publicado en el mismo número de Labor y de otras informaciones remi
tidas por la célula de Jauja; se inició así el proceso político a la penetra
ción imperialista en su expresión particular. las minas. En un artículo 
publicado en Amauta en el mismo mes. 1\1ariát.:::gui afirmó ya de manera 
concluyente: «El capital extranjero que explota las riquez35 mineras del 
país. paga nl Perú en salarios y tributos una suma muy modesta. en pro
porción a sus utilidades. El asunto de los humos de 13 Oroya es un d.iltO 
cercano del caso que hace la Cerro de P.ilsco Coopcr Corporation de los 
intereses de l:is poblaciones. en medio de lns cuales se instala. Antes. la 
Asociación Pro Indígena había tenido y:i const:J.nte motivo de interven
ción en el trat.ilmiento y «enganche» de los obreros de las minas. Frente 
a toda prepotencia de esta empresa. habituada a tratar con insolente des
precio los derechos de sus trabajadores indígenas. debe mantenerse vigi
lante y solidaria la clase trabajadora. An1'7Uta es su tribuna doctrinaria. 
pronta siempre a la acusación. alerta siempre a la defensa» (Amauta. nú
mero 19, noviembre-diciembre de 1928, pp. 94-95). 

Mariátegui no quería levantar de manera inmediata la consigna de 
la nacionalización de las minas. quería más bien que mediante el aná
lisis de la gestión de las empresas imperialistas en el sector minero de 
este país andino y en base a las tesis y experiencias del proletariado mi
nero de otros país"es. los trabajadores mineros. así como las gentes que 
integran la vanguardia revolucionaria del pµcblo. llegasen a tal conclu
sión política por su propio esfuerzo y convencimiento. Para inducirlas 
en esta lógica de rcnexi6n política. r-..1ariátegui publicó a principios de 
1929 en Anzauta un artículo de Tristán tv1arof sobre la nacionaliz3ción 
de las minas en Bolivia. en el cual. con algunos matices y diferencias. 
hacía forzosa la ano.logia con el caso peruano. La tesis central de ~taro[ 
a.ludía a los nexos financieros entre el gobierno de su país y el imperia
lismo yanqui. Justan1cnte por esos días el régirncn de Lcguín afrontaba: 
problemas en la consecución de nuevos préstamos con la bnnca nor
teamericana. lo cual a su vez comprometía de parte a p:.lrte su política 
frente a las empresas norteamericanas que explotaban las minas de este 
país. En síntesis. el pl::inte::imiento de ?\i1::irof era el siguiente: «La nacio
nalización de las minas tiene que ser un fenómeno revolucionario que 
fatalmente tiene que presentarse en Bolivia. El gobierno actual o todos 
los gobiernos. no podrán jamás curar la crisis eterna sino a base de 
empréstitos; no podrán ni velar sus gastos sino a base de empréstitos; 
no podrán dar un paso sino empujados por los mismos empréstitos. Lle
gará un día que la capacidad financiera de Bolivia no pueda resistir sus 
deudas; entonces aparecerá la intervención del acreedor y al aparecer 
la intervención aparecerá también la Revolución. Siles, el gobernante 
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actual. representa su aliado inconsciente» (Amauta.· núm. 21. fcbrero
marzo de 1929, pp. 92-93). 

Es seguro que Mariátcgui no compartiría en todas sus partes las 
afirnu1cioncs de Tristfin ~1arof, pero le bastaba que éste aportase elemen
tos para el debate y la convergencia en el marco de una política de frente 
único revolucionario. En ese sentido, hay que ubicar la flexibilidad de 
f\tariátcgui en la conducción de An1auta y Labor y no como producto 
de sus vacilaciones o ccntrisn10 pequeñoburgués, con lo cual lo quisie
ron vilipendiar los apristas y más tarde algunos dirigentes del Buró Sud
americano de la Internacional Comunista. 

Pero Mariátcgui no podía quedarse únicamente en el terreno de la bl1s
queda y construcción de una reivindicación programútica del proletaria
do y pueblo peruano en su conjunto. él sabia atender al n1ismo tiempo 
las exigencias concretas que se derivaron de la catástrofe de Morococha. 
lo cual le llevó a sostener de manera clara y contundente desde las pági
nas de An:auta la siguiente declaración: <<Tenemos la obligación de hacer 
llegar a la población obrcr~ de Morococha la expresión de la solidaridad 
de los grupos de trabajadores manuales e intclcctÜalcs que representa 
Arnauta. Solidaridad que no se detiene en la aproPiación fraternal del 
dolor de los obreros de ri..1orococha por la muerte di! algunas decenas de 
compañeros. si no comprende la mancon1unidad en la exigencia de que 
la empresa minera no eluda ninguna de sus responsabilidades» (An1auta. 
número 19. noviembre-diciembre de 1928. p. 94). 

Las responsabilidades de la empresa Cerro de Paseo. subrayaba ~1.a
riátegui, eran, en primer lugar. la indemnización de las familias de las 
víctimas y la garantía de cstabilid;:ad laboral para aquellos mineros que 
qucd:iron ciegos a consecuencia del accidente minero, en cu111plin1iento 
de la ley de accidentes de trabajo. Pero Mnriú.tcgui trntnba de ir m::ís 
allá. es decir. concertar a los intelectuales. particulnrrncntc a lo::> ingenie
ros de minas y a los propios obreros en la investigación de las causas 
del accidente minero de Morococha. para deslindar cabalmente las res
ponsabilidades de la Empresa Cerro de Paseo por omisión y negligencia. 
y demandar las snnciones que el caso requería. En cuanto a la necesaria 
participación obrera en el interior de la Comisión Técnica que proponía, 
la fundamentaba en base a sus propios in.tereses; es decir. «del más ele
mental de sus derechos: del derecho a exigir garantías para su vida»·. 
manera sutil y profunda de plantear el camino de la sindicalizaci6n y 
lucha minera. 

En el mes de enero de 1929, abordaba Labor el análisis de las con
diciones de trabajo en las minas. "reclamando la jornada de seis horas de 
labor. la supresión del «régimen de enganche» y sistemas de seguridad 
laboral, atención médica y sanitaria (Labor. núm. 5. enero 15 de 1929). 
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Labor,, con este artículo. cumplía su tercera entrega sobre Ja cuestión 
minera, y su distribución y lectura ya había penetrado en Jauja y de 
allí a los campamentos mineros; su prédica. pues. no caía en el vacío. 
apuntaba a calar hondo en la vanguardia de trab.:ijadorcs de Ja ciudad 
y el campo .. a elevar su conciencia y su potencialidad y experiencia de 
lucha partiendo de sus reivindicaciones elcment.:iles. 

La distribución de Labor. dadas las condiciones de restricción en los 
campan1entos mineros impuestos por Ja Cerro de Paseo que prohibían 
todo intento de sindicaJización y propaganda. tenía que hacerse de ma
nera subrepticia a pesar de que sus características como «prensa de in
formación» lo distanciaba de todo pasquín de agitación y propaganda 
radical. Se trataba de un nuevo tipo de periodismo que impulsaba el 
«desarrollo de ideas gérmenes» de claro contenido clasista, que aspiraba 
a ser una prensa de la clase trabajadora en base a Ja cooptación de una 
vasta legión de cronistas emergidos de su propio seno. Labor era en este 
sentido una prensa de información e ideas, un vehículo de organización 
de las clases trabajadoras. un impulsor de la política de frente único y 
acción clasista. 

Desde las páginas de Labor, Mariátcgui criticaba cierta indiferencia 
de los trabajadores de Lima y Callao con respecto a la situación de <esus 
hermanos Jos obreros de las minas», porque siendo ellos destacamentos de 
Ja vanguardia del prolet.:iriado nacional. cra,,n los lfomados a cumplir con 
sus tareas de solidaridad clasista; además. porque ellos mismos. en sus 
próximas o futuras jornadas de lucha. podrían recibir el aliento y el sos
tén moral y político que en ese momento demandaban. intuitivamente. 
los mineros (Labor, núm. S. enero, 15 de 1929). 

El Partido Socialista de l\fariátcgui tenía que recurrir a Ja prensa, a 
la correspondencia y nl cont.:icto personal con los mineros. p.'.lra compe
netrarse con sus problemas, vibrar, acompañar y dirigir las luchas por 
sus reivindicaciones. Desde Lima, Mariátegui y Martincz de la Torre 
se carteaban con Jos mineros Adrián Sebera. Gamaníe1 Blanco y Herre
ra,, correspondencia que se encargaban de traer y llevar Abcfordo Salís 
y otros compañeros del núcleo de Jauja. Excepcionalmente se recurrió 
al servicio de correos. con las debidas precauciones de cambio de nom
bres y direcciones. 

La primera tarea que se impusieron fue Ja gestación del sindicato. el 
cual deberla ser explicado cabalmente en el seno de Jos mineros. tanto 
en sus virtudes como vehículo de lucha reivindicativa como en sus Jimi
ciones históricas y políticas, como organismo de clase. Y esta tarea era 
en extremo difícil y complicada por su carácter secreto, dadas las 
medidas represivas de la empresa frente a todo proyecto e iniciativa gre
mial y política del proletariado minero. Certero fue el juicio de Mariá-
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tegui sobre la situación de los mineros. la necesidad. ·pasibilidad y pers
pectivas de su organización sindical: «Si los trabaj3dores estuvieran en 
condiciones de usar su derecho a asociarse. a organizarse, ya habrínn en
contrado la vía de sus reivindicaciones y una reglamentación estaría en 
marcha. Pero a la ignorancia de ln mayor parte se une la autoridad des
pótica que sobre todos sus actos tiene la empresa americana. omnipcr 
tente en la región minera. Cualquier tentativa de organización sería con
siderada como un acto de rebelión inconcebible. 

Sin embargo. mientras una organización, por rudimentaria y elemen
tal que sea, no exista. los trabaj3dores de las minas no conseguirán ha
cerse respetar por la empresa. Esta es la cuestión que los más conscientes 
de entre ellos tiene delante» (Labor. núm. s. enero. 15 de 1929). 

En Morococha el nuevo núcleo de vanguardia sindical estuvo inte
grado por Adrián Severo. J. Castillo Matos y Gamaniel Blanco; ellos fun
daron una organiz.ación intermedia para fines de desarrollo de la cultura 
popular en el seno del proletariado minero. la cual. a menos de cumplir 
un mes de fundada, selló Sus vínculos con Labor. En carta fechada en 
Morococha, el 9 de febrero de 1929. el presidente Sovero y el secretario 
general Castillo Matos le dicen a Ricardo Martínez. de la Torre que por 
acuerdo de asamblea se le ha dcsign;:ido corno su representante en la ciu
dad capital (Martínez de la Torre, R., 1949, IV: 5). 

La Sociedad Pro-Cultura Popular de Morococha impulsó los linea
mientos de la autoeducación obrera. proyecto {rentista de la ISR. adap
tado por Mariátegui a las condiciones y exigencias de cada frente de tra
bajo de masas. La literatura con que fue surtida esta institución cultural 
de los mineros provenía. principalmente. de la provincia de Jauja. El 
núcleo político jaujino. se encargaba de la distribución de materiales de 
lectura y propaganda. procedente del mismo Jauja (literatura regional), 
de Lima (Editorial Amauta) y del extranjero (pedidas a Eudocio Rabi
nes de la célula de París. quien remitía las publicaciones de la Interna
cional de Trabajadores de la Enseñanza) y a Montevideo y Buenos Aires 
(las publicaciones de la CSLA y SSA de la lC, eran pedidas directa
mente). 

Mariátegui había estimulado la autonomía regional en materia de dis
tribución de literatura política, fuera de que entendía que era una acti
vidad económica que coadyuvaría al autosostenirniento de cada regional 
Pero. cabe señalar que el sedimento ideológico cultural de los adheren
tes a esta institurión procedía, en el mejor de los casos, de la literatura 
liberal, ácrata y socialista (Allpanchis, núm. 16, vol. XIV, 1980: 73-74). 

A casi ocho meses de fundada la Sociedad Pro-Cultura Popular de 
Morococha, se marcó un nuevo hito del desarrollo político sindical del 
proletariado minero de dicha localidad. al erigirse sus líderes en promo-
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tores de la defensa gremial de sus intereses y al lograr enraizar sus plan
teamientos en el seno de los trabajadores. empleados y mineros. Durante 
la realización de un multitudinario evento gremial se eligió a los miem
bros de dicha sociedad para que se encargasen de transmitir sus acuer
dos al gerente de la Cerro de Paseo Corporation: 

• «Los empleados y obreros de la sección r-..lorococha. de Ja dependen
cia de la Cerro de Paseo Coppcr Corporation. del que usted es su digno 
gerente general. reunidos en asamblea extraordinaria en el local del Club 
l\-1ovilizables número 1 de Auxilios Mutuos. hoy. diez de octubre de 
mil novecientos veintinueve. a horas 10 p. rn .• y en vista de la poca aten
ción prestada por el señor superintendente !\1r. l'V1ac Hardy. a los recla
mos que, por escrito. hicieran cincuenta de nuestros compañt:ros. soli
citando pasajes y facilidades para su movilización. por motivo de rebaja 
de sueldos y despedida intcmpcstiv:i de sus trabajos. sin cláusula. de nin
guna clase. acordarnos en forma unánime elevar ante su superior des
pacho. este Pliego de Reclamos ... » (Martínez de la Torre. R .• 1949, 
IV: 9). 

Este acto marcó el tránsito del viejo mutualismo al sindicalismo cla
sista, del cual fueron síntom.as inequívocos l.a realización de una asam
blea labornl unitaria. en donde el eje del orden del día giró en torno a la 
defensa de los derechos y reivindicaciones de empleados y mineros frente 
a la empresa, la formulación de un pliego de reclamos y la elección de 
un consejo de representantes dcnominados·Comité Central de Reclama
ciones. al cual pertenecían A. Severo. E. Blanco, A. E. Loli y R. B. Ascu
rra; la política de negociaciones. ilcción huelguística y ronda de negocia
ciones y compromisos entre los trabajadores y la empresa. 

De la tradición rr-.utualista se conservó la vieja costumbre de apela
ción cortesana y patT9iarcal frente a las autoridades estiltales y a la pro
pia gerencia, la cual fue una práctica frecuente en los rcclilmos y pro
testas de las comunidades del centro. El SSA de la Internacional Comu
nista exageró el aspecto formal de esta tradición cultural y política de 
artesanos y campesinos, que no constreñía en nada la voluntad. c:ipacidad 
y heroísmo en la lucha de estos sectores sociales. ya que la m:iyoría de 
las veces ha hecho de preámbulo de l¡i violencia de las masas. frente a sus 
adversarios de clase. 

Desde la.estrategia y táctica del sindicalismo cl:isista. la política apli
cada por el Co1nité Central de Reclamo de /\1orococha, fue correcta: les 
asistía la razón al demandar la separación de Mac Hardy. jefe del de
partamento de la Cerro de Paseo en J\.1orococha; la abolición del sistema 
de contratas; la garantía de estabilidad salilrial y laboral; el reconoci
miento del tiempo de trabajo y los derechos que confería Ja legislación 
laboral; la aplicación y respeto de la jorn:ida de ocho horas. así como el 
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pago de las horas extras y días extraordinarios de labor: el mejoramiento 
del servicio hospit:tl::ario y de lns condiciones higiénicas y de seguridad de 
las viviendas de los mineros y empleados del campamento. Tales reivin
dicaciones lograron la convergencia y cohesión de. mineros y empleados. 
por primera vez. en la historia de la lucha minera en el Perú y A.Inérica 
Latina. 

Este hecho. ligado a la reciente rcelccci6n del presidente Augusto 
B. Lcguía. les conícria ventaja y oportunic.hitl especial frente a la empre
sa. dada la unidad laboral en la dcn1andn. Contaban con la necesaria 
flexibilidad que debía mostrar Lcguííl scgl1n la tradicción política en el 
país andino. frente a las demandas populares en la coyuntura política pos
electoral. La acción del Comité Central de Reclamos fue también opor
tuna, porque el tal Mac Hardy había polarizado a los trabajadores contra 
la empresa. aunque cicrtatnLnte esto no respondía únicamente al estilo 
de capataz de este funcionario extranjero. sino también y fundamental
mente. a la crisis que comenzaba a golpear a la minería en particular y 
al sistema capitalista en gCneral. . 

El Comité Central de Reclamos puso énfasis en la. violación. por parte 
de la empresa de la legislación laboral. a mnncra de poner en evidencia 
que el Estado no se hacía respetar, más aún, que era cómplice de conni
vencia con la compañía, punto sobre el que Mariátcgui insistía sutilmen
te. número a número, desde las páginas de Labor y Amauta. 

Al día siguiente de decretada la huelga. el doctor Augusto de Roma
ña. prefecto del Depnrtamcnto de Junín, dirigió un oficio de respuesta 
al Comité Central de Reclamos, dándose por enterado del conflicto y 
argumentando que la suspensión de labores. al no acatar las disposicio
nes de l:i Ley sobre Rcglnmcntnción de Huclgns estaba cntnlogndn como 
motín. por lo cual los emplazaba a retornar al trabajo; además, porque 
al día siguiente, el 12 de octubre de 1929, el residente Lcguía inaugu
raría un período de gobierno y que a cambio ofrecía mediar en el con
flicto y obtener de la empresa una respuesta en veinticuatro horas (Mar
tínez de la Torre, R., 1949, IV: 6-7). 

A las pocas horas de recibido el comunicado de Romafia. el Comité 
Central de Reclamaciones de Morococha le respondió con habilidad. Mien
tras que por un lado le manifestaba que por unanimidad de votos y en ho
menaje al nuevo período presidencial de Leguía reanudarían sus labores al 
día siguiente, por el otro lado le pedían la suspensión de labores a partir de 
las 3 p. m .• baje el pretexto de celebrar la reelección de Leguía. En el 
fondo se trataba de la justificación de una acción de fuerza. de una huel
ga parcial. como se encarga de explicitarlo la misma carta cuando dice: 

«Lo único que ruega la colectividad en paro general es que los de la 
guardia de noche manifiestan que esperarán primeramente la respuesta 



El ·tnC>'•imien10 obrero lat.inoamcr\e:lno 3C\ 

definitiva al pliego de reclamaciones que indu'-1.ablcmc:ntc satisfaccrá nues
tros anhelos de justo reclamo. pnrn poder rcnnu<lnr sus tareas de costum
bre. porque de lo contrario se teme que ellos no puic:d:in volver a sus 
trabajos» (Martínez de la Torre, R., 1949, lV: 7). 

La empresa Cerro de Paseo optó por recurrir a las autoridades gu
bernamentales. a las cuales encontró en situación política difícil para tal 
tipo de mediación y a la negación de la validez. de los puntos centrales 
clcl pliego de reclamos. 

Finalmente, la Compañia estadounidense impulsó la aplicación Uc 
medidas dilatorias y pravocadorns en el sentido de tratar de enfrentar 
a tos mineros con los funcionarios gubernan1cntales y el estado mismo. 

Harold Kingsmill. gerente general de la Cerro de Pasea Co .• en su ofi
cio respuesta al pliego de reclamo de los mineros. afirmó que los sa1arios 
no se podían aumentar por e\ descenso de los precios de \a plata que no 
compensaba el alza de precios del cobre; además porque los salarios d~ 
Marococha eran los miis altos de la región por considerar un pago adi-. 
cional por concepto de labor en suelos húmedos. Este escrito también 
defendía a Mac Hnrdy. aunque insinuó que se daría un mejor tr~lto por 
parte del staft de la empresa para con los trabajadores; sostuvo que la 
mercantil vendería las prendas de trabajo a precio de costo y que el so
breprecio fuese d~ responsabilidad del Estado porque éste cargaba tri
butnriamcntc a los productos importados y que en todo caso los mineros 
deberían pedirle al Estado la exoneración de estos impuestos. Kinsgsmill 
cedió en el punto referente al cumplimiento de la jornada de ocho horas: 
el problema de los 50 despidos lo obvió y trocó con la oferta de con
trata de 60 rnaquínistns expertos y ayudnntc.s mnquinistas; los pedidos 
de carburo :· rnejoramicnto s:initario de vivienda los ofreció resolver. Por 
último, el · ·..:ntc ful.! íntrnn:--i¿.:cntc en la dcfcns:t. dd sistema de. contr~tns 
o enganch ·-n et no pago de horas cxtr<'.ls y optó por la consulta al Oi
rcctori.a de Nueva York sobre e\ p;:igo <le la g:ratifica.ción nnua\ y la cucs ... 
ti6n de horas locales de los turnos de trabajo. La contrata de un rné ... 
díco peruano para la atención en el hospital de la empresa la diferió 
para una conversación ulterior y ;:icuerdo entre 1\.1.ac Hardy y el Comité 
Central de Reclamos (Martíncz de la Torre. R .• 1949, IV: 15-17). 

Ante esta situación. los mineros no demoraron su respuesta. lu cual 
entregaron el 14 de octubre y demandaron la rccansidcración de su plie
go de reclamos. Intuían que una respuesta rápidn, fundamentada y pre
cisa, le iría dando legitimidad a la acción huelguística y cooptando la 
simpatía y solidaridad de otros sectores laborales del país. Combinar la 
negociación con las acciones de fuerza de carácter general y parcial. les 
depararía a corto plazo algunas satisfacciones. además de ganar experien
cia para futuras luchas y mayores conquistas. 
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El oficio de defensa di!l pliego de reclamos. puso el acento en ta res
titución a sus labores de los 50 co1npaficros despedidos y que para fu
turos y anJ.logos casos se les notificase a los afectados con quince dins 
de anticip:ición o se les pngas\! de inmedinto et monto salarial de los mis
mos si la despedida fuese de tipo intempestiva, según y conforme lo 

·prescribía la Lt:y del Trabajo; que los in1plcrncntos de labor o fncna les 
fuer::in proporcion::i.dos gratuitan1cntc por la cn1prcsa; que se les entre
gara a l!ada n1incro para el trab;:ajo de sovacón 12 onzas de corburo. En 
otros puntos presionaron con mnyor insistencia. como es el caso de los 
aumentos salariales. los cuales plantearon que fuesen del 5 al 10 por 100. 
según las alzas del cobre. Cedieron pnrcinlmcntc en el asunto del engan
che al sostcni!r que entrasen en vigencia algunas prescripciones sobre sa
larios e ingrl.:sos: en la defensa de la gratificación anual solicit:iron que 
fuera del 8 por 100 sobre el salario y se apoyaron en el precedente de 
1917-1978. además de exigir que rigiera para tod::is las dcpcndencins de 
la Cerro de Paseo, con la clara intención de ganar nuevas adhesiones. 
extender y profunCiizar el .conflicto minero. . 

En esta perspectiva el núcleo de Jauja venía trnbajn.ndo en los otros 
cnmpani.cntos n1ineros. a los cuales h;:ibía dirigido Poco después un vo
lante agitador y propagandístico sobre la lucha reivindic;:itiva de los mi
neros de Morococha. 

Ese mismo día de la entrega del oficio, a las 4 p. m .• en el loc;:il del 
Concejo Distrital de Morococha. se llegó ;:i un acuerdo entre la empresa 
norteamericana representada por su gerente general, Harold Kingsmill. 
el superintendente de fv1orococha, l\.1ac Hardy. los representantes de los 
huelguistas y miembros del Comité Central de Reclamos. Adrián C. Se
vero, G~rnanicl E. Blanco, Enrique Saravia. Alejandro Sarnvia, Alejan
dro Lota y Ramón Azcurra. y por parte de las autoridades gubernamen
tales, el prefecto de Junín. doctor Augusto de Romafia. Las conclusiones 
que fueron sntisfactoria.s para los empleados y mineros de Morococha 
fueron las referentes a estabilidad laboral. turnos, jornada:; y condicicr 
ncs de trabajo. vivienda. y sanidad. Las reivindicaciones que quedaron 
pCndicntes fueron las relativas al aumento salarial y la gratificación nnual, 
las cuales la en1presa. previa consulta con el directorio de Nueva York, 
respondería en un plazo no mayor a quince días a partir de la fecha (Mar
tínez de la Torre. R .. 1949. IV: 17-18). 

Se trataba de una gra.n victoria laboral que trascendía los estrechos 
marcos del campamento de Morococha. que hacían de éste ejemplo y 
vanguardia del proletariado minero peruano en la lucha por sus reivin
dicaciones particulares y generales. El entusiasmo reinante en Morococha 
tendíu a fortalecer los vínculos entre mineros y empleados, a avanzar 
en su proceso de sindicalización y politización, a emprender nuevas jor-
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nadas huelguísticas. y si es cierto que no se consiguieron todos tos pun
tos del pliego de reclamos. to.mbién es cierto que se aproximaron a la 
táctica del sindicalismo clasista de luchar con límite. de no ~obre-r::stimo.r 
sus fuerzas, dé: p'1rtir de la consideración estr.:itégica de que una h~elg.3 
es sólo una batalla y que corresponde a uno peculiar forma de lucha. 
q\,le no hay que ver en ella, como sosteni.:1n los sindicalistas rojos. la lu
cha final. intransigente., sin limite. la huelga heroica. 

Esta práctica y estilo huelguístico había sido inducida. sugerida y dis· 
cutida por Marlátegui y los miembros más avanzados del Cornité Cr..•ntn.•l 
de Reclarnaciones de ,\torococ/1a~ ln cual fue asumida y respaldada pc:>r la 
fuerza laboral de dicho cnmpamento minero. En perspectiva. el balance 
de su propia experiencia les pcrn1itiria elevarse de la a.:ción intuitiva a la 
conciencia y adhesión de la línea sindical clasista. primero a su vanguar· 
dia. luego a los sectores más avanzados del proletariado minero de 1'.to· 
recocha y del resto del pais. 

El balance de la acción huelguística de t\otorococha puso en evidencia 
la contrastación de líneas sindicales en el seno del Partido de l\1.ariátegui 
y de la Internacional Comunista en América Latina. Veamos. en primer 
lugar. la propia valoración y reconocimiento de las limitncioncs de. la 
vanguardia minera. aparecida en el manifiesto al proletariado de ?\.-lora. 
cocha: Nuestro grpn triunfo n1oral y mutcrial. .. 

«El triunfo moral y material. que en justa lid se ha conseguido. sin 
apartarnos del camino legal. no son triunfos único:imentc: para esta scc· 
ción obrera. sino pnra tod~s las depcndencins de la referida empresa. 
pues nuestros respectivos 'Pliegos de reclamaciones comprenden a todos 
los camaradas en general, sin egoísmos mezquinos ni cobardes.~ 

«El fondo moral del movimiento huelguista de tos días 10 al 14 del 
presente. ha señalado una etapa sin parangón en tos anales obreros de 
Morococha. si llegamos a juzgar can criterio la nobleza y optimismo de 
las gestiones, desde su iniciación hasta el final; en cuyas fechas. de gran 
trascendencia obrerista. se hon sentado las bases de una justísima rccla
maci6n. cncundradas en el cmnpo del derecho y et respeto a los propie
dades del capitalista. Nuctro movimiento no hn sido de aquellos que se 
asemejan a n1otines sin control>'> (I'otartíncz d~ la Torre. R .• 1949. IV: 8~9). 

Ese apego al legnlismo fue m::í.s producto de la fraseología liberal y del 
sindicalisn10 socintistn y reformista. que de su propia experiencia de 
huelga. La propaganda de Amauta y especialmente de. Labor había 
incidido en el respaldo lcgnl de parte de sus reivindicaciones frc-nte a la 
Cerro de Paseo Corporation. pero no había exagerado su vigencia. Estos 
voceros utilizaron este conflicto laboral como medio para polarizar la 
opinión popular contra las violaciones de las normas más elementales de 
la vida y el trabajo. así como para poner en evidencia al estado semi-
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i,;oloninl. n ln con1plicidnd de intereses oliJ:!árquicos e impcriatist:is. La 
otra limitacif.ln e.Je la vo.inguardiu minera fue su pc.:rccpción <le que sus 
problemas laborales se debían a la mala gestión de Mac Hardy. Pero estas 
idc:is erróneas más no oportunistas serían decantadas a la luz de la re
flexión sobre su propia experiencia de lucha. Lo que habría que revelar 
era la unidad de cohesión en la lucha. la flexibilidad en las negocinciones 
para ceder y ser intransigente al mismo tiempo. la necesidad e importan
cia de la solidaridad clasista. así como los elementos que física y espi
ritualmente podrfon elevar un peldaño más al proletariado minero en el 
largo y complejo camino de la reforma y la revolución. 

En carta a Moisés Arroyo Posada. del 16 de noviembre de 1929, Ma
riátegui expuso algunas ideas de su propio balance, que abarcaban la 
fase de gestión de los n1incros de Morococha frente al gobierno central 
por incun1plimicnto de la empresa en torno a la cuestión salarial: 

«Excelente y oportuno el volante solicitando la solidaridad de los 
mineros de Cerro de Paseo. Oroya, etc .• para sus compañeros de Moro
cocha. Ha esto.do en Lima' el Comité de l'Vlorococha, pero no ha conse
guido el éxito que esperaba. de sus gestiones. La emr.:resa se niega a con
ceder el aumento. Y el gobierno, por supuesto, no la ampa.ra. Lo que in
teres:.. ante todo. es que los obreros a.provechen la experiencia de sus 
movimientos. consoliden y desarrollen su organización. obtengan la for
mación en la Oroya. Cerro de Paseo y demás centros mineros del Depar
tamento de secciones del Sindicato. etc. No deben caer. por ningún mo
tivo. en la trampa de una provocación. A cuaquicra reacción desatinada. 
seguiría una represión violenta. Eso es probablemente lo que desea la 
empresa. La lucha por el aumento quedaría así sólo aplazada para vol
ver a ella en momento más favorable y con acrecentadas fuerzas. Con
viene que converse usted sobre esto con el compuñero Salís y que escriba 
a Morococha» (Arroyo Posada. M .• 1980: 73-74). 

Mariátcgui se adhería a la tesis de la lucha prolongada, multilateral y 
ascendente. es decir. la oponía a la concepción de los sindicalismos fac
cionales sobre la lucha inmediata y final. A las acciones huelguísticas 
que no contaban con la retaguardia estratégica de las acciones solidarias 
de otros destacamentos obreros había que oponcrlc la necesidad de com
binar el repliegue táctico y la ofensiva sindical. Mariátegui consideraba 
que al proletariado minero le tocaba una fase de crítica y preparación 
de fuerzas, en el sentido de ampliar y elevar el nivel de sindicalización 
y politización. cuyos objetivos a corto plazo presuponían la formación 
de una federación vertical que aglutinase al proletariado minero y de 
una federación de tipo horizontal que cohesionase a todos los destaca
mentos laborales de la ciudad. el campo y las minas en el centro del 
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pa(s. En la carta arriba citada, Mariátegui recomendaba a Arroyo Po
sndo: 

«Dígale a Salís que el acta de fundación e.Je la Fcc.lcrad6n e.Je 1·raha
jadores del Centro. adherente e integrante principal de la federación. en 
la que tienen cabida sindicatos de oficios varios y comunjdo.des y sin
dicatos agrícolas. La organización por industria es jndispensable. El sin
dicato de mineros y fundidores del Centro será además el punto de par
tida de la Federación de Mineros de Perú; se gestionará. pues. del l\.linis
terio de Fomento el reconocimiento oficial de dos organizaciones» (Arro
yo Posada. M .. 1980: 61). 

A partir de noviembre de 1929. ya se comenzó a notar la confronta
ción de líneas sindic:iles en el seno del partido, por un lado el sindica
lismo clasista. sostenido por l'viariátcgui, y por el otro, el sindicalismo 
rojo, representado por Ricardo Martínez de la Torre y respaldado por 
el SSA de la Internacional Comunista y el Comité Ejecutivo de la CSLA. 
Ya había habido un antecedente a fines de 1928. en esta confrontación 
de líneas sindicales, a raíz de la valoración de las jornadas huelguísticas 
de 1919 en Lima y Callao y que veremos rciter5ndose en la valoración 
de la huelga de Morococha diez años después (Mariátegui. J. C-. 1967: 
89-90). 

Al valorar la primera gran experiencia de lucha del proletariado mi
nero en Morococha. la carta de Ricardo !V1artínez de la Torre a Héctor 
A. Herrera en Morococha. fechada el 10 de noviembre de 1929, habla de 
que los mineros estaban expuestos a «grUves vacilaciones y errores» y 
clama que es el momento para que el partido eleve su «mentalidad clasis
ta» porque todos sus dirigentes son «desorientados, ignorantes en cues
tiones de organización» (Martínez de la Torre. R .• 1949. IV: 22). Lo 
único positivo es que mantuvieran vínculos con el <<grupo de Lima» y 
fuesen receptivos a kis «indicaciones y sugerencias». que mediante la ac· 
ción partidaria podrían fácilmente convertirse en «Órdenes» y c<directivas»; 
se trata de la típica concepción de la "'masa rebaño.- del j:icobinismo rojo 
(Trotski, L-. 1928). 

Martínez de la Torre se encargó de elevar un informe al SSA de la 
IC. el cual lo desarrolló y compartió en sus tesis y conclusiones. En este 
informe se resumen las concepciones faccionalcs del sindicalismo rojo. 
sus afanes inmediatos, su intransigencia infantil aventurera a la que 
no le interesa ver lo positivo de esta experiencia de lucha, sino sólo ver 
traición e ingerencia estatal por todas partes: 

cLeguía interviene activamente. pues. en el movimiento huelguista. 
corrompe a sus jefes. los sienta junto a los representantes de la Corpora
tion y del delegndO gubernativo. les hace renunciar a las exigencias rela
tivas al aum.ento de salario y. luego, presiona sobre la empresa para 
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que ceda algunas pcqucfi:is inigajas. Resultado: la huelga termina. el 
n1ovimicnto ha sido nucvan1entc quebrado; los dirigentes de los huel
guistus han tr:iicion.::ic..lo din:ctan1cntc a h1s n1asns; han admitido no insistir 
en lo del aumento salarial. sometiéndose a la buena volunt::id que. en 
el futuro. mostrará el presidente Lcguía. Hnn entregado a las masas y 
han dc:stroncado la huelga. La «solución» del conflicto de 1\-torococha 
tiene bases muy débiles e inestables; todas las condiciones que lo gene
raron quedan en pie. y no cuesta trabajo prever nuevos movimientos 
de los obreros mineros» (La Corrcspoudencia Sudanicricana. noviembre. 
1929: 20). 

El deceso de Mariátcgui facilitó la intervención de la CSLA y del SSA 
de la IC en la nueva orientación partidista y sindical. La vanguardia mi
nera fue de~cahcz:ula por el propio fnccionnlismo rojo. Meses mús tarde 
«los rojos» sucumbieron heroicamente c.lcfcn<licnclo sus «soviets mineros» 
en la Oroya y Mal Paso (Flores Galindo, A., 1974: 101-109). 



4. Los sindicalismos faccionales de nuestro tiempo 

•Cuando decl::iramos en 1948 que Juchnrfa
mos para unir en un sistema intcramcricano a 
toda la familia del grcmialismo independiente, 
dcmocrl'itico y libre del contincn1e, sahfomos 
muy bien que nos cnfrcnt<1ríarno:i; a un:l empre
sa dificil, puesto que tendríamos que vencer 
al complejo Je infcriorid.:u.J que Jcm.agof:OS y 
oportunistas sin escrúpulos trnt:iban de inculcar 
al trabajador latinoamericano, fomentándole 
odio y desconfianza en contra de los trabaja
dores de los países industrialmente desarrolla
dos, particularmente de sus hermanos norte
americanos. La falta de unión entre los obreros 
latino::imcricanos y norteamericanos ha favore
cido en América Latina a los enemigos de la 
libertad. de la democracia y del progreso so
cial.• 

ARTURO fÁUREGUI. H. 
Secretario General de la ORIT (J964) 

El título de este capítulo responde al análisis de cinco centrales cori
tinentales. cuyas variantes reformistas en el terreno de la doctrina. o de 
su plataforma programática comenz.:Jron a esbozarse en los nños de Ja 
guerra o previos a ella. pero que cobraron fuerza y competitividad du
rante el período denominado de Ja guerra frfo. alcanzando su máximo 
desarrollo en los años sesenta. En las décadas m:::ís recientes. las centra
les sindicales nacionales sin perder sus tradicionales afiliaciones conti
nentales o mundiales. volvieron los ojos a sus propios problemas para 
buscar en el escenario de sus respectivos países una posición favorable 
en el juego de fuerzas p6Iíticas y en la renegociación de la venta de la 
fuerza de trabajo urbano-industrial. .. 

. El complicado mosaico gremial a nivel latinoamericano tuvo como 
actores de primer orden a las rccit!ntemente consolidadas burocracias sin
dicales nacionales. Apoyándose en ellas. las corrientes internacionales y 
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sus centrales respectivas, fomentaron la escisión y confrontación del mo
vimiento obrero nacional y continental. Nunca nntes la práctica sindical 
de estos países se vio tan articulada a Jo. coyuntura mundial y a los gran
des bloques de pod"r que en ella operaban. 

Al faccionalismo sindical en que orgánicamente se dividió el movi
miento obrero a nivel nacional y continental, se le sumó otro facciona
lismo intragremial que más allá de las lealtades ideológico-políticas u 
orgánicas, buscaba consolidarse como grupo hegemónico en el seno de la 
burocracia sindical, valiéndose para ello no sólo del intervencionismo es
tarn.l, sino de.: n1étodos diversos que ibnn desde el gnnstcrisn10. pasando 
por las lealtades propias del compadrazgo, paisanaje u oiicio. a las fre
cuentes de la corrupción y mcrccnarización sindical. En este contexto 
pueden explicarse en parte las oscilaciones políticas de varios burócratas 
sindicales. que sin más pasaban de izquierda a derecha. sin olvidar nun
ca el centro. 

Sin embargo. la coopto.ción de cuadros anarcosindicalistas por los 
movimientos populistas o de cuadros comunistas por. parte de los parti
dos tradicionales o de las fuerzas armo.do.s en el podc;;,r. debió responder 
a algo más que a los condicionantes de su status gremial. de sus debili
do.des personales o de la maquinación siniestra de los grupos de poder .. 
Las propias exigencias tácticas y estratégicas con que las diversas co
rrientes de la izquierda sindical solventaron sus compromisos frente al 
curso de la Segunda Guerra Mundial. favorecieron su más rápida asimila
ción a los proyectos corporo.tivos o de sindicalismos oficiales u oficiosos 
en que se vieron involucrados. 

Las burocracias sindicales habían comenzado a configurarse como ta
les desde el período anterior, pero fue en éste. en el que lograron una 
cierta legitimidad y aceptación por parte del estado y de las corporacio
nes empresariales. Los parámetros del reformismo sindical por el que 
optaron las direcciones de las centrales obreras. les permitió una base de
seable para la negociación política y laboral. al mismo tiempo que logra
ban convertir a sus estructuras sindicales en un instrumento dual de 
contención y/o presión gremial. Hubo, sin embargo, diversas coyunturas 
en que su neutralidad aparente o sus compromisos frente a algunos go
biernos les costó. si no la pérdida de su legalidad, por lo menos la re
composición de la propia dirección sindical. 

En muchos casos, las burocracias sindicales devinieron en un instru
mento de la política estatal, tanto de sus formas corporativas como labcr 
rales. En realidad. en la visión de la sociedad y de los sindicatos. el va
riado reformismo de las direcciones gremiales tuvo como común deno
minador una marcada vocación cstat.nlist::i. que bajo determinadas coyun
turas favoreció por su intermedio la concertación obrercrpatronal. lle-
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gando así a convertirse en un factor de est:ibilidad gubcrnamentnl y paz 
social. 

A lo largo de este capilulo presentamos cada una de estas centrales 
rivales: la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), 
adherida a la comunista Federación Sindical Mundial (FSM): la Con
federación lnterarnericana de Trabajadores (CIT). más tarde integrada 
a la Organización Regional lntcrnmericana de Trabajudores (ORIT), de 
filiación monroísta y afiliada a la Confederación Internacional Obrera de 
Sindicatos Libres (CIOLS); la Confederación Latino3mericana de Agru
pnciones Sindicales Cristianas (CLASC), influida por el catolicismo 
obrero propugnado por la Iglesia y la Democracia Cristi.:ina europea. 
vinculada orgánicamente con la Confederación Internacional de Sindi
catos Cristianos (CISC). 

A diferencia de las centrales aludidas y. podríamos decir. que en 
oposición a ellas. se intentó dcsarollar una alternativa de sindicalización 
continental, sin más compromisos que con el populismo pcronista argen
tino y otras fuerzas simpatizantes o convergentes de otros países de la 
región. La Asociación de Trabajadores de América Latina (ATLAS). a 
pesar de su aparente debilidad gremial, apareció como una amenaza real 
para los planes de la CTAL y de la ORIT, que se empeñaron a fondo 
para minarla política y orgánicamente con el fin de anularla en el con
texto de fuerzas sindicales del continente. 

En la valoración de todas estas experiencias de sindicalización regio
nal. subrayaremos los móviles ideológico-políticos que subyacen o acom
pañan a cada proyecto en particular. sus bases programáticas y aquellas 
pugnas internas que traducían los límites de las preocupaciones nacio
nales o latinoamericanas de sus vanguardias. frente a las exigencias pro
pias de su alineamiento internacional y de las fuerzas hegemónicas que 
sobre ellas gravitaban abierta o subterráneamente. Este sesgo particular 
del análisis, abandona de manera concluyente esa visión estereotipada 
y maniquea que según sus adhesiones pinta a unos burócratas sindica
les de lacayos, títeres o quint3colurnnas de tal o cual bloque de poder 
y a los otros como grandes luchadores sindicales. nacionalistas. o inter
nacionalistas puros. 

Nos ha interesado también rastrear los puntos de convergencia y con
frontación intersindical. así como dejar registro en su forma abreviada. 
de las posiciones esgrimidas por las delegaciones nacionales frente a los 
tópicos más relevantes de la coyuntura regional. 

Después de la presentación de los condicionantes económico-sociales 
en que se situaron y desarrollaron los proyectos sindicales aludidos. creí
mos oportuno y necesario hacer mención explícita de los experimentos 
populistas más relevantes de la segunda posguerra. 
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En estos años. merecen difCrenciarse con nitidez tres coyunturas muy 
definidas. La primera. en Ja que eJ legado de la guerra todavía alc:inza
ba a sostener una práctica sindical de definido corte colaboracionista 
frente a la patronal y el Estado. La segunda alude a los contornos de Ja 
gucrrn fria que propiciaron una oleada represiva nntico111unista y el dc
s:irolJo de diversos proyectos cstalalcs e iJnpcrialistns de faccionalisn10 
sindical. así como de contención obrera y popular. Finalmente. la revo
lución cubana y Ja Alianza para el Progreso. determinaron a su manera el 
curso del movimiento obrero latinoamericano durante toda Ja década de 
los sesenta. 

La población de América Latina hacia 1950 contaba con l €0 mi
llones de habitantes y dos décadas más tarde bordeaba los 278 millones. 
acusando un ritmo de crecirnicnto sin precedentes. Entre 1950 y 1960. 
las esperanzas de vida de los Jarinoamcricanos también tuvieron un salto 
espectacular. al pasur de cuarenta y seis años cuatro n1eses a cincuenta 
y cinco años ocho meses. doblando casi el promedio del periodo de cntre
gucrras. Sin embargo. estos cambios demográficos ".'Ístos desde el án
gulo de la estructura social. merecen ser matizados._ Así. por ejemplo. 
considerada la mortalidad infantil. en Chile para el año de 1957 regis
tró tasas más elevadas en Ja clase obrcr.:i que entre Ja burguesía. siendo 
penalizada en un 88 por 100 más que la segunda (Sánchez Albornoz. Ni
colás, 1977: 219). 

Considerada la población rural del continente como la cantidad de 
habitantes en localidades de menos de veinte mil habitantes. ésta acusó 
un crecimiento relativo al pasar de 117 millones en 1950 a 138 en 1960 
y a 161 millones en 1970. Pero vistas estas cifras en relación al incre
mento demográfico global. es evidente que su proceso de contracción se 
fue haciendo más agudo en estas décadas. En términos porcentuales. Ja 
población de América Latina se hizo cada vez más urbana. En este mis
mo lapso. Jos urbanos duplicaron su volumen demográfico. al ascender 
de 43 a 107 millones (Sánchcz Albornoz, Nicolás, 1977: 246-247). 

Casi al finalizar este período, se hizo evidcnw que el proceso de in
duHrialización sustitutiva ·prcsenrnba síntomas inconfundibles de agota
miento. Este hecho. aunado a otros como la contr.:Jcción progresiva del 
mercado mundial para algunos productos agrícolas de la región. Ja des
nacionaJización de los mercados internos. así como los efectos de la 
crisis capitalista mundial fueron condicionando un ritmo y modalidad del 
patrón de acumulación cada vez más agresivo hacia Ja clase obrera. 

A Ja sombra de este proceso se configuró un nuevo sector social. re· 
sultante de un excedente permanente y creciente de Ja fuerza laboral 
urbana y que inauguró una controversia teórica -no cancc1adn toda
vía- entre los científicos sociales sobre si se trataba de un ejército in· 
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dustrial de reserva o de una población marginal que había perdido de 
manera permanente la posibilidad de ser absorbida por la producción 
urbano industrial. No obstante. algunas actividades del dt:nominado sec
tor informal urbano de la economía tendieron a vincular a algunas de 
sus categorías dentro del prolet:J.ri::ido industrial. Este sector compren
de- a quienes trabnj;1n por «Cuenta prupi::i. u lus lltH! 1Hhon1n en pcqucñns 
empresas y a los que prestan servicios de baj¡i productividad. 

En uno como en otro sector. las posibilidades de desarrollo sindical 
fueron diferentes. Es evidente que el sector moderno industrial posibi
litó el surgimiento de un sindicalismo muy propenso a la fedcralización 
por rama laboral y a cierto grado de ro.dicalización. En cambio. en el 
sector informal urbano. dado el escaso número de trabajadores de la pe
queña industria o taller. así como la propia inestabilidad del empleo 
que estimula una compleja rotación de la fuerza de trab.ajo entre las di
versas actividades de dicho sector económico, las tasas de sindicaliz.a
ción fueron muy bajas. En todo e.aso. el sindic.alismo echó sus mejores 
raíces entre ciertas categorías de trabajadores libres (vendedores nmbu
lantes. limpiabotas, fotógrafos. cte.). En este sector laboral otras han sido 
las formas de resistencia y organización. aunque hasta la fecha han sido 
muy poco estudiadas (Tokman, Víctor, 1979: 120). 

La contracción del salario real y la sobrccxplotación de la fuerza 
de trabajo como mecanismo compensatorio del capital. frente al des
censo de la tasa de ganancia, estimaron el desarrollo del movimiento 
obrero y sindical. pero también diversas respuestas <Jntidcn1ocráticas de 
los gobiernos de turno. El punto de inflexión en esta dirección fue inau
gurado por el golpe militar de 1964 en el Br.asil. 

A las demandas obreras de mejor salario y estabilidad laboral. se 
sumaron las reivindicaciones propias a la cuestión de la vivienda. El 
crecimiento demográfico en las ciudades. forjado por nuevas y crecien
tes oleadas migratorias rural-urban.as. agudizaron aún más el déficit de 
viviendas para el pueblo. 

La intervención del Estado, la ALPRO y la ORIT para promover im
portantes programas de construcción de viviendas populares. fueron in
suficientes pa.ra frenar las propias estrategias surgidas- de la clase obrera 
y de otros sectores marginales. a fin de paliar sus carencias de techo. 

Para los sectores populares, la forma más tradicional de vivienda 
siguió siendo la de inquilinato central. denominada en los diversos paí
ses casas de vecindad. conventillos. palomares. mesones. cómodos de 
cortiso, pensiones. callejones, cte .• aunque a la larga sufrió su propia 
saturación, al no poder satisfacer las necesidades crecientes de los de
mandantes, así como a las formas más competitivas y rentables del uso 
de predios urbanos. ubicados en las zonas céntricas de las grandes ciu-
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dades (estacionamientos, oficinas y tiendas comerciales) (Pradilla, Emi
lio, t 982: 26). 

Otras modalidades de acceso popular a la vivienda comenzaron a 
aparecer y dominar en el espacio urbano. Así surgieron los cuartos de 
alquiler en las colonias popul::ires periféricas. la toma colectiva de predios 
suburbanos acomp::iñada de las n1.ás diversas forn1as y estilos rústicos de 
autoconstrucción. La lucha por el espacio urbano, al poner como centro 
la cuestión de la propiedad. suscitó un nivel de confrontación social en 
el que el Estado se vio involucrado no sólo como garante del orden y 
de la propiedad. sino por resentir sobre sus propios dominios urbanos 
la acción combativa de las masas que, a pes.ilr de las medidas represivas 
de desalojo violento y cerco policial, persistieron en bregar por la ocu
pación de predios estatales y privados. 

Fuera de este antagonismo inicial. los programas de autoconstrucción 
jugaron un papel rncdiatizador. no sólo porque implicaban el sosteni
miento de una penosa jornada extr::iordinaria de trabajo familiar y la 
descompensación de los gastos de un salario ya depi;-imido. sino porque 
además exoneraban al Estado y al propio capital de. toda rcsponsnbili
dad frente a sus precarias condiciones de existencia y trabajo. Hubo 
casos en que la autoconstrucción fue mixtificada por las formas más 
radicales de las itleologío.s autogcstionarias y antiautoritarias. Bajo su 
conducción. los colonos fueron movilizados paro. construir sus escuelas. 
dispcnsnrios de salud, en1pcdrar o pavimentar sus calles. insta.lo.r los re
des de alcantarillado y hasta para montar sus propios cuerpos de segu
ridad vecinal o de barrio. 

En la lógica de los hechos las corrientes marxistas. anarquistas, con
sejistas y de las comunidodcs cristian::is de base se convirtieron en im
portantes vehículos de cohesión y de sostén del trabajo colectivo-volun
tario, agotándose su hegemonía con la consolidación de los servicios ba
rriales y el reconocimiento legal o scmilcgal de su asentamiento y vi
viendas. El relevo de las instituciones y prácticas autogestivas por aque
tlas otras, oficiales y privadas, se amplió casi siguiendo un ciclo natu
ral con la aceptación o la complicidad de los residentes. ansiosos de 
cambiar su status urbano. 

La diferenciación social en las colonias proletarias o populares ge
neró formas de antagonismo intraclasista. fomentada por los manejos 
preferenciales de los grupos de poder vecinal o de barrio sobre ciertos ser
vicios públicos. alquileres y desalojos arbitrarios de los inquilinos de cuar· 
tos, así como por los créditos y préstamos usurarios de los pequeños 
tenderos o comercinntes, etc. 

En apariencia. estos barrios marginales de las grandes ciudades la
tinoamericanas fueron referidos generalmente al flujo de migrantes ru-
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rales de las provincias periféricas. Sin embargo. una evaluación más 
·reciente de la composición de las colonias populares según el lugar de 
nacimiento y procedencia. reveló la existencia de un importante contin
gente urbano que afectado por el propio proceso de proletariz:ición en 
que se vio envuelto. optó por ubicar su residencia en las zonas margi
nales de la ciudad. 

·Efectivamente. los datos registran pa;-a .América Latina una media 
del 20 por 100 de habitantes de los barrios periféricos. nacidos en la 
ciudad. Vistos por paises, los porcentajes acusan mayores variaciones; 
así tenemos un 23 por 100 para los barrios marginales de la ciudad de 
Lima en 1960, un 29 por 100 para los de Managua en 1972, un 29 y 
42 por 100 para Santiago de Chile en 1962 y 1969. respectivamente; 
un 30 por 100 para la ciudad de México en 1969 y un 45 por 100 para 
Sao Paulo, en el mismo año (Sega!, Silvia, 1981: 554). 

Durante la posguerra la participación sindical y política de las mu
jeres obreras se acrecentó. en términos análogos a las mujeres de otras 
capas y sectores sociales. aunque manteniendo distancia frente a cier
tas corrientes feministas Que sólo tomaban en cuenta reivindicaciones 
sexistas o culturales. dejando de lado aquellas más terrenas, como. por 
ejemplo. a igual trabajo igual salario. No obstante. esta voluntad de 
lucha de las mujeres obreras coexistió con cierta fuerza de costumbre 
que las seguía relegando en la vida cotidiana a su milenaria condición 
subalterna en el hogar. el trabajo y la vid¿¡ pública. 

A fines de los años sesenta sólo el 13.1 por 100 de las mujeres sud
an1ericanas y el 14.2 de las centroamericanas estaban integradas a la 
población económicamente activa, es decir, un cien por ciento nl.enos que 
en los países asiáticos y que la media mundial (Jaquette. Jane S .• 1975: 
195). 

En el seno del movimiento obrero continental. la naciente vanguar
dia femenina siguió confrontando los problemas relativos y no siempre 
convergentes. de· una pl.ataforma sindical y una típicamente feminista. 
Esta situación quedó revelada en su complcjid.ad a través de los bajísimos 
índices de sindicalización femenina. En Puerto Rico. por ejemplo. donde 
la fuerza de trabajo femenina pasó de un 22 por 100 en 1962 a un 27 
por ciento a fines de la misma década. las tasas de sindicalización si
guieron siendo ínfimas. Contribuía a ello las obligaciones y tradiciones 
familnres que le conferían una elevada ccntralidac.l femenina al trabajo 
doméstico. así como las limitaciones propias de los roles ocupacionales se
cundarios. que gt...neralmente se les permite ocupar en el mercado laboral 
(lcken Safe, Helen, 1975: 168). 

No pareció ser diferente la situación de las mujeres obreras en otros 
países de la región. Así, en Colombia, fue dificil registrar un número 
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significativo de mujeres que fuesen nctivistns sindic.:ilcs, fund:iscn sin
dh:atos y se erigiesen en ellos en núcleos de dirección. Una de las 300 
obreras de una fábrica textil de Bogotá narraba que, en 1960, ellas se 
veían forzadas a trabajar incluso los días feslivos y eran objeto frecui:n
te de maltratos físicos. 

Señala la misma informante que con motivo del ingreso de una tra
bnjadora con experiencia sindical previa, se inició una etapa de impug
nación de Jas n1cdidas de; hostiga111icnto p~u·onal. nuclcándosc en torno 
a ella algunas trabajadoras que anteriormente habían tratado sin éxito 
de gestar un sindicato de empresa. La nueva fase de este proceso reivin
dicativo fue secreto. La promotora se pasaba noches enteras escribien
do panfletos. en los que planteaba los problemas más graves de las obre
ras, para hacerlos circular entre sus compañeras durante el horario de 
trabajo. Las reuniones tuvieron que disfrazarlas bajo la forma de cóc
teles bailables con el fin de que los patrones no fueran alertados. Ade
más de hablar con las trabajo.doras «debió convencer a los esposos de 
ellas po.ra que éstos las dejaran asistir a las reunion~s. Al cabo de algu
nos meses lograron reunir 33 tro.bajadoras y formaJizaron la creación 
del sindicato. Fue el segundo en Bogotá formado y dirigido por mujeres. 
Este logró hacer accptnr pliegos de peticiones con los que obtuvieron alza 
de s3larios. un restnurante y mejor trato» (en Stcffcn. Cristina. 1983: 29). 

El papel de la mujer obrera en América Latina no quedó constre
ñido únicamente a los roo.reos estrictamente lnboralcs. así lo den1uestra 
la movilización del Comité de Amas de Casa de la mina Siglo XX. fun
dado en Bolivia el año 1961. Si bien este organismo apareció como un 
importante grupo de apoyo a las demandas sindicales de los mineros, 
desarrolló una labor prominente en el terreno femenino. Efcctiv:imcnte, 
este organismo logró decantar sus posiciones políticas frente a las «bar
zolas» que constituían el apnrato de movilización femenina del Movi
miento Nacional Revolucionario. a la sazón en el poder y que jugó en 
algunas ocasiones un papel contrario a la acción huelguística de los mi· 
neros y de otros sectores laborales. 

Este Comité de mineras de Siglo XX confrontó igualmente sus posi· 
cienes frente a las adherentes del Movimiento Familiar Cristiano que se 
habían ubicado del lado patronal, logrando reintegrar a su sector más 
democrático a las filas clasistas del primero. Domitila Chungara, diri
gente de dicho organismo, da testimonio igualmente de la acción desa
rrollada en favor de una integración de la familia minera a las luchas 
reivindicativas. a partir de la revaloración del trabajo doméstico de la 
mujer y del reconocimiento de su capacidad y voluntad de lucha. lo que 
no fue fácil, dadas las inveteradas tradiciones patriarcales del movimiento 
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obrero minero que fomcntab::in la marginación y exclusión político-sin
dical de las n1ujcrcs. 

Rememora Do1nitiln: «Un día se me ocurrió l::i. idea de hacer un cua
dro .. Pusimos corno ejemplo el precio del J01vado de ropa por doccnól. 
y averiguamos cuántas doccno:is de ropa ID.vd.bamos por mes. Luego el 
su~ldo de cocinera. de niñera. de sirvienta. Todo lo que hacemos cada 
día las esposas de los trabajadores averiguarnos. Tot01I. que el sueldo 
ncccsado par::i paf!ar Jo que h:iccrnos en el hogar. cornparados con los 
sueldos de cocinera. lavandera. niñera. sirvienta era mucho m:is eleva
do que lo que ganaba el compañero en la mina durante el mes. Enton
ces en esa forma. nosotras hicimos comprender a nuestros compañeros 
que sí trabajamos y hasta más que ellos. en cierto sentido. Y que 
incluso aportábamos más dentro del hogar con lo que ahorramos. Así 
que. a pesar de que el Estado no nos reconozca el trabajo que hacemos 
en el hogar. de él se beneficia el país y se benefician los gobiernos, 
porque de este trabajo no recibimos ningún sueldo» (en Viezzcr. f\.locma. 
1978: 35-36). ' 

Años más tarde. el experimento de Siglo XX fue seguido por las mi
neras peruanas en Cerro de Paseo. La defensa del salario fue aparejada 
con una serie sustantiva de modificaciones en la visión del mundo y la 
conducta de los mineros de estos paises andinos. A po.rtir de estas expe
riencias, la mujer minera alteró y diversificó sus roles sociales. sin lle
gar ni podcir replantear a fondo la vida doméstica y cotidiana a la 
que estaba todavía confinado.. No obstante ello. es indudable que los 
mineros de uno y otro sexo forr;.ilecieron su capacidad de presión y lu
cha clasista al mismo tiempo que mejoraron sus lazos de cohesión in
trnfamiliar e intraclase. 

En otros países. aparecieron igualmcnu;: organismos de mujeres obre
ras que además de ejercer tareas de solidaridnd clasista bregaron por 
abrirse un espacio propio. Así. por ejemplo. en el Ecuador se constituyó 
un eficiente Comité Femenino de Solidaridad con los Conflictos Labo
rales. Como para estos años ya se había generalizado en el continente 
el derecho de sufragio para las mujeres. las diferentes agrupaciones polí
ticas acentuaron su labor de propaganda y organización femenina en las 
diferentes capas y clases sociales. Se fueron prep01rando así las condicio
nes para el primer gran auge de las luchas de las mujeres trabajadoras 
y de las corrientes feministas que signó a la década de los años setenta. 

La crisis política que sucedió a la recesión económica de 1957 en la 
región. reveló algo más que los propios límites de una coyuntura difícil. 
evidenciando el fracaso de los proyectos populistas y dictatoriales que 
fueron estimulados de manera diversa a partir del crack de 1929 y sobre 
todo durante la 11 Guerra l\1undial. La crisis de 1956-59 impactó en 
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las estructuras políticas del continente: el dictador !Vlanuel A. Odria 
--en el Perú- fue forzo.do a convoc3r a elecciones generales: poco des
pués dos dictadores n1ilito.rcs cafon ascsinndos (Somoza en Nicaragua y 
Castillo Armas en Guatemala); Rojas Pinilla fue derrocado en Colom
bia y Pérez Jiméncz en Venezuela. El clímax de este desborde popular 
llegó en 1959 con la Revolución Cubo.na y dos años más tarde con el 
asesinato del «generalísimo» Trujillo en la República Dominicana. 

El movimicn10 obrero. a partir de la crisis de 1957. logró un repunte 
sin precedentes. Abandonaba así las camisas de fuerza. del reformismo. 
del nacionalismo y del populismo que lo habían encuadrado en los marcos 
impositivos de la razón estatal y la voluntad patronal. A nivel regional 
nueve millones de trabajadores fueron a la huelga durante el año de 
1957, 12 millones en 1958, 20 millones en 1959 y otro tanto en 1960, 
21 millones en 1961. Esta oleada huelguística superó con creces la que 
acompañó a la crisis de cntrcguerras. Sin embargo, el rnovini.iento obrero 
y sindical fuera del caso cubano no logró encontrarse con la oleada gue
rrillera que solventó la pequeña burguesía intelectual radicalizada. Las 
guerrillas que se desarrollaron en Argentina. Brasil, "Colombia. Ecuador, 
Guatemala. Honduras. México. Panamá. Perú y UrugUay, se situaron más 
bien en los años de reflujo de las luchas obreras o siguieron un curso 
paralelo al auge de las luchas campesinas. Efectivamente, durante el bie
nio 1962-1963, el número de huelguistas bajó bruscamente, ubicándose 
casi en el nivel de 1958 (Gonzálcz Casanova, Pablo, 1982: 263). 

Este reflujo de las luchas obreras coincidió con una política de con
tención estatal en los medios sindicales. Leyes restrictivas del derecho 
de huelga y de la estabilidad laboral, represión selectiva. sindicalismo 
oficialista y propaganda reformista anticomunista. constituyendo un di
que efectivo de contención del movimiento obrero y sindical por estos 
años . 

. La Revolución Cubana emergió como una pesadilla antioccidental. 
Las recientes experiencias populistas de Arbcnz. en Guatemala. Paz Es
tensoro en Bolivia y Juan Domingo Perón en Argentina, sobrcdimensio
naron lo que comenzó a llamarse el ejemplo cubano. La mediación en
tre ellos estuvo marcada de alguna manera por el itinerario político bio
gráfico de sus dos principales líderes: Fidel Castro y Ernesto Guevara. 
El movimiento 26 de julio siguió su propio camino. al no ser derrocado 
como en los casos de Arbenz y Perón. ni domesticado como en el caso 
de Paz Estensoro. Es innegable que el hostigamiento económico y po
lítico norteamericano al nuevo régimen de gobierno facultó el tránsito 
de la Primera a la Segunda Declaración de La Habana. El caso cubano 
no podía quedar entrampado en la lógica de la guerra fría con la que 
los Estados Unidas enfrentaron las veleidades nacionalistas de los regí-
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menes populistas. A pesar de que Fidcl Castro. al dcclarnr su filiación 
socialista colocó la contradicción Este-Oeste a veinte millas de territorio 
estadounidense. la réplica imperial se vio forzada a matizar los compo
nentes ideológicos y políticos de su defensa de occidente. 

La propia lógica de la guerra fría Ilcgnba a su fin. Las grandes olea
das de descolonización de Asia y Africa forzaron a un reaco1nodo de 
laS relaciones entre las ex metrópolis y los paises recién emancipados. mt.is 
allá de la sostenida y forzada confrontación Este-Oeste que siguió a la lu
cha por Ja hegcn1onfo mun<lio:d al concluir l.a última guerra. Un nuevo 
clima de distensión tendía a afirmarse en el plano internacional. Coad
yuvó a ello la movilización de recursos coridianos. tecnológicos y comer
cinlcs con que los bloques de poder volvieron a disputarse los fnvorcs 
de los países emergentes y hasta cierto punto neutrales. Los programas 
de ayuda y las teorías desarrollistas en boga. inauguraron una nueva mo
dalidad de confrontación multilntero:iJ en torno a un espacio recién con
figurado, como el Tercer /!.fundo. La bipolaridad cedia parte de sus fue
ros. pero sin perder hegemonía frente a las potencias de segundo y tercer 
orden en el escenario inter'nacional (Halperin Doghi. Tulio. 1981: 444). 

No obstante estos cambios en la escena contemporánea, los Estados 
Unidos manejaban a la América Latina en el viejo estilo intervencio
nista combinando con su primer programa integral de contención revo
lucionaria. la Alianza para el Progreso (ALPRO). 

El gobierno norteamericano dentro de la estrategia de contención de 
la ALPRO. consideró dos alternativas complementarias. Por un lado. 
promovió la instauración de regímenes democráticos orientndos hacia una 
mayor participación popular. anteriormente restringidas por los mecanis
mos de exclusión política y consenso pasivo en que sustentaba el poder 
oligárquico. Por otro lado. la subordinación ideológica y/o mercenariza
ción de importnntes sec;aorcs de la oficialidad militnr. 

La ALPRO promovió como ejemplo paradigmático de la vía demo
crática de Occidente en América Latina al gobierno de Edu:i•do Frci en 
Chile. contraponiéndolo al Jiderazgo carismático de Fidcl Castro en Cuba. 

Estas exigencias norteamericanas de rcordenamicnto político conti
nental tenían un evidente correlato económico que merece ser referido 
por Jo menos en sus rasgos más generales. Efectivamente. las inversione:s 
directas de los Estados Unidos en América Latina en el periodo de 1956 
a 1965 alcanzaron un total de 2.893 millones de d6Jares. las cuales redi
tuaron una ganaJ"lcia estimada de 7.441 millones. según datos del Depar· 
tamento de Comercio de dicho país. Estas inversiones se concentraron 
fundamentalmente en las ramas de minería (12 por 100), petróleo (32 
por 100), manufactura (29 por 100) y comercio (11 por 100). 
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La nueva· orientación del pi-aceso de industrialización dependiente en 
el m:irco de un proceso de recomposición dc1nogriifica del esp.acio ur
b•:mo. tendió a diferenciar Jos n1crcados de trabajo. La industria en la 
región tendió a acentuar su transnacionalización y con ella acusó un ,¡]U

mcnto no sólo de la composición orgánica del capital y un3 disminución 
en su tasa de crecimiento. sino tan1bién un cambio en su demanda de 
fucrz::i de trabajo. 1-Iubo. pues. mayor cnlificación récnico~laboraI y me
nor oferta de empico en cJ sector industrial moderno (Tokman. Víctor E •. 
1979: 71). 

A contr.apartidn de las ganancias de las grandes corporaciones empre
sariales estadounidenses. los niveles sal.arialcs considerados en términos 
absolutos fueron extremadamente bajos. Estimado el salario promedio por 
hora en dólares. arrojó las siguientes referencias críticas: Argentina. 32 
centavos; Brasil. 28 centavos; Costa Rica. 18 centavos; Colombia, 17 cen
tavos. y Gutema1a. 10 centavos. 

La población de la región. con excepción de Cuba. en 1966 alcan
zó la cifra de 243 millones 127 habitantes, un 32,45 por 100 mayor 
que en 1956. lo que implicó un crecimiento de la poblnCión del 2.9 por 100 
anual. Este incremento de poco más de 60 rnilloncS de habitantes fue 
acompañado de una disminución del crecimiento del producto interno 
bruto. inferior al de 1957. La meta de Ja ALPRO de lograr una tasa de 
crecimiento medio del producto interno bruto per capita del 2.5 por 100 
fracasó estrepitosamente. al colocarse muy por debajo. registrando sólo 
un , por 100. 

Según la ALPRO. la nueva política comercial estadounidense hacia 
América Latina condyuv;:¡ría al desarrollo de esta úJtima: en Jos hechos no 
dejó de ser más que una postura dcn1agógica. El deterioro de Ja rch1ciún 
de intercambio acusó cifras alarmantes. incluso para los primeros años de 
la ALPRO. De 1960 " 1963 la región perdió 5.834 millones contr'1 una 
entrada de 6.628 millones de dólares. 

A lo largo de cslc período queda claro que nfgunas experiencias del 
movimiento obrero latinoamcricnno orientaron el debate. y hnsta cierto 
punto el camino. que siguieron las diversas vanguardias sindicales del 
continente. Particularmente, nos hemos de referir a las experiencias obre· 
ristas durnntc los gobiernos populistas de· Juan Domingo Perón en Ar
gentina. Jacobo Arbcnz en Guatemala y Víctor Paz Estensoro en Bolivia. 
Situadas en otra coyuntura, tomaremos en cuenta la significación obre· 
rista de la revolución cubana y del movimiento obrero dominicano. frente 
al gobierno de Bosch y la intervención norteamericana. 

Estos proyectos convergentes desarrollaron en diferentes grados y es
tilos una cierta confrontación antioligárquica y antiimperialista. Empero. 
hay que subrayar algunos de los distintos particularismos que presenta-
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ron los experimentos populist.:is previos a la revolución cubana. El caso 
::u·g..:ntino se ubica muy distantc de los movin1ientos populistas de Gua
temala y llulivia por las desiguales condicionc:s cconú111ico-social..:s qu..: 
sostuvieron al primero frente a los sc:gundos. es ·decir. el dc una sociedad 
urbana con una base industrial relativamente consolidada. así co1no por 
una tradición política heterogénea y popular que sedimentó profundos 
elementos nacionnlistas y dcsarrollistas en su visión actual de la sociedad 
y de su futuro. Esa tradición que se nutre t.ksdc el siglo x1x d\.!l idl.!nl n10-
dcrnizante de Domingo Faustino Sarmiento y que al inicio del siglo xx 
se renovó en los movimientos socialistas e irigoyenista. no tiene paran
gón en cuanto al nivel de arraigo en ta cultura política argentina. ni en 
sus aparentes simitcs de Guatemala y Bolivia. 

No obstante lo anterior. los papeles de la clase obrera o por lo me
nos de sus expresiones sindicales. no corrieron pnralelos según los di
versos grnjos de su desarrollo urbano-industrial. El mayor volumen y 
densidad histórica de la clase obrera argentina no le garantizó a ésta 
una mayor autonomia o protagonismo coyuntural. salvo únicamente en lo 
que respecta al monto.je de la Asociación de Trabajadores Latino Ame
ricanos (ATLAS). Pero aun allí podríamos constntar que la ATLAS se 
manejó hasta cierto punto como una extensión de la diplomacia del Es
tado argentino. Su irradiación a escala continental hubiera sido impen
sable al margen de la eficiente labor propagandística desarrollada por los 
novísimos agregados laborales de las legaciones diplomáticas nrgentinas. 

Tomados comparativamente los casos guatemalteco y boliviano. acu
san a su vez marcadas diferencias. En el caso del pnís andino. el pe.so de 
los obreros y compcsinos no sólo fue mayor que en el pais mesoameri
cano. sino incluso decisivo. Las presiones obreras clcfinicron el progrn
ma de la cstatización de lns minas y de ln reforma agraria rn:ís allá de 
tas propias expectativas emcnerristas. En cambio. en Guatc1nala tos obre
ros y campesinos dieron su adhesión a las iniciativns de Jacobo Arbcnz. 

A lo anterior habría que agregar parn el ejemplo boliviano el poder 
paralelo o dual que se constituyó a partir de las milicias armadas y que 
no tuvo equivalente en el caso guatemalteco. en donde las fuerzas nrma
das continuaron jugando un papel de primer orden. 

Finalmente. diremos que el peso del proletariado minero boliviano 
incidió sobre el principal eje económico del país y que cstabn orientado 
por una guía política-programática bastante radical dcnominndn Tesis da 
Pulacayo. Ello contrasta con la significnción marginal del proletariado 
guatemalteco. que se vio acentuada por la orientación reformista que asu
mió la central sindical nacional. 

Ahora pasaremos breve revista a estas tres experiencias del movi
miento obrero latinoamericano de la década de tos cincuenta. bajo cir· 
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cunstancias de neta hegemonía populistn. es decir. a las maneras diversas 
en que perdieron nuevamente la posibilidad de lograr su at!tonomía de 
clase. 

La denominada década infame (1930-1943) en la Argentina. signa el 
controvertido aunque infructuoso proceso de restauración oligárquica que 
siguió al derrocamiento del régimen democrático de Hipólito Yrigoyen. 
El desgaste político en que se sumieron los regímenes de Oniz y Casti
llo llevaron a una fr::icción del ejército nucleada en torno a la logia Gru
pos de Oficiales Unidos, mediante golpe de estado del 4 de junio d.o 1943, 
a cJ.ausurar esta otoñal estación de hegemonía olirg.1.rquica. 

El nuevo gobierno militar confió la secretaría del trabajo y previsión 
social al coronel Juan Domingo Pcrón y más tarde la cartera. de Guerra, 
concentrando un poder sin precedentes en la medida en que había sabido 
cultivar sus influencias en los medios sindicales y en el seno de la joven 
oficialidad militar. Electo en 1946 con10 presidente de la República. pudo 
llevar adelante su proyecto populista industrializador. A partir de en
tonces la consolidación del liderazgo carismútico del binomio Eva Duarte
Domingo Pcrón se logró con mucha rapidez. apoy~fndose, por un lado, 
en reuniones informales y demagógicas con las rna"sas subalternas. así 
corno en las estructuras corporativas de la Confederación General del 
Trabajo, mientras ·que por otro lado lograba el apoyo negociado de las 
fuerzas armadas y de la Iglesia. Así. el pcronisrno se configuraba como 
una propuesta pluriclasista y corporativa. La convergencia de tales adhe
siones aparecía fortalecida por una coyuntura económica favorable que 
se prolongó hasta 1949. 

En sus primeros años de gobierno, el régimen de Pcrón pudo utilizar 
a favor de su proyecto los mecanismos de control económico legados por 
los conservadores y que otrora beneficiaron al sector agropecuario ex
portador. La intención del peronismo buscó fortalecer al sector indus
trial. El mantenimiento del valor nominal del peso abarató las importa
ciones (máquinas. combustibles e insumos), nfectando las gnnancias ex
traordinarias de la oligarquía. Esta medida fue fortalecida con el mono
polio estatal del comercio exterior y la nacionalización del Banco Cen
tral, el sistema ferroviario. el transporte urbano. las compañfos de telé
fono y gas, etc. Situadas así lns cosas, parte de las divisas solventaron 
el equipamiento de la industria ligera, así como la ampliación de los em~ 
pleos públicos (Halperín Donghi, Tulio, 1981: 392). 

La política peronista no pretendió expropiar a la oligarquía porteña, 
sino forzarla a reorientar sus intereses económicos en favor de la indus
trialización nacional. La Socicda.d Rural, con sus cinco mil socios, no 
sólo salió incólume del experimento peronista, sino que logró coexistir 
con él (lmaz, José Luis de, 1969: 118). A partir de la crisis de los años 
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cincuenta. la política económica de Perón selló aún más los lazos de esta 
incómoda coexistencia. Alentó ;:.sí una nueva escala de precios internos 
de los productos prhnarios para reactivar su exportación. 

En la primera fase del régimen pcronista, la política obrera se fue 
consolidando con la implemcnto.ción de una estrategia de intervención 
abierta en la vida sindical del país y que fue respaldada por el marco legal 
qu·e proporcionaba la Ley de Asociaciones Profesionales ( 1945). 

Las medidas de represión selectiva, paralelismo sindical y la mercena
rización de cuadro dirigentes se orientó a fortalecer las nuevas estruc
turas corporativas de la CGT. El cemento ideológico del obrerismo pero
nista quedó sintetizado en el Decálogo de los Derechos del Trabajador. 

Perón resumió sus puntos de vista sobre Ja clase obrera al ofcrtz1rlcs 
los derechos de: 1) trabajo: 2) retribución justa; 3) capacitación; 4) con
diciones de trabajo; 5) preservación de la salud; 6) bienestar; 7) seguri
dad social; 8) protección de la familia: 9) mejoramiento económ;co; 10) 
defensa de los intereses profesionc:.lles (Montuschi, Luisa, 1979: 84). 

No obstante los esfuerzos del gobierno y de la burocracia sindical 
por mantener una política de contención de la clase obrero.. la mnrea huel
guística cobró fuerza inusitada hacia 1951. La propia dirección de la 
CGT fue conmocionada por la agitación y radicalización de sus bases 
sindicales llevando a la renuncia de su secretario general José Espejo. 
el cual fue reemplazado en el cargo por Eduardo Vulctich. El deterioro 
del gobierno populista se tradujo entre otr9s fenómenos en una nueva 
ruptura de la CGT, en vísperas del golpe militar de 1955 que puso fin 
al orden pcronista. 

Lo que Uama la atención de esta experiencia populista es que a pesar 
de las distancias que se abrieron entre Pcrón y lo. CGT. el golpe militar 
pudo restañar heridas y soldar la tradición justicialista en el movimiento 
obrero argentino hasta el presente, más allá de los límites vitales y sim
bólicos del liderazgo carismático de Juan Domingo Perón. 

En Bolivia, el Movimiento Nacional Revolucionario (r..1NR) en 1943 
convergió con el grupo de militares progresistas aglutinados en Ja logia 
Razón de Patria (RADEPA) en la rebelión antioligárquica que llevó al 
poder al oficial rcdepista Cual berta Villaroel. La adhesión del proleta
riado bolivano al régimen nacionalista de Villaroel fue reforzada por las 
leyes obreristo.s que sucesivamente se promulgaron: participación de los 
obreros en las utilidades de las empresas; obligatoriedad de los progra
mas de viviendas y servicios médicos en las compañías con rtlós de 80 tra
bajadores; derecl--o de retiro con indemnización para todo trabajador con 
ocho años o más tiempo de servicios; garantía de estabilidad laboral e 
inmunidad político-gremial para los líderes sindicales (Llobet, T. C., 1984: 
326-327). 
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No obstante esto. una importante corriente sindical promovida por 
el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) y la Confederación de Tra
bajadores de Bolivia (CSTB) adherida a la CTAL pnsó a fortalecer ll? opo
sición oligárquica acusando al gobierno de Villarocl y al l\1NR de «nazi
fascista» por sus actitudes independientes frente a la conflagración mun
dial. Así. Villaroel emulaba los regímenes de Vargas y Perón en Brasil y 
Argentina. respectivamente. pero a diferencia de las otras experiencias 
populistas los «antifascistas» no sólo terminaron por erosionar al movi
miento obrero boliviano, sino que se hicieron ceo de los infundios que 
contenía el Libro Blanco sobre Bolivia (1946), editado por el Departa
mento de Estndo de los Estados Unidos, terminnndo convertidos en la 
principal fuerza conspirntiva al servicio de la oligarquía bolivian:i. 

Dificilrnente se poc.lríu urgun1cntur en favor dd fascisn10 de Villnrocl. 
A nivel obrero tuvo como asesor principal a su primo hermnno el perio
dista antifascista Roberto Hinojosa. quien había seguido muy de cerca 
la experiencia populista del general Lázaro Cárdcnns en rvtéxico y la 
había promovido como paradigma político para América Latina, a tra
vés de la revista Nuevo Continente ( 1937). La visión estatalista de Hi
nojosa lo llevó a formular una solución corporativa ºal sostener que para 
quq el «sindicalismo no se convierta en un movimiento anárquico, mez
quino y anticcon6mico ... es menester que el Estado controle enérgica
mente el desenvolvimiento del trabajador organizado» (Hinojosa, R., 
1941: 131). 

Hinojosa quiso ver en el Partido de la Revolución Boliviana (PRB) y 
en la Confederación Boliviana de Trabajadores (CBT), los gérmenes de 
las primeras réplicas andinas del Partido de la Revolución Mexicana y 
de In Central de Trnbnjadores de México (CTM), pasando por alto que 
el MNR ya se venía configurando como polo de concentración popular 
de este mismo proyecto político. Bajo el régimen de Villaroel el MNR se 
benefició de una mayor aproximación al movimiento obrero y popular, 
conquistando progresivamente la hegemonía sindical. 

Dentro de estn. perspectiva merece recordarse la renJización del pri
mer congreso indígena boliviano en la ciudad de La Paz. durante los 
primeros días del mes de mayo de 1945. Con el apoyo decidido de Vi
llaroel y del MNR y del pequeño grupo del PRl3, mil delegados indíge
nas pusieron como centro de sus reivindicaciones el problema de la tie
rra. Elegido como presidente del Congreso el aimara Francisco Chinapa 
Ramos, alegóricamente tradujo las expectativas del pueblo al decir que 
«La revolución es lo que ha de venir para bien de todos. Es como el 
viejo cóndor de los altos cerros con su penacho blanco que nos ha de 
cobijar a todos con sus poderosas alas. La Revolución nos ha de enseñar 
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muchas cosas. Tenemos pecho de bronce pero no sabemos nada• (en 
Gumucio Mariano Baptista, 1978: 161). 

La crisis econótnica de la posguerra, aunada a las presiones com"r
ciales norteaniericanas pronto despertaron una· oleada huelguística que 
aprovechó el PIR y la olignrquía para dcscnc::idcnar unn revuelta popu
lar que culminó con el dcrroc::imicnto del gobierno y el asesina.to de Vi
lliiroel. Hinojosa y otros fieles colaboradores. Todos ellos fueron colga
dos por una enardecida muchedumbre en los faroles de la plaza principal 
de La Paz. Concluía así la primera fase de la expcricncin populista que 
no se atrevió a dar pasos más firmes y decididos en la lucha antioligtir
quica y antiin1perialista. 

En este contexto es cuando una nueva corriente marxista de filiación 
trotskista logra a nivel del movimiento obrero boliviano minero elabo
rar la plataforma program5tica conocida como Las Tesis de PulLicuyo. 
que sirvió como instrumento de movilización obrera hasta la cristaliza
ción de la revolución de 1952. al mismo tiempo que arma de deslinde 
ideológico con el PlR y el PCB. Esta propuesta desestimaba la salida bur
guesa de los problemas ecOnórnico-socialcs que atenazaban al pueblo bo
liviano en favor de una fórmula socialista. 

La propuesta elaborada por el ideólogo trotskista Guillermo Lora. 
dirigente del Partido Obrero Revolucionario. recibió el respaldo de los 
delegados mineros del MNR. aprobándose por mayoría- Las reivindica
ciones que se demandaban eran en síntesi.s las siguientes: salario vital 
neces;:irio y escala móvil del mismo; semana de cuarenta horas de tra
bajo y escala móvil de horas de trabajo; contrato colectivo para apren
dices y oficiales; acción directa de masas en la lucha de clases y acción 
antiparlamentaria en el seno mismo del parlamento; forjar fuertes cua
dros de explotados para luchar contra el go.monalisrno y para luchar por 
el cumplimiento de las leyes sociales; frente único proletario contra la 
consigna de unidad nacional; violencia organizada de los explotados con
tra futuras masacres armadas: lucha antifascista basada en los métodos 
de la revolución proletaria; independencia sindical y lucha contra el sin
dicalismo dirigido por el ministro obrero: congelación de precios de los 
artículos de subsistencia p::ira l::i clnse media: unidad del proletoriado 
con los artesanos explotados: expropiación sin indemnización de los gran
des latifundios; control directo de las minas por los trabajadores: contra 
la desocupación y las maniobras patronales y ocupación de las minas 
(Delg:ido Gonzálcz, Trifonio, 1984: 184-185). · 

La revuelta P"pular que estalló el 21 de julio de 1946 destituyó a 
Villaroel. asumiendo el poder una Junta de gobierno que incorporó al 
líder obrero Aurclio· Alcoba como ministro de Trabajo. Salubridad y Pre
visión Social. En realidad. la función de Alcoba fue eminentemente de 
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distracción, situándose eminentemente en el terreno propagandístico con 
el fin de Jegirimar e] golpe y dividir al movimiento obrero. 

Consolidada la Junta de gobierno. desató fuertes medidas represivas 
contra los militantes del :VtNR y de todo el grupo villaroelista. Di!sgast3-
das así las fuerzas opositoras, la Junta convocó a elecciones generales 
para dirimir posiciones entre ]ns fuerzas golpistas. Triunfante el binomio 
conservador de Enrique Hertzog y fv1an1crto Urriologoitia. la situación 
del movimiento obrero y popular se hizo rnñs crítica y difícil. 

El movimiento obrero, a pesar de las adversas condiciones políticas. 
logró mediante el denominado Bloque 1\1inero el triunfo electoral de dos 
scn:idores y seis diputados. entre los que se encontraban los nuevos lí
deres Guillermo Lora y Juan Lechín. surgidos del Congreso de Pula
cayo. Pronto. la oHgarquía y el gobierno de Hertzog-Urriolagoitia desen
cadenaron una violenta campaña represiva contra el movimiento obre
ro. Veinte n1il obreros fueron. despedidos por la Patiño Mines. inicián
dose así el ciclo de las llamadas «masacres blancas». El lock out en el 
sector minero respondía más que a una acción política concertada. a Ja 
propia contracción del mercado internacional dcsp·ués de concluida la 
Segunda Guerra ~1undial. 

A estas medidas, el gobierno con el respaldo empresarial favoreció 
el desarrollo del sidicalismo libre como un medio de contención a los 
adherentes de La Tesis de Pulacayo. así como a una política más repre
siva que llevó al exilio a los dirigentes Lechín y Lora. Concluyó así este 
capítulo del movimiento obrero boliviano que despertó espontáneas sim
patías y adhesiones en América Latina. 

El caso del populismo guatemalteco ilustra un proceso más largo 
y complejo que unifica, a pesar de sus diferencias. al gobierno de Juan 
José Arévalo (1946-1951), al de Jacobo Arbenz (1951-1954). Ambos im
pulsaron una poJíticn de modernización y democratización del país. pero 
los métodos. estilos y fuerzas soci.ales en que se apoyaron uno y otro mar· 
caron las distancias entre un proyecto reformista liberal mesocrático y 
una propuesta populista. 

No obstante, el mayor empuje del régimen de Arbenz por la acción 
decidida de las masas organizadas no hubiera podido gestarse sino a 
través del ejercicio de una nueva cultura política que promovió de mane· 
ra regimentada. pero eficaz. su predecesor. Este tiene mayor mérito toda 
vez que la fase de acumulación de fuerzas y de renovación político
cultural en el campo popular se gestó a contracorriente de los ecos y 
presiones de la guerra fría. La cristalización de un cierto faccionalismo 
sindical. por esos años, más que un síntoma negativo de su desarrollo. 
fue un indicador y acicate de su propio proceso de maduración y reuni
ficaci6n ulterior. 
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Juan José Arévalo impulsó una férrea política paternalista hacia el 
movin1icnro laboral. Prueba de ello fueron Jas medidas asistcncialistas y 
de previsión social en favor de los tr::ibajadores que estuvieron acompa
ñadas de restricciones a Ja acción huelguística y de explícita prohibición 
de toda sindicaliza~ión c.ampcsina. Al presidente An!valo le interesaba 
la modernización económica y social de Guatcn1ala bajo rígid01s reglas 
de· control y paz social. La promulgación de un muy avanzado Código 
del Trabajo (1947) y su permisibilidad a Ja propaganda y educación sin
dical a pesar de los obstáculos aludidos. pesaron de m.:inera decisiva en 
la oleada reivindicativa de los años subsiguientes (Balcárccl. J. L .• 1985: 
34). 

Con el régimen populista de Arbcnz. el movimiento laboral adquirió 
un01 dimensión polírica de primer orden al erigirse en fuerza dinámica 
y base social del proyecto desarrollista y dcmocratizante en vías de reali
zación. Esto fue posible gracias a que el nuevo gobierno facilitó fo rá· 
pida expansión y consolidación de la Confederación General de Trah.:ija· 
jadores y de la Confederación Nacional Campesina, que a su vez prr~>uj · 
saron el tránsito del movi~ien~o obrero y popul;Jr. de masns de manio
bra electoral a fuerzas autónon1as en el interior del Frente Democrático 
Nacional, a la sazón en el poder (Torres Rivas. Edelbcrto. 1981: 155). 

L.as medidas antioligárquicas y antiimperialistas de Arbenz, conden
sadas en la aplicación de la Reforma Agraria y la estatización de las pro
piedades de la United Fruit Co .• contaron .con la decidida adhesión y 
empuje de las centrales sindicales. Su creciente participación protagó
nica en el régimen de Arbenz lev;Jntó una marea contrarrevolucionaria 
que terminó por arrastrar con todo vestigio populista y de gestión sin
dical. De nada valieron los clamores de los sectores obreros e intelec
tuales para que el gobierno les entregara las armas necesarias para de
fender más que al régimen de Arbcnz. a los espacios políticos ya con
quistados. Las vacilaciones del presidente frente a las masas y la 
complicidad subterránea del ejército. frustraron el estallido de una 
auténtica guerra civil. 

La década de Jos años sesenta reveló el papel creciente de las fuerzas 
armadas en las políticas de contención de los movimientos obreros y 
campesinos. Hasta los años treinta, las fuerzas armadas habían jugado 
un rol tradicionalmente represivo, pero a partir de los experimentos po
pulistas. las fucrzJs armadas latinoamericanas comenzaron a forjar una 
tradición institucional frente a estos actores sociales y si.is demandas. 
que iba más aIIJ: de sus episódicas y cruentas respuestas marciales al 
servicio del orden y Ja razón del estado. Los planes de contención popu
lar y sindical revela.ron precozmente Ja significación futura de la doc
trina de seguridad nacional. 
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Las fuerzas armadas de la región. tan obsecuentes a la hegemonía 
ideológica que ejercía sobre ellas. apoyándose en el TlAR. el Pentágo
no estadounidense. vieron con preocupación los desafíos exitosos con que 
fuerzas irregulares de base popular derrotaban a ejércitos profesiona
les en diferentes confines del mundo. Adcmó.s de las experiencias china y 
argelina estaban las más próxim3s y alarmantes de la revolución bolivi:i
n:::a en 1952 y de Ja revolución cubnna en 1959. A p:irtir de entonces co
menzó a cobrar carta de legitimidad en los organismos armados de . .\mé
rica Latina la doctrina de seguridad nacional y los planes de contención 
sindical y contrarrevolución preventiva. más allá de los límites coyuntu
rales en que se confundió con los objetivos y proyectos particulares de 
la ALPRO. Los casos de Brasil y de la República Dominicana a media.dos 
de los sesenta ilustraron con claridad meridiana esta nueva orientación 
que tenderá a genera.liz:irse en la déc=ida siguiente. Por ahora nos inte
resa ubicar como condicionantes y detonantes de este proceso las expe
riencias jugadas por la cfose obrera en la revolución cubana y en la crisis 
que llevó a la intervención militar estadounidense de la República Do-
minicnnn. · 

En Cuba la burocracia sindical de la CTC se cdnsolidó gracias a la 
debilidad de las corrientes de oposición, pero principalmente al apoyo 
estatal y la imp1crncntaci6n de métodos gansteriles y de clientelismo sin
dical. Eusebio Muja! se convirtió en el burócrata sindical por excelencia. 
Hábil negociador de pactos políticos y laborales con los gobiernos de 
turno. se encaramó en la dirección de Ja CTC durante rniis de una década. 
Así. el mujalismo se convirtió en una forma nacional de burocratismo 
sindical. oficia.lista y antidcmocrático. 

La lucha contra el mujalismo pronto devino en tarea política-sindi
cal de las fuerzas antigubernamentales. Fulgencio Batista y Eusebio l\tu
jal. a pesar de sus diferencias y de sus e·pisódicos forcejeos. terminaron 
por concertar un pacto unitario prooligárquico. Los efluvios de la guerra 
fría fueron el cemento de su gestión anticomunista y antidemocrática. 
Razones no les faltaron para ello. toda vez que el Movimiento 26 de julio 
y el Partido Socialista Popular fueron desarrollándose como importantes 
corrientes de oposición en el seno del movimiento obrero y popular. 

Ya en t 956 se podía constnta.r la existencia de un significativo aba
nico de agrupaciones de oposición sindical antimujalista y antiguberna
mental que iban desde la sección obrera del 26 de julio. pasanJo por 
el Directorio Obrero Revolucionario y los grupos sindicales de los «autén
ticos», n los Comités de Defensa de las demandas promovidas por los 
comunistas. La posibilidad de la convergencia de estos sectores se con
virtió en una pesadilla para el binomio en el poder. Muja! y Batista. 
acentuando y generalizando su acción represiva. 



El movimien10 obrero Ja[inoamericano 327 

Vistas así las cos01s. es fácil comprender que el proceso de Ja Revo
lución Cub.ona tuviera algunos importantes puntos de contacto con el 
movimiento obrero. aunque en Jo particular esto no jugó un rol deter
minante. ni en sus orígenes ni en su desarrollo. 

Las acciones de resistencia sindical fueron seguidas muy de cerca. 
tanto por i!I f\fovimicnto 26 de Julio. can10 por el Partido SocinJista Po
púlar. como una especie de termómetro del aislamiento creciente del ré
gimen de Balista. A r;JÍZ de Ja huelga azuc.:ircra de dicicn1brc de 1955. 
por primera vez el mujalismo se vio rebas::ado por el empuje de las 
masas y las corrientes de oposición sindical. Paco después. Fidel Castro. 
en una reunión celebrada can los comunistas cubanos en la ciudad de 
México. manifestó su inminente proyecto de desembarco. y que con el ini
cio de acciones armadas antigubern.:lmentalcs en territorio cubano se ga
rantizaba el estallido obrero y pupufor en las ciud.:ldcs de Santiago y La 
Habana, proyectándose hacia el resto del país (Karol, K. S., 1972: 163). 

El fracaso del desembarco del Gramma llevó a replantear la polí
tica de masas del f\.1ovimiento 26 de Julio. en el sentido de no sobreesti
mar e] papel de Ja acción 'espontánea de las mismas. En esta dirección .. 
el núcleo castrista se abocó a convertir su sección obrera en la base para 
la constitución de un organismo más amplio.. el Frente Obrero Nacio
nal (FON), cuya responsabilidad fue confiada a David Salvador, un ex 
comunista. 

A finales de julio de 1957. el Movimiento 26 de Tulio fracasó en su 
intento de sostener una huelga general con' el fin de frenar Ja represión 
urbana. En ell.:l perdió a uno de sus principales cuadros. Frank País. pero 
despertó nuevas esperanzas en que con una nueva acción hucguistica 
mejor preparada se podría reeditar el derrocamiento del dictador Ma
chado. Sin embargo. la huelga general tuvo que ceder espacio a las ex
pectativas generadas a p.:lrtir de la acción armada de los castristas. En 
efecto. la oleada de cinco mil atentados terroristas entre J 957-1958. así 
como el fallido ataque al cuartel de Coicuna en Matanzas y la derrota 
de la sublevación de Ja armada en Cienfucgas. parecen confirmar esta 
dable orientación antigubernamental. 

En este contexto. el FON empezó a preparar para el 9 de abril 
de 1958 una huelga general que sirviera de base de apoyo a las acciones 
armadas que se habfr1n programado a partir de ese día. Los comunistas 
decidieron dar un viraje en su política frente al Movimiento 26 de Tulio. 
y en febrero de 1958 enviaron a Carlos Rafael Rodríguez para que se 
entrevistara con Fidel Castro en la Sierra Maestra con el fin de lograr 
algunos acuerdos políticos. La vocación vanguardista de Jos comunistas 
cubanos reveló en sU:s discrepancias frente al plan del 9 de abril. Jos 
propios límites de su orientadón reformista sabre la huelga general. Para 
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ellos. la conducción de la mismn debería subordinarse a un comit.S de 
hucJ¡;a en el que tcndrfon gar.unti7.ada la hi.:gc1nonia. Por su Indo. los 
castristas reivindicaban que ~a conducción de todas las acciones arn1adas 
y sindicales recayera en manos del comnndo militar. De pronto y sin sa
berlo. unos y otros rcactunlizaron a su manera un3 vieja discusión comin
ternista sobre las centrales obreras y el Partido en la lucha revolucio
naria. La imposibilidad de un acuerdo al respecto limitó la capacidad 
de operación del Movimiento 26 de Julio y su malogrado desenlace ge
neró a su vez en esta organización una autocrítica y un malentendido. 
David Salvador. líder del FON. fue criticado por no haber logrado pactar 
con los comunistas acciones sindicales conjuntas. y se llegó a la conclu
sión extrema de que dada la concentración de las fuerzas represivas en 
las ciudades. toda batalla urbana era infructuosa e inviable (Karol. K. S .• 
1972: 174-175). 

A partir de entonces. para ambas partes quedó allanado un proceso 
de convergencia política. sindical y militar. aunque bajo el liderazgo de 
Fidel Castro. El fracaso de la gran ofensiva gubernamental desplegada 
alrededor de la Sierra Maestra terminó por debilitar' políticamente a Ba
tista. Por su lado, los comunistas formaron en las vi1las sus propios dcs
tacamen tos guerrilleros para después ponerse a las órdenes de la columna 
militar jefaturada .por el Che Guevara. 

El 10 de noviembre de 1958, el Movimiento 26 de Julio· dio un paso 
adelante en el terreno sindical al log¡ar concertar un evento unitario en 
La Habana para constituir el Frente Obrero Nacional Unitario (FONU). 
Todas las corrientes de oposición sindical se sumaron a la iniciativa cas
trista, cuya autoridad política y moral estaba acrecent::ida por el arro
llador triunfo frente al ejército gubernamental. Los objetivos unitarios 
del FONU fueron vincular las luchas del proletariado con las propias 
de la liberación nacional, liquidar al mujalismo y restablecer la demo
cracia sindical y crear comités de huelga para preparar y llevar ade
lante un paro general revolucionario. 

Días después, en las zonas liberadas por las fuerzas guerrilleras se 
realizó el denominado Congreso Obrero en Armas en territorio del 
11 Frente Oriental Frank Pais y la 1 Conferencia de Trabajadores Azu· 
careros. en la provincia de Las Villas. ya ocupada militarmente por las 
columnas guerrilleras del Che Gucvara y Camilo Cicnfucgos. En ambos 
eventos se ajustaron los últimos preparativos para la gran huelga gene
ral del 2 de enero de 1959. 

La víspera de la acción obrera, Batista se fugó del país. siendo se
guido por Mujal y sus más cercanos lugartenientes sindicales. Pero la 
batalla contra el rnujalisreo todavía continuó durante la huelga general 
y los primeros años que siguieron a la toma del poder. Quince días más 
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tarde fue intervenida Ja CTC y mcdio.ntc voto directo se procedió a Ja 
renovación de cu:adros dirigentes en J .600 sindicatos. Así se construyo 
Ja nueva hcgcmoní:i sindical que se reunió en el X Congreso que se 
llevó a cabo en noviembre de 1959. 

El X Congreso de la CTC marcó Jas bases de Ja nueva orientación 
de esta central obrera. al tomar las siguientes medidas: desafiliarse de 
la ORIT - CIOSL. apoyo al gobierno revolucionario y a sus leyes. crea
ción de milicias obreras. brindar adhesión política y respaldo salarial 
(4 por 100) al plan de desarrollo industrial (Plasencia Moro, Aleida, 
1984: 167-168). 

Pero fue en 1961 en donde se perfiló el nuevo tipo de sindicalismo 
postrevoJucionario. La Ley de Organización Sindical fundamentó en base 
al alto porcentaje de estatización industrial y agraria, la inserción ver
tical de los sindicatos en la estructura estatal y sus nuevas funciones de 
preparación ideológica y de apoyo a la producción y gestión administra
tiva de las distintas unidades productivas. El sindicato se convirtió en 
un órgano de apoyo múltipÍe al Estado. desde fungir como un vehículo de 
captación de fuerza de tr.::J.bajo para realizar jornadas extraordinarias de 
Jabor (zafras del pueblo). pasando por su orientaci6n fiscalizadora o sta
jano'\·ista de promover un mayor rendimiento y eficacia durante la jor
nada de trabajo, hasta de servir de base de movilizaci6n política y mili
tar en defensa del nuevo orden social. 

Este sindicalismo partía de presupuestos discutibles. corno el de la 
sacralización del Estado obrero, y por ende de la renuncia de toda forrr1a 
de acción directa. P.::J.ra la conducción de esta CTC reconstituida fue ele
gido un expcrimentZldo líder reformista de Ja CTAL. el comunista Lázaro 
Peña, quien se mantuvo en el cargo hasta después de celebrado el 
XII Congreso Nacional (1973), en que se produjo su sensible deceso. 

La le<Jltad a esta ideología sindical postrevolucionaria garantizaba 
hasta cierto punto la movilidnd social gracias a Ja asunción de algún 
cargo sindical. E1lo. valorado en la perspectiva obrera, a ]a larga cons
tituyó un lastre. El manejarse bajo el estrecho criterio de que los cuadros 
sindicales representan a Jos obreros y deciden por eUos. llevó a la repro
ducción de ciertas desigualdades que bajo otras circunstancias hubieran 
sido objeto de impugnación y protesta obrera. 

En este contexto no debe extrañar que un líder sindical de una fá
brica de níquel. 11] ser inquirido sobre si había reivindicaciones s:ilariales 
o cualquier otro tipo de resistencia por parte de los obreros. respondiera 
con naturalidad que «No. en absoluto .. Nuestros obreros saben que tra
bajan para el pueblo y están muy contentos». Para este cuadro dirigente, 
el papel de los sindicatos en la nueva Cuba se constreñía a «Entusiasmar 
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a las masas con objeto de que trabajen aún mejor y qu.e contribuyan más 
al progreso de la Revolución» (Karol, K. S., 1972: 370-371}. 

Los evidentes contrastes salario.les entre el personal técnico y obrero 
de las empresas se ubicaban en un promedio de doce por uno. y por el 
sindicalista aludido fueron percibidos corno una especie de mal necesa
rio legado por la vieja sociedad. 

Como h::ibíamos señalado. mención aparte merece el caso de la Repú
blica Dominicana durante el régimen de Juan Bosch (1963-1965), toda 
vez que ejemplifica el destacado papel de la clase obrera en la lucha 
antiolig5.rquica y antimpcrialista, así como los avances de la nueva esca
lada intervencionista norteamericana. Bosch había sido inicialmente apo
yado por el gobierno estadounidc;:nse con el fin de que llevase adeh1nte 
en dicho país. bajo respaldo oficial, los programas de la ALPRO. Bojo 
su administración el inmigrante Sacha Volrnan fundó el Centro Interame
ricano de Estudios Sociales (ClDES), que recibía subsidios y orientación 
política de organismos vinculados a la ORIT. Este instituto tenía una 
importancia particular porque al constituirse contaba ya con una clien
tela sindical cautiva. aquella que en el medio rural el propio Volman 
había nucleado en torno a la Federación Nacional de Hermandades Cam
pesinas (FENHERCA). A partir de la primera entidad se abrieron los 
cauces para la ultc.rior constitución de la Confederación Nacional de Tra
bajadores Libres (CONATRAL). 

El deterioro de las relaciones de Bosch con los Estados Unidos corrió 
paralelo al ejercicio activo de un mandato probo y nacionalista. Fue así 
impugnado por él un contrato preferencial que el gnbinetc pretendía otor
garle a la Standard Oil de Nueva Jersey y fijó el precio máximo del azúcar 
de exportación contrariando así los intereses monopolistas de la Romana 
Sugar Corpor<ltion. 

A este eje de contradicciones se sumó otro que emanaba de la Cons
titución de 1963. En la nueva Carta Magna se consignaba la prohibición 
de los latifundios (articulo 23). la restricción del derecho de los extran· 
jeras sobre la tierra (artículo 25). la obligación de venta de los exceden
tes de tierra agrícola fijados por ley (artículo 28), y la obligación de 
las empresas de otorgar a sus trabajadores participación en las ganancias 
(artículo 19). Otros artículos garantizaban a los trabajadores el derecho 
de huelga y de organización sindical. 

La tolerancia pasiva de Bosch frente a la abierta y despiadada opo
sición que montaron contra su gobierno la oli.garqu{a. la Iglesia y las 
empresas estadounidenses respaldadas por la diplomacia intervencionista 
de su país, condicionaron el curso de los acontecimientos futuros. La lgle
sin Cntólicn. rcscntidn porque ln Constitución no renovaba el Concor
dato. se convirtió en la punta de lanza antiboschista. 
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Bosch fue incapaz de montar una maquinaria de propaganda que rea
firmase la justeza y legitimidad popular y nacional de sus medidas. Tam
poco tuvo la sagacidad política como para n:forzar sus vínculos con los 
diversos sectores populares. Por el contrario, se 3isló no sólo al renunciar 
a todo liderazgo público, sino también porque fue inoportuno al despedir 
a- centenares de trabajadores estatales con el objetivo menor de reducir 
el gasto estatal. 

Socavada la principal base social del régimen de Bosch. su derroca
miento fue inevitable. La instalación de un triunvirato no llenó el vacío 
de poder existente. Muy por el contrario. se convirtió en un factor de 
recomposición de fuerzas sociales y polarización política. Las medidas 
pro patronales del triunvirato y los empresarios de congelar bonificacio
nes, salarios y contratos colectivos aceleraron este proceso. La inestabi
lidad política reinante llevó al propio gobierno norteamericano a presio
nar diplomáticamente en favor de otra alternativa presidencial. suspcrl.
diendo para tal fin toda ayuda económica y militar. 

El aislamiento de triunvirato olig5rquico lo condujo a desplegar un 
abanico de medidas antipopularcs. como el estado de sitio, la ablición 
del derecho de asociación y la prohibición de actividades y propaganda 
«comunistas». Se masificaron los allanamientos domiciliarios acomp::iña
dos de agresiones físicas. acrecentando aún más el descontento popular. La 
crisis económica y la gestión entreguista del triunvirato terminaron por 
abrir las compuertas para el desborde popülar y la ulterior intervención 
militar norteamericana. 

La emergencia de fucrz::is políticas de oposición tuvo corno centro 
de su práctica antigubernamental la realización de la huelga general 
del 2 de mayo de 1964, cuyos objetivos fueron protcstor contra la 
ley 360. que aumentaba la cotización de los trabajadores p::ira el Seguro 
Social; contra el contr:J.bando oficial que afectaba a los pequeños y me
dianos comerciantes; por mejores salarios y precios del azúcar; contra 
los nuevos impuestos; por la amnistía general. el cese de la represión 
y la vuelta a la constitucionalidad con Bosch como presidente (Calderón 
Martfnez. Rafael, 1984: 319). 

La huelga general se sostuvo durante seis días. Si bien erosionó las 
ya precarias bases de poder del triunvirato. éste todavía pudo mante
nerse en el gobierno gracias al despliegue máximo de su aparato coer
citivo. Se vivían los últimos momentos del gobierno de facto. 

Nuevamente el movimiento obrero hizo gala de su potencia de clase 
y voluntad de lucha. Los faccionalisrnos políticos convergían en un solo 
fin. fortaleciendo o restañando coyunturalmcnte su unidad de clase. En 
mayo de 1965 se celebró un congreso naciona1 que nmpHó Jos términos 
de sus demandas políticns y económicas hncién<.loJns cxtcn~iva.s n todos 
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los trabajadores del campo y la ciudad. Un mes más ·tarde un levanta
miento popular derrocaba al gobierno del triunvirato bajo la consigna de 
«retorno a la constitución». Este nuevo desborde popular adquirió ribetes 
de radicalización política al no contentarse ni con su pública exposición 
de agravios. ni con el retorno a la Constitución. El ejemplo cubano pare
cía estimular su novísima. aunque todavía confusa. voluntad de poder. 
Los locales de los partidos de la oligarquía y de la derecha tradicional 
(Unión Cívica Nacional. Vanguardia Revolucionaria y Liberal Evoluci~ 
nista) fueron saqueados e incendiados por espontáneas y enardecidas mu
chedumbres (Franco, Franklin Y., 1966: 200). 

La respuesta imperial no se hizo esperar. Alrededor de 50.000 mari
nes norteamericanos tomaron por asalto la República Dominicana. La 
resistencia popular ante la invasión careció de organización, dirección y 
armas. No obstante, hubo multiplicidad de actos de resistencia armada 
y desobediencia popular nacional. Algunas agrupaciones sindicales, como 
la Unión. FOUPSA, CASC y POASl organizaron sus propios comandos 
de resistencia frente a las fuerzas invasoras neocoloniales, pero la suerte 
ya estaba echada una vez más a favor de la oligarq~ía y de los Estados 
Unidos. No obstante esta derrota obrera y nacional, la tradición anti
impcrialista quedó sellada con más fuerza en el movimiento popular. 

Los años scsctita prcanunciaban así en las experiencias de Cuba, Do
minicana y Brasil. las tendencias polares de un nuevo orden latinoame
ricano. La clase obrera entraba en la escena política regional fortale
cida a pesar de sus derrotas. no en su organización ni en su dirección. 
sino en su experiencia y su posición en las estructuras sociales y políticas 
de este continente. 

4.1. El sindicalismo antifascista de la CTAL 

Fracasada la línea comunista en el frente sindical, conocida como 
sindicalismo rojo e impulsada a través de la CSLA, vinieron los prepa
rativos para dar el gran viraje al traducir los lineamientos del frente 
popular antifascista al plano sindical. En el mes de septiembre de 1938, 
en la ciudad de México, se constituyó la Confederación de Trabajadores 
de América Latina (CTAL). Esta central sería el vehículo de propagan· 
da y organización del sindicalismo antifascista. En cierto sentido fue 
un retorno a la concepción del sindicalismo clasista propugnado du
rante los primeros años de fundación de la ISR. Las referencias doctri
nales refrendaron los principios de frente único sindical. lucha de clases 
e internacionalismo proletario. La Confederación de Trabajadores de 
México (CTM). al asumir la iniciativa de convocar a un congreso obrero 
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latinoamericano. recogió el espíritu que animó a los delegados obreros 
de la región. que en enero de 1936 asistieron a la 1 Conferencia Ame
ric::ina del Trabajo realizada en S::intiago de Chile. Los delegados. reuni
dos al margen del evento, redactaron un manifiesto donde precisaron 
con claridad doctrinal y reivindicativa los elementos propios del sindi
c.alismo antifascista: la defensa de las libertades democráticas; la jor
nada de trabajo de cu:irenta horas semanales sin disminución de salario; 
la elevación de salarios: el estricto cumplimiento y aplicación de las 
leyes nacionales y de los convenios internacionales de trabajo; la ins
tauración del seguro social obrero; la libertad de todos los presos polí
ticos y sociales; y finalmente se pronunciaron contra el fascismo y la 
guerra (IADSL 1968: 165). 

La fundación de esta central obrera estuvo condicionada por la difí
cil situación política del gobierno anfitrión. En el mes de mni-zo de 1938. 
eJ general Lázaro Cárdenas h<Jbía decretado la nacionalización de Ja in
dustria petrolera, hasta ese momento bajo control de capitales anglonor
teamericanos. A consecuencia de esta medida, el hostigamiento diplomá
tico y económico de Inglaterra. Estados Unidos y de las compañías pe
troleras sobre México, fue corrosivo. Los Estados Unidos suspendieron 
las compras de plata. restringieron Jos créditos y boicotearon ]¿is expor
taciones de petróleo mexicano. No fueron diferentes las respuestas del 
gobierno británico y de las empresas petroleras. 

Bajo estas circunstancias. el régimen cardenista decidió aprovechar 
el viraje sindical de los comunistas en favor de un sindicalismo antifas
cista como un medio de respuesta indirecta al cerco imperialista. La uni
dad nacional fue proclamada como tarea y responsabilidad del Estado
nación. Se ha sugerido también que el régimen cardcnista buscó dos 
objetivos adicionales con la fundación de la CT AL: por un lado. e expor
tar el lombardisrno». ya que su radicalismo fue estimado como un freno 
para el control vertical de los sindicatos por el Partido de la Revolución 
Mexicana. y por el otro. ensanchar el frente antiimpcrinlista y el apoyo 
a la política nacionalista del Estado mexicano. 

La pluralidad de la convocatoria obrera facilitó por primera vez ]a 
convergencia de las centrales más representativas del continente. Con
currieron los delegados de la CGT argentina controlada por los socia
listas. la CT peruana bajo hegemonía aprista, la CT cubana liderada por 
el Partido Auténtico, Ja CT colombiana del Partido Liberal, Ja CUT de 
Chile, de orientación socialista. y la CT de México, de neta filiación ofi
cialista. En total asistieron 37 delegados de 12 países de la región. ade
más de los delegados de la CGT de Francia, Ja UGT española y la CIO 
norteamericana~ 
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El lombardismo ha sido definido como una concepción sindical que 
justificó y legitimó la alianza entre el Estado y los trabajadores y subor
dinó a ésta al frente único sindical (Unidad por la Pa;: )' la Denzocra
cia - 1939). Esta propuesta logró desarrollarse a nivel continental por las 
condiciones de la 11 Guerra ~lundial. En América Latina. a partir de 
1941 la CTAL se había convertido en el principal vehículo de concilia
ción entre el capital y el trabajo bajo las banderas de la lucha antifas
cista. Podríamos decir que para el movimiento comunista interamericano. 
el lombardismo fue a nivel sindical lo que a nivel político fue el bro'\vde
rismo. Las fronteras entre revolucionarios y reformistas que habían des
gastado a la izquierda latinoamericana durante el interregno entre las 
dos guerras. fue borrada de un plumazo. Una lectura atenta de las ::in::i
logías políticas entre el ensnyo de Vicente Lombardo Tolcdnno. intitu
lado La América Latina frente a la Politica del buen vecino. rubricado 
por la CTAL, y el de Earl Browder, Victoria y Postguerra (1942). eviden
cian las bases de esta ideología del obrerismo interamcric::ino. 

En ese momento Earl Bro'\vdcr crn sccret::irio gen!=ro.l del Partido Co
munista de los Estados Unidos. e impuso en el ámbito comunista inter
amcricano su particular manera de entender el frente antif::iscista. No 
hubo partido con1unista que no apoynsc a los gobiernos de turno ni a 
los Estados Unidos. en la medida en que jugasen un rol en la guerra 
contra las potcncins del eje nazi fascista que ponía en peligro In exis
tencia de l::i URSS. «la gran patria socialista del proletariado mundial». 
Luego de la ocupación ::ilcmana del territorio soviético y del ingreso de 
los Estados Unidos a la guerra, se acentuó la adhesión de los comunistas 
a la causa de Occidente, abandonando toda autonomía política. 

El apoyo político y sindical del movimiento comunista latinoamerica
no ::i los gobiernos de turno. muchos de ellos de facto y con gestiones 
lesivas a la soberanía nacionnl de sus respectivos países, tuvo su costo 
político a mediano plazo. Difícilmente el movimiento popular y antiim
perialista del continente podía comprender y menos aún justificar que 
los partidos comunistas y los gremios obreros bajo su control apoyasen 
a Anastasia Somoza, Fulgcncio Batista y Rafael Leónid::is Trujillo. entre 
otros (Gonzálcz Casanova. Pablo. 1982: 185). Estas extrañas alianzas de 
Jos browderistas y lombardistas aparecían plenamente justificadas por la 
concepción antifascista del enemigo único. 

En este ngitado contexto de confrontación internacional que ya per
filaba el fascismo como una amcnnzn mundi::il, la «unid::id a toda costa» 
con el gobierno y la burguesía se llegó a convertir incluso en una consig
na política natural en los «países democráticos». La única condición p::ira 
la unidad con los enemigos tradicionales de clase era que estuvieran en 
contra del fascismo. Ello explica. por un lado. en América Latina la 
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intolerancia de la CTAL frente al reg1men de Per6n en Argentina y. por 
otro l:J.do. sus devaneos con Anastasia Son1oz:J. y otros dictadores de tur
no. Al prhncr:o lo catalogaron como gobierno fuscista y al segundo como 
gobierno aliado. 

La convergencia política entre la CTAL y el movimiento comunista 
no tardó en ser cimentada por decisión propia de la internacional Co
munista. Browder, funcionario cominternista, en carta dirigida al secre
tario general del Partido Comunista Mexicano le instó a realizar un 
acuerdo con Lombardo Toledano. Browder demandaba «comprender ple
namente las necesidades que surgen de la función cada día mó.s amplia 
de Toledano en la vida panamericana y mexicana» (Anguiano. Arturo, 
et. al., 1975: 311). 

Esta postura de Browder con posterioridad al congreso constituyente 
de la CT A L. al parecer. implicó una rectificación cominternista. Fue elo
cuente el hecho de que el vocero principal de la l. C.: La Corresponden
cia Internacional. a pesar de que registró dos artículos sobre la lucha 
antifascista en México rubr.,icados por Hernán Laborde y Ventura Bueno, 
no hicieron alusión alguna a la creación de una central obrera continen
tal de filiación antifascista. El hecho de que ni Lombardo Toledano ni 
los principales organizadores de la CT AL fueran comunistas. hasta cierto 
punto descalificaba el evento y por extensión a la propia central. Por ello, 
Browder, en su carta a Encinas, insistió tanto en que la independencia 
política del Parti<lo Comunista no sería afectada por su trabnjo en la 
CTAL ni en la CT de México. a pesar de tener neta filiación reformista 
y estar bajo el control del partido oficial. 

En total concurrieron al congreso 37 delegados de 12 países de la 
región, a los que se sumaron delegados fraternales y observadores de 
Francia (CGT), España (UGT) y de los Estados Unidos (ClO). Como 
presidente se eligió a Vicente Lombardo Tolt:dano. en ese momento el 
más connotado líder sindical mexicano. allegado a la politica populista 
del general Lázaro Cárdenas. La vicepresidencia quedó en manos del 
sindicalista o:irgcntino Francisco Pérez Lcirós. quien años más tarde pasa
rla a las filas de la ORlT. 

La asamblea constituyente de la CT AL. en sus estatutos. precisó como 
sus objetivos cardinales realizar la unificación de la clase trabajadora. 
tanto en el seno de cada uno de los países lntinoarncri.canos. como a 
nivel continental y mundial; defender los intereses y los. esfuerzos c.lcl 
movimiento sindical de los paises latinoamericanos; prestar ayuda al mo
vimiento sindical de cualquier país para la mejor defensa de sus inte
reses; cooperar en favor del progreso de la legislación del trabajo en el 
continente; luchar contra todos los imperialismos para lograr la autono
mía de las naciones latinoamericanas; luchar contra la guerra de agre-
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sión o de conquista, contra la reacción y contra el fascismo; cooperar 
con el desarrollo económico de los países de América Lati11a. sobre la 
base de la explotación racional y científica de sus recursos y fomentando 
la industrialización para elevar las condiciones económicas y soci.illes en 
que viven sus pueblos (Iscaro, Rubens, I, 1973: 351). 

La estructura orgánica de la CT AL se basó en el principio del cen
tralismo democrátjco, garantizado por la realización de congresos y las 
sesiones plenarias de su comité central. Formalmente esta entidad pos
tuló que sólo reconocería una filial obrera nacional en la medida en que 
acreditara ser mayoritaria. Más tarde, los hechas desvirtuarían este cri
terio de admisión. 

El 1 Congreso de l:i CTAL, realizado en l'\téxico del 21 al 26 de no
viembre de 1941, transcurrió en un clima de tensión suscitado por el 
avance arrollador de· las tropas nazi-fascistas en Europa. A mediados de 
año. treinta y cinco divisiones de infantería alcmnna. apoyadas por cuatro 
mil carros de combate y tres mil aviones. penetraron sorprcsiva y triun
falmente en territorio soviético. proyectándose sobre. Moscú. Lcningrado 
y Ucrania. Un día antes de la culminación del congi:cso de la CTAL se 
recibió la infausta noticia de Ja caída de Kiev bajo tropas alemanas y de 
los primeros preparativos para el cerco a Moscú. Por esos días también 
parecía inminente· el ingreso de los Estados Unidos en la guerra. Lo 
que no se imaginaban las vanguardias sindicales de este continente era 
que los blancos de guerra del bloque militarista del eje nazi-fascista ya 
apuntaban contra territorio estadounidense y que en menos de dos se
manas se rcaliznría el ataque a Pearl Harbor. 

Desde antes del congreso de la CTAL las vanguardias de la izquierda 
y del sindicalismo latinoamericano habían resentido las noticias previas 
y dramáticas del terror fascista contra el sindicalismo clasista y las orga
nizaciones políticas de fili:Jci6n marxista en España y Francia. de las 
que desde principios de siglo se habían sentido hasta cierto punto tribu
tarias de su cultura política. y sindical. En el propio .ánimo de las van
guardias políticas pesaba el pasado inmediato de los gobiernos dictato
riales y antíobreros que se desarrollaron en varias países de la región 
durante la década de los treinta. Luego. la amenaza real sobre la URSS 
golpeó directamente la moral y las expectativas políticas del movimiento 
comunista latinoamericano. 

El neutralismo político de la CTAL se sostenía en la consideración 
de que el curso de la conflagración bélica era la expresión exacerba.da 
del antagonismo interimperialista entre Inglaterra y Alemania. Esta po
sición primigenia fue abandonada rápidamente. al extender el nazismo 
el radio de la guerra a la Unión Soviética. El primer congreso de la CT AL 
marcó el curso gradual pero ascendente del colaboracionismo sindical 
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con el Estado y con la causa de Occidente. que p:ir:idójicamentc parecía 
confundirse con el de la «Patria Universal del Proletariado ~tundial». 
es decir,. con la URSS. otrora proclamada primer sepulturero del capi
talismo internacional. Nadie hizo alusión .:::1.utocritica a los límites iluso
rios del pacto Molotov-Ribentropp. La guerra devino en asunto propia 
del movimiento comunista internacional. 

El primer Congreso de la CT .-\.L elaboró y aprobó un programa reivin
dicativo de corte bastante moderado y reformista. Quedaron atrás las 
proclamas «maximalistas» del sindicalismo rojo de su antecesora. la CSLA. 
Entre las demandas obreras se incluían la lucha por el salario vital re
ajustado según las alzas de los productos y servicios básicos: la dismi
nución de la jornada de trabajo: la protección de las mujeres y menores 
que trabajan; la creación de escuelas profesioniJ.les y técnicas para los 
trabajadores; la creación de cajas de jubilación; indemnización patronal 
para los trabajadores cesantes; protección a los desocupados y seguros 
contra el paro: defensa de los obreros latinoamericanos contra toda for
ma de marginación y opresión en los Estados Unidos; vigencia del dere
cho de huelga. libertad de! asociación sindical y prensa obrera (CTAL. 
1944: 29-30)_ 

El segundo paquete de reivindicaciones de la CTAL acusó una pre
ocupación de tipo nacional-desarrollista. Fue evidente que parte del mo
delo propuesto. se inspiraba en la reactualización del proyecto populista 
del general Lázaro Cárdenas de México. pero también de las expecta
tivas compartidas por los delegados obreros vinculados. de una y otra 
manera,. a los partidos populistas del continente. Así se propuso y apro
bó la creación de fuentes de trabajo apropiadas a las necesidades del 
país: el estudio del problema agrario en el continente; el control legal 
de las empresas petroleras extranjeras que operaban en Colombia y Ve
nezuela; la cooperación interarnericana para el comercio y control de los 
monopolios: el incremento del intercambio comercial entre los países la
tinoamericanos; la creación de un sistema intcrgubernamental que regu
lase la balanza comercial de América Latina con el resto del mundo y 
la planificación de los empréstitos destinados a las otcns públicas. Esto 
último con el fin de que los créditos externos no fueran utilizados para 
medrar los recursos nacionales y entrabar el desarrollo de las economías 
de los países latinoamericanos. La CTAL abogó también por el estable
cimiento de un sistema democrático. basado en el ejercicio de los de
rechos fundamentales del hombre. 

El tercer paq..1ete programático aprobado por el congreso de la CTAL 
se inscribió en la lógica de la seguridad americana. A pesar de que las 
preocupaciones centrales de la dirección de la CT AL estaban motivadas 
por las repercusiones internacionales de la invasión alemana a la URSS. 
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no pudieron dejor de lado sus consideraciones sobre las vanguardias sin
dicales reformistas y los acuerdos de l::i Segunda Reunión P::innmcricana 
de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en La Habana, en julio 
de 1940. Por entonces. la Resolución 14 había sido profusamente di
fundida en el continente, pero solamente gracias a la nueva cayuntura 
logró adquirir consenso. Este acuerdo abandonaba sutilmente la política 
de neutralidad panamericana que sancionó la Primera Reunión de Can
cilleres en la ciudad de Panamó en 1939. La orientación de la Resolu
ción 14 prescribió que un ataque a cualquier país americano sería consi
derado como «Un acto de agresión» contra los estados signatarios de la 
misma y que facultados por ella procederían a tomar las medidas que 
el caso ameritase (Creicr, John C., 1962: 36). 

El acuerdo del primer congreso de la CTAL pretendía que la Unión 
Panamericana fuese aún m6.s lejos. Aunque no hablaba de intervención 
directa. en la guerra. demandó el apoyo material a la lucha antifascista 
en el mundo y a la política de «Buena Vecindad» del presidente Roose
velt. Frente a la posible «invasión nazi-facista» al .continente. la CTAL 
dcmnndó }3 coorcJinnci6n industrial y militar de las pníscs amcric3nos; 
el apoyo a la industria bélica de los Estados Unidos con un «aumento 
en la producción de materiales estratégicos en los países latinoamerica
nos». la aceptacióñ de bases militares en lugares estratégicos de la región 
y la preparación militar de las «masas populares». Era evidente que fue
ra de la última demanda. todas las dcmiis podrían haber salido de un 
congreso empresarial o de un cónclave militar de la región. Así. la CTAL 
devino en un instrumento obrero de la política rooscvcltiana en el con
tinente. perdiendo toda posible autonomía de clase-nación. Bajo esta at
mósfera de colaboracionismo antifascista .. pasaron los sinsentidos de ha
blar del mantenimiento de la soberanía en los países latinoamericanos con 
bases militares norteamericanas o al mismo tiempo se defendió el autóno
mo desarrollo económico de la región sin tomar conciencia de la contradic
ción al exigir la formulación de un programa norteamericano para el de
sarrollo dependiente de América Latina. Sin Jugar a dudas. los tiempos 
de guerra convirtieron la lógica de la «clase obrera» en el mejor antifaz 
del interamericanismo imperi.n.l. 

Sería injusto creer que la ideología colaboracionista interamericana 
en el movimiento sindical fue únicamente alimentada por el browderismo 
y el lombardismo. También el populismo aportó su cuota ideológica al 
dar respuesta positiva a la política de Buena Vecindad de Roosevelt con 
las tesis del lntcramericanismo Democrático Sin Imperio y del Inter
americanismo Democrático sin dictaduras. formulado por Haya de la To
rre en mayo de 1941. 
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Una expresión filo·roosevcltiana del sindicalismo populista fue la 
desarrollada por el gaitanisn10 en Colombia. al amparo de los dos perío
dos presidenciales del liberal Alfonso Lópcz Pumarcjo (1934-1938, 1942-
1945). Las ulteriores divergencias entre Gaitán y Lópcz en torno a la 
refonna liberal y el derecho de huelga y de liderazgo del Partido Liberal 
no anularon sus coincidencias programáticas. 

Entre el primero y segundo congreso, la CTAL llevó a cabo una vasta 
campaña de propaganda en los medios obreros del continente sobre los 
alcances del sindicalismo antif:.iscista intcramcricano. En esta dirección. 
Vicente Lombardo Toledano realizó una gira sindical por el continente 
durante los meses de 3gosto a septiembre de 1942. En esa ocasión y con 
tolerancia oficial. Lombardo visitó Cuba. Colombia. Ecuador. Perú. Chile. 
Bolivia. Panamá. Costa Rica. Nicar3gua y Guatemala. 

El segundo congreso de la CT AL. realizado en Cali en diciembre de 
1944 signó el clímax de su desarrollo orgánico. Se vivían los últimos mo
mentos de la 11 Guerra l\1undial. A partir dt.:l exitoso desembarco de las 
tropas aliadas en Normandia a principios de junio del mismo año y del 
repunte ofensivo de las tropas soviéticas en la Europa oriental. se hizo 
más evidente la inminente debacle militar de las potencias fascistas. La 
contraofensiva alemana en Las Ardcnns, en momentos en que se rcnlizaba 
el congreso de la CTAL. no hizo cambiar el entusiasmo de la vanguardia 
sindical. El propio Lombardo Tolednno. fundamentando la necesidad de 
la unidad nacional y de la coordinación cbntinental. señaló que ya no 
era con el propósito de «combatir con éxito al fascismo». sino para «ex
terminarlo definitivamente en todas sus manifestaciones v formas>>. El 
ánimo triunfalista del frente aliado se había hecho cxte~sivo al frente 
sindical intcramcricano. 

En el país anfitrión del encuentro de la CT AL gobernaba por se
gunda vez Colombia Alfonso L6pez Pumarejo. liberal radical que había 
sido postulado para la reelección por la CTC y por los comunistas que 
tomaron en cuenta su gestión en favor de la industria y del desarrollo 
sindical para otorgarle su adhesión. En política internacional. Lópcz Pu
marejo era simpatizante moderado de la política de Buena Vecindad y 
de la doctrina de la Cuatro Libertades. formuladas por el presidente Fran
klin Delano Roosevelt. Lo que concitó el entusiasmo de la CT AL y del 
movimi~nto comunista latinoamericano por L6pez Pumarejo fue su de
cisión. en febrero de 1943. de formalizar relaciones diplomáticas con la 
URSS. Ya en su primer gobierno. López Pumarejo había reconocido al 
gobierno de la UtlSS (1935) pero no había abierto relaciones diplomáti
cas (Medina, Medófilo, 1980: 401). 

El punto de divergencia entre la administración de López. Pumarejo 
y los sindicalistas colombianos fue su controvertido proyecto legislativo 
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de reforma laboral que estaba auspiciado por el ejecuth·o y que si bien 
les otorgaba ciertos derechos laborales, les restringía el derec-ho de huel
ga. Pero esta divergencia pasó a segundo pl<Jno. cuando la oposición con
servadora lanzó una desenfrenada campaña desestabilizadora. La CTC 
bloqueó la inminente renuncia de López Pumarejo. mediante importantes 
demostraciones de fuerza y adhesión que culminaron con un Paro Cívico 
Nacional,. a mediados de mayo de 1944 y un mes más tarde con el res
cate de Lópcz,. que se encontraba en manos de sus secuestradores políti
cos en Pasto (CTAL. 1944: 104-105). 

El hecho de que el segundo congreso de la CT AL se realizara en Ccr 
lombia. formó parte de la estrategia del movimiento comunista latino
americano de fortalecer al régimen populista de López Pumarcjo frente 
a los embates del bloque conservador y reaccionario. En realidad. las pro
pias diferencias del ~Ioque liberal ya se manifestaban a nivel sindical en 
la oposición entre lopistas y gaitanistas. facilitando su ulterior relevo por 
sus tradicionales oponentes pol~ticos. Así las cosas, el congreso de la CT AL 
apareció atravesando por la difícil coyuntura política colombiana y la 
nueva fnse de la I l Guerra J'v1undial. · 

El discurso de orden dado por Lombardo Toledano, si bien excluyó 
toda referencin a la situación política de Colon1bia, no pudo ser más elo
cuente en su defensa de la causa interarnericana y del frente aliado. En 
su mensaje reconcilió a las dos Américas, ni impugnar como falaz y ruín 
la dualidad cultural del continente. Para Lombardo los ideales de la 
«americanid01d» aparecieron reforzados por la reelección del presidente 
Rooselvet corno representante del pueblo democrático de los Estados 
Unidos. Es decir, que Rooscvelt podía ser considerado el adalid de la 
relación no imperialista entre la metrópoli del norte y la América Lati
na. Criticó el antiimperialismo del movimiento obrero de ant01ño por 
irresponsable, estéril y romántico (CTAL, 1944: 17). Lombardo Toledano 
sostuvo que la política de Roosevet hacia América Latina ayudaría a que 
esta últin1a lograra su «desarrollo material y cspiritunh>. 

La promesa norteamericana de retribuir la cooperación regional en 
favor del frente aliado apenas concluyera la guerra. tenía visos de evi
dente demagogia. No obstante, Lombardo ya se permitía pensar en la fase 
de la posguerra como la resultante de t"a «Revolución Industrial Latino
americana» y la «democracia real». 

Bajo esta orientación colaboracionista de la CT AL es fácil compren
der que contase con el aval de diversos gobiernos. Enviaron sus mensa
jes solidarios los presidentes M::inucl Avila Camacho, de México; Teo
doro Picado. de Costa Rica: Juan Antonio Ríos. de Chile, e lsaías Medi
na. de Venezuela. Por su lado. Alfonso López, a la sazón presidente de 
Colombia. país anfitrión, a través de su ministro de Trabajo, apadrinó el 
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acto. Alfonso López envió un cálido mensaje de salutación. pero declinó 
asistir porque su concurrencia lo comprometía a dar marcha atrás en 
su proyecto de control obrero y reforma 1abor3L Alfonso López. en la 
alianza industrializa.dora. se sabia y quería ubicar más próximo a la bur
guesía industrial que a los sindicatos obreros . 

• Al segundo congreso de la CTAL también concurrieron en calidad 
de delegados fraternales y observadores. representantes de la CIO nor
teamericana. de la UGT española. de la CT canadiense. del Congreso 
de los Sindicatos Británicos (TUC) y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OlT). 

El potencial regional en tomo a la CT AL se estimó en vísperas del 
Congreso de Cali en cerca de tres millones y medio de sindicalistas. Los 
países del extremo sur constituyeron un significativo contingente al re
gistrar: 250.000 afiliados, Argentina; 400.000, Chile; 40.000, Uruguay, 
y 50.000, Paraguay. Los andinos: 25.000 adherentes, Bolivia; 300.000, 
Perú; 200.000, Colombia; 150.000, Ecuador, y 40.000, Venezuela. En 
la región mesoamericana y, caribeña. l\1éxico y Cuba se convirtieron en 
los pivotes de sostén de la CTAL. al acusar las cifras récord de afilia
dos en todo el continente. con 1.300.000 adherentes en el primer país 
y 500.000 en el segundo. Otros países registraron tasas muy bajas. como 
Panamá. con 1.000 agremiados; República Dominicana y Nicaragua. con 
10.000 efectivos cada uno. Costa Rica constituyó una excepción al re
gistrar 40.000 sindicalizados (Foster, '-.Villiam Z., 1951: 522). 

Bajo estas orientaciones sindicales y en una coyuntura de guerra, 
¿cómo no tolerar a una CTAL dirigida por un líder que desde 1939 sos
tenía que no debía haber «ninguna huelga» hasta no haber agotado tos 
medios pacíficos de lucha y hasta que no concluyera la guerra antifas .. 
cista? (Lombardo Toledano, 1939: 70). 

Sin lugar a dudas. la CTAL jugó un papel muy importante en la reac
tivación del proceso de sindicalización. el cual había sido frenado de 
manera draconiana por los gobiernos oligárquicos. que veían detrás de 
cada sindicato los fantasmas de la huelga y la revolución prolct<lria. La 
fase industrializadora que vivió América Latina se correspondió con el 
desarrollo de un sindicalismo bajo tutela estatal de tendencias autono
mistas. pero de marcado tinte reformista. En este contexto, puede expli
carse el oficialismo de la CTAL por razones internas al desarrollo in
dustrial y modernización político-social de los países de la región más 
que por su coyuntural filiación interamcricana y antifascista. 

El nuevo Comité Central de la CTAL, elegido en su segundo Con
greso. denotó la existencia de una mayoría comunista. Entre ellos figu
raban algunos líderes comunistas conocidos. como Lázaro Peña de Cuba, 
Juan Vargas Puebla, de Chile; Rubens Iscaro, de Argentina; Juan P. 
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Luna, del Perú, y Pedro Saad, del Ecuador {lscaro; Rubens, 1973, I: 
358). 

Hasta ese momento la unidad del lomb::irdismo con el bro·wderismo 
parecía hegemónica e inconmovible. pero pocos meses más tarde la inci
siva y demoledora crítica del francés ~taurice Thorez a Earl Bro""'"der 
precipitó un sorpresivo viraje del nlovimiento comunista latinoa.mericano, 
al margen de toda autocrítica. B3jo tales condiciones. a los dirigentes co
munistas de la CT AL no les costó esfuerzo rcalinearse políticamente. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, fortalecido el papel de la URSS 
en el escenario internacional y da<lo el viraje di.!l n1ovin1icnto comunista 
latinoamericano h<:Jcí.a posturas más rndic::ilcs. fue evidente que la uni
dad del intcramericanismo antifascista había llegado a su fin. Una nue
va etapa de faccionalismo sindical y confrontnción política prcnnunciaba 
los tiempos difíciles que inauguró muy pronto la guerra fría. Los inten
tos de Vicente Lombardo Toledano de lograr un nuevo pacto laboral 
interamericano fracasaron estrepitosamente. Una tras otra. las centrales 
obreras afiliadas a la CTAL fueron conmocionada~ por las luchas inter
nas entre los sindicatos de filiación comunista y lfis diversas corrientes 
reformistns y de izquierda que se les oponían. La propia afiliación a la 
CTAL fue puesta a debate. En las reuniones intcramericanas promovi
das por la CIT en 1946 se extendió algo más que el rumor de que un 
nuevo proyecto de sindicalizaci6n continental se estaba forjando a contra
corriente de la CTAL. 

El lombardismo de la posguerra se aferró intransigentemente a bus
car un nuevo pacto interarnericano. al margen del Plan Clayton. que 
promovió la administración Truman. Las banderas estatalistas y desarro
llistas del nacionalismo económico de Lombardo Toledano constituyeron 
una traba para el reordcnamicnto de las relaciones interamcricanas. 
comparable a las posiciones asumidas por los comunistas europeos frente 
al Plan Marshall. Para los Estados Unidos. la posición de la CTAL de
bería ser caricaturizada y satanizada en lo ideológico. Los fantasmas de 
la guerra fria pronto se encargarían de ello. 

Así las cosas y los hechos. en octubre de 1945 se llevó a cabo en Pa
rís el primer congreso obrero internacional de la posguerra. Allí se pro
clamó la fundación de la Federación Sindical Mundial (FSM). bajo la 
hegemonía comunista. Aprovechando la nutrida reprcsentaci6n latino
americana se efectuó un congreso extraordinario de la CT AL. Delegados 
de once organizaciones nacionales participaron en él. Los acuerdos más 
importantes del evento giraron en torno a las tareas del movimiento obre
ro latinoamericano frente a la ya problemática fase de la posguerra. 

Las directivas para las filiales de la CTAL señalaron como acciones 
prioritarias e inmediatas el reforzamiento· de la unidad sindical en cada 
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país; su mediación frente a los partidos democráticos para frenar el desa
rrollo de un creciente faccionalismo obrero; formación de la unidad na
cion:::t.I para lograr las mct:::t.s de elevación del nivel de vida del pueblo. 
la industrialización y la emancipación de los países de la región; la in
tervención estatal en las economías nacionales con el objeto de controlar 
pFccios, acondicionar las inversiones del capital extr::injcro y revisar los 
tratados internacionales de comercio (lscaro, Rubens. 1973. 1: 360). 

Concluida la guerra, léls b:i.ses de la unidad entre l::is organizaciones 
represcntativ.o.s de 1.o. aristocracia obrera estadounidense, los sindicatos 
b::ijo control comunista y aquellos en que hcgc1nonizaban las corrientes 
populistas o socialcristianas de Améric:i Latina, quedaron fracturadas. El 
faccion01lismo obrero se desarrolló vertiginosamente al impulso de las pro
pias contradicciones políticas de cada país y di;: las exigencias que de
mandaron Jos distintos proyectos alternativos cJc sincJicalizac.:iún continen
tal. Este proceso se fue exacerbando, según el ritmo polarizante que le 
fue imprimiendo eJ curso de la guerra fria entre las potencias del Este 
y del Oeste. 

En Chile. luego de la violenta represión a la CTCH. por parte del 
gobierno de Gonz.:ilcz Videla. otrora aliado del Frente Popular Antifas
cista. el núcleo de dirección de dicha central liderada por Bernardo lbá
ñcz inició una campaña contraria a la oricntoción de la CTAL. Por esos 
días, Bernardo Ibáiiez había contactado con Serafina Romualdi y otros 
líderes de la FAT. interesados en cooptar ~indica1istas latinoan1eric.anos 
que avalaran su proyecto de construir una central alternativa. 

El rol que le cupo a la CTCH en la desestabilización de la CTAL fue 
el de jug01r el papel de polo de concentración de las fuerzas no comunis
tas de orientación reformista (socialistas y populistas) en los campos po
líticos y sindical. En el primero, destacó la realización del Congreso de 
Partidos Populares y Socialistas en Santiago de Chile, del 20 de abril al 
4 de mayo de 1946. Al evento asistieron representantes de las siguientes 
organizaciones políticas: Partido Socialista Chileno, Partido del Pueblo 
del Perú (APRA). Acción Democrática de Venezuela, Partido Socialista 
Argentino, Partido Socialista Uruguayo, Partido Socialista Independiente 
de Bolivia. Partido Socialista Ecuatori01no y Partido Socialista de Colom
bia. La adhesión de los p01rticipantes a la unidad intcrmcrican01 bujo ]as 
tesis del programa rooesveltiano, si bien ya no tenía cabida bajo la admi
nistración Truman fue una señal del cntusinsmo y de las expectativas po
líticas que todav1a mantenían estas corrientes nacionalistas en preservar 
y desarrollar un Pacto Interamericano favor.01ble al desarrollo y a la de
mocracia en ]D. región. 1'.tás allá de estas intenciones los acuerdos del Con
greso de Santiago de Chile se convirtieron en parte integrante de una 
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nueva estrategia de confrontación con los comunistas- en los frentes sin
dical y político (Pareja, Piedad, 1980: 76). 

Meses más tarde, la Confederación de Trabajadores del Pen1 (CTP) 
hegemonizada por el APRA. al mismo tiempo que rompió todo vínculo 
con Jos comunistas. se comprometió con la CTCH de lbáñcz a sacar ade
lante una nueva central sindic:il continental. A partir de entonces, la 
CTAL fue progresivamente dcsmantcJ;ada. Los golpes moís rudos vinieron 
por parte del PRI de .l\.1éxico, al expulsar al propio Lombardo Toledano 
de Ja CTM y al desafiliar a ésta de la CTAL. El apoyo de Rómulo Be
tancourt y Víctor Raúl Haya de la Torre al nuevo proyecto de sindicali
zación se inscribió bajo el signo de sus nuevos compromisos y lealtades 
interamericanas (Radosh, Ronald, 1959: 365). 

No obstante, la ofensiva anti CTAL, ésta logró su clímax entre 1948-
1950 en que se cristalizó el proyecto de sindicalización continental con 
Ja conformación de la CIT y Juego de la ORIT. 

Para facilitar este proceso de desmantcl.::imiento de }a CTAL. se pro
cedió en base a los acuerdos de la recién constituida Organización de los 
Estados Americanos (OEA) a ilegalizar y reprimir el movimiento comu
nista latinoamericano. El espectro de las «fuerzas dcmocrútica.s» intcr
americanas ya no se hizo extensivo como en los años de la II Guerra 
Mundial, a los coinunistas. Tocaba vivir tiempos de gélida intolerancia 
ideológica y política. 

El 111 Congreso de la CTAL renlizndo en México, del 22 al 28 de 
marzo de I 948. marcó el inicio e.le la fase de repliegue y liquh.laci6n pro
gresiva de la otrora. poderosa central de trabajadores clcl continente. To
davía la dirección de la CT AL pudo hacer gala de aparente fuerza al 
congregar a importante número de organizaciones laborales. 

En este crucial evento de la CTAL participaron: la CT. de Brasil; la 
CT, de Colombia; Ja CT, de Costa Rica; la CT, de Chile; la CT, de Ecua
dor; la CT. de Guatemala; la Confederación Unica de Trabajadores de 
México. la Federación Sindical de Trabnjadores de Panamá. la Unión Ge
neral de Trabajadores de Puerto Rico, la Federación de Trabnjadorcs del 
Cuzco (Pen1), Ja Unión General de Trabajadores del Uruguay, la Unión 
de Trabajadores del Distrito Federal y Miranda (Venezuela) y Jos Comités 
de reorganización sindical de diversos países: El Salvador, Argentina, 
Mé:>lico, Peru, Venezuela y Dominicana (CTAL, 1948: 22). 

El Congreso de la CTAL contó todavía con la tolernncia oficial del 
gobierno de Miguel Alemán. La política alemanista capitalizó con habi
lidad el evento pa.ra marcar distancia frente a las presiones de la nueva 
burocracia sindical de la CTM. al mismo tiempo que neutralizaba tem
poralmente el renovado radicalismo sindical de los comunistas mexica
nos pos-browderistas. 



El movimiento obrero latinoamericano 345 

El discurso de Vicente Lombardo Toledano acentuó el tono anti
imperialista. al cambiar los alcances de sus anteriores bal:ances sobre la 
situación económica y política interamericana. Al m~rgen de toda nuto
crítica. fundamentó la política rooscveltiana desarrollada durante la gue
rra que había profundizado la dependencia económica de América La.: 
tina. Lombardo yzs no quiso hacer distinción entre el gobierno norte
arñcricano y el imperialismo económico de sus empresas monopólicas y 
obvió toda referencia a las oligarquías de la región. para exaltar el papel 
del imperialismo como fuente única de todos los males de América La
tina (Quint::milla Obregón, Lourdes, 1982: 146). 

Lombardo Toledano pasó luego a repudiar et Plan Clayton para la 
región promovido por el régimen norteamericano del presidente Truman. 
calificándolo de «pacto de opresión». al que opuso el propio programa 
de posguerra de la CT AL. En realidad. entre el Plan Clayton y el pro
grama de la CT AL para el desarrollo económico regional sólo existía 
parcial antagonismo. Los puntos de divergencia se centraron en torno a 
la oposición entre interamericanismo económico sin barreras proteccio
nistas y el proteccionismo• económico nacionalista. entre la libre inicia
tiva privada y el intervencionismo estatal latinoamericano. Fuera de es
tas contradicciones convergieron en la ncccsidnd de dcsarroHnr el ca
pitalismo en el continente. La CTAL se abstuvo de asumir un programa 
de transformación económica estructural. 

En el plano político. el antagonismo entre el intcramericanisrno im
perial que promovía el Plan Clayton y el iatino::imericanismo boliviano 
de posguerra asumido por la CTAL. era insalvable. 

Frente al faccionalismo obrero. Lombardo Toledano centró su dis
curso en la unidad de la clase obrera a nivel nacional y continental. Sus 
ataques al imperialismo por su rol antiobrcro en el continente apuntaron 
indirectamente a deslegitimar a la CIT. Lo más sorprendente del viraje 
de la CT AL en su política de unidad sindical a raíz de la formación de 
la CIT. fue su formal revaloración del sindicalismo peronista argentino 
que comenzaba a proyectarse continentalmente. 

El hostigamiento al sindicalismo peronista que mantuvo Lorr1bardo 
durante un lustro. no sólo se esfumó. sino que se convirtió en inusitado 
oportunismo. Lombardo ya no habló más del fascismo sindical del pe
ronismo; éste. gracias a la magia discursiva del líder de la CT AL. devino 
en representación de una «tercera posición» aceptable y que no tenía por 
qué enemistarse con esta central y hacerle el juego al imperialismo y sus 
agentes secesionistas. enquistados en el movimiento obrero de la región. 
Lombardo argumentó en favor de su buena voluntad hacia la CGT pe
ronista, el hecho de que en 1946, en la reunión de la OIT en Monte
video se dejase participar a la CGT. Recordó también que los delegados 
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cegetistas se venían plegando a las manifestaciones antioligárquicas y anti· 
imperialistas. lo que la hacía digna de integrarse a la CT AL (CTAL. 
1948: 148). 

El intento de Lombardo de hacer «borrón y cuenta nueva» frente 
a la CGT argentina y constituida ya la ATLAS. decidió intent3r nego
ciar una alianza entre l:is dos ccntral~s para enfrentar a la CIT. El líder 
de la CTAL sabía que la ClT venía resintiendo la presión de la ATLAS 
sobre sus propias filas sindicales. En su desesperación. Lombardo olvidó 
que los viejos antagonismos entre la CTAL y la CGT argentina no se 
podían olvidar de la noche a la mañana; por ello. la CT AL nuevamente 
cosechó otro fracaso en su «política de unidad sindical continental». 

La ATLAS coyunturaln-icntc había logrado convertirse en un impor
tante polo de concentración sindical y no tenía ningún interés de perder 
las posiciones ganadas frente a una CTAL. a todos luces dcbilitoda y en 
cuya dirección se había enquistado el comunista argentino Rubens Is
caro. Para los pcronistas no había alianza posible con los comunistas, ni 
en el frente interno ni en el externo. 

En los años subsiguientes. la CT AL sólo existió como un sindicalis
mo faccionaL A pes<ir suyo, la CTAL reeditó a su manera un sindicalis· 
rno rojo. Poco importó que fuera un sindicalismo de corte reformista, 
ajeno a las prácticas extremistas del losovskisrno de la CSLA, ya que la 
propaganda anticomunista le había logrado imponer el estereotipo de una 
central conspirativa y maquiavélica. 

El IV Congreso de la CTAL en marzo de 1953, se realizó en San
tiago de Chile. El acoso de que fue objeto esta central puso en peligro 
la propia realización del encuentro. Inicialmente programado para reali
zarse en Ecuador cambió a última hora de sede. 

Desgastadas las filas de la CT AL por las campañas profilácticas anti
comunistas promovidas por la OEA en los países miembros y presionada 
por la ORlT y la ATLAS. el lombardismo decidió condenarlas, ya que 
carecía de fuerza para enfrentarlas. Una resolución del IV Congreso. re-

. firiéndose a las centrales rivales, afirmó, entre otras cosas lo siguiente: 
«Los líderes de la ORIT y de la ATLAS, pese a sus contradicciones y 
rivalidades predican igualmente el anticomunismo y el antisovietismo. 
Así, se han convertido en agentes transitorios de la ideología del impe
rialismo y de su política de guerra en las filas de la clase obrera. Esa 
prédica está destinada a envilecer el espíritu de antiimperialismo y de in
ternacionalismo proletario característicos del movimiento sindical latino
americano. La prédica del anticomunismo es la prédica reaccionaria bur
guesa del terrorismo fascista contra una parte y, al fin. contra todos los. 
trabajadores» (CTAL. 1953: 17). 
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El sindicalismo antifascista de la CTAL se convirtió en la forma espe
cífica del sindicalismo rojo. La guerra fria forzó a la CTAL a replegarse 
sobre sí misma. Dadas las adversas condiciones politicas para el lombar
dismo. la experiencia de conform.:::ición de la Central Unica de Trabajado
res de Chile (CUTCH) fue un triunfo de la CT AL. pero el clima belige
rante de la guerra fría devaluó y marginó esta importante experiencia uni
taiia. 

Los ulteriores eventos de la CT AL f ucron de corte propagandístico. 
convirtiéndose en un apéndice económico y político de la FSM y de la 
URSS. Las reuniones de la dirección de la CT .AL con el secretariado de 
la FSM se hicieron mñs frecuentes e importantes que las consultas a las 
bases adherentes: Bucarest. diciembre 1950; Viena. noviembre 1951 y 
en 1953; En Praga. 1957 y 1958. En la reunión conjunta de diciembre 
de 1959, en Bucarest se intentó elaborar una nueva estrategia sindical 
para América Latina. apoyándose en las centrales de Chile. Venezuela 
y Cuba. Se trató de convocar a una conferencia continental de carácter 
pluralista para discutir en torno al problema de la unidad de acción. 
Para facilitar la viabilidad de una nueva central continental. la CT AL 
se declararía virtualmente disuelta y la invitación se hacia extensiva a 
la ORIT (Poblete Troncoso, Moisés. 1976: 417 y ss.). 

En septiembre de 1962 se realizó una Conferencia Sindical Latín~ 
americana en Santiago de Chile, y en enero de 1964 otro evento similiir 
en Brasil. El proyecto de forjar una Central Unica de Trabajadores de 
América Latina (CUTAL) no prosperó. En su lugar se constituyó el Con-. 
greso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América 
Latina (CPUST AL). tan precario e inoperante como en los peores mo
mentos de crisis de la CT AL. El CPUSTAL ha funcionado hasta la fe
cha como un apéndice de la CT de Cuba. antes que de la FSM. No bastó 
que concluyeran los años de la guerra fria de la ALPRO para sacar ade
lante un proyecto sindical unitario de envergadura continental. ya que el 
legado del faccionalismo obrero sigue siendo compartido hasta la fecha 
por la izquierda y la derecha sindical. 

4.2. La guerra fría y el interamericanismo sindical 

La política norteamericana de la posguerra frente al movimiento obre
ro fue signada pcr cuatro acontecimientos: la ola huelguística de los años 
1945-1946; la existencia de una tradición anticomunista en la FAT y la 
CIO que pugnaba por extender su influencia al ámbito sindical latinoame
ricano e internacional desde tiempo atrás; la nueva correlación de fuer-
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zas en el ámbito mundial y la emergencia nacionalista en América La
tina .. 

El ascenso huelguístico de los años 1945-1956 que afectó a las indus
trias estratégicas de los Estados Unidos. cuadruplicó el número de diás 
hombre «perdidos» por las acciones de lucha gremial alcanzndo en 1937. 
hasta ese momento el año más tempestuoso de la lucha laboral en ese 
país. La réplica estatal patronal consistió en acceder a ciertos incremen
tos salariales que serían compensados por un alza de los precios al pú
blico consumidor. que redituó ganancias netas a las empresas en un 
20 por 100 más elevadas que las conseguidas en el mejor año de guerra. 
mermando las conquistas salariales. Pero el hecho más importante de 
la nueva política estatal-empresarial se manifestó en la promulgación de la 
Ley Taft-Hartley (junio de 1947). Esta ley tuvo tres objetivos centrales: 
restringir el derecho de huelga; evitar la difusión del sindicalismo a la in
dustria y regiones no organizadas y. finalmente. extirpar las ideologías 
y tradiciones radicales del movimiento obrero. Para esto último, la ley 
prescribía que todos y cada uno de los líderes sindicales llenasen 
una declaración jurada «rechazando a los miembros Comunistas y proscri
biendo la creencia cornunistu» bajo medidas de coc·rción monetaria, la
boral y policial. La caza de brujas se legitimó legalmente en los Estados 
Unidos. extendiéndose más allá de sus fronteras. 

La guerra fría convertía a la clase obrera organizada en quinta co
lunuta en Occidente, al servicio de la amenaza roja de los soviéticos. El 
diagnóstico de la Ley Taft-Hurtley cobró plena vigencia. «El problema 
de los Estados Unidos puede ser resumido en dos palabras: Rusia en el 
exterior, el movimiento obrero en el interior» (Green, Gil, 1978: 54-50). 

Lo que Wilson no aclaró era que las fronteras interiores de las Esta
dos Unidos ya no se cor:respondía.n con las fronteras territoriales y que 
por lo tanto la estrategia de contención del peligro comunista en el mo
vimiento obrero afectaba a todos los países donde las empresas monopó
licas estadounidenses, o el propio gobierno norteamericano, viesen inter
feridos sus intereses y seguridad imperial. 

En la nueva coyuntura política internacional, los Estados Unidos vie
ron con preocupación que en su principal y periférica zona de influencia 
intracontincntal, la hegemonía del movimiento obrero organizado a.fec
taba cada vez más a las empresas norteamericanas y se ha.bía convertido 
en una amenaza potencial para los nuevos proyectos de inversión en las 
áreas económicas de significación estratégica (comunicaciones y trans
portes, petróleo y minería). El curso de la guerra fría exigía de los Esta
dos Unidos forjar una plataforma de contención para frenar y desarticu- · 
lar la expansión comunista, contando para ello con los órganos estatales 
competentes (diplomáticos, asistenciales y de espionaje) y el apoyo de 
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las corporaciones monopólicas. así como de los gr::indcs centrales sindi
cales (FAT y CIO). controladas por la aristocracia obrera norteameri
cana. 

No fue casUal que en los inicios de la guerra fria William Green. pre
sidente de la FAT hiciese un llamamiento al sindicalismo latinoameri
cano para que se aglutinase conforme lo exigía el campo occidental en 
la Polarización mundial. para enfrentar la «infiltración comunista en este 
hemisferio» (Rubio Cordón, J. L., 1977: 189) Y para que no queden 
dud:is respecto al alcance de este proyecto. recordemos que Serafina Ro
mualdi. a la sazón miembro del Bureau of La.tin American Research. 
dirigido por Nelson Rockefcllcr y asistente de Spruille Braden. subse
cretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y comisionado de la 
FAT en América Latina. declaró en una reunión de la directiva de ésta: 
«El Plan Clayton y el Plan Truman carecerían de eficacia tanto tiempo 
como el movimiento obrero de América Latina no quedase circunscrito 
en sus órbitas», y explicitando más aún los alcances de esta plataforma 
de contención. Romualdi sostuvo que: « ... no basta que los gobiernos 
latinoamericanos adopten uniformemente la política aconsejada por el 
gobierno norteamericano. si no se logra que el movimiento obrero de los 
países latinoamericanos marche por ese camino» (f\.1.citin Casas. Enri
que, 1984: 69-70). 

A Serafina Romualdi le tocó jugar un rol de primer orden en el 
curso futuro de la formación de una central continental. adscrita a los 
nuevos lineamientos del monroísmo obrero. Romualdi. inmigrante ita
liano había militado en las filas del Partido Socialista Italiano; años más 
tarde. desde territorio nortcamericrtno. dirigió la Sociedad Antifascista. 
En 1944, de nuevo en Europa, fue reclutado por los Oficios de Servi
cios Estratégicos (OSS) al servicio de los intereses anglonorteamericanos, 
para desarrollar ciertas tareas en el movimiento obrero de los países del 
Mediterráneo. En 1946. luego de su retorno a los Estados Unidos se 
involucró en la política de dicho país hacia América Latina. Philip Age 
en su obra Who is lVho in CJA lo consignó corno el principal agente de 
dicha central de inteligencia en el movimiento obrero interamericano 
(Hirsch, Fred, 1974: 18; Alexandcr, Robert J., 1967: 316). 

El año 1946 fue signado por una febril actividad conspirativa anti 
CTAL. El clima rcinnntc en las Conferencias Interamericanas del Traba
jo realizadas en ólbril en México y octubre en Montevideo se orientaron 
a impulsar la creación de una «Central democrática» alterñ.ativa. según 
testimonió el delegado costarricense Benjamín Núñez y el propio arzo
bispo de dicho país, :Víctor Sanabria (Backer, James, 1975: 136-137). 

A fines de 1946. Romualdi había logrado contactar facciones sindi
cales anticomunistas en ocho países latinoamericanos. El procedimiento 
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fue sencillo e indirecto. Desde 1941 la propagnnda norteamericana en el 
seno del movUnicntu obrero latinoamericano se había reforzado gracias 
a la política de unid::id hemisférica impulsada por la CT AL ) los partidos 
comunistas. La iniciativa de este proyecto correspondió a Nelson Rocke
feller. activo coordinador de los asuntos interamericanos. Desde diciem
bre de 1941, la OIAA, a través de su dcparL.::uncnto de asuntos labora.
les promovió la publicación de un boletín informativo rotulado l11tcr
Añicrica11 Labor Notes and Labor Lcllcrs. que se distribuía gratuitamente 
en los medios sindicnles del continente, así como a través de la FAT y 
la CIO. Consistía en un plan de turis1110 obrero que in1plicaba la asisten
cia a eventos sindicales. museos y grandes industrias, con la finalidad de 
que la visión de los Estados Unidos y de su modo de vida recuperase su 
atractivo y fascinación prop:igandística ante los ojos de estos sui gencris 
turistas obreros (Lcvcnstcin. Harvcy A .• 1980: 232·233). 

De esos años datan los contactos con líderes laborales. como Bernar
do lbáñez, de Chile; Eusebio Mujal. de Cuba, y otros más que jugaron 
un importante papel en el proyecto secesionista para montar la nueva 
central sindical interamericana. 

Durante su estancia en Buenos Aires. las actividades de Romualdi y 
del cmbaj:idor norteamericano fueron de abierta confrontación y pre
ocupación hacia e} régimen pcronista y la dirección sindical de la CGT 
argentina. Al parecer. lograron sobornar a Gay. secretario general de di
cha central para que diera su adhesión al proyecto del monroísmo obrero 
como a la oposición antiperonista. Denunciado Gay por los pcronistas 
cegetistas, fue destituido del cargo y expulsado de la CGT. Sin embargo, 
la opinión de Romualdi de que en la CGT existía una base potencial 
para la lucha contra el gobierno, no era equívoca. Pero de allí a confun
dir la oposición obrera a Perón con una tendencia pro-monroísta, había 
gran distancia. 

El deterioro precoz entre la CGT argentina y la FAT norteameri
cana. excluyeron toda posible participación. Más aún, la CGT. en vís
peras del Congreso de Lima emitió un comunicado al respecto. en el 
que enfáticamente sostenía que «La injerencia de la AFL en los pro
blemas del trabajo en América es solamente un intento de mantener a las 
clases obreras de este continente en la esclavitud. facilitando así la pene
tración en ella del imperialismo norteamericano ... ». y refiriéndose al 
evento denunció que «detrás de la organización del Congreso de Lima 
están Serafina Romualdi. representante de la AFL para América Latina 
y los dos millones de dólares con que recorrió el continente» (Rubio 
Cordón. J. L .• 1977: 190). 

El primer esfuerzo de coordinación intersindical alternativo a la CT AL 
Y con el apoyo indirecto de la FAT, se dio a través de la mediación de 
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los partidos socialistas de la Argentina. Chile. Uruguay y Venezuela. 
quienes para tal efecto se reunieron en la ciudad de Montevideo en mayo 
de 1947 (Codovila, Victoria, 1947: 47-48). 

No obstante, la linea tercerista asumida por los asistentes a dicho 
evento en el sentido de postular una lucha o.bicrta contra el «totalitaris
n10 capitalista .,. soviético», se convirtió en un factor constante de disi
deñcia en el interior de la CIT y de la ORIT. Los «terceristas>> tendieron 
a reivindicar la vía latinoamericana frente a la oricnt'1ción dcfinidamcnte 
monroísta de la FAT e incluso de la CIO estadounidense. 

A mediados de 1947, la FAT, a trav~s de la Confederación de Traba
jadores de Chile (CTCH) y de la Confederación de Trabajadores de M~
xico (CT~t), comenzaron a impulsar la realización del I Congreso Intcr
mncricano de Trabajadores que tuviera un rol alternativo frente a la 
CTAL. La depuración <le Lombardo Toledano de la dirección de la cen· 
tral mexicana fue el preludio de la desafiliación de ésta de la CT AL y 
de la FSM. El 22 de julio, la CTM depurada cursó una circular-invita
ción en cuyo tenor se dejaba implícita la orientación sindical conserva
dora que comenzaba a priinar en el movimiento obrero continental: «en 
vista de la grave situación que atraviesan todos los pueblos de la tierra 
y en particular los de América y la urgencia de una reunión internacio
nal. con la mira de discutir la orientación social y la acción que debe 
ajustarse en favor de una democracia real y contra el totalitarismo• (Pa-
reja, Piedad, 1980: 93). . 

El monroísmo obrero. para poder tomar fuerza y engarzarse como el 
primer eslabón de la guerra fría en el continente. necesitó abandonar 
coyunturalmente las prácticas abiertamente autoritarias y hegemonistas 
de la FAT, liderada por Gompcrs. Durante la efímera y precaria exis
tencia de la Confederación Obrera Panamericana (COPA). el monroísmo 
obrero tuvo que apoyarse en las corrientes populistas del sindicalismo 
obrero latinoamericano. 

En el curso del mismo año, Rornualdi realizó dos viajes n América 
Latina para ampliar la red de participantes y adherentes a la nueva con
federación interamcricana. En ~1éxico. el agente italo-nortcamcricano 
forzó a la fracción más derechista de la CT!'v1 a editar una circular de 
invitación al evento. en tanto no podía apoyarse en la CROM. Poco 
antes se habían enfriado las relaciones de la FAT con Luis N. Morones. 
quien se sentía líder natural de todo proyecto obrerista de esta filiación 
sindical y no aceptaba el papel de figura decorativa, ni de segundo plano. 

En realidad. Luis N. Morones. viejo abanderado del obrerismo pa
namericanista había visto mermada su influencia a raíz del deceso de 
su principal aliado en el interior de la FAT, Santiago Iglesias, líder del sin
dicalismo colaboracionista de Puerto Rico. El viaje de Morones n Wash-
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ington resultó infructuoso, ya que William Green, Dubinsky y Romualdi 
le manifestaron que más viable que resucitar a la COPA era la creación 
di.! una nueva central interan1cricana. en la que el chileno Bernardo lbá
ñez era la persona más indic:ida para ejercer la presidencia. !\.torones 
retornó a México muy disgustado, e inició una campaña internacional 
para conformar un bloque sindical regional, con el fin de reflotar a la 
CROM y fortalecer su condición de gran burócrata sindical. !\.torones es
trechó lazos con la CGT argentina, la Rerum Novarum de Cost3 Rica 
y la central de trabajadores de la República Dominicana. a fin de ampliar 
el espectro político sindical del Congreso de Lima. Al fracasar el intento 
del líder de la CROM de figurar en el proyecto sindical de Romualdi se 
abocó a preparar el boicot desde dentro (Levenstein, Harvey A., 1980: 
247-250). 

La Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) presionó a la 
recién constituida Confederación de Tr'1bajadores del Perú (CTP) para 
que hiciera de anfitriona del proyectado congreso obrero interan1eri
cano. El viaje a Lima del chileno Luis González Olivares fue decisivo 
pa.ra lograr la definición de esta sede. 

El núcleo promotor del evento tuvo como cabecillas visibles a Sera
fina Romualdi y George Meany, dirigentes de la FAT. así como a Arturo 
Sabroso y Arturo- Jáuregui, de la CTP (Perú), a Bernardo lbáñez, de 
la CT chilena y a Eusebio Muja! de Cuba. 

Este proyecto obrerista no dejó de concitar la atención del gobierno 
norteamericano. Spruille Bradcn. subsecretario de Estado para los Asun
tos Latinoamericanos, y Daniel Horowitz, jefe de la División para Asun
tos Obreros Internacionales, facilitaron la cobertura de apoyo financiero 
e ideológico a esta iniciativa sindical (Meitín Casas. Enrique. 1984: 66). 

Los grandes inversionistas norteamericanos veían con alarmante pre
ocupación la creciente influencia comunista en el movimiento sindical 
latinoamericano. en la medida en que Ja lucha sindical se politizaba bajo 
diversas medidas de «acción antiimpcrialista». Para ellos. un sindicalis
mo rnonroísta podría convertirse en perspectiva en un proyecto intere
sante para sus afanes empresariales. 

El Congreso intcramericano de trabajadores se llevó a efecto durante 
la segunda semana de enero de 1948. en la ciudad de Lima. Concurrie
ron 156 delegados. 80 sindicalistas peruanos y 76 representantes de 16 
paises: Brasil (12), Bolivia (2), Canadá (1), Colombia (3), Costa Rica (2), 
Cuba (5), Chile (31), Dominicana (12), Estados Unidos (5). Ecuador (1), 
Guayana Holandesa (2), México (2). Puerto (2), El Salvador (2), Pana
má (1) y Venezuela (3) (Pareja, Piedad, 1980: 95). 

Durante el evento se enfrentaron las posiciones del viejo líder de 
la CROM y de la COPA, Luis N. Morones, y las del dirigente Serafina 
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Romualdi. de la FAT. Oportunamente Morones apareció en esta co
yuntura abogando por un sindicalismo tercerista como el propugnado por 
la CGT pcronista en la Argentina. Lamentaba el líder cromista que la 
mala gestión di: Romualdi en ese país hubiese llevado a que tan impor
tante delegación quedase fuera del evento. Además puso en cuestión la 
injerencia encubierta de la FAT: <<¿Cuál es el objetivo real que persi
guC? El de formar un organismo continental que está influido por 
la política del Departamento de Estado. para que pueda tener un apoyo 
en su política contra Rusia. Esto lo sabemos. como sabemos también que 
ello preocupa no sólo al gobierno de los Estados Unidos. sino al gobierno 
inglés también. ¿Por qué? Porque ha fracasado la Federación Sindical 
Mundial. porque su situación en el presente indica que está sojuzgada 
en forma definitiva por la política de Rusia. Entonces se trata de crear 
no un organismo continental. sino que se tiende al primer paso para for
mar en América el cu:irtcl general de una organización que compita con 
Ja Federación Sindical Mundial» (Pareja, Piedad, 1980: 99). 

El paradójico giro sinclical de Luis N. Morones le restó credibilidad 
a la denuncia. Morones había sido el introductor nativo del monroísmo 
obrero en América Latina. a partir de 1918. !' como hemos visto líneas 
atrás. mantuvo viva la esperanza de revitalizar a la ya momificada COPA, 
hasta en vísperas del Congreso de Lima. 

Por tanto, el divorcio de Morones con la FAT apareció ante los ojos 
de los congresistas más que como rectificaéión y autocrítica como un 
desatino verbal. Consciente de la vulner::ibilidad de Morones, Romualdi 
se lanzó al contrataque con el fin de aislarlo y excluirlo de las filas de 
la central en gestación. La comisión de honor, instalada a petición de Ro
mualdi, sólo fue una farsa montada por éste para lapidar sindicalrncnte 
a Morones, objetivo que logró sin mayores :ipremios. No obstante, el 
veterano líder de la CROM tenía razón en su acusación contra los malos 
manejos de Romualdi frente a la CGT argentina y en su valoración del 
proyecto del Congreso en cuestión. 

Existían una serie de evidencias de que el gobierno norteamericano 
y la FAT mantenían intereses y acciones convergentes para llevar ade· 
lante un proyecto sindical a nivel continental y mundial paru hacerle 
frente a la CTAL-FSM. a las que veían como una fantasmagórica ame
naza comunista contra los fueros de Occidente. Años más tarde, un in
forme del Comité de Relaciones Extranjeras del Senado norteamericano 
Gulio 15, 1968) ratificó el carácter de este proyecto obrerista intcrame
ricano. al decir que f1,1e: «originalmente fundado para el específico pro-. 
pósito de combatir la infiltración comunista en el movimiento laboral de 
América Latina» (Hirsch, Fred, 1974: 20). 
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El faccionaJismo sindical de Ja guerra fría no sólo afectó a Ta Amé· 
rica Latina. sino que tuvo su propio correlato en Europa y Asia.. En todos 
los casos. la FAT jugó un papel de fuerza instiE?.:tdora de Jos procesos 
de división de las centrales obreras, o por lo menos de indirecta colabo
radora. como. por ejemplo. en los casos de Francia y Holanda. En no
viembre de 1947. el Comité de la FSl\1. reunido en París, prt!sentó una 
gran fisura en torno a la posición a asun1ir frente al Plan l\Jnrshall. Cn 
mes n1ás tarde. el proyecto escicionista cobró cuerpo en fo. reunión cons
pirativa celebrada entre los líderes de la FAT: Green, Dubinsky, \\'ali y 
Meany. y un rcpresentnnte de la Gran Bretaña. acordtlndose que la FAT 
trabajaría fuera de la FSM. n1icntras que la CIO norteamericana bom
bardearía desde dentro a la FS.l\f. 

En febrero de 1948. constituida ya en América Latina la CIT. se for
maba al mismo tiempo el embrión de lo que más tarde sería la CIOSL. 
Nos referimos a la conferenda de las dieciséis centrales adheridas al 
Plan Marshall. celebrada en Londres. La ruptura fue ratificada por la 
constitución de un denominado Comité Consultivo Sindical. Una segunda 
reunión cscisionista se volvió a celebrar en julio" del mismo año. Esta 
vez. el delegado de Ja FAT. Inving Brown. no tuVo reparos en declarar 
que «la Conferencia de Londres es un nuevo paso para la fundación de 
una nueva central .del movimiento sindical internacional frente a Ja FSl\1» 
(lscaro, Rubens, 1973, I: 137). De allí a· la formación de la CIOSL y 
ulteriormente de sus secciones gremiales continentales. en Europa (ORE). 
en Asia (ORA) y en Africa (AFRO) sólo hubo breves intervalos de 
intensas jornadas faccionalistas. propagandísticas y organizativas. 

En este contexto, el Cong1·cso de Lima debía librar una importante 
batalla en dos frentes. el continental y el mundial. A los tropiezos inicia
les puestos por la CTAL-FS.:VI se sumaron no sólo Jos de la CGT argen
tina o el de la CROM de Morones. sino los propios del gobierno perua
no que con mucho recelo y escasa tolerancia permitieron que dicho even
to se rca.Jiznra en los términos y pinzas propuestos. Lo que sí ya no llegó 
a soportar el régimen de Bustamantc y Rivcro. que ya habían enfrentado 
sus relaciones con el APRA. fue el de que este partido se viera fortale
cido vía la injerencia de la CTP en la novísima Confederación Interna
cional de Trabajadores (CIT). cuyo Comité permanente eligió a Lima 
como sede inicial. 

Los congresistas que declararon constituida Ja Confederación Inter
americana de Trabajadores (CIT) aprobaron una declaración de prin
cipios que demandaba la unificación y organización de Jos trabajadores 
en cada uno de los países de América y del mundo: la defensa de los 
intereses y conquistas del movimiento sindical americano; la aplicación 
y promoción de los convenios internacionales del trabajo y los emana-
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dos de otros organismos gubernamentales internacionales o intcrameri
canos; ta reforma constitucional en cada país que garantizara la libertad 
sindical. el derecho de coalición y de huelga. la jornada de tra.bajo, tos 
contratos colectivos, etc.; la promoción de la cooperación entre tos gru
pos organizados del hemisferio occidental con la finalidad de elevar el 
nivel de vida de los trabajadores y fundamentalmente el estudio de los 
problemas sociales y la adopción de las medidas adecuadas para el me
joramiento de las condiciones de vida (Alba, Víctor: 470-471). 

Esta plataforma del Congreso de Lima. de neto tinte reformista no 
se ajustó al proyecto monroísta de la FAT y del Departamento de Es
tado de los Est2dos Unidos que demandaron una intencionalidad ideo
lógico-política en plena correspondencia con la lógica de la guerra fría. 
Había que preparar la rectificación del rumbo de la novísima CIT y 
no serla difícil. toda vez que esta central representaba a un número 
significativo de sindicatos de la aristocracia obrera, de ideología refor
mista e interamericana. sedimentada por la acción moderadora y dcsidco
logizadora de comunistas y monroístas, dcsarro1lada durante la 11 Gue
rra Mundial (Rubio Cordón. José Luis. 1977: 196). 

La elección de la primera Junta directiva de la CIT indicó que más 
que cuidarse de lograr garantizar la mejor rcpresentatividad a nivel con
tinental le interesaba designar a los más afines burócratas sindicales; ello 
se desprende de su propia composición: 

Cargo 

Presidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 
Vicepresidente 
Sec. de R. lntcmacionalcs 
Scc. Admon. y Finanzas 
Scc. de Asuntos Sociales, 

Económicos y Auxiliares 
de la Presidencia 

Sec. Organización 

Nombre 

Bernardo lbáñcz 
George Meany 
Bert N. Jewcll 
Luis A. Monge 
J. E. Eliezer 
Enrique Rangcl 

Cid Cabral de Mello 

Francisco Aguirrc 
Juan C. Lnra 
Serafina Romualdl 
Arturo ) áuregui 
Isidro Godoy 

Eusebio Mujal 

Delegación sindical 

C. T. Chile 
F. A. T. Estados Unidos 
C. L. C. Canadá 
C. T. Costa Rica 
Guayana Holandesa 
Canfedernciún Proletaria 

Nacional de México 
Sindicatos Autónomas del 

Brasil 
C. T. Cuba 
C. T. Colombia 
F. A. T. Estados Unidos 
C. T. Perú 
C. T. Chile 

C. T. Cuba 

Fuentes: Pareja. Piedad. 1980: 101: y Meitín Casas, Enrique, 1984: 6S.69. 
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Quedaron excluidos de la Junta directiva los delegados de la CO de 
Bolivia y Puerto Rico. así como los de la Unión de Sindicatos Obreros de 
Panamá. Los delegados de Ecuador, El S::ilvador. Dornjnicana y Argenti
na no fueron considerados por su condición de delegados fraternales. 
Para Jos venezolanos se rescrv6 un lugar en la vicepresidencia que de
bería ser dcsignndo desde Caracas. 

f#n Directiva de J:i CIT sólo pucfo nclunr desde su sede limeña hnMa 
los prilncros di.as t.h.: febrero de 1948. El gobierno c..Jc: Uusw111a11te y Ri
vero decidió proscribirla acusándola de tener ocultas intenciones sub
versivas. por parte de elementos apristas del Perú apoyados por los agen
tes chilenos. con el propósito de atcnrnr contra la soberanía nacional y 
el gobierno constitucional (Pareja. Piedad. 1980: 101-102). A partir de 
ese momento la sede provisional se trasladó a Santago de Chile. 

En junio de 1948. el Comité ejecutivo celebró una importante re
unión en San Francisco (USA). en donde se decidió aceptar las adhesio
nes de la Federación Obrera de Haití y de la CO de Bolivia. Además. 
dicha sesión acordó un programa de trabajo que garantizó la línea anti
comunista sindical que demandaba el gobierno nortCamcricano. así como 
nuevas medidas propagandísticas. de investigación Y de negociación con 
las centrales reformistas no comunistas del continente (CT Venezolana 
y la CT de México) (ORIT-CIOSL, 1965: 10-13). 

El 11 Congreso de la CIT se llevó a cabo en La Habana -Cuba-, 
durante los primeros días de septiembre de 1949. Cuba parecía reunir 
las mejores condiciones político-sindicales para llevar adelante este segun
do Congreso. La política de intervencionismo sindical anticomunista ini
ciada por el régimen de Grau San Martín fue desarrollada por el de Car
los Prío Socarrás. Este último promovió un nuevo faccionalismo en el 
interior de Ja Central de Trabajadores de Cuba (oficialista), a fin de im
poner al grupo de Eusebio Muja! (Comisión Obrera Nacional del Partido 
Revolucionario de Cuba) sobre el de Angel Cofiño (Comisión Obrera Na
cional Independiente). otrora protegida del gobierno anterior (Tcllería. 
Evelio, 1973: 366-383). 

EJ régimen de Carlos Prío Socarrás brindó su apoyo oficial para que 
la CIT llevase a cabo su segundo Congreso. Las adhesiones se acrecen
taron al punto de sumar trece centrales nacionales y nueve comités o fe
deraciones de igual número de países. 

F11e evidente que el plan de trabajo elaborado en la reunión de San 
Franci:-co revisaba Ja Declaración de Principios aprobada en Lima. A 
pesar de c:I .. fqc aceptado. marcando el punto de viraje del colaboracio
nismo reformistu ~~-. ·i:t un sindicalismo definida.mente anticomunista. Ha
bía que defender los ·· ;·1·::.,·ipios dernocníticos». «luchar por altos sa
larios que garanticen una viJ....1. r"l~:.-; próspera y feliz» y «combatir en 
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todas las actividades a nuestros enemigos infiltrados en el campo sin
dical. o sea, los comunistas» (ORIT-ClOSL. 1965: 17). 

Esta corriente debería forjar un «nuevo tipo de dirigente sindical la
tinoamericano que abandonando el concepto habitual de la lucha de 
clases los sustituya por el de relaciones constructivas entre los trabaja
dores y la empresa en el seno de una sociedad democrática y pluralista 
-exceptuando. clnro está. los comunist~s-,.. (Romunldi. Scrafino. 
1971: 5). 

El plan de trabajo de la CIT incorporó una serie de consideraciones 
que tradujeron el ideario del movimiento populista lo.tinoamericano. Se 
subrayó positivamente el papel del Estado y la política de nacionaliza
ciones. en tanto fuesen urgentes medidas de desarrollo económico com
plementario; se demandó frenar las acciones «imperialistas que depre
den y enajenen los recursos económicos de Améric3 Latina y rechazar 
toda tendencia capitalista que imposibilite a los países del continente su 
industrialización. Otras medidas demandaban: impulsar la reforma agra
ria mediante la parcelación de los latifundios; lograr el respeto a las co
munidades indígenas y a sus organizaciones de trabajo de tipo colectivo; 
hacer extensiva la educación técnica superior a la juventud trabajadora. 
etcétera (IADSL, 1968: 171). 

Es evidente que estas reivindicaciones tenían una filiación muy dis
tinta a las que una década más tarde promovió la Alianza para el Progre
so~ aunque tuvieron algunos puntos de con~ergcncia. 

Las demás peticiones y exigencias. que sin lugar a dudas condensaban 
el punto de vista de la FAT. fueron principalmente de carácter doctri
nario. Estas postularon la vigencia de los dogmas de liberalismo consti
tucionalista; la militancia por la paz; la lucha contra las dictaduras y el 
expansionismo y totalitarismo soviéticos. manifestado en América y en 
todas partes del mundo a través de los partidos comunistas»; vigorizar 
a la ONU y los sistemas militares de defensa de Occidente. 

Suponer identidad de pareceres y de intereses entre las aristocracias 
obreras latinoamericanas y la FAT y el gobierno estadounidense, ha sido 
una idea reiterativa de la historiografía sindical de las corrientes marxistas 
y antiimperialistas. Este enfoque no ha permitido explicar a fondo la 
conversión de la CIT en la ORIT. más allá de sus referentes orgánicos 
y formales. En realidad. en torno al programa dual de la CIT se presentó 
el eje de polarización y confrontación entre la burocracia sindical lati
noamericana. qut.. ponía el acento en las tareas de reforma y desarrollo 
nacional-continental. y la FAT, que priorizaba los aspectos ideológico-po
líticos de la lucha anticomunista de Occidente. La polémica del cubano 
Eusebio Mujal con los delegados de la FAT. particularmente con Serafina 
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Romualdi. signó el punto más alto de esta divergencia del sindicalismo 
interamericano de la ClT (Rubio Cordón. José Luis. 1977: 197-198). 

La discusión en torno a la vía de industrialización de América Latina 
puso en evidencia las distancias entre la propuesta de los delega.dos c..le 
la FAT que se apoyabon en la fórmul::i: técnic.:i. inversión de capital nor
tcamericnno y cooperación entre el trabajo y el capita.l. Para estos repre
sentantes. el famoso punto IV sustentado por H::i.rry Truman para los paí
ses atras:tdos de Occidente se correspondía pcrfecrnmcnte con la fórmu
la arriba señalada. Los líderes sindicales latinoamericanos prefirieron rele
var el papel del Estado y del capital nativo para industrializar sus respec
tivos países. señalando que los Estados Unidos deberían brindar apoyo 
tecnológico y asesoría técnica. 

Otros tópicos llevaron igualmente a la confrontación entre los sindi
calistas de la FAT y los de América Latina. como el informe sesgado de 
la primera sobre la discriminación racial en las zonas del Canal de Pa
namá. La lucha contra las dictaduras reclamada a coro por los congre
sistns lntinonmcricanos. llevó a la CIT a que difcrc~ciase a los gobiernos 
de América Latina más allá de su adhesión a la causa de Occidente en 
la guerra fría. · 

La reforma estatutaria de la CIT apuntó a una mayor centralización. 
Por un ladu las secciones nacionales quedaron obligadas a llevar adelante 
las directivas de la CIT y por el otro, se estrechó el núcleo de dirección. 
Para la nueva y última directiva de la CIT fueron elegidos: presidente. 
·Bernardo Ib·íñez, de la CTCH (Chile); secretario general-tesorero, Fran
cisco Aguirre, de la CTC (Cuba); secretario de Organización, Arturo Jáu
regui. CTP (Perú); secretario de Relaciones Intcrn::icionales, Serafina Ro
mualdi. FAT (USA); secretario de Actas. Malavé Villalba. CTV (Vene
zuela). 

La ClT todavía resintió las presiones de la corriente tercerista del sin
dicalismo latinoamericano para abrirse un espacio de presencia y denun
cia en el congreso de La Habana. Evidenciadas tales intenciones se negó 
la participación de la CROl\11, que al parecer prefería continuar la lucha 
a contracorriente de la FAT. Igualmente se denegó la p::irticipación del 
delegado enviado por la CT de Dominicana. porque hasta ese momento 
se desempeñaba como agregado laboral en la delegación diplom:ítica de 
su país en la República Argentina, lo cual lo hacía doblemente sospe
choso ante los ojos de una CIT antiperonista (ORIT-C!OSL. 1965: 15). 

La creación de la CIOSL llevó a que la CIT. por presiones de la FAT. 
jugase un r:1pcl de transición para su disolución y organización de una 
nueva central int..:nlinericana. más próxima y dócil a los intereses del 
Gobierno norteamericano en el curso de la guerra fría. La CIT había dado 
muestras de exagerado entusias1no y las delegaciones latinoamericanas hi-
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cicron gala de dcs:irrollismo nutonomista cada vez más intolerable a los 
lideres del monroismo obrero nortc.o.mcric.o.no, lo que apresuró su liqui
dación. 

4.3. Monroísmo obrero II: la ORIT 

En diciembre de 1949 se constituyó la Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y durante la segunda se
mana de enero de 1951. en la ciudad de México, k1 CIT se autodisolvió 
para dar paso a la formélción de la Organización Regional lnteramericana 
de Trabajadores (OR!T). 

La fundación de la ORIT respondió por un lado a las exigencias 
de expansión orgánica de la CIOSL, pero también al hecho de que la 
reciente coalición FAT-CIO fue decisiva par:i que éstas impusieran su 
hegemonía político-sindical, excluyendo las veleidades populistas de los 
principales gnrpos de la burocracia sindical de América Latina. 

La instalación del congreso constituyente de la ORIT contó con el 
respaldo oficial del Gobierno mexicano de f\itiguel Alcmtln, quien desde 
la derecha del PRI presentaba su gestión como la antípoda de la pl:ita
forma populista del cardenismo. Concurrieron .al evento y fueron parte 
del Presidium del mismo J. H. Oldenbrock, secretario general de la 
CIOSL; Vicent Tcwson, secretario general pe las Tradc Unions Británi
cas, y los líderes de la FAT y de la CIO norteamcricnnas. Como presi
dente del congreso se eligió a Fidcl Vclásquez, nuevo líder de la CTM. 
que en correspondencia con la política oficial del régimen en turno. acen
tuaba en el interior· del movimiento obrero mexicano su campaña antico
munista, es decir, nnti CTAL. Al evento concurrieron 29 organizaciones 
sindicales de 21 países. Las delegaciones de Bolivia. Brasil y Puerto Rico. 
afiliadas a la CIOSL, no concurrieron. pero no dejaron de remitir sus 
mensajes de adhesión. 

La ORIT acentuó la concepción policlasista de su orientación sindical. 
subsumiendo a la c1asc obrera como una subcatcgoría laboral en la más 
genérica de trabajadores. Según y conforme lo prescribía la CIOSL en su 
Declaración de Principios pretendían unir a «trabajadores de fábrica. de 
la tierra. de la oficina e intelectuales», sin que ello implicase de ninguna 
manera aceptar la hegemonía obrera. 

La primera fase del sindicalismo de la ORIT - C!OSL. evaluada des
de el punto de :vista doctrinario, fue de tipo neoliberal reformista. Los 
componentes socialdemócratas quedaron implícitos en algunos puntos pro
gramáticos. Este carácter se condensó en la trilogía de su ideario: « Liber
tad: ¡Por medio de la democracia política y económica!; Pan: ¡Scguri~ 
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dad económica y justicia social para todos!; Paz: ¡Con libertad. con 
justicia, con dignidnd para todos!» (ORlT, 1964: 16). 

Los Estatutos de la ORIT (1951) precisaban con mayor claridad las 
distancias asumidas frente a la CIT. Toda referencia al «den::cho de huel
ga»., a «luchar por altos salarios». por las nacionalizaciones de empresas, 
a la condena de las acciones imperialistas y a la promoción del desarrollo 
industrial, fueron deliberadamente excluidas del artículo 1 de la ORIT, 
en el que se consignaban explícitamente sus fines. En su lugar se puso 
mayor énfasis en el desarrollo orgánico e ideológico de los trabajadores, 
en la adhesión encubierta al Plan !vlarslzall y en la adhesión igualmente 
subrepticia al Plan Clayton para América Latina {inciso 1). al aceptar como 
prioritarios el desarrollo e intereses de los pueblos afectados por la 11 Gue
rra ~1undial {inciso f), al apoyar «la colaboración económica entre las na
ciones como medio de estimular el desarrollo de utilidades económicas 
más amplias y un intercambio más libre de productos básicos», con la 
participación representativa y adhesión de las filiales nacionales de la 
ORlT. 

Los lineamientos de la política exterior estadounidense establecidos en 
el Plan f\'farshall, para la reconstrucción de Europa· Occidental, y en el 
Plan Clayton, para regir las nuevas relaciones de dependencia de América 
Latina. fueron así-incorporados en los Estatutos de la ORIT. f\.1ás aún, 
para no dejar margen a libres interpretaciones, éstos fueron así reforzados 
en el inciso M. en donde se demnndaba de lns filiales aceptar el proyecto 
de seguridad colectii1a presentado nnte la ONU por las potencias signa
t:irias del pacto di.! Dun1barton Ouks, con el fin de gnrantizar la ..:<dc1no
cracia mundial y la libertad de las naciones contra cualquier agresión tota
litaria». 

En este contexto, toda la fundamentación doctrinaria estrictamente la
boral y gremial de la ORIT-CIOSL quedó constreñida a una ambigua de
fensa de los «intereses de los trabajadores de todo el mundo>,, a «realizar 
la dignidad del trabajo» y de los denominados «salarios suficientes o deco
rososn y solicitar la vigencia de los «derechos de organización sindical». 
El hecho de haber postulado como objetivo sindical interamcricano «au
mentar la producción». bien pudo ser aplaudido por cualquier empresa 
monopolítica o empresario nativo o extranjero. Finalmente se postulaba la 
ayuda mutua interfiliales de la ORlT-ClOSL, la defensa y extensión del 
trabajo libre, así como la coopcr:;ición de los trabajadores para el esta
blecim!cnto del pleno empleo, mejoras en las condiciones de trabajo y ele
vación di! ~--s niveles de vida en todos los países del mundo. 

La concep~i .. :·n 1naniqucísta prevaleciente en el movitniento sindical in
ternacional calificó a lv:-: .. !~c;,identes. independientes y adversarios como ro
jos o blancos .. agentes del imp1.;ri:il!s1110 o comunistas infiltrados; la imagi-
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neria político-sindical construyó sus propios mitos o estereotipos según las 
exigencias y oricnt3ción de sus campañas de propag:inda y ataque. 

En su organización. la ORlT. a diferencia de su predecesora la CIT, 
est:iblcció un sistema de representación colcgia<la de 16 miembros: cinco 
para Sudamérica. cuatro para América del Norte. tres para Centro Amé
rica. Panamá y !\.léxico. dos para las Indias Occidentales y Guayanas. 
y por últin10 dos para las Antillas. A pesar de una aparente hegemonía 
latinoamericana. el control real estaba en rnan':ls de las entidades canadien
ses y norteamericanas que privilegiaban su participación en el seno del 
comité administrativo y en los departamentos del sccrctari3do. donde te
nían formalmente reprcscnta..:ión paritaria y hegemonía frente a toda la 
América Latina. lo que les daba un control real de la ORIT. 

Como el comité ejecutivo se reunía una vez. por año. la dirección eje
cutiva de la ORIT pasaba a manos del comité administrativo y de los 
cuatro departamentos del secretariado (organización. asuntos económicos 
y sociales, de educación y prensa y de relaciones públicas), mediando en
tre una y otra instancia el secretariado general. 

Los argumentos esgrimidos por la ORlT de ser una central auténti
camente democrática. centralizada y desburocratizada. a diferencia de la 
CT AL-FSM. fueron sin lugar a dudas más demagógicos que reales. No 
obstante es innegable que la CT AL-FSt--1 había detentado durante su exis
tencia un centralismo orgánico sin parangón ,en el movimiento obrero in
ternacional. con la sola excepción de su predecesora. la CSLA-ISR. 

Las ediciones de fo.fundo del Trabajo Libre. versión lengua castcl13na 
del órgano oficial de la CIOSL. y el Noticiario Obrero Interamericano. se 
convirtieron en voceros de prensa de la ORlT. En éstos, se informaba 
de los avances orgánicos y de las campañas de la ORIT y de la CIOSL. 
El mensaje anticomunista corría paralelo a su énfasis en la «misión civili
zadora» de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. El movimiento 
sindical latinoamericano debería servir como paradigma a las poderosas 
corporaciones gremiales estadounidenses; debía aprender de ellas su capa
cidad y habilidad para concertar metas y beneficios recíprocos con las 
empresas a las que pertenecían laboralmente. 

Nuevas adhesiones se sumaron a la ORlT. De ellas la más importante 
fue la de la CIO norteamericana. Esta organización acababa de depurar 
sus filas expulsando a once federaciones obreras en cuyas filas se identi
ficaban a elementos de izquierda o comunistas. La CIO también había 
roto sus compromisos con la FSM y otorgó su apoyo incondicional a la 
CIOSL. La guerra fría en el movimiento obrero forzó a un realineamiento 
de fuerzas sindicales que llevó a la CIO. antigua rival de la FAT. a estre
char lazos de cooperación sindicaL La CIT. en la medida en que era 
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influida de manera hegemónica por la FAT. debió ·ser reestructurada 
para dar cabida a la ClO, en paridad de condiciones. 

El 11 Congreso de la ORIT se realizó en Río de Janeiro. del 12 
al 17 de septiembre de 1952. presionado por la reciente fundación de la 
ATLAS. A él concurrieron delegados de 27 organizaciones pertenecientes 
a 17 países. Un número significativo de delegados venía directamente del 
exilio. poniendo en evidencia que las condiciones políticas en América 
Latina eran tcndcncialmcnte adversas para el movimiento sindical en su 
conjunto. 

A nivel mundial había concluido la guerra de Corea con la escisión de 
su territorio en <los bloques de poder. siguh:nd.o el mismo patrón de em
pale y negociación Este-Oeste, prnctic::ido en Alemania y Victnan1. En los 
Estados Unidos, luego de la debacle de Corca, los republicanos accedie
ron nuevamente al poder. La recesión económica hizo más sombrío el 
panorama sindical en el marco de la guerra fría. 

El ll Congreso de la ORlT fue apadrinado por Joao Goulart, nuevo 
ministro de Trabajo de Brasil, bajo el segundo gobierno de Getulio Var
gas. La presidencia del evento rccnyó, al igual que .en el de México, en 
un líder del país anfitrión; en este caso fue electo Diocleciano de Holanda 
Cavalcanti. Por s~ parte, el gobierno de Vargas pretendió reorientar al 
movimiento obrero brasileño al cauce legal y al colaboracionismo refor
mista para estabiliz.ar políticamente el régimen y solventar su proyecto 
industrializador. La experiencia corporativista en el movimiento sindical 
había sido sepultada con el Estado Novo, durante el primer gobierno de 
Vargas. Por tanto, no podía ser reeditada. 

Getulio Vargas había logrado captar la adhesión de importantes con
tingentes del movimiento obrero, al ponerles cauce legal a su existencia 
y filiación nacional e internacional. Los derechos sindicales habían sido 
cercenados durante el gobierno del general Enrico Dutra (1945-1950). El 
hecho de que Vargas promulgase una ley que facultaba a los sinc.licatos 
a adherirse a la ORlT y a ln ClOSL, no hacia más que reafirmar su volun
tad de buscar un contrapeso sindical a la creciente influencia comunista. 
El apoyo oficial al 11 Congreso de la ORlT se ubicó estrictamente den
tro del cálculo político-nacional (Alcxander, Robert, 1967: 110). 

El 11 Congreso decidió can1biar la sede de la ORIT. La disputa con 
el sindicalismo tercerista de la ATLAS y del sindicalismo antiimpcrialista 
de la CTAL se movió en una dirección recurrente; ambos respaldaban 
a dictadur:ls. La ATLAS apoyaba o se beneficiaba de la protección oficial 
de los gobicn1..._""!~ dictatoriales de Pcrón en Argentina. Odría en el Perú 
y Trujillo en Rcpúbli~:-i Dominicana. 

Por otro lado, los co1nuni~tns de la CTAL fueron estigmatizados por 
su política de cooperación con los gobiernos de turno durante los años 
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de ta 11 Guerra ~tundial. El ascenso al poder de Fulgencio Batista en 
Cuba. mediante un golpe de Est:ido el 10 de m:irzo de 1962. y la c:ipta
ción por éste de importantes cuadros ex comunistas (Jutián Solórzano. 
Alberto Galán·, r..tercedcs Chirino, Guitlermo Pérez Lamy Y Arscnio Gon· 
zález) durante la 11 Guerra Mundial fue utilizado por la ORlT para hablar 
oportunamente: de infiltración comunista y de comunismo pro dictatorial. 
No obstante, negoció con Batista un apoyo indirecto. 

Las pugnas en el interior de la CT de Cuba y las desavenencias entre 
ésta y el gobierno dictatorial de Batista, que dejó fuera de juego electoral 
a los candidatos de los partidos opositores. Auténtico y Ortodoxo, fueron 
caracterizadas como una especie de «tregua armada» (Atcxander. Robert, 
1967: 212). Bajo la nueva coyuntura. La Habann dejaba de ser la sede 
más recomendable para la directiva de la ORlT, no obstante que Ba· 
tista [ue ajeno a cualquier campaña de hosLgamicnto a las huestes gre· 
miales de la ORlT-ClOSL. 

La reintegración de la CT de México a la ORIT presionada por el 
régimen de Miguel Alcmá.nt que acusaba significativa estabilidad política. 
[ue argumento suficiente para que se decidiera cambiar la sede de la 
ORIT al país azteca. Abonaba adem:is en su favor. su vecindad geográ
[ica con los Estados Unidos y el coqueteo diplomático con este país sos
tenido por los gobiernos de Alemán y Ruiz Cortines. 

El Congreso de Río de Janeiro eligió a Luis Colotuzzo, del Uruguay. 
como presidente de la ORlT. y a Luis Alberto Monge. d.: Costa Rica. 
como secretario general. Las elecciones de estos dirigentes apuntaban a 
[renar la creciente presencia de la ATLAS en estos pahcs; parecía no 
haber cabo suelto en la mecánica de trabajo del 11 Congreso de la ORlT. 

No obstante. la dcleg:J.ción boliviana se convirtió en el agente pola
rizador del Congreso. Los representantes de la CO de Bolivia (.COB) aca
baban de vivir una experiencia revolucionnria que llevó al poder al f\.to
vimiento Nacional Revolucionario (MNR) que tomó drásticas y radicales 
medidas. como la nacionalización de las minas de estaño y la reforma 
agraria. La moción prcscntnda por los bolivianos demandaba que la ORlT 
incorporara. como uno de sus objetivos. la nacionalización de las indus
trias. Luego de apasionada polémica dicha propuesta fue desestimada. No 
obstante. el Congreso otorgó su respaldo a las medidas asumidas por 
Paz Entensoro en Bolivia. 

El experimento boliviano. al amparo del populismo va_rguista. posi· 
bilitó una reactualización de las tesis nacionalistas y reformistas de la 
fenecida CIT. La.; burocracias sindicales de América Latina pugnaron por 
marcar nuevamente c~erta distancia frente a las posturas de la FAT y la 
CIO estadounidenses. condenando las dictaduras de Perú, Venezuela y 
República Dominicana y del militarismo antidcmocrático. Las tesis ex.ce-
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sivamente monroístas del Congreso de México no podían permanecer incó
lümes ante la conmoción político-sindical suscitadil por la revolución boli
viana. 

Lo anterior ex.plica por qué el Congreso de Río de J anciro se pro
nunció por rechazar «toda política imperialista o totalitaria>> corno base 
para una «nueva integración de los países de América Latina con los del 
resto del mundo», y que celos precios de las materias primas deben ser 
alta y justamente tcmuncr¡idos en los mercados intcrnacionnlcs. como 
factor decisivo para la industrialización». Se aprobó t¡imbién la elabo
ración y aplicación de «planes de desarrollo económico de gran aliento. 
como la pólrticipación activa del Estado en el rcordenamicnto de la eco
nomía nacional. por encima de los intereses especulativos del sistema capi
talista. predominantemente antisindical, que opera en América Latina,>. 
Por si fuera poco se aprobó la tarea de <e luchar por una Reforma Agraria 
inmediata. la eliminación de los latifundios. la intervención estatal en las 
principales y básicas fuentes de producción agrarian. 

El radicalismo de la burocracia sindical latinoamericana parecía no 
tener límites, al comparar estas tesis con las del Congreso de r-..téxico. 
Finalmente, el Congreso aprobó la eliminación de ta <cacción política de 
los grandes consorcios internacionales en la vida interna de los países de 
América Latina)) y una «política de altos salarios» acompañada de «ma
yor productividnd» (ORIT, 1965: 30). 

Al evento concurrieron representantes de 24 organizaciones de 17 paí
ses y 13 delegados fraternales. A pesar de haberse ampliado las filiales 
de la ORIT. los Congresos tendieron a ser cada vez menos representa
tivos y más espaciados. 

La réplica conservadora y pro norteamericana no tardó en llegar. pero 
lo hizo desde los órganos de dirección de la ORIT. donde su injerencia 
seguía siendo indiscutible. Incluso algunos cuadros se mantuvieron en 
lugares claves durante toda la década de los años cincuenta. Tal fue el 
caso de Serafina Romualdi. a la sazón secretario adjunto de la secretaría 
general.. Los Congresos anuales fueron bruscamente suspendidos para 
fortalecer la plataforma ideológica y programática del Congreso funda
cional de la ORIT. 

Desde el bloque FAT-CIO, que involucraba a los burócratas sindica
les obsecuentes o merccnarizados por los servicios de inteligencia esta
dounidenses. como los casos del costarricense Luis Alberto Monge y del 
peruano ,\rturo Jáuregui. se presionó para que éstos fueran reelegidos para 
ocupar en calidad de titular y adjunto. la secretaría general de la ORIT. 
La presidencia de e~::1 .:-r~anización recayó en manos de Ignacio Gonzá
lez Tellechea, de Cuba. 
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El clímax cle cstn orientación reaccionaria se manifestó en el apoyo 
descarado a la desestabilización política del régimen populista de Ja
cobo Arbcnz en Guatemala y a la ulterior represión «anticomunista» y 
antipopular que siguió a su derrocamiento por el coronel Carlos Castillo 
Arn1as. en junio de 1954. y que fue respaldado por el Gobierno norte~unc
ricano. Previamente, George l\.lcany había satanizado el régimen de Arbem: 
tildándolo de «dominación comunista» en el vocero de prensa de la ORIT 
(lntcr-Amcrican Labor Bullctin, abril 1954). 

Tanto durante el derrocamiento de Arbcnz. como en lns razzias polí
tico-sindicales desarrolladas por la dictadura militar contrarrevolucionaria. 
la Unión Nacional de Trabajadores Libres (UNTRAL), filial guatemal
teca de la ORIT. operó como su sostt!n social (?\.tontl.!fortc Toledo. ?\1ario. 
1972, 11: 130-131). A ella se sumó el denominado Comité Obrero Anti
comunista de Guatemala, dirigido por Manuel ?\1athcu Piloii.a y Alberto 
Arriola Ligoria (Prieto Laurcns, Jorge, 1954: 67 y 301). 

El régimen de Castillo Armas, mediante procedimientos draconianos, 
inmediatamente asumido el poder, desmanteló la Confederación Guate
malteca de Trabajadores (CGT). que a la son1bra del gobierno de Arbcnz 
se había convertido en la miis importante central sindical de dicho país 
centroamericano. 

Liquidnda la oposición sindical de izquierda. la ORIT redituó a su 
favor su apoyo a la contrarrevolución. creando oficinas <le asesoramiento 
gremial y, poco dcspu¡¿s, el Consejo Sindi.c.'.11 de Guatcm.'.1.la (CSG). Sin 
embargo, esta luna de miel entre Castillo Armas y los db¡;ipulos de Gcor
ge Meany, llegó a su fin en 1956. al promulgarse una I..:gislación laboral 
restrictiva y dcfinidamente propatronal. 

La actitud de la ORIT ante el caso guatemalteco contrastó con la polí
tica seguida por su Comité de Sindicalistas Exiliados, qui.! bregaba contra 
el gobierno fuerte de Pcrón en Argentina y las dictaduras de Odria en 
Perú. Pérez Jiménez en Venezuela, Duvalicr en Haití y Trujillo en Domi
nicana. Al celebrarse el III Congreso de la ORlT en San José de Costa 
Rica del 13 al 17 de abril de 1955, al amparo del presidente de dicho 
país José Figuercs, la ORIT no tuvo problemas en invitar a Jorge Arena
les, en ese entonces ministro de trabajo del gabinete dictatorial de Castillo 
Armas, para que respondiera a las denuncias sobre violación de derechos 
sindicales y represión del movimiento obrero guatemalteco. El funcionario 
reconoció que había fuerzas hostiles al sindicalismo libre. y que, en los 
hechos. sí se habían cometido ciertos «errores» en la práctica laboral 
(ORIT, 1965: 34). 

Esta declaración de Arenales sólo fue un artificio propagandístico y 
demagógico, como ·10 fue también la débil réplica de Monge (el secre
tario de la ORJT). que pidió el cese de la oposición gubernamental al 
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desarrollo del «sindicalismo libre». En los hechos, la ORIT prefirió tam
bién en el caso guatemalteco privilegiar la campaña anticomunista a la 
lucha antidictatorial. 

Romu::ildi, que se desempeñó como asesor gubernamental en mntcria 
sindical de la dictadura guatemalteca. pretendió reforzar la versión de 
Arenales afirmando: 

« ... Castillo Armas dio algunos pasos para llevar a la práctica su polí
tica de sindicalismo libre, pero las fuerzas reaccionarias acabaron por im
ponerse cuando lo presionaron para emitir. en febrero de 1956, un decre
to reformando el Código de Trabajo de n1anera que hncía mucho más 
difícil que un sindicato operase o existiees» (Romualdi, 1967: 245). 

Los únicos pasos efectivos que dio Castillo Armas fueron suspender 
el reconocimiento legal de los gremios y sindicatos del país y permitir que 
además del Comité Obrero Anticomunista se creasen dos pequeños nú
cleos de reorganización sindical: el Consejo Sindical de Guatemala (CSL
ORlT), a cargo del propio Serafina Romualdi y de Rubén Villatoro, y el 
de la Federación Autónoma Sindical (FAS), bajo la responsabilidad del 
líder de la Democracia Cristiana de ese país. José García Baucr (Alexan
der, Robcrt J., 1967: 264). 

El tenor decididamente conservador del Congreso de Costa Rica no 
pudo acallar las voces de reclamo de las burocracias sindicales populistas. 
El haber aprobado la ponencia titulada El nzovimicnto sindical democrá
tico y las dictaduras de Arnérica. así lo confirma.· En el citado docu
mento, al mismo tiempo. se condenaba a las dictaduras que venían repri
miendo todo intento de afirmación gremial, incluyendo las organizacio
nes adherentes al Sindicalis1no Libre. La dicotomía discursiva se eviden
ció únicamente en la benévola omisión de toda referencia al caso guate
malteco. Sin embargo. en la referida moción no hubo reparos a invo
caciones como ésta: 

«No será posible luchar con éxito contra cualquier infiltración totn
litaria ---comunista o fascista- si antes no se eliminan del panorama de 
América estos signos brutales de opresión que. en contubernio con las fuer
tes compañías de tipo imperialista o con los capitales criollos recalcitran
temente conservadores, mantienen la más inicua explotación» (ORIT. 
1965: 36-37). 

Para la dirección de la ORIT tal contradicción discursiva quedaba to
talmente resuelta en la lógica del mal menor. El fantasma real. mayor y 
peligroso de la ORIT fue sin duda el comunismo multiforme, esa hidra 
de mil c4.1hczo.s que alimentó todas las alucinaciones de la guerra fría y 
justificó todos los atropellos de la «buena causa» de Occidente. 

Un hecho relevante (y que indirectamente incidió en el régimen de 
Tasé Figueres y en el propio Congreso de la ORIT) fue el establecimiento 
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de vínculos diversos con la Internacional Socialista a través de su recien
temente constituido Secretariado Latinoamericano. 

La socialdemocracia le confirió una cierta autonomía orgánica a su 
secretariado regional. posibilitando la coptación no sólo de p:Jrtidos socia
listas. sino tambi~n la de partidos políticos de: orientación populista y 
con base obrera sindicalizada. Nos referimos al Partido Aprista Peruano. 
Acción Democrática de Venezuela, Liberación Nacional de Costa Rica. al 
?\.1ovimiento Nacional Revolucionario de Bolivia. al Partido Nacional Re
volucionario Fcbrerista de Paraguay. al Frente Unido Dominicano y al 
Movimiento 26 de julio de Cuba. entre otros. 

La influencia socialdemócrata sustentó las criticas al imperialismo y 
los progr::imas desarrollistas que pron1ovió la ORIT en et período anterior 
a la ALPRO. El diagnóstico de la CEPAL y sus lineamientos acerca del 
desarrollo del continente fueron acogidos y difundidos por et secrct::iriado 
latinoamericano a través de los partidos simpatizantes (Williams, Felicity, 
1984: 196). 

La coalición FAT-CIO,no bastó para frenar las presiones en el seno 
de la ORIT y las de las burocracias sindicales de tipo reformista· o popu
lista, influidas cada vez más por la Internacional Socialdemócrata. El 
control orgánico de la ORI T y la mercenarización de ciertos lideres sin
dicales populistas, por cuenta de la FAT-CIO o del propio Departamento 
de Estado de Estados Unidos. difirieron por varios años el cambio de 
orientación sindical de la ORIT. 

Esta postura de la ORIT frente a la Guatemala de c~stillo Armas fue 
indefendible en el marco de las confrontaciones intersindicales con la 
CTAL, la ATLAS y la novísima CLASC. Si bien para entonces la ORIT 
era la más influyente central sindical en el continente. ya comenzaba a 
manifestar los primeros síntomas de deterioro orgánico y desgaste po
lítico. 

Entre su 11 y 111 Congreso~ la ORIT perdió a una de sus organiza· 
ciones principales, la chilena. Desde los inicios de la guerra fría, la direc
ción de la filial chilena había bregado codo a codo con su símil norteame
ricana (FAT) para formar una central interamericana, jugando un rol de 
primer orden, tanto en la constitución de la CIT. como en la de su suce
dánea, la ORIT. A mediados de febrero de 1953 se celebró en Santiago 
de Chile un Congreso de Emancipación Obrera que culminó exitosa
mente con la instalación de la Central Unica de Trabajadores. Vanos fue
ron los esfuerzos de los delegados observadores de la ORIT para conse
guir la afiliación de la CUT. que prefirió abstenerse de todo alineamiento 
internacional. No obstante, la declaración de principios y el programa de 
la CUT la ubicaban con nitidez bajo las filas de la izquierda sindical an
tiimperialista (Barría, Jorge, 1971; Witker,Alejandro, 1984: 112). 
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El grupo de Bernardo Jbáñez había sido inevitablemente desplazado 
de la vanguardia sindical y la posición abstencionista de la CUT de Chile 
se sumaba a la que venía sost~nicndo Ja Central Obrera de Bolivia (COB). 

Pero fue la revolución cubana la que dio el golpe de gracia a la exis
tencia de la ORIT. 

La central interamericana hizo gala de un inusitado pragmatismo 
monroísta frente a las centrales oficialistas bajo gobiernos dictatoriales. 
La ORIT consideraba que se encontrab<J «en una situación difícil. plan
teada por aquellas dictaduras que, siendo enemigas de las libertades. sin 
embargo no agredían al movimiento sindical, como ocurrió por un tiem
po en Paraguay. en Nicaragua y en la Cuba de Batista. En esos casos. Ja 
ORIT condenó esas dictaduras, pero dejó a las centrales que decidieran 
su posición concreta (ORIT. 1965: 107). En todos estos casos. las centra
les nacionales y la propia ORIT optaron por coexistir. ya no bajo Ja so
ñada bandera de fa libertad, sino de la cruzada anticomunista. 

El IV Congreso de Ja ORlT celebrado en Bogotá, Colombia, del 9 al 
12 de diciembre de 1958, no hizo más que reeditar la técnica manipula
toria de los órganos de dirección con la finalidad "de controlar vertical
mente su línea política sindical, Jiberada de las prc.!siones de las centra
les adherentes. Como en los anteriores congresos. el respaldo oficial le 
fue nuevamente otorgado. El presidente Alberto Lleras Camargo fue el 
encargado de inaugurar el evento. 

En vísperas de este cónclave, Ja OEA decidió reconocer a Ja ORIT 
como organismo consultivo de su Consejo Interamericano Económico y 
Social. Asistiron delegados de veinticinco organizaciones pertenecientes a 
veintiún pníses. El congreso eligió a Ignacio Gonz.:ílcz Tellechea. de Cuba. 
para la presidencia, y a Alfonso S.:ínchez de Madariaga. de México, para 
la secretaría general. La nota relevante del congreso fue la presencia de 
los representantes de organismos intcrnZJcionalcs, como la OJT. la FAO 
y la CEPAL. 

Las ponencias presentadas recogían punto por punto las recomenda
ciones del denominado «Comité de los 21 », que se formó a raíz del reque
rimiento interamericano de Juscelino Kubitschek. expresidente de Brasil. 
quien demandó una reflexión y una alternativa común a partir del «in
cidente Nixon» en nuestra región durante su visita a Caracas, Lima y 
otras capitales sudamericanas. Nixon, el entonces vicepresidente Nixon. 
fue objeto de espectaculares expresiones populares de repudio. La Opera
ción P.7n América. esbozada por Kubitschek. fue la base para elaborar y 
discutir ur. programa de contención revolucionaria (Obaid, Antonio; Ma
ritano. Nino, 1965: 13-14). 

América Latina rc~jnti6 Ja recesión económica que afectó la econo
mía norteamericana. Los años de bonanza de divisas y estabilidad capi· 
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talista. de Jos que se beneficiaron algunas dictaduras y gobiernos fuertes 
del área. llegaron a su fin. En el contexto de Ja crisis. la reactivación sin
dical se yuxtapuso .::i la oposición po1ítica. Uno a uno cayeron o fueron 
relevados. Pcron en Argentina. Pérez Jiménez en Venezuela. Odria en 
Pení y Castillo Armas en Guatemala. 

El Sindicalismo Libre osciló entre la conspiración y el clientelismo ofi
cíalista y. frente a Jos esfuerzos unitarios del movimiento obrero de cada 
país. comenzó a rcactualiz.:ir la política inicial de paralelismo sindical. 
Antes que la unidad sindical les interesaba reafirmar. en primer lugar. 
su filiación anticomunista. y en segundo lugar. su disposición colabora
cionista en lo político y reformista en lo laboral. México. Centroamérica 
y el Caribe se convirtieron en los principales frentes de organización y 
propaganda de la ORIT. 

El lenguaje desarrollista de la CEPAL comenzó a permear el hori
zonte ideológico-político de Ja ORlT. focilit.::indo la transición entre la 
fase de la guerra fria. que llegaba a su fin. y la de la Alianza para el Pro
greso (ALPRO). el programa de ayuda lanzado por la administración 
Kennedy. 1\1iis tarde termiriaría de decantarse y respaldar el viraje de la 
ORIT hacia el campo socialdemócrata. 

En su conjunto. las mociones aprob:idas en el IV Congreso de la 
ORIT (sobre la reforma agraria. ]a creación de un Banco Interamerica
no, la planificación colegiada de la industrialización, o la creación de 
un mercado común latinoamericano y la integración económica de Amé
rica Central) ratificaron su nueva orientación. 

La Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), en su X Congreso, 
realizado en La Habana en noviembre de 1959. a pocas semanas de la 
entrada de Fidel y el Che en La Habana, terminó de purgar a los grupos 
colaboracionistas que trabajaron indistintamente con los gobiernos de Prío 
Socarriis y Batista. La huelga general revolucionaria de enero del misffio 
afio ya había decantado las filas sindicales de la CTC. La presencia de 
Daniel Benedict (delegado de la ORIT) fue simbólica: no pudo hacer 
nada para frenar el acuerdo de desafiliación de dicha central. Esta apa
recía como instrumento del mujalismo. es decir. del sindicalismo corrup
to. pero también de la injerencia imperialista. La presencia de Fidel Cas
tro fue decisiva en la orientación del congreso (Tellcría. Evelio. t 973: 
430-469). 

En Argentina la ORIT también perdió parte de su membrecfa, al des
afiliarse el grupc sindical de ]os 32. La única actividad organizativa de 
la ORIT consistió en la constitución de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Libres de la República Dominicana, que aglutinó a 220 sin
dicatos y a 65.000 miembros. 
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La posición anticastrista de la ORIT la sumió en una crisis crónica 
que se agudizó al subordinar su quehacer al fortalecimiento y profundi
zación de la ALPRO. 

El V Congreso de la ORIT realizado en Río de laneiro del 20 al 25 
de agosto de 1961 marcó el punto de viraje del sindicalismo interameri
cano, del colaboracionismo reformista hacia un abierto monroísmo obrero. 

Al evento de Río de ]anciro concurrieron delegados de 28 organiza
ciones pertenecientes a veinte países y representantes de la CEPAL. el 
BID, la OIT y la OEA. La tarea principal de la ORIT se concentró en 
la formulación e implementación de una vastn y sostenida campaña de 
educación sindical y de propnganda ideológica. El congreso fue precc
di<lo de la celebración de la Primera Conferencia Económica Sindical ln
tcramcricann. y e.le ln. c.lin1isión e.le J a11io Oua<lros del cnrgo de presidente 
de Brasil. A partir del V Congreso. la ORlT se convirtió en un dócil y 
descarado instrumento del gobierno estadounidense. 

El V Congreso de la ORIT eligió al mexicano Alfonso Sánchez 'Ma
dariaga como presidente y al peruano Arturo Jáurcgui como secretario 
general. Ambos fueron los ejecutores orgánicos visibles del encuadramien
to de la ORIT en la ALPRO. Sin embargo. detrás de ellos aparecía ejer
ciendo su función tutelar. Georgc Mcany. el veterano líder de la FAT
CIO. mictttras que Serafina Rornualdi. otrora estrella guía de la ORIT. 
comenzó a apagarse y marginarse gradualmente. Sin lugar a dudas, el 
tránsito de la guerra fría a la fase de coexistencia pacífica demandó un 
cierto relevo de cuadros en la burocracia sindical monroísta. 

Todavía en 1962, la ORIT logró coopta" a algunas federaciones y 
centrales sindicales de República Dominicana, Ecuador y Venezuela. A 
partir de entonces. las tareas organizativas pasaron a manos de los Se
cretariados Profesionales Internacionales (Transportes, Alimentos y Bebi
das, Comunicaciones, Petróleo, Empleados, Metales, Plantaciones. Ser
vicios Públicos, Periodistas y Trabajadores de Espectáculos). suscitándose 
ciertas contradicciones con la ORIT. 

Concluida la guerra fría, la importante presencia socialdemócrata en 
el seno de la CIOSL y su reciente preocupación por América Latina. lle
varon a acentuar sus disidencias con la FAT-CIO. particularmente en lo 
referente a las relaciones con los sindico::i"tos bajo dirección marxista y la 
manipulación de que era objeto la ORIT en favor exclusivo del gobier
no y las empresas estadounidenses. 

A t.:!lo se sumaba el hecho de que los Secretariados Profesionales In
ternacional;;.:; (SPI) y la CIOSL pretendían reestructurar la ORIT. se· 
parando a los sindicatos estadounidenses, canadienses y de las islas anglo
sajonas del Caribe, de hi:. lntinonmericanos. La FAT-CIO. a través de 
Meany y Romualdi se opusieron tenazmente a este plan de reorganiza-
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c1on interamcricana porque les restaría fuerza y hegemonía en la región 
(Blake. \Valter, 1975: 16). 

La CIOSL abrió sus propias oficinas en Río de Janciro en Brasil y 
en Santiago de Chile. operando con autononifa frente a la ORIT lo que 
según esta última. suscitó varios <<malentendidos» (ORIT. 1965: 31). Sólo 
en ciertos programa de educación y propngnnda sindical realizaron pro
yectos conjuntos. A finales de la década de los sesenta los conflictos 
entre la socialdemocracia sindical europea y la FAT-CIO llegaron a su 
clímax. forzando a que la segunda se retirara de la CIOLS (Godio. Julio. 
1985: 215). 

Las nuevas acciones de la ORIT se encaminaron a encuadrar a las 
burocracias sindicales de la región en los morcas de la ALPRO. Para tal 
fin se llevaron a cabo dos Foru1ns Sindicóllcs Económicos lnteramcrica
nos. El primero se c..:clcbró en lo ciudad de México los días 19 y 20 de 
octubre de 1962. con la finalidad de esclarecer la posición de los tra
bajadores en la ALPRO. Dos años más tarde se llevó a cabo el segundo 
Forurn Sindical, en la misma ciudad que el primero. En este forum. la 
injerencia de los estrategas'de la ALPRO fue harto elocuente. Se hicieron 
presentes Walt Withman Rostow, del Consejo Interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP): Felipe Herrera, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); dclcg::idos de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID) y representantes de la OIT. La asistencia 
del delegado de la OEA fue algo mtls que un acto protocolario. El forurn 
aprobó diversas mociones de cooperación iriterinstitucionaL 

En él se acordó que la educación sindical debería ccfiirsc a un plan 
elaborado por la Comisión Intcramcricana Cultural de la OEA, el CIAP 
y la ORIT. La misma función se les asignaba a estas instituciones con 
respecto al funcionamiento del Instituto de Estudios Sindicales de la 
ORIT. Esta para potenciar los alcances de estos acuerdos convocó a la 
Primera Conferencia Inter.ilmcricana de Educadores Sindicales del Con
tinente. Este encuentro fue el preámbulo pólra establecer una mayor cen
tralización ideológica a través del Instituto Americano para el Desarro
llo del Sindicalismo Libre (IADSL) de Washington, fundado en 1962 por 
la FAT-CIO. Su primer director fue nada menos que el multicitado Se
rafino Romualdi. Más tarde asumiría su relevo el líder gremial del Post 
Telephone and Tclegraph lnternational (PTTI). William C. Doherty. 

En realidad, el IADSL no fue hechura de la ALPRO. La idea origi
na] había sido sustentada durante el gobierno de Eiscnhower por la FAT. 
Ya desde 1957 s~ había empezado a enviar a dirigentes gremialt:s de ]a 
región a los Estados Unidos. para seguir cursos de educación, precisa
mente por intermedio de la PTTI. Pero el IADSL fue. sin duda. más 
allá de los límites impuestos a los programas educativos que le prece-
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dieron al convertirse en un proyecto suprasindical. Las más grandes cor
poraciones empresariales y el propio gobierno de los Estados Unidos apa
recieron al lado de la FAT-CIO corno sus copatrocinadorcs. 

Que la W. R. Gracc, Celanese Corporation, Deltec, ITT, Coca Cola, 
el First National City Bank, la Stand:ird Oil, la United Fruit, la IB:\I, el 
Chase Manhattan Bank, la Pnn American Wor] Airways y otras muchas 
corporaciones se animasen a financiar un proyecto de educ.ación intcr
americano. marcó la más grande intervención patronal a nivel interna
cional (Blake, \Valter, 1975: 22·23). 

Estas empresas, que mantenían importantes inversiones de capital en 
América Latina. veían peligrar su intereses por la convergencia cada vez 
más frecuente entre las corrientes del sindicalismo antiimpcrialista y los 
movimientos popu1istas y socialistas. Sus nexos con el IADSL le garan
tizaabn un sindicalismo colaboracionista. despojado de «prejuicios anti
yanquis» y «antiimperialcs», así como un eficiente sistema de espionaje 
.sindical. Esto último se logró a través de la aplicación de cuestionarios 
y entrevistas policíacas a los trabajadores que querían ser beneficiados 
con alguno de los proyectos sociales auspiciados por el IADSL (vivien
da, educación, cooperativas de crédito, etc.). 

William C. Dohcrty. alto funcionario del Instituto, en su informe ni 
Senado nortcarncricano, a n1cdiacJos de 1969, subrayó la función ideoló
gica de su institución en los mnrcos de In <<Coopcro..ción Obrero-Pa
tronal». Dijo: «Personas como David Rockefcllcr, John Pctcr Gracc, par.a 
no mencionar a todos, decidieron que tratáramos de erradicar algunos 
conceptos clásicos del movimiento obrero acerca de los empresarios, es 
decir. de cómo ven los obreros a los patrones, y viceversa, y ver si es 
posible llegar a un acuerdo de cooperación» (en Steinlcger. José. 1976: 
37). 

El IADSL. además, jugó un p:ipel netamente conspirativo contra al
gunos gobiernos de la región. Esta función de política subterránea y con
trarrevolucionaria fue reconocida por sus propios funcionarios. En un 
programa de radio del 12 de julio de 1964. Dohcrty, director del IADSL, 
refiriéndose al apoyo de la filial de la ORIT al golpe de estado en con· 
tra del gobierno de Joao Goulart en Brasil. manifestó que: «Cuando los 
egresados (brasileños) de nuestro Instituto en Washington regresaron a 
su país fueron muy activos en organizar a los trabajadores ( ... ). Más aún. 
algunos fueron tan activos que tomaron parte en algunas operaciones clan
destinas de la revolución. antes de que se llevara a cabo el 1 de abril. 
Lo que 1a~6 en Brasil el 1 de abril no fue un acto cualquiera. Fue pre· 
parado con rnucha anticipación. Muchos dirigentes sindicales. algunos 
preparados en nucst;;:'I Tnstituto. pnrticiparon en la revolución, en el gol
pe que tumbó el régimen de Guulart» (Blake, Walter, 1975: 30). 
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El IADSL también jugó un papel contrarrevolucionario en la caída 
del gobierno populista de Juan Bosch en República Dominicana (1965). 
en la campaña contra Cheddi Jagan. primer ministro de Guayana (1966) 
y en el apoyo· al lock out y la preparación del .derrocamiento militar de 
Salvador Allende en Chile (1972-73) (Meitín Casas. Enrique. 1984: 132; 
Blake, Walter, 1975: 30). 

· El IADSL y la ORIT. a través de sus programas sociales apuntaron 
a desarrollar y consolidar económica y gremialmente a unil auténtica 
aristocracia obrera en los renglones estratégicos de la actividad laboral. 
Un análisis sucinto de la diferenciación social entre los obreros de al
gunos sectores corno energía. transporte. comunicaciones. petróleo y mi
nería. así como del proceso de implementación de los «programas edu
cativos». ponen al descubierto implicaciones geopolíticas y de seguridad 
nacional y hemisférica que involucran directamente al gobierno estado
unidense e incluso a los de varios países lo.tinoarnericanos. No obstante. 
lo.s implicaciones de tipo político-militar que corrcspondfon al IADSL. 
éstas no han merecido ningún análisis con excepción de episódicas de· 
nuncias. 

Para el año 1964. el IAOSL contaba ya con veinte dependencias en 
América Latina. encontrándose entre ellas el Instituto del Trabajo de 
Brasil, el Instituto Interamericano de Sindica.lisn10 en México. el Insti
tuto Ecuatoriano de Educuc.:ión Sindical. la Escuela <le Entrenamiento 
Sindical del Perú y el ln::ilituto Interan1cricano de Sindicalismo en el 
Uruguay. 

Para que se tenga una ideo. del impacto ideológico del trabajo de 
estos institutos. recordamos que el IADSL. a través d\.! sus programas 
y a lo largo de trece años (1962-1978), capacitó a 259.876 dirigentes sin
dicales e instructores. en diversos cursos y materias. tales como Derechos 
y Responsabilido.des del Sindicato y del Empresario. Amenazas al Sin
dicalismo Democrático. el Rol de los Sindicatos en la Sociedad ~1odcrna, 
Relaciones Industriales. Cooperativismo. Economía Laboral, etc. (Blake. 
Walter, 1975: 48). 

La ORIT y el IADSL gravitaron de manera decisiva en el movimien· 
to obrero latinoamericano durante la década del sesenta. Luego. gradual· 
mente fueron perdiendo presencia y hegemonía sindical a partir del re· 
punte del sindicalismo clasista en la década siguiente. Sin embargo. el 
sindicalismo libre siguió y sigue formando parte del espectro sindical del 
continente. aunque los estrictos vínculos que otrora ligaron a las empre
sas transnacionales con el IADSL. fueron haciéndose cada vez menos 
significativos. Coincidió este hecho con el fracaso de la ALPRO y con 
el fracaso de los programas de contención ideológico-sindical. Las trans
nacionales prefirieron alentar las políticas de disciplina laboral impues-
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tas por la primavera negra de las dictaduras militares en América Lati
na. Por su lado. el IAOSL comenzó a depender cada vez más financiera 
y políticamente del gobierno norteamericano. Su verdadero rostro quedó 
así. nítidamente descubierto. Por su parte. la ORIT. debido a la creciente 
marea socialdemócrata. con1cnzó a acusar síntomas de recuperación in
terna en el marco de su propia crisis. Pero esto último. forma ya parte 
de la historia reciente. 

4.4. El catolicismo obrero de la CLASC 

El movimiento sindical cristiano en América Latina contó para el 
desarrollo de su vanguardia gremial con el respaldo de la Confederación 
Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC) y de ·1a Federación 
Internacional de los Institutos Católicos de Investigaciones Sociales y So
cio-Religiosas (FERES). La Iglesia Católica prcconciliar se mantuvo al 
margen de las corrientes del sindicalismo cristiano con la sola excepción 
de Costa Rica. 

Ya no se trataba sólo de formar cuadros sindic!lles e impulsar sindi
catos cristianos. sino de refinar los elementos críticos e informativos so
bre la historia del movimiento obrero latinoamericano. desde su particu
lar óptica y línea s;ndical. Construir una «memoria de clase» ha sido tarea 
de toda corriente sindical deseosa de forjar un proyecto nacional y con
tinental alternativo. Para tal efecto. se constituyeron grupos de investi
gación sindical en Argentina. Brasil. Bolivia. Costa Rica, Colombia, Chile, 
Dominicana. Ecuador, Guatemala, El Salvador. J\..1artinica. Jamaica. Mé
xico. Paraguay, Perú. Uruguny y Venezuela. El propio grcmialismo cris
tiano hundía sus raíces en el siglo XIX, por lo que rescatar su trayectoria 
se convertía en un argumento legitimador de la acción presente y futura. 

En la mayoría de los países de América Latina, esta corriente sindi
cal se consolidó en el período de la segunda posguerra a partir de los 
grupos denominados Juventudes Obreras Católicas (JOC). Sin embargo 
hubo casos en los que el motor de desarrollo del sindicalismo cristiano 
se constituyó a partir de institutos de investigación y capacitación sindi· 
cal. como en los casos argentino. boliviano y peruano. 

El sindicalismo cristiano no pudo forjar una línea sindical definida. 
fluctuando entre posiciones reformistas y revolucionarias. Durante los 
años de la guerra fría terminó escindiéndose. Unas ccntr:J.les se alinearon 
con la ORIT y otras con la CLASC. La lucha entre ellas por captar más 
cuadros ~it~di.c:ilcs las llevó a situa9iones conflictivas. En Ecuador. por 
ejemplo. la OH.IT comenzó a penetrar corrosivamcnte en las filas de la 
CEDOC, a través de la Oficina Relacionadora Sindical (Arcos, Juan. 
1964: 108). 
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En Colombia. sede sindical de la CISC. In Unión de Trabajadores de 
Colombia (UTC) terminó afiliándose a l:i ORlT. Un camino similar si
guió la Central de Tr3bajadorcs de Costa Rica «Rcrum Novarurnn .. 

La CLASC. a diforencia de la dirección de fa ORlT, trató de impul
sar una linea sindicnl análoga a la de la ATLAS. argumentando en favor 
de. una cierta equidistancia entre el capitalismo y el con1unisn10. es decir. 
en favor dt! uno. linea tercerista. Esta corrknlc abogó en favor de me
didas gubcrnarnenrn.h:s de transformación social. gradu:t. lcs y pacíficas. En 
el escenario internacional. la CLASC. a diferencia de l:i ORlT o de la 
CT AL. se manifestó en favor de que América Latina en lugar de estre
char lazos con los Estados Unidos o la URSS. lo hiciera con el Viejo 
Continente. en donde la Democracia Cristiana había obtenido significa
tivos logros en elecciones gubernamentales. 

La segunda posguerra acentuó las contradicciones en torno a la doc
trina y política social de la Iglesia. Nuevos referentes teológicos y mora
les aportados por Hhcilard de Chardin. pero sobre todo por Jacques Ma
ritain y José Lcbret. sacudieron el tradicionalismo conservador del Vati
cano. entonces regentado por Pío XII.. 

Estas tensiones y divergencias eclesiales no tardaron en repercutir 
en el ámbito latinoamericano. La Iglesia latinoamericana. dirigida casi 
sin excepción por autoridades demasiado comprometidas con el orden 
oligárquico. se resistieron a impulsar programas de sindicalización, y cuan
do éstos se desarrollaron a contracorriente .de sus propias inclinaciones. 
optaron par centrar su trabajo en el plano netamente confesional. Los 
sindicalistas cristianos comenzaron a desarrollar una mayor autonomía 
orgánica que generalmente fue acompañada de un proceso de seculariza
ción. Con los años. la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos 
cambió el último apelativo por el de campesinos. La CEDOC mantuvo 
sus siglas pero ya bajo los vientos renovadores de su propia radicaliza
ción y secularización .. Camino similar siguieron las corrientes sindicales 
católicas en Costa Rica, Perú, Venezuela y Chile. . 

En ese interregno entre el divorcio de la Iglesia Católica y el sindi
calismo católico. apareció con desigual suerte en los países de la región 
la Democraci"a Crisiiana. Hacia 1961. en un congreso realizado en San
tiago de "Chile se formó la Unión Internacional Demócrata Cristiana y 
poco más tarde se constituyó la Organización Demócrata Cristiana de 
América Latina (ODCA). hcgemonizando una y otra en la conducción 
política sindical de la Confederación Mundial del Trabaío (ex ClSL) y 
en su filial continental. la Confederación Latinoamericana de Trabaja
dores (ex CLASC). 

La Democracia Cristiana defendió en América Latina una postura 
tercerista frente al capitalismo y el comunismo. Sin embargo, su fórmula 



376 Ricardo Mclg:ir Dao 

política de «libertad con justicin social» no dejó de ser nmbigu:i en l::i 
medida en que no le confería especificidad programática. Los gobiernos 
demócrata-cristianos en Alemania (Adenauer). Italia (Gronchi y Segni) 
y Bélgica (Eyskcns). al inaugurarse la década de los sesenta estaban 
muy lejos de ser el paradigma de los demócratas cristianos de Amé
rica Latina. De manera análoga al camino asumido por la CLASC fren
te a la CISC. los demócratas cristianos de esta región llegaron a aut~ 
proclamarse «revolucionarios» por la vía pacífica. Por poner un ejem
plo. el Partido Demócrata Cristiano de Panamá asumió en su plata
forma de lucha reivindicaciones talt:s como: aguinaldo para el traba
jador. la reforma agraria. la instauración de la carrera administrati
va en todas las dependencias públicas y la reorganización de la Guar
dia Nacional. Su reformismo innovador bien podía eufemísticamente ser 
aceptado por algunos sectores como «revolucionario» (Rodríguez Arias. 
Lino. 1961: 94). f\.1tls profundamente diremos que lo revolucionario de 
la DC no fue fundamentado en términos económicos y políticos. sino es
trictamente morales, apoyándose en su particular lectura de los Evan
gelios. Esta rescmantización bíblica no tardó en impOnerse en el lenguaje 
político de los demócratas cristianos. ~ 

La Democracia Cristiana en América Latin:i pretendió constituirse 
en una alternativa· frente a la creciente amenaza comunista. proponiendo 
una democrncia social y orgánica en lugar de la gastada fórmula demo
liberal. El sostén de este proyecto público se apoyaría en el comunita
rismo de base regido por el «principio de trabajo» única forma de ad
quirir medios y rangos ocupacionales y sociales. Eduardo Freí. uno de 
los líderes de la Democracia Cristiana en el continente, reconoció los 
orígenes de esta corriente política en las filas de la Juventud Obrera Ca
tólica y en la Juventud Estudiantil Católica. aceptando implícitamente 
como suyo, o por lo menos como afín y convergente. el proyecto y mo
vimiento sindical cristiano. No fue casual. por tanto, que en su balance 
de desarrollo en la región. la DC chilena en el V Congreso Internacional 
Demócrata Cristiano no pudiese dejar de saludar el triunfo de su corrien
te en el Sindicato del Acero Huachipato, el más grande de Chile. y en 
la Federación Bancaria. 

El reformismo cristiano tuvo no sólo bases bíblicas y teológicas. sino 
también económicas y sociológicas. Fue así como la orientación marca
damente desarrollista de la Democracia Cristiana y de la vanguardia del 
sindicalismo católico latinoamericano se nutrió de la ideología y plan 
de desarroih . .) regional promovidas por la CEPAL para los años de la pos
guerra. Hubo así p:e:""=-t identificación con las tesis cepalinas sobre la vía 
del desarrollo industrial al.1t6nomo. sustitutivo de importaciones; respal
dando el intervencionismo estatal y la ampliación y consolidación del 
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mercado interno a partir de l::t. modernización ngrarin y el incremento de 
Ja capacicl~d ¡J<Jqubiliva de los sectores medios y populares (Almcyda. 
Clodomiro. 1986: 142). 

Estn plataforma dcsarrollista pcrmilió a la Democracia Cristiana y 
al sindicalisn10 católico tomar distancia. tanto frente a los grupos de po
der oligárquico como frente al radicalismo cstatizantc de la.s izquierdas 
milrx:istas. convirtiéndose en una alternativa centrista en la complicada 
fase de transición hacia Ja modernización de América Latina. Tal pro
grama solventó una cierta base social que hasta ese momento era mono
polizada por las corrientes socialdemócrata y populista. 

Cuando la administración Kcnnedy impulsó Ja IIamada Alianza para 
el Progreso. la Democracia Cristiana y un sector de la vanguardia sindi
cal católica no tuvo reparo en apoyar a esta variante contrarrevoluciona
ria de la ideología y política desarrolJista e incluso no tuvo reparos para 
convertirse a través del caso chileno en una especie de agente de cambio 
paradigmático. La fusión de sectores ibañistas, de la Falange Nacional 
y sectores reformistas independientes. dieron una base social sin prece
dentes a la Democracia Cr'istiann Chilena. que llevó al poder a Eduardo 
Frei Montalva (Almeyda. Clodomiro. 1986: 144). 

En general. podemos afirmar que el sindicalismo cristiano en su 
desarrollo ha tenido desigual fortuna en los distintos países de este 
continente. Parece que allí donde además de la Iglesia la Democracia 
Cristiana logró arraigarse políticamente comp p;:irtido de masas. el sindi
calismo cristiano logró consolidarse como una importante corriente sin
dical. Tal parecen confirmarlo los casos de Chile y Vem.:zucla. Sin em
bargo. hubo países en que Ja Democracia Cristiana no se ccnstituyó en 
una fuerza política significativa en el escenario nacional y, sin embargo. 
el sindicalismo cristiano arraigó entre los trabajadores organizados de la 
ciudad y el campo. Nos referimos a los casos ecuatoriano. colombiano y 
costarricense. En Jos demás países de la región sólo han figurado como 
grupos de propaganda sindical sin mayor relevancia gremial, salvo qui
zás ciertas ramas productivas o de servicios. 

El sindicalismo cristiano mantuvo su fragmentación hasta que la Con
federación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) decidió asumir 
un rol más activo en el continente. Esta última designó un representan
te para la región con sede en Colombia y posteriormente en Chile. Hacia 
1954., el movimiento sindical cristiano había logrado una nítida fisono
mía política y laboral en el contexto latinoamericano. Doce agrupacio
nes nacionales d:-: diversa envergadura formaron las bases de la CISC. 

Durante 1954 .. William Trayer Arteaga. encargado de la Oficina Re
lacionadora de la CISC. en Santiago de Chile. logró. con el respaldo de 
su matriz. el apoyo de la UNESCO y de la OIT para celebrar el Primer 
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Seminario Internacional de Asuntos Sindicales. En realidad. este evento 
fue un pretexto para financiar indirectamente y al término de éste. el 
Primer Congreso de Sindicalismo Cristiano Latinoamericano. Ambos 
eventos se llevaron a cnbo durante los prin-icros días del mes de d\ciem
bre. Concurrieron representantes de las siguientes organizaciones gremia
les: Acción Sindical Chilena, Federación de En1plcados de Industria y 
Comercio y Juventud Obrera Cat6lica de Chile, Sindicalismo Cristiano 
de Uruguay, Confederación Nacional de Círculos Operarios de Brasil, 
Comité Pro Fedcraci6n de Trabajadores Organizados de Venezuela, Con
federación de Trabajadores de Panamá~ Juventud Obrera Católica de 
Paraguay. Juventud Obrera Católica del Perú. Unión de Trabajadores de 
Colombia. Juventud Obrera Católica de México. Juventud Obrera Cató
lica de Cuba y los Sindicatos Cristianos de Argentina. El Congreso se 
clausuró con la constitución de la Confederación Latino-Americana de 
Sindicalistas Cristianos (CLASC), bajo la presidencia de José Goldsack 
(Arcos, Juan, 1964: 20). 

La ausencia de la Confederación Costarricense del Trabajo «Rerum 
Novarum>.,. en este Congreso y la abstención de la· Unión de Trabajado
res de Colombia. que a la sazón estaban adhcridüs a la ORIT. señaló 
la dificultad del sindicalismo cristiano para encuadrar sus contingentes 
en una ct.:ntral continental (Alcxander, Robcrt J .• 1967: 330). 

La CLASC logró diferenciarse en materia política sindical de su 
matriz internacional. la CISC, al optar por no impulsar dicha corriente 
por la pendiente del faccianalisma gremial. Tal orientación primigenia 
explica el nombre original de la confederación. que alude no a los sindi
catos, sino a los sindicalistas. Los núcleos de sindicalistas cristianos eli
gieron conformarse como corriente intrasindical en el interior de las fede
raciones y centrales nacionales. siempre que se respetara el principio de 
pluralidad ideológica y frente único sindical. En caso contrario y depen
diendo de su capacidad de convocatoria. no titubearon en promover sin
dicatos faccionales. Por lo general, la denominación Acción Sindical o 
Juventud Obrera Católica signó la filiación doctrinaria de las organiza
ciones de base de la CLASC (Rubio Cordón, J. L., 1977: 171). 

Hemos de referirnos en primer lugar a los proyectos pioneros del 
sindicalismo cristiano de Costa Rica y el Ecuador. A pesar de que como 
hemos referido. la Democracia Cristiana careció de gravitación y existen
cia política. el sindicaH.smo cristiano logró afirmarse como proyecto de 
pdmcr orden en los medios laborales de estos países. 

Con 1111..:!ivo de la cclcbrad.ón de una Conferencia lnteramericana de 
Acción Católic.:0.1 1.!ll Snnti~1go de Chile. n metliados de 1945, el delegado 
costarricense prcsentú l::':' !'ropuesta para impulsar el jocismo en el con
tinente. La moción aprobada in1plicaba la difusión de una convocatoria 
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para llevar a cabo en julio de 1946. en Costa Rica. la Primera Semana 
lnteramericana de Asesores Jocistas. En la fecha acudieron al evento 
31 delegados de catorce países. 

A fines de ·diciembre de 1946. el saccnlotc Salazar inició una gira 
por América Lo.tina para garantizar una efectiva representación jocista 
en Ja Segunda Semana lnteramericana de Asesores Jocistas. que celebra
rían en junio de 194-7. en la ciuc.1ad de ~1ontrcal. Los esfuerzos projo
cistas se vieron dificultados por la filiación conservadora de las jerar
quías eclcsiásticns del continente. Ningún otro país fuera de Costa Rica 
tuvo un 3rzobispo obrerista como Víctor Sanabria. 

El sindicillismo intcramcricano cristiano promovido por el sacerdote 
Benjamín Núñez. líder d,,: la Central Costarricense de Trabajadores Rc
rum Novarum,. si bien guardó cierta autonomí3 frente al proyecto jo
cista de Salaz.ar. convergió con éste en la necesidad de construir una 
alternativa cristiana frente a los avances del sindicalismo clasista en sus 
variantes anticonfesionales (comunista. socialista o anarquista). 

Benjamín Nútl.ez. con n:iotivo de su participación en las Conferencias 
lntcramcricanas del Trabajo en los Estados Unidos (abril de 1944). Mé
xico (abril de 1946 y Montevideo (octubre de 1946) constató la cre
ciente influencia de las ideas anticomunist;,:is de la FAT en los funcio
narics gubernamentales de diversos países de las dos Américas. Cons
tató además que la mayoría de los sindicatos reformistas eran neutrales 
respecto a la Teligión. El dilema de Núñcz. pero particularmente del ar
zobispo Sanabria. radicaba en torno a si apoyaba una c~ntral laica o 
promovía una de filiación católica. Tampoco conocía la posición del Vati
cano al respecto y optaron por sondear para dirimir su orientación frente 
al proyecto anti-CT AL. Sanabria consideró la posibilidad de abrir un 
espacio sindical para la difusión del ideario del obrerismo católico y 
desmentir las calumnias izquierdistas contra la Iglesia Católica en el sen
tido de que ésta ha vivido al margen y en oposición al bienestar de los 
trabajadores. 

Finalmente. Sanabria. en un mcmor.:índum dirigido nl Vaticano. pre
firió inclinarse personal y provisionalmente. salvo mejor parecer de la 
curia romana. en respaldar un proyecto unitario de sindicatos católicos 
y neutrales en materia religiosa. Adujo diversas razones en favor de esta 
opción: que en Colombia y México estaba prohibido el sindicalismo con
fesional. limitando las adhesiones gremiales de estos países; que existía 
plena identidad entre sindicalismo democr5tico y sindicaliSmo católico; 
que promover al sindicalismo confesional puede estimular el fnccionalis
mo del sindicnlismo ucutra.I e incluso cierto antagonismo nrtificinl: el des
cubrimiento de doctrina social y obrera del catolicis~o (Backcr. James. 
1975: 291). 
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El Vaticano. al no pronunciarse al respecto. dejó libre el can1ino a 
iniciativas diversas de las iglesias de la región. Así se explica que Sana
bria y Núñez, al someter a consulta a la Curia peruana acerca de la con
veniencia o no de la asistencia de la CCTRN al Primer Congreso Obrero 
lnterameric3nO en la ciudad de Lima (1948), ésta manifestó su abi.:rta 
oposición por corresponder a una iniciativa aprista. El clero peruano 
no perdonaba al 3prismo el exitoso boicot obrero-estudiantil organizado 
por su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, contra el intento de oficia
lizar el culto al Sagrado Corazón de Jesús, el 23 de mayo de 1923. No 
obstante, la delegación costarricense optó por asistir. Veamos ahora la 
otra experiencia relevante y pionera del sindicalismo cristiano en Amé
rica Latina. la de Ecuador. 

En el Ecuador. un núcleo de intelectuales católicos. presidido por 
Pedro Velasco Ibarra y Alfonso Ortiz Bilbao. frente a la expansión del 
«sindicalismo rojo'> en los medios laborales del país, optaron por asumir 
el legado de la doctrina social de la Iglesia Católica, para aglutinar a 
los dispersos gremios católicos y forjar una muralla de contención sindi
cal anticomunista (Herude K., Joachim; Hurtado, Ósvaldo, 1974: 69). 

La Confederación Ecuatoriana de Obreros c;tólicos (CEDOC) se 
constituyó en un congreso gremial celebrado a fines de septiembre de 
1938 al que 233 Organizaciones enviaron sus delegados. El número de 
sindicatos no fue mayor que el de las sociedades mutuales y hermanda
des allí representadas. La CEDOC devino así en una central atípica. dada 
la heterogeneidad de los gremios adherentes. En su declaración de prin
cipios condenó al sindicato único de empresa por ser «instrumento de 
tiranía monstruosa)). Para el obrerismo católico ecuatoriano no había nada 
mejor que resucitar el sindicalismo de oficio más acorde con la mentali
dad artesanal de sus bases (Robalino Bolle, Isabel, S/F: 101). 

El sindicalismo católico reivindicó como metodología de resistencia. 
el boicot y la acción huelguista siempre y cuando se hubieran agotado 
los «medios conciliatorios)). Al igual que sus símiles de otros países. fun
dzimentó su filiación sindical a partir de considerar al trabajo corno mo
ral y cristianamente deseable y obligatorio. 

La plataforma reivindicativa de la CEDOC abarcaba la participación 
de sus delegados ante los organismos estatales. de seguridad social y fuer
za de trabajo. la fijación de salarios mínimos. descanso semanal. vaca
ciones anuales remuneradas. indemnización por accidentes de trabajo. 
cese a la discriminación salarial contra las mujeres trabajadoras. libera
ción de gravámenes fiscales a los productos de primera necesidad y de 
consumo popular. etc .. Evidentemente se trataba de una propuesta re
formista. 
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La posición. de 1:i CEDOC frente al comunismo y al socialismo fue 
de pública condena. No obstante. en los congresos de 1938 y 1944 se 
dejó abierta la posibilidad de establecer vínculos de alianza y solidaridad 
con sindicatos no- católicas. incluyendo a los de ·nliación marxista. a con
dición de que sus dem:tndas y acciones fueran justas y se «encaminen 
al bien y a la reconstrucción nacional» (Robalino Bolle. Isabel. S/F: 
103). 

Durante los años que van de 1938 a 1852. la CEDOC mantuvo una 
estructura de tipo vertical. Sus estatutos permitían la abierta injerencia 
eclesiástica a través de la designación de los llamados «directores ecle
siásticos» para sus diversas instancias orgánicas regionales y nacionales. 
Entre estas últimas merece recordarse la labor misional en los medios 
obreros y artesanales de los sacerdotes Inocencia Lacome en Quito y 
Roger Beamber en Guayaquil. 

La participación de los adherentes de la CEDOC en las jornadas de 
Ejercicios Espirituales. semanas de oración y estudio revelan el tenor mar
cadamente confesional de su membrecía. Los artículos aparecidos en sus 
publicaciones. Boletín de Acción Económico Social y E/ Obrero. combinan 
los temas de doctrina social de la Iglesia y los de carácter sindical. 

Durante los años de la guerra fria, el tenor anticomunista se acentuó 
en el interior de la CEDOC. aproximándola políticamente al Partido Con
servador. La Central Católica tomó abierta distancia frente a las luchas 
obreras dirigidas por socialistas y comunistas. Ya no interesaba si las 
razones eran justas y loables, había que defc~der primero al Ecuado~ de 
la «amenaza totalitaria». En el curso de la huelga general <!e 1949. con
vocada por la CTE. de orientación comunista. la CEDOC no sólo no par
ticipó. sino que se opuso a ella (Hcrudek, Joachim; Herudck, Osvaldo, 
1974: 71). 

A principios de los años sesenta, la obra dc.:l equipo fro.ncés de Eco
nomía y Humanismo. dirigido por el sacerdote L. J. Lebrel, se tradujo al 
español y se difundió ampliamente en los círculos católicos de vanguar
dia. Lebret ya era conocido desde 1947 por sus visitas y prédicas anti
oligárquicas en América Latina. En los tiempos de la ALPRO cobró ma
yor autoridad y vigencia político-institucional al conocerse el respaldo 
de Pío XII y más tarde de Juan XXIII. El tcrccrismo católico se planteó 
como objetivo central liber.:.r a «la civilización occidental de su identi
ficación con los errores del sistema capitalista». No obstante. la visión 
del Occidente Cristiano, como vía no capitalista y no comunista. careció 
de consenso en los medios eclesiásticos y feligresías católicas. La Civili
zación Solidaria añorada por Lebret. distaba mucho de ser aceptada co
mo proyecto social por las oligarquías criollas e incluso por el catolicismo 
popular. indoctrinado bajo el mismo espíritu que animó a la guerra fría. 



382 Ricardo Melgar Bao 

A estos sectores de :")Dder tampoco les p:ircció que el sindicnlismo cristia
no había bajado de los ciclos, procediendo a tildar al exili:ldo húngaro 
Jorge Kibedi, encargado de la Oficina Latinoamericana de la CISC en 
Bogotá, de «agitador comunista» forzando el traslado institucional a San
tiago de Chile, esta vez a cargo de \Villiam Thayer Arteaga y Ra.món 
Vcn.o¡:as (Rubio Corúón, J. L., 1977: 237). 

El proyecto Lcbrct en 1natcria obrcnt p:irtín <lcl rcconocin1icnto de 
una cierta pluralidad ideológica en el n1ovin1icnto obrero nlun<lial y en 
su fuerza y orientación hacia la justicia de clase. Criticaba el obrerismo 
como ideología de masa y proyecto de poder, en la medida que excluía 
y marginaba a otras clases como Ja pequeña burguesía y el can1pcsinado. 
La superación del obrerismo se haría a través de la nueva gcner.ución 
obrera, ni amarilla ni comunista, que abogaría en favor de la justicia co
n1unitaria y el an1or fraternal e inteligente en todas sus dhnensioncs (Le· 
bret, J. L., 1960: 72). 

En septiembre de 1957. en la ciudad de Montevideo, se congregaron 
más de setenta delegados en torno a Lcbrct; ellos representaban a los 
grupos Pro Economía Hun1ana, existentes en divCrsos países de la región. 
En este cónclave se dio por fundado el Centro Latinoa1nerica110 de Eco
non1ia l-Iumana, con fines de investigación, propaganda y formación de 
cuadro::;:. · 

Reformar la empresa capitalista y los sindic=itos, eliminar la miseria 
y el subdesarrollo fueron sus principales divisas en sus campañas de pro
paganda en los medios obreros y sindicales. En octubre de 1968 en Perú, 
Economía Humana, con el respaldo de Ja Democracia Cristiana, de los 
sindicatos cristianos y el aval del Gobierno de facto del general Velasco 
Alvarado, intentó llevar adelante su más grande proyecto de recstruc· 
turación sindical y empresarial. Cinco años más tarde su fracaso se hizo 
patente; ni los empresarios ni los obreros estaban dispuestos a defender 
un proyecto de cogcstión que bajo nuevos términos agudizaba las contra· 
dicciones interclasistas. Lns lecciones de Franc;ois Perroux y los men· 
sajes del padre Lcbret sobre la Economía Humana resintieron tanto el 
tenor autoritario y vertical con que se quiso aplicar un modelo inspi
rado en sus ideas, como los propios límites de su factibilidad histórico
social. 

Si bien el reformismo sindical cristiano sufrió un duro revés en el 
Perú y otros países, no se puede afirmar que agotaron sus posibilidades 
de desarrollo grerninl en el continente. Las experiencias de esa corriente 
fueron pronto asimiladas autocríticamente. Hubo relativo consenso en 
que uno de los factores que dificultaron su expansión y desarrollo era su 
formal filiación religiosa. Cierta tradición laica del proletariado urbano 
industrial y la rápida ampliación de las iglesias protestantes bloquearon 
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id..::ológicnmcntc el arraigo de esta vers1on co.tólica del sindicalismo cris
tiano en América Latina. La secul::iriz.ación del grcmialismo católico apa
reció así con10 una necesidad de su propio desarrollo. Además. se acom
pasó más cori las nuevas ideas que promoví::i a nivel regional la llamada 
Teología de la Libcración y la nucv::i linea sindical mundial de la ahora 
~J:imada Confcdcraciún Mundi<>l del Tr<>b<>jo (Ex CISC). 

4.5. El pequeño mundo de la ATLAS 

Los movimientos populistas en América Latina impulsaron dos pro
yectos sindicales de centralización continental. alternativos a la CTAL. 
liderada por el reformismo lombardista. El pcronismo promovió la crea
ción de la ATLAS, y el aprismo, Ja CIT. 

El vnrguisn10 trabalhista. aun cuando se encontraba más próximo de 
la ATLAS. terminó adherido a la CIT. aunque obra en su descargo 
que su mejor período ya h<>bia sido dejado atrás (1930-1945) por el 
nuevo tenor del segundo gobierno de Vargas. 

La vulnerabilidad política de los gobiernos de Bustamante en el Perú 
y de Pcrón en la Argentina. así como las fuertes presiones de la guerra 
fría, facilitaron la bancarrota del sindicalismo populista como vía terce
rista. Sin embargo, merecen reseñarse dichos esfuerzos y proyectos gre
miales porque marcaron profundamente la. historia del movimiento obre
ro h1ti·noamcricano de l.:::i segunda postguerra. 

La 11 Guerra Mundial escindió en política internacional a las co
rrientes populistas latinoamericanas. El varguisrno brasileño y el pero
nismo argentino aparecieron vilipendiados y estigmotizéldos por la pro
paganda monroísta. de servir de quinta columna fascista en el continente. 
El apostar a la autonomía n01cional utilizando los intersticios de las con
tradicciones intcrirnperi.:::ilistas, tuvo corno costo político en el marco 
continental un cierto aislamiento de estas corrientes populistas del Bra
sil y la Argentina. 

El sindicalismo populista a nivel nacional jugó un papel preventivo. 
La movilización política de las masas por los gobiernos populistas estuvo 
entrampada por la dialéctica del espontaneismo sindical y el encauza
miento oficialista de. sus reivindicaciones en el nHlrco de un proceso de 
consolidación de las burocracias sindicales que hicieron de mediadoras 
del clientelismo político del Estado y del líder carismátiCo. En esta di
rección se puedt.. afirmar que el sindicalismo populista. tanto en sus 
versiones pro CIT·PRIT o ATLAS, necesitó reforzar su función de con
tención de organizaciones sindicales autónomas y clasistas. en una co
yuntura de escisión y conflicto a nivel de las clases dominantes. por el 
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curso presente y futuro de la modernización económica y política de sus 
respectivos países (O'Donnel, Guillermo. 1975). 

Pero al sindicalismo populista. para afirmarse frente a los proyectos 
de sindicalismo radical de filiación internacional. no le bastó el tenor 
nacion:::ilista de su discurso, viéndose forz:ido a capitalizar la. tradición 
internacionalista de las vanguardias sindicales. a trnvés de su conver
sión en proyectos de unidud obrera contin~nt.al vía la CIT-ORIT o la 
ATLAS e incluso la propia CT AL durante los años de la 11 Guerra 
Mundial. 

El populismo. al relevar al sistema oligárquico de dominación, cons
tituyó una compleja red de alianzas policlasistas a través del reforza
miento del rol interventor del Estado en la socicd:id civil. vía el asisten
cialísmo público y la politización vertical. La visibilidad social del pater
nalismo estatal y del liderazgo carismático terminó enajenando, por ex
tensión. al sindicalismo obrero. 

Las conquistas sociales y laborales ya no fueron percibidas corno re
sultante de la práctica sindical. sino más bien por la influencia que el 
Gobierno ejercía a través de los mecanismos de ai-bitrajc y conciliación. 
En los casos del vo.rguismo y del pcronismo. los· obreros empezaron a 
considerar que el gobierno pcrsono.lizado en el caudillo. más que sus pro
pios dirigentes sindicales, era quien obtenía los aumentos salariales u 
otros beneficios (Falctto, Enzo. 1966: 715). 

En este contexto. la ultrapcgajosa Marcha Peronista debe verse como 
algo más que un acto maquiavélico de propaganda en los medios obreros, 
sobre todo cuando dice: «Pcrón. Pcrón, qué grande sos mi general, cuán
to valés (. .. ). sos el primer trabajador,» 

En el caso de la Revolución Bolh1iana (1952) se rcedit~ la relación 
que los sindicatos obreros mantuvieron con los gobiernos populistas de 
Brasil, Argentina y !\.1éxico. Así. Paz Estcnsoro fue proclamado por el 
Congreso de Obreros Fabriles como el «Primer Trabajador de Bolivia», 
el de los trabajadores ferroviarios lo llamó «Maestro de las reivindica
ciones sociales de América Latina» y el Congreso Nacional de Trabaja
dores le otorgó los títulos de «Libertador económico» y de <<Primer Tra
bajador Boliviano» (Arcos. luan, 1964: 60). 

Esta visión obrera y popular del rol poternalistn y benefactor de estos 
caudillos y presidentes ha tratado de ser referida principalmente a la 
tradición del clicntelismo político oligárquico que portaban consigo los 
importantes contingentes de migrantes procedentes del campo e incor
porados parcialmente al mundo fabril a mediados del siglo XX. 

Más allá de esta polémica correlación entre migrantes rurales y lide
razgo carismático de los regímenes populistas, constatamos la extensión 
de este singular culto a la personalidad bajo los gobiernos fuertes de 
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Rafael Leónidas Trujillo en Dominicana y Manuel A. Odría en Perú, lo 
·que evidencia no ser un rasgo particular de la ideología populista. sino 
del clima de ideas imperantes en las sociedades latinoamericanas de la 
segunda postguerra en su nueva fase de desarrollo urbano industrial. 

En el curso de la guerra fría. el movimiento obrero latinoamericano 
apareció escindido en dos ejes polares: la prosoviética CT AL-FSM y la 
pronortearnericana ORIT-CIOSL. La mayor parte de los gremios influi
dos por las corrientes populistas terminó alinc.ándose tras las bande
ras del Sindicalismo Libre que promovía el monroísmo obrero. Los in
tentos autonomistas de la CGT peronista y de la CROM laborista, luego 
de su relativo aislamiento y marginación continental. convergieron en la 
construcción de un proyecto tercerista. 

No obstante, la CGT peronista en febrero de 1952 había dado ya los 
primeros pasos en esta dirección al llevar a cabo una primera confe?"cn
cia sindical en Asunción. Paraguay. en la que se instituyó un Comité 
Pro Unidad Sindical Latino Americana. Su función primordial consistió 
en desarrollar un faccionalisrno sindical en los diversos países del con
tinente con el objetivo de poder llevar adelante un Congreso represen
tativo del movimiento obrero continental que se adhiriese a una central al
ternativa a la CT AL y a la CIT bajo las banderas de la autonomía lati
noarr.ericana (Alexander, Robert, 1967: 319). 

El 1 de mayo de 1952, Ja CGT argentina publicó un mensaje dirigido 
«a todos los trabajadores latinoamericanos». et\ el que se decía: «La orga· 
nización del próximo Congreso responde a la perentoria necesidad de 
coordinar la definitiva lucha antiimperialista. que los trabajadores debe
rán llevar a cabo con el propósito de emanciparse de la atroz dictadura 
del capitalismo sin entrañas. sin patria y sin luz.» Finalmente y para 
que no quedasen dudas de que el tercer camino era no sólo de ague
rrido sindicalismo antiimperialista. el mensaje cegetista subrayó su abier
to deslinde con la CTAL y la OR!T al proponerse luchar «Contra el im
perialismo y las falsas organizaciones gremiales -una al servicio del 
imperialismo y la otra al servicio del comunismo totalitario--. debemos 
combatir con la energía y la abnegación que la justicia y el patriotismo 
inspiran en el limpio y sufrido corazón de los trabajadores• (en Rubio 
Cordón, J. L., 1977: 218). 

La CROM y la CGT promovieron giras de propaganda en favor del 
Congreso e intercambiaron nutrida correspondencia con las organizacio
nes gremiales del continente. Particularmente jugaron un rol importante 
en la labor organizativa del Congreso de México los agregados laborales 
de las Embajadas argentinas en Perú. Costa Rica. Haití y otros países. 
así como el líder José Agarraberes de la CGT argentina. quien acampa-
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ñado del gremialista uruguayo Ornar Díaz recorrieron con algún éxito 
Chile y otros países. 

Ante la inminente reo:ilización del Congreso constituyente de la 
ATLAS en la ciudad de l\.1éxico. las centrales alineadas. la ORIT y la 
CTAL. se movilizaron rápida1nente para obstaculizar el surgimiento d.:: 
un sindicalismo tercerista que pretendía mantenerse al m~:irgen y en con
tra de los bloques protagonistas de la guerra fría. Serafina Romualdi 
atacó al proyecto cegctista argentino, bajo el típico lenguaje estigmati
zador del anticomunismo de esos años, al decir que los comunistas se 
venían encubriendo tras el régimen de Pcrón, lo que pretendía hacer de 
la ATLAS una especie de caballo de Troya de Moscú (Rubio Cordón, 
J. L., 1977: 220). 

Por su lado. la CTAL prefirió orquestar una campaña disuasiva fren
te a la ATLAS. proponiéndole su integración en aras de la unidad sindi
cal y de la lucha antiimpcri:.ilisla. Pero el abierto hostig~tniento nnticcgc
tista que durante muchos años practicó la CT AL no podía ser olvidado 
fácilmente. La llamada a la unidad hecha por L9mbardo Toledano fue 
interpretada como un canto de sirena de los comu!listas. sin ningún mar
gen de credibilidad. y fue públicamente rechazado. 

Se eligió I\1éxico como sede del Congreso denominado de Unidad 
Sindical LatinoamCricana. para los días 20 al 25 de noviembre de 1952. 
En la convocatoria se subrayaba el hecho de que «Existen problemas 
comunes y fundamentales entre todos los pueblos de Latinoamérica. en 
especial en el campo económico y social (. .. ), tenernos la obligación de 
estudiar y dar solución a estos problemas. y a todos aquellos que se rcfo.
cioncn con la independencia económica. la justicia social y la soberanía 
política de los países latinoamericanos. que los imperialismos pretenden 
subordinar por completo» (lscaro, R., 1973: 389). 

El I Congreso de la ATLAS se llevó a cabo en la ciudad de México 
del 19 al 24 de noviembre de t 952. El evento fue opacado por la cele· 
bración de la revolución mexicana (20 de noviembre) y por el proceso 
de relevo de la presidencia de la República. El PRI-Gobierno había ele
gido en sustitución de Miguel Alemán a Adolfo Ruiz Cortínez. En ese 
lapso. la CR0!\1. aprovechando su reconciliación con el PRl-Gobierno 
bajo la administración de Mig•.Jel Alemán, se las ingenió para organizar 
dicho evento. a pesar de ser una central marginal frente a la CTM. 

Concurrieron 150 delegados de 19 paises. De ellos 50 fueron mexi
canos y siete argentinOs. Entre los líderes más connotados registramos 
los siguientes: Florentino Maya y Luis N. Morones, de México; Octavio 
Rodríguez y Fernando Pérez Vida!, de Cuba; Rubén Hurtado y Hum
berto Soto, de Chile: Marcos Torres, José Segesta y C. Toba, de Boli· 
via; Rodrigo de la Rosa y Juan Espiazano, de Panamá; Tomás del Pié-
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lago. del Perú; Francisco Cotón Gordiani. de Puerto Rico: Narciso Ar
. guello y Antonio I\.1artínez. de El Salvador; Vicente Denis. del Uruguay; 
César Suárcz. de Colombia. y f\.tiguel Castillo. de J--londuras; Héctor Gu
tiérrez Zamora. de Costa Rica; José Espejo, José Alonso, Julio Pércz de! 
Cerro, Jesús Pablo Arias y Alfonso Alvarez. de Argentina. Durante la 
pre~cntación de crcdencialt:s, los organizadores comunicaron qce no ha
bían podido llegar las delegaciones de Ecu.'.l.dor, Venezuela, Haití y Brasil 
por obstáculos interpuestos por la «reacción y oligarquías existentes» (El 
Nacional, México, D. F .• 23-11-1952). 

El evento fue elogiado por los organiz<J.dorcs precisamente porque 
los diferenciaba de la ORIT y de la CTAL, al señalar que éste se reali
zaba <<libre de toda dominación extrañ3 para defender los intereses de 
la clase trabajadora en general, afianzar la dignidad de los pueblos y 
acrecentar la sobcr'1nín de las naciones)). En distintos momentos. la ORIT 
y la CTAL habían enfrentado los intereses dc1 n1ovimicnto obrero lati
noamericano a la causa de los Estados Unidos. Frente a estas centrales. 
la ATLAS se presentaba G_omo una central obrera auténticamente lati
noamericana. 

El programa de la ATLAS detalló diversas reivindicaciones. que vis
tas en su conjunto revelaron una matriz reformista. con muchos puntos 
de coincidencia con las plataformas de la CTAL y la ORIT. La ATLAS 
pedía el reconocimiento y ampliación de los derechos de los trabaja
dores y las garantíns sociales a que el prolet01i-iado tiene derecho; contri
buir a la unidad de la clase obrera, procurando la ayuda mutua entre 
las centrales nacionales; luchar contra la desocupación mediante la crea
ción de fuentes de trabajo. elevando el nivel de vida de los pueblos; fre
nar toda forma de imperialismo y toda forma de explotación del tra
bajo: promover actividades culturales y de publicidad para elevar el co
nocimiento del proletariado; luchar por la incorporación del indio y del 
hombre de color a la vida nacional; bregar porque la tierra sea para 
quien la trabaja y que haya igualdad para la mujer y porque exista la 
paz mundial. 

Finalmente. la ATLAS reivindicaba también la lucha por alcanzar 
el acceso general a la educación. la promulgación de leyes de previsión 
social, de jubilación y pensionistas en favor de todos los obreros sin dis
tinción de actividades. así como la necesidad de promover la cooperación 
entre todos los paises de América Latina (El Nacional. México, D. F .• 
25-9-1952). 

En lo concerniente a las formas de resistencia sindical, la ATLAS 
recogió el legado de la práctica sindical reformista, al señalar como su
yos los métodos de acción múltiple. 
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En el curso del Congreso se instalaron cuatro comisiones. La primera 
presidida por José Ortiz Petricioli, referida a la estructura oi-gánica de 
la ATLAS. La segunda, a cargo de Abraham Sa3vedra, versó sobre la 
legislación laboral. costo de vida, desempleo, mejores salarios. seguridad 
social, discriminación racial y condiciones de trabajo. La tercera, bajo 
coordinación de Luis N. Morones, se refirió a cuestiones campesinas. re· 
forma agraria e indigenismo. Finalmente. Agustín Pérez Caballero tuvo 
a su cargo la comisión de asuntos generales. 

Las mociones discutidas y aprobadas durante el Congreso tuvieron 
un cierto tono antiimperialista. A la solidaridad con Puerto Rico en su 
lucha por la independencia nacional y con Bolivia por la nacionalización 
de las minas de estaño. le sucedieron las condenas por el envío de tropas 
brasileñas y colon1bianas al frente de guerra estadounidense en Corca, 
y ::i la ORIT por considerarla una auténtica agencia sindical del impc· 
rialismo norteamericano, en la que se congregaban líderes sindicales rncr
cenarizados. como Eusebio Mujal, de Cuba. 

Durante los debates. las intervenciones de los delegados sindicales 
tuvieron como punto de referencia necesarios laS experiencias politic~ 
nacionales de Lázaro Cárdenas en !\1éxico. Domingo Perón en Argentina 
y la más reciente revolución boliviana que llevó al poder a Víctor Paz 
Estensoro. Bajo la perspectiva sindical de la ATLAS, el Estado popu
lista fue percibido bajo la personificación de un liderazgo benefactor. 

Las secretarías de la ATLAS quedaron conformada.s como sigue: 
José G. Espejo. a la Secretaría General: Florentino Maya. a la de Orga
nización; Fernando Pérez Vidal, a la de Relaciones: Tomás del Piélago, 
a la de Prensa y Propaganda, y Francisco Colón, a la de Actas. Luis N. 
Morones prefirió contentarse con la representación de la ATLAS ante 
la ONU y la OlT. 

El día en que concluía el Congreso de México, el diario La Prensa. 
de Buenos Aires. que hacía de órgano oficioso de la CGT peronista. 
salió en defensa de la ATLAS frente a las maniobras de la CTAL. Esta 
beligerante toma de posición frente a la central comunista fue además 
estimulada por el necesario deslinde que le demanda.ha. la propaganda 
negra que en su contra había difundido la pronorteamericana ORIT. En 
dicho comunicado se señaló explícitamente que la CT AL, en el último 
momento, quiso sumarse al Congreso de la ATLAS mediante el intento 
de copamiento de las delegaciones de los diversos países de la región que 
pensaban concurrir al evento de México. La CGT denunció como artí· 
fices de esta campaña a los mexicanos Lombardo Toledano y Enrique 
Rarnírez y Ramírez: a los cubanos Lázaro Peña y José Morera y al bra
sileño Rodolfo Guzmán, así como a diversos «delegados de Guatemala. 
Ecuador, Chile, Uruguay, Honduras y Perú», que fueron arrastrados a 
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llevar adelante esta maniobra subterránea (Rubio Cordón, J. L., 1977: 
220). 

La ORIT, alnrmada por Jos perspectivas de desarrollo de la novísima 
ATLAS, intentó con éxito bloquear la convergencia del varguismo bra
sileño con este proyecto, org::inizando su segundo Congreso continental 
qujnce días más tnrdc en Ria de Janciro, con el respaldo oficial de Getu
lio Vargas, al mismo tiempo que bloqueabo a la CROM concediéndole 
a México la sede de la ORJT y respaldando de esa manera a la CT de 
México. 

El sindicolismo populista de la ATLAS siguió contando con el apoyo 
gubernamental del general fuan Domingo Pcrón. de Argentina, particu
larmente a trnvés de los llamodos <<agregados sociales» de las dckgacio
ncs diplomáticas argentinas, siguiendo el ejemplo de los agregados labo
rales de la AFL-ORJT en las Embajadas estadounidenses. esforzándose 
por dcsnrrolla:r una .::ictiva campaña de prop.'.lganda de este sindicalismo 
tercerista (Del Rosal. Amaro, 1975, 11: 399). 

En el seno del movimi,ento paraguayo y costarricense se constituye
ron los primeros contingentes de la nueva central continental. La ATLAS. 
más que erigirse en un factor de unidad obrera. devino en fuerza cen
trífuga. en movimiento sindical faccional al lograr escindir algunas cen
trales nacionales ya constituidas. 

En Costa Rica, los dos agregados sociales de la Embajo.da argentina 
influyeron de manera decisiva en agudizar .la crisis que afrontó la Con
federación Costarricense de Trabajadores «Rerum Novarum» (CCTRN). 
luego del retiro del sacerdote obrerista Santiago Núñez. En el Congreso 
nacional de la CCTRN, la facción populista, al fracasar en la lucha por 
copar la dirección de esta filial de la Confederación Intcramericana de 
Trabajadores (ClT), optó por escindirse y constituir a su vez Ja Confe
deración Nacional de Trabajadores de Costa Rica (Backer, James. 
1975: 159). 

En el Perú, la dictadura del general Manuel A. Odría estimuló el 
desarrollo de la corriente tercerista. Odria trató de neutralizar Ja fuerza 
opositora del aprismo que lideraba la CTP, afiliada a la CIT, y que se 
había ganado la enemistad de éste siendo ministro de gobierno del régi
men de Bustnmante. al proscribir sus actividades. 

Las disidencias de los líderes obreros Tomás del Piélago (tipógrafo). 
del aprisrno. y de Juan P. Luna (chofer). del comunismo. devinieron en 
el soporte del nuevo sindicalismo oficialista pro ATLAS.· Esta filial, sin 
embargo. fue in.;apaz de capitalizar ciertas medidas gubernamentales. 
como la promulgac;ión de la Ley del Seguro Obrero y el desarrollo de 
un programa de vivienda obrera. para escindir a la CTP aprista. Al mar
gen de la «central» de Luna y del Piélago, la dictadura de Odría constru-
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yó una base social de apoyo urbano-popular. incomprensible para las co
rrientes de oposición antidictatorial (Alexander. Robert. 1967: 157-158). 

En Colombia, el régimen de facto del general Gustavo Rojas Pini
Jlas prohijó bajo su gestión y ::impuro DI ::;in<..IicaJismo tercerista. inrcntan
do ensanchar la base social de su cHcntclisn10 político en medio de la 
tradicional oposición liberal conservadora. !-lacia 1954, l:is dos princi
pales centrales colombianas. la UTC y la CTC. fueron escindidas por la 
acción corrosiva del sindicalismo oficialista. Los contingentes de la 
ATLAS se nuclearon principalmente en torno a una denominada Confe
deración Nacional de Trabajadores (CNT). 

Pero no todo fue color de rosa para la ATLAS. ya que la Confede
ración Paraguaya de Trabajadores terminó por afiliarse a la ORIT. y 
en 1953. en Argentina. una fuerte corriente de oposición sindica] a la 
dirección de Espejo logró su destitución no sólo de la CGT, sino incluso 
de la secretaría general de la ATLAS. El relevo de Espejo por Vuletich 
en la CGT y por el cubano Fernando Pércz Vida! en la ATLAS, coin
cidió con el realineamiento de fuerzas del peronismo, posterior al deceso 
de Eva Duarte de Perón. A partir de entonces, Ills relaciones entre el 
Gobierno y la CGT se hicieron mtls difíciles y Conflictivas. pero la 
ATLAS, por un breve período más, sostuvo su presencia en el escenario 
sindical latinoamericano. 

Pérez Vidal realizó una extensa gira propagantj'ísticn por el conti
nente; tenía que explicar el relevo de Espejo. contrarrestar las campañas 
de la ORIT y de la CTAL y consolidar las bases de la ATLAS. Al con
cluir su gira el 4 de septiembre de 1953, comunicó a la prensa una ba
lanza favorable; en Nicaragua logró un convenio con la United Fruit, 
considerado positivo para los tr.:ibajadores nntivos: en Costa Rica se lo
graron mejoras laborales para los obreros ganaderos; en Venezuela el 
Movimiento Obrero Independiente (MOi) se afilió a la ATLAS y la 
CNT de Colombia, así como las filiales sindicales del Perú y Ecuador le 
ratificaron sus lcaltndcs a la central a su cargo. La contienda con Ja 
ORIT y la CTAL llevó a Ja ATLAS a extender su campaña de afilia
ciones más ailá del entorno latinoamericano. al lograr la adhesión de la 
Confederación Obrera Católica de Canadá (Rubio Cordón, J. L., 1977: 
229). . 

En Jos .años subsiguientes. hasta la caída de Perón, la ATLAS man
tuvo una incisiva campaña de propaganda sindical, golpeando a la ORIT 
y a la CTAL. Sin cmb~ngo. esta central no pudo avanzar en el terreno 
organizativo. Derrocado Pcrón en 1955, la CGT se desentendió de Ja 
ATLAS, aunque todavía contaba con las siguientes bases fuera de la CGT 
argentina y la CROM mexicana: la CNT de Colombia, la CNT de Costa 
ruca, la Confederación Nacional de Sindicatos y la Federación Nacional 
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de Sindicatos Independientes de Chile. la Confederación de Trabajado
res de la República de Haití, la Confcder<1ción General del Tr<1b<1jo de 
Nicaragua. la Confederación Nacional de Trabajadores de Panamá y la 
Confcúcración General del Trabajo de Puerto Rico (Rubio Cordón. J. L .• 
1977: 229). 

Los esfuerzos de la CR0!\.1 por mantener viva ln ATLAS ya no pu
dieron rebasar los marcos cstriclamcntc propagandísticas. dcrrun1bándo
s~ el mundo sindical sobre sus pies de barro. 



A manera de epílogo 

c .•• quiero combatir Ja opinión. para m{ equi
vocada. que algunos compañeros sostienen en 
el sentido de que ahora no se realizan luchas 
semejantes -a las de antaño--, porque todo 
está más rigurosamente controlado desde arri
ba. No debemos depender nunca del mayor 
o menor control que la burguesía ejerza. sino 
de nosotros mismos ..... 

CAMILO CHÁVEZ (1981) 
ex dirigente del Sindicato Minero 
Metalúrgico CM~x.ico). 

Difícil tarea la de pretender un balance de lo avanzado por nosotros 
en la historia del movimiento obrero latinoamericano, cuando todavía 
nos sigue preocupando y absorbiendo la búsqueda de otros materiales 
que nos ayuden a calar en extensión y profundidad acerca de los cien 
rostros de las luchas de una clase subalterna que dista mucho de haber 
recuperado. ya no digamos su memoria continental, sino incluso aquélla 
que queda constreñida a sus diversos ámbitos nacionales. 

En ese sentido. nuestra lectura histórica es consciente de su tenor 
diagonal y arbitrario. En todo caso, estos rasgos de un breve y polémico 
ensayo han respondido a aquellas obsesiones y tópicos que se han situado 
con ambigüedad entre la historia y la antropología, retratando más al 
autor que a la obra misma. 

No sería lícito por tanto intentar un balance por nuestra parte. ce
rrando las posibilidades de un debate y una crítica todavía ajenas y dis
tantes. Situadas así las cosas, preferimos reivindicar el derecho de vol
ver a retomar una y otra vez lo escrito, lo pensado y lo excluido. es decir. 

393 
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borrar fronteras entre texto y postexto. crítica y aUtocrítica. memoria 
y olvido. (i3) 

Concluyamos aproximándonos, aunque sea tenuen1ente. al pasado 
inmediato. Lo que lleva América Latina de recorrido en estas dos últi~ 
mas décadas previas al nuevo milenio, han abierto nuevos problemas a 
la historia del movimiento obrero. Unos derivados de su propia compo
sición interna, como la aparición de nuevas fricciones de tenor étnico 
o de ajuste entre sus Ci'.ltcgorfo.s ocupacionales. que han operado como 
detonantes o factores de obstaculizamiento del movimiento obrero. Otros 
problemas ha.n cn1crgido de las nuevas condiciones de acción sindical o 
extrasindical que le impusieron los países que adoptaron las diversas va
riantes de la denominada doctrina de seguridad nacional. y que de ma
nera simultánea o alternativa. le exigieron los procesos revolucionarios 
en desarrollo. A nivel idt:ológico han venido a complicar el panorama 
obrero las crecientes fisuras entre partidos y sindicatos. en favor de una 
mayor autonomía de los segundos y vinculada a una lucha más general 
por la dcn1ocratizació11 gremial. 

Las experiencias del movimiento obrero latinoamericano han sido 
bastante ricas en estos últimos años. pc;!rO no por ello menos dramáticos 
y en algunos cnsos cruentas. Abarcan los distintos planos del desarrollo 
del movimiento obrero. A nivel orgánico, el proyecto político obrerista 
de Lula en Brasil y de las formas de autodefensa obrera en Chile abrie
ron nuevas expectativos de po.rticipo.ción y autonomía de clase, así como 
las cada vez más frecuentes asambleas intergremiales que se practican 
en otras no.cienes del continente. 

Las experiencias huelguísticas en los países bajo dictaduras milito.res, 
dados los planteamientos de la doctrina de seguridad nacional, llevaron 
a los sindicatos a elaboro.r nuevas tácticas de lucha extrahuelguísticas para 
poder resistir los duros embates de la represión policial-militar. Las pro
pias movilizaciones obreras y populares tuvieron que dejar de lado sus 
patrones tradicionales de organización y vigilancia para igualmente 
afrontar con desigual éxito sus acciones frente a tos operativos de des
bande, represión masiva y emboscada que usualmente les tendieron las 
fuerzas contrainsurgentcs. En esta dirección, a las experiencias precur
soras del movimiento obrero chileno, uruguayo y argentino, se le suma· 
ron más adelante las de los movimientos obreros de El Salvador, Hon
duras, Colombia y el Perú. con la particularidad de que en estos últimos 
países se vienen configurando todavía en diverso grado y modalidad, lo 
que podríamos llamar situaciones revolucionarias en desarrollo, bajo go· 
biernos de fachada civil. 

La lucha por la democratización sindical ha recibido un nuevo aliento 
por parte de la nueva generación de líderes obreros que la han sabido 
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vincular a la lucha por la democratización del país. Este nuevo liderazgo 
aparece además como portador de un nuevo legado intelectual y cultural 
que los vincula de manera natural al movimiento universitario. sin perder 
perspectiva sUs ámbitos respectivos. Hasta la década de los sesenta fue 
muy común constatar en el movimiento obrero la presencia episódica de 
cuadros políticos procedentes de los medios universitarios e intclcctua
tCs. pero a partir de los años setenta comenzó a hacerse frecuente en las 
universidades latinoamericanas la inscripción de estudiantes obreros, mu
chos de ellos con experiencia sindical. Ello ha redundado. al parecer. en 
un rápido proceso de politización obrera que a todas luces carece de 
precedentes en los períodos previos a los años setenta. 

El desarrollo de la crisis económica en estos países dependientes ten
dió a hacer más visibles las profundidades de la misma al golpear ruda
mente ciertas ramas del parque industrial. La lucha por la defensa del 
empleo revistió características nacionales. 011 impugnar el dictado del 
FMl puesto en ejecución por varios gobiernos de la región. Pero tam
bién evidenció el signo coQ.tradictorio de la nueva fase de dcsindustria
lización-rci.ndustrialización que comenzó a vivir dramática y acelerada
mente la América Latina contemporánea. 

A partir de los años setenta comenzó en América Latina una nueva 
fase de industrialización. signada por el modo de parti.cipadón del capi
tal extranjero. Fue abandonada así la forma de inversión directa del capi
tal foráneo de los años de la postguerra y de la ALPRO. en favor de 
una política de préstamo y financiación de proyectos industriales esta
tales. o bajo control de las capas monopólicas de las burguesías indus
triales nativas. Esta variante innovadora de la inversión extranjera en el 
sector industrial se constituyó en una importante palanca de endeuda
miento externo de los países latinoamericanos. Cuanto más dinámico fue 
el desarrollo industrial de algunos países. más vertiginosamente se abulta
ron sus deudas ex.ternas (l\1arini. Ruy Mauro. 1981: 8). 

Esta fase de industrialización ha revelado nuevos elementos consti
tutivos de dicho sector. Por un lado. tenernos el cambio de forma en la 
transferencia de tecnología. Los paquetes tecnológicos integrales relativa
mente desfasados que traspasaban las empresas transnacionalcs a los paí
ses en vías de desarrollo. les garantizaban el control monopólico de las 
innovaciones tecnológicas de sus casas matrices. para operar competiti
vamente en los mercados de los paises del primero y segundo mundo. 
mientras que los productos con tecnología desfasada conquistaban los 
mercados interno:; de los países en vías de desarrollo. Lo que se observa 
en la actualidad es µna sensible homogeneización tecnológica en ciertas 
industrias como la automotriz. por ejemplo. Se trata de producir las pie
zas de un automóvil en diferentes paises. convergiendo a los que las em-
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presas del ramo denominan el auto mundial y que según las vanguardias 
sindicales se correspondería con el nacimiento del obrero mundial. de
finido por la concurrencia material de su obra antes que por su voluntad 
o tradición de solidaridad intcrnacionnL 

Esta modernización industrial dados sus alcances estructurales en et 
terreno económico. ha sida denominada con mayor agudeza como revo
lución científico-técnica. El haberse aunado a este nuevo modo de espe
cialización productiva que ha complicado la división social del trabajo. 
al ampliar sus límites sociales atenuando las distancias entre el proletaria
do industrial, los técnicos medios y los empleados. 

La ~r,,;;....:anización y automatización relativa de la producción en los 
sectores industriales de punta demandaron nuevas formas de califica
ción laboral de los obreros que Jos colocó casi al mismo nivel que los 
técnicos medios. Fue el caso de Jos ajustadores. herrarnientistas. monta
dores. cte. Paralelamente se engrosaron las filas de los empleados. inge
nieros y técnicos de nivel medio considerados por unidad empresarial. 
bajo condiciones di.! trabajo an61ogas a lns de los obreros industriales. que 
ha llevado a algunos autores a hablar del surgimieOto del obrero social 
(Godio. Tulio, 1985: 204). Este nuevo agregado sOcial representa entre 
un 83 y 90 por 100 de los asalariados en el sector industrial de los países 
más avanzados del continente. Este fenómeno viene adquiriendo mayor 
visibilidad social y laboral en las ramas química. petrolera. automotriz. 
petroquímica. electrónica y metal·mccánica (Merlín. Boris; Vizgunova. 
Yulia. 1983: 6). 

Desconocemos hasta la fecha el comportamiento real de esta capa 
obrera en los movimientos rcivindicntivos de sus respectivos sectores la
borales. así como durante los paros y otras movilizaciones populares de 
los últimos años. No obstante. su investigación es una tarea perentoria. 
propia de historiadores y sociólogos interesados en la perspectiva actual 
del movimiento obrero contemporáneo. 

Tendencialmente el terreno concienciado de estos sectores obreros de 
la industria de punta, debería estar abonado para el desarrollo de un 
tenor antiimperialista en sus luchas político-sindicales. Pero no ha sido 
así.. Fuera de las vanguardias poco importa saber que al iniciarse la dé· 
cada de los ochenta la. inversión extranjera había duplicado sus montos 
de inversión de los años setenta. totalizando más de 20.000 millones de 
dólares. El 75 por 100 del flujo de capitales cxtrarregionales provenía de 
empresas transnacionales. Estas aglutinaron alrededor de un 20 por 100 
de la fuerza de trabajo industrial. complicando el tejido de relaciones 
técnico-laborales no sólo por las nuevas modalidades de operación pro· 
ductiva que se pusieron en juego. sino también por colocar las industrias 
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de punta en el terreno de las dcsnaciona\ización económica (mctalmccá
. nica. automotriz y química). 

Este proceso de modernización y diversificación industrial creó nue· 
vas condiciones para la modificación y ajuste de las estructuras sindica
les. En primer lugar. las empresas transnacionales y estatales facilitaron 
el tránsito del sindicato por rama industriaL En segundo lugar. poten· 
ciaron la capacidad de negociación y conflicto de los sindicatos en los 
sectores más modernos. dinámicos y estratégicos de las economías de los 
países de la región. Finalmente. favorecieron en cierta medida el desa
rrollo del sindicalismo vertical a nivel internacional (Godio, Julio. 1985: 
205). 

La infructuosa campaña de penetración que hicieron los secretarios 
profesionales internacionales de la ORIT-CIOSL en los años sesenta, de 
pronto se vio reactuatizada por la nueva situación engendrada a partir 
de la nueva coyuntura que venimos refiriendo. Es en este campo sindi
cal donde tendió a acentuarse la prédica socialdemócrata a través de la 
fuerza que ostentaba en el terreno del sindicalismo vertical internacional,. 
seguido de cerca por las ramas adheridas n la Federación Sindical tv1un
diaL La lucha por el salario y la. defensa del empleo, así como por otras 
reivindicaciones de tipo laboral, esgrimidas por las federaciones indus
trinles de estos sectores de punta no pueden dejar de tener en cuenta 
además de los factores de renegociación nacional, aquellos propios a la 
situación de la industria y de los obreros adscritos a ella a escala inter
nacional. 

Si bien éstas son las tendencias de cambio en el perfil de la clase obre
ra latinoamericana y sus formas de lucha, no debe olvidarse que sectcr 
res tradicionales han reactivado su voluntad de combate y en no poco~. 
lugares se han vuelto a erigir en destacamentos de vangu:.1rdia.. En pers
pectiva. el movimiento obrero latinoamericano tiende a seguir jugandc 
un rol político y social de primer orden, a condición de fundirse con el 
movimiento popular. Una salida propiamente obrerista dista mucho de 
tener viabilida.d en estos países, por más que hayan perdido su anterior 
faz campesina y rural. No obstante. bajo las circunstancias de crisis eco
nómica crónica e inestabilidad política que padecen los paises de la re
gión. siempre habrá espacio para que las masas obreras traten de reeditar 
con mejor éxito, a su manera, aquella consigna que inflamó los ánimos 
del proletariado bolivio.no, cuando en tiempos del general Torres, corea
ban: ¡TODO EL PODER A LA COB! La significativa serie de huelgas 
y paros nacionales que se han sucedido y vienen sucediéndose intermiten
temente en los últimos años han renovado en la clase obrera el mito de la 
lucha final preanunciando nuevos combates a pesar de los todavía po
derosos burócratas sindicales y las nuevas ideologías sobre la paz social. 
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Apéndice: 

Cronología del movimiento obrero 
latinoamericano 1848-197 O 

Las tres secciones de esta cronología registran. de izquierda a dere
cha. los siguientes datos: 

l. Eventos, hechos y obras que. acaecidos fuera de América Latina. 
incidieron en la teoría y praxis de sus vanguardias obreras. 

11. Congresos obreros, gremios y sindicatos, así como jornadas de 
lucha libradas en América Latina. La sola nominación de un organismo 
corresponde a la fecha de su fundación. 

111. Literatura y hemerografía latinoamericana vinculada ~· movi
miento obrero. En algunas casos se ha registrado el non1bre del director 
del periódico o revista. 
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1848 

Inglaterra ocupa Pucno de 
San Juan Nicaragua. 

Tratado de Guadalu~c·Hi· 
dalgo. Anexión de Texas. 
Arizona. Nuevo México. 
Ahn California. 

Revolución Praiera. Pernam
buco. Brasil. 

Gobierno Socialista Pal-
mares. Brasil. 

Revoluciones democrático- Sociedad Dcmocr4t1ca y Ff. 
burguesas en Europa. Jantrópica. Pcnl. 

Marx-Engeb 0 Manifie:sto co. 
munista. 

P. Leroux. Sobre la igual· 
dad. 

Congreso Obrero, Berlín. 
La Francia Libre, París. de 

Mnximiliano Marie. 
La fundación de Icaria (Te· 

xas). 

1849 

Oleada de refugiados cu· 
ropeos en Estados Unidos 
y América Latina. 

Procesos antisocialistas en 
Pares. 

Pfo XI. Noscitl et nobiscum 
(antisocialista). 

419 

Nnrciso Aréstegui. El Pn 
dre Hordn. Perú. 

El Alacrdn, Colombia. 

El Comuni!ltnO Social. Co
lombia. 



420 

K.. Marx. Trabajo a.salaria
do y capital. 

La civilisation. París. 
El socialista. Puís. 

1850 
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Jornada de diez. horas en Se íunda la Sociedad de la El Amigo dd Pueblo. San-
lnalatcna. laualdad. Chile (abril 14). tiago de Chite (Eusebio 

Lillo). 
K. Marx. La mi.seria de la Jos~ ri.1aria Chñvcz funda Fa- El Clwlo. La Paz. Bolivia. 

Filoso/la. lanstcrio Fouricrista 
Aauascalicntcs, México. 

Abendpost. Alemania. Sociedad Republicana. Colom- El Neogranadino. Colom-
bia. bia. 

El anarquista. Parla. Sociedad Caupolicán. Chile. El Socialismo a las claras. 

1851 

Sindicato de fl.1.ctalúraico 
ASE. lnahucrra. 

Elisco Rcclus, Desenvolvi- Abril, [racasa insurrección li-
miento de la libertad en bcral igualitaria. Chile. 
el mundo. 

Abolición de la esclavitud en. 
Bolivia y Colombia. 

1852 

Fin de la dictadura de Ro- Abolición de la esclavitud en 
sas (Arscntina). Ecuador. 

K. Marx. El 18 de bruma
rio de Lul$ Bonaparle. 

Anarchie oder autoritat?. de 
Wilhelm Marr. 

La barriere du combat. Er
ncst Cocurdcroy. 

1853 

Colombia. 

~ revolución. Colombia. 

El desengaño o conflden· 
c1as de Ambrosio Ldpe:. 
Colombia. 

Pierre Ccrrcau, Credo igua· 
litario, Venezuela.. 

Santiago Arcos, Carta Fran· 
cisco Bilbao, Chile. 

El estandar!e de La Paz 
Bolivia. 

El triunfo sobre la :1erpien· 
te roia. Bogotá. Colom· 
bia. 

Andlisis del socialismo, ~ 
gotá, Colombia. 

Josll!: Simeón Tcjcda, Eman· 
cipación de la industria 
Perú. 

Guerra de Crimea. Sociedad Tipográfica de Au· Manuel Bilbao, El lnqui.3i· 
xllios Mutuos, Santiago de dor Mayor, Lima. 
Chile. 

Sociedad Particular de Soco
nos Mutuos, Guadalajara. 
Mll!:xico. 
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1854 

Parlamento alemán prohíbe 
todas las asociaciones 
obreras. 

Rusia prohibe trabajo a me· 
no res de t 2 afios. 

los~ Caro. Liberrad y ~ 
ctalismo. 

Francisco Bilbao. f'.fensaje 
del proscrito, Perú. 

Revista Jnde~ndienie. Pe-
.-ú. 

M.. Amcizar, Anarqula y 
ro/i.smo en Nueva Gra.n.a. 
da. Chile. 

17 de abril. se instala la El 17 de abril, Colombia. 
República Artesanal del 
General Meto en Colombia. 

El catecismo polltico de los 
artesanos y los campesi
nos, BoaotA, Colombia. 

Lo reacción y la revolución. Creación de escuelas de 
Pi Margall. tes y oficios en Bolivia. 

Lammenais, sus últimos mo
mento.s, de Josf Casimiru 
Ultoa, Parfs. 

V. Conaideranl, Au Texas. 

1855 

Revueltas obreras en Len· 
drco. 

El Eco de la Clase Obrera. 
Espaf\a. 

El Eco, Espafia. 

1856 

Francisco Bilbao, Lamme
naís. como representante 
del dualismo de la civili· 
:z:ación moderna, París. 

1857 

Oleada de huelgas ilegales 
en Franela. 

La Internacional. Buenos 
}l..ircs. 

El artesano de La Paz:, Bo
livia. 

Jos~ 1. Abreu, Lima e So
ciali.sao, Brasil. 

El revolucionario, Sucrc, Bo
livia. 

El artesano, La Paz:, Bo
livia. 

Abolición de la esclavitud. Francisco Bilbao. Traduc-
Pcn1. cidn de los evangelio3 de 

F. Lammenais, Perú. 
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ú Libcrtaire. N. Y .• USA. 

18!59 

Socicd.ad de Zap.::ateros de 
San Crispin. Buenos Aires. 

Sodedad Tipográfica de Bue· 
nos Aires. 

Soci.:dad Je Socorros M ul uos 
de Honrados Artesanos y 
Jornaleros en Cuba. 

Socicdnd de Artesanos. V..il
parah.o. 

Sociedad Tipográfica de So
corros Mutuos de Río de 
Janciro. 

Sociedad de Socorros Mutuos 
de la Parroquia de San Ni
colás de Bari. Cuba. 

lns'urrccción popul.::ar de Eze· 
quicl Zamora en Venc· 
zuela. 

Huelgo obrera en el Brasil. 

Abolición de Ja esclavitud en 
Venezuela. 

K. Marx. Crllica de la eco- Sociednd de Tipógrafos de 
nomla polltica. Chile. 

Ch. DB.TW'in. En.sayo .sobre 
•l origen de las especies. 

1860 

Creación del Consejo de los 
Sindicatos. Londres. 

El Cooperador. lna:lnterra Junta Central de Artesanos 
(Henry Pitm.a.n). de Ja Pn:z: (enero 22). 

1861 

Guerra de USA.. 

Sindicato Nacional de Car
pinteros. Inglaterra. 

Sociedad de Artesanos de Au
xilios Mutuos. Perú. 

Gran Familia Artística. M~
xico. D.F. 

Ricardo MeJga.r Bao 

El Proletario. Buenos Aires 
(Oir. Lucas Fern4nde:z:). 

El Artesano de Sucre. Bo
livia. 

Benito Laso. El poder de la 
• fuerza y el poder de la 
• 16>'. Perú. 

El Artesano. Buenos Aires. 
BartoJom6 Victary y Su6-
n:z. 
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Emnncipación de siervos. 
Rusia. 

LA libertaire. USA. N. Y. 

1862 

La Tribune du Peuple. Bru· 
actas. 

186J 

F. Lns:lUe. Asociación Fede
ral de Trabajadores de 
Alemania. 

The North of Engtand e~ 
operntive Wholcsale So
cicty (C.W .S.). 

Mincrs National Union-tn
gJatena. 

Huelga obrera y lock-out en 
Londres. 

1864 

Primera Asociación Inter
nacional de Trabajadores, 
Londres, septiembre. 

Plotino Rhodok3.J\3Ú. Car
tílla SocidUta. 

PiUlrTO Su6.f"':'2. El ,.,foncde
ro. Mfxico. 

Francisco Bilbao. La .~me. 
rica en peligro. Bueno• 
Aires. 

Gran Círculo Central de lu:in Nepomu.:eno Adorno. 
Obreros. La armonía del L"nfrcrso 

y la ciencia de la Teodl-

La Unión de Artesanos. Chi
le. 

cea. 

El Artesano. Buenos Air.:s. 
Bartolomé Victory y Suá
noz. 

Sociedad de Artesanos La Socialismo /ilosd/ico. derl-
Unión. Santiago de Chile. vaci6n de las armonlas 

del crfstianismo. Colom
bia. 

Sociedad de Jornaleros Ar- •Viaje a Icaria de Etienc 
gentinos. Cabet•. en El Artesano. 

Buenos Aires. 
K. Marx. Mensnic y Esta· Sociedad Mutua del Ramo 

tutos Provisionales de ta de Sastrería. México. D.F. 
A.I.T. 

Abril: Londres: 5.000 obre- Sociedad Unión Rcpublica· 
ros reciben a Garibaldi. no, Chile. 

Escuela de Artes y Oficios. 
Mcdcll(n~ Colombia. 

1865 

Abolición de la esclavitu~, Escuela de la Razón y el s~ La Aurora. La Habana. 
USA. cialismo. Chateo. M6xico. 

Conferencia de la A. 1. T .• 
Londres. 
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1866 

1 Conarcsc> AIT. Ginebra. 

Huela• textil. México. D.F. 
Huelga de tabaqueros. Cuba. 
Soc:icdnd de Socorr-os Mutuos 

de Cajistas. La Habana. 

Asociación de Conductores 
de Locomo1oras. Santinao 
Watt. Chile. 

La situazione italiana. Ba- Socicd.::ad de Obreros Panndc-
kunin. ros y Artesanos de Buenos 

Aires. 

Comit4! de Huelga de la 
Liga Socialista (lna:latc· 
ma). 

1867 

A.sociación de Tabaqueros. La 
Habana. 

Huelga de Tabaqueros. La 
f-labana. 

Comuna Fourforista de Chile 

Ricardo Melgar Bao 

Vfctor Consideront. Contra· 
guerrilla Jrance$a0 Ml!x.i· 
co. D.F. 

11 Congreso de la AIT. La mi.serla en Bosot4. Co-
Lausana. lombla. 

K. Ma.nr:.. 1 tomo El capi
tal. 

Protesta• obreras en Ingle· Sociedad de Artesanos y Aari· 
tcf1'11. cultores. Buenos Aires. 

Libertad Y justicia. Bnku· 
nin. 

Lia:a de la Paz y de Ja Li· 
bcrtad. Ginebra. 

1868 

111 Congreso de la AIT. 
Bruselas. 

Conservatorio Artlstico In· 
dustrial. Buenos Aires. 

Congreso Anarquista. Gine- Asociación de Tipógrafos Me-
bra. xi canos. 

Jornada de ocho horas para 
los trabajadores públicos. 
USA. 

Orden de los Caballeros del 
Trabajo. USA. 

La causa del pueblo. Rwla. 

Huelga cextil. México. D.F. 
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1869 

IV Ccngreso de la AIT, 
Basilca. 

Fundación Partido Social 
Oemócra:.a Alemán. 

EgaUté. Suiza. 

1870 

Congreso de Barcelona, Es· 
paña. 

Círculo Proletario, Mitx.ico. 

4:?5 

Julio Cit!ar Ch.ivez, .A. 1.-...Jcs 
los orf"il'ni.los >' po:Ores 
de .'\fé:cico y el munJo. 

El Amigo del P~blo. ~'lit 
xico. 

Platino RhodaK3nary, Car· 
ti:!a socü:lista. ~1~xico. 
2.• ed. 

La Sociedad Tipográfica de El Trabaiador, Argentina. 

Alianza de la Democracia 
Socialista. España. 

La representaci6n de( tra· 
balo. España. 

1871 

Contcrcncia de la AIT. Lon· 
d=. 

Buenos Aires se vincula a 
la AIT. 

Sociedad Tipográfica, Monte· 
video. 

Cran Círculo de Obteros, 
Mitxico. 

Asociación Católica de Obre
ros de Chile. 

Cooperatlve News, lnalate- Se funda La Social, M~xico, 
rra. D.F. 

Federación Internacional de 
T~·abajadorcs Tabacaleros, 
USA. · 

Represión contra las Orga
nizaciones de la Interna
cional. Francia. 

P. Engels, Carta a la Sec· 
ción Argentina de la AIT 
(:Sl de julio). 

•Estatutos de la AIT•, en 
El Socialista, M~xico, 

D.F.. 1 O de septiembre 
(Oir. Juan Mata). 

Casimiro Corral, La doc
trina del pueblo. 

El socialista, Mitxico, O.P. 
El hijo di?/ traba/o, M~:dco. 
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US72 

V ConsrCso- ~de la AlT. · Si=cción írnnccsn de la AIT 
La Ha)·a. en Arscntinn. 

ll Congreso Anorquista. 
Suiza. 

V Congreso de la AlT. 
Bakunnist:i Saint Ymicr. 

L•Jntcrnationale: USA. 

1873 

Sodcdad Proti:..:torn de Artc
=i.anü$, Ecu:uJor. 

Hudsa de barreteros de Real 
dd Monto:. ~t~xko. 

Se íunda el Gran Circulo de 
ObrcE"os de M~xico. 

Hudsa de picapedreros. Li-

Ricardo Melgar Bao 

El Trubaiador, Buenos Ai· 
res (Dir. Fomilc O.aunas). 

El obrero Jedcralista, Ar
gentina. 

Juan M. P. ~téndcz, •El 
socialismo en lns rcpübli· 
cas americanas•, en La 
e-mancipación. Madrid, 
núm. 130. 

11 Congreso Anarquista en Club de la Igualdad, La Paz. ·El Eco de la Igualdad, La 
Suiza. • P~ 

Rcconocimicnlo del Ocrc-
cho n Huelga en G!'nn 
Brctnfia. 

Fcdcrnción Suiza de Traba- Unión de Resistencia de Te- El Pueblo. Ml!xico. 
jadorcs. jedorcs del Valle de Mé· 

V l Congreso de la A IT, 
Bnkunnista, Ginebra. 

De:scnvolvimlcnto político 
de la Internacional. B.aku. 

nin. 

t874 

xico. 

Se íunda et primer Toller Co
operativo del Gran Círculo 
de Obreros. México. 

Abolición de lo esclavitud en 
Puerto Rico. 

La Firme:a, México. 

Vil Congreso de lo AIT. Sociedad Obrera de C6rdo- La Comuna. México, D.F. 
Bnkunista, Bruselas. bn, Argentina. Adherida a 

la AIT. 

Revuelto de Tompkins 
Squnrc, N. Y. 

Deportaciones de obreros 
intemacionalistns. Fran
cia. 

La Revolutionnaire. Fran
ela. 

Sociedad Tipográfica, Chile El Artesano. Puerto Rico. 
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1875 

Partido Socialdemócrata Se funda la Federación Obre· La Justicia. México. 
Alemán. ra de :Montevideo. 

1876 

Huclg:i de sombrereros. ~té
"Jtico. 

1-luclgas tC"Jttilcs, ~1..!xico. 

Revuelta artesanal popular de 
Andrés lbáñcz en B.'.lli".i.1. 

El Obrero. Sucrc .Boti"·ia. 

La Internacional. México. 
D.F. 

Le Re1:olutiotulire. Buenos 
Aires (Dir. S. Pourille). 

·v1 Congreso de la A.lT. Huelga de tipógrafos en Bue- La Revista del Pueblo. Bue-
Filadelíia. nos Aires. Jomada de diez nos Aires. 

horaa.. 
Disolución de la Primera 

lntemacionnl. 
Vlll Congreso de la AlT. 

Balc.unnista, Bema. 

1877 

Sociedad Industriosa de Ar- El Hilo del Trabajo. Méxi-
tesanos de Oruro. Bolivia. co. D.F. (Dir. Prisciliano 

Diazl. 
Primer Congreso Obrero. Mé- La lnJern.acional. 

xico, D.F. 
Fallece el poeta socialisti: me

xicano Pantnleón Tovar. 
Gran Confedcra.ción de As~ 

cia.ciones de Obreros Me
xicanos. 

1 Congreso Obrero Permanen
te, México. 

F. Enacls, El anti Duhri'ns. El Club de la Igualdad se El llcraldo del Trabalo. 

Congreso Obrero Universal 
en Gante. 

pliega a la insurrección de Ponce. Puerto Ric:o. 
lbá.ñcz en Bolivia. Es aplas-
tada. 

Huelga de heladeros en San La Unión de los Obreros. 
Fernando y de textiles Mfxico. . 
Talpan, M~xico. 

Hcnnandnd de Snn Mateo La Vo: del Obrero, M~xi-
(Socinlista Cristiana). In- co. 
glaterra. 

Huelgas mineras y ferre> Gremio de Tipógrafos, Pucr 
viarias en USA. to Rico. 
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Partido Socialdcmó.:rata La Federación Obrera de 
Sortearncricano. P...1ontc\·idco participo en el 

Congreso de Vcrviers de la 
AIT (8). 

1878 

Socicdnd de Socorros Mutuos 
de ~fo)tnguc:r:, Puerto Rico. 

1 Congreso Campesino, Mé
xico. 

Ley suprimiendo sindicatos As.ocioción Católica de Obrc-
Y asociaciones en Alcma- ros. S::mtingo. 
nia. 

Huelga de mctolúrgicos de Unión TiposrMica de Buenos El Internacional. Uruguay. 
la ASE, Inglaterra. Aires: realiza un paro. 

IX Congreso de la AIT, 
Bakunninista, Vavicn. 

1879 

León XII, Enclclica Quod 
APostolici muneris, Con
dena a la AIT. 

Federación del Partido de 
los Trabajadores Socialis
tas. Francia (Jules Gucs
dc). 

1880 

Escisión entre anarquistas y 
aociatistas, Le Havrc. 

Sociedad de Conductores de La Luz, Buenos Aires (Dir. 
(...ocomotorns La Fratemi- Juan L. Finghay). 
dad, Argentina. 

Partido Comunista Mexicano J...a Revolución Social, Mé-
(Liga Bakuninisto). x.ico, D.F. 

Partido Socialista de México. 

La Voz del Obrero, Araen· 
tina. 

El Descamisado, Buenos Ai
res (Dir. P. J. Sonarrau). 

Se escinde e1 Gran C(rculo La Vanguardia, Buenos Ai· 
de Obreros Mexicanos. 

C(rculo Socialista Intemocio
nal (Bnkuninista, Buenos 
Aires). 

Alberto Owen Fundo La Tc
xas0Topolobnmpo. 

Sociedad Democrática Ln Cu
lebra. Pico tic Oro, Colom
bia. 

P1otino RhodokanatY. Car
tilla Socialista, México. 
D.F. (3.• cd.). 
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188\ 

The A.narchisr. USA. 

El Ord~n. N. Y •• USA. 

Re\lisla Social, ~spnña. 

Liber1ad. USA. 

1882 

Fundación Partido Obrero 
Francés. 

U Réveil des Masses, USA. 

J88l 

Muerte de Kal'l Morx. 

Unión de Rczaio;adores de La El Obrero. Buenos Aires. 
Habana. 

El Obrero. Cuba. 
11 Congreso Obrero: Grnn Plotino Rhodakanaty. G.2· 

Con!cdcraci6n de Trabaja- rantismo Sc.:fu!. !'o\éx.i.:c. 
dores f\.\cxicanos. 

Fundoción de casinos de obre- ProJ:..;c1or. Cuba. 
ros negros en Puerto Rico. 

Cuc~o Colcct!vo de la t.:ni6n 
Obrera en Brasil. 

Unión de Obreros Panaderos, 
Sociedad de Obreros Mo
lineros y Unión de Oficia· 
les Albañiles. 

Huelga de jornaleros para el 
tendido de vfas férreas. 

Club Socialista •Vorwarts• 
de Buenos Aires. 

El Espfriru d~ R~bdidn. 
Cuba. 

Unión de Oficiales Yeseros, Salv:idor Brau, Las Clases 
Unión Obrera de Sastres. Jornaleras de Puerto Rico. 
Buenos Aires. 

Centro de lnstrucción y Re
creo de Artesanos en San· 
tiaao de lns Vegas, Cuba. 

Conferencia de París, 11 tn- Sociedad de Obreros Tapice-
ternacicnal. r05, La Sociedad de Pr.6.c. 

tices y ?-.1.utunlidnd de Ma
yorales y Lecheros, Socie
dad de Resistencia de 
Obreros Marmolcros. Ar
gentina. 

Sociedad Fraternal de Arte- El Obrero. La Habana (di• 
sanos de Socorros Mutuos. rector Enrique Roial. 
Bolivia. 

Huelga de obreros tabacale
ros, Cuba. 

Sociedad de Obreros Cat61i· 
ces en Chile. 
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1884 

F. En¡:cls. El orig~n de la 
familia. d~ la p:-opfodaJ 
privada y del EsraJo. 

1885 

0Jc.3d3 huelguista en Buenos 
Aires. 

Confederación de Artesanos 
Unión Universo), Lima. 

La Federación Obrera de 
Montcvi<lco or1u1niza divcr· 
sos acciones hueJguistas. 

Asociación de Artcsnnos, La 
Alinnzo Cibacña, República 
i;>ontinicana. 

Ricardo l\tcJgar .Uuu 

•El Manifiesto Comunista•, 
en El Socialista, Mltxico, 
D.F. (junio). 

La Lucha Obrera, Buenos 
Airea. 

Publicacidn JI to.me El Ca- Huelga axucarcra en la Mar- El Artesano. La Habana 
pita/. tinica. (Dir. Enrique Rose). 

Muerte de Enscls. 

lnttmncional de Carpinteros, 
Ebnniscas y Anexos de Bue
nos Aires (Acrnta). 

Metropolitan Radical Fedc- Circulo de Trabajadores de 
ration <Inglaterra). La Habana. 

1886 

Llegan a Buenos Aires Enri
co Malatesta y Emile 
Pi elle. 

Huelgas en Tarapac4 y An· 
tofagasta. 

La filial de Montevideo de 
la AJT adopta eJ nombre 
de Federación Local de 
Trabajadores del Urvevay. 

Manifiesto de los grupos re
volucionarios de emigrados 
españoles. México. 

Rebelión .onarco - indigenista 
en Pcru. 

Se funda la Librería 1 ntc:r
"nntionalc en Buenos Ai· 
-res, 22 de agosto (Dir. 
Enrice Malotcsta). 

La Ouestionc Socia/e. Bue· 
nos Aires. 22 de agosto 
(Dir. Enrique M.nlutesta) 

Contcrcncia Internacional Sociedad Cosmopolita de Ro- Vorwarts, Buenos Alrcs (di-
dc Trabajadores. Parra. sistencia de los Panaderos rector Augusto Uhlc). 

y Sociedad General Oficia-
les Sombrereros. Buenos 
Airea. 
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J de ma>·o. jamada heroica. 
Chic.:igo. 

La jU5licia humana, Esp;,ña. 

Acracia, España. 

1887 

Sindicato de f\.1arincros y 
Fogoncr~s. lnsla.1crr:i. 

The Mincr. Escocia (Jumes 
Kcir Hardc). 

Ejecución de los cinco obre· 
ros anarquistas de Chica· 
go. 

El SociaJi51a, Italia. 

El Productor, Barcelona 

1888 

Hue1g::a de obreros sombrerc· 
ros de Sao Paulo. 

Se consthuyc · Ja - Comuna de 
Tcpolcbampo, l\.tr!xico. 

AbÓiicfÓn. de la esclavitud. 

Partido Dcmócr:ita, Chile. 

Fr•ncmidad de Mnquinisla\, y 
Foguist:u: Sociedad de Ar· 
tes Culinarias; Sociedad In. 
ter:lacional de Obreros car· 
pintcros, Iustr.-:idorcs. ta· 
llistns y torreros. Buenos 
Aires. 

4.31: 

Er:o Obrero, Sucrc, Buli~·ia 
CDir. Jos~ Samas Sea). 

El Productor, La Haban;, 
(Enrique Roig). 

La Riquc::a y la ft.fi5eria, 
Argentina. 

Fund01zi6n del Partido So- Huelva ferroviaria en Argcn· La Vo:: del Obrero, Oruro, 
cialistn Esp;,ñol. tina. Bolivia. 

Fundación Unión Federal 
de Trabajadores, Esp.:iño. 

Thc labour elector. Len· 
dre9 (charnpion). 

Huelga en Bryant and f\.1ay. 
Inglaterra. 

Contcrcncta de Londre3, 
U lnt. 

Circulo Socialista lntcrnncio
nal CAcratn). 

Socied3d Obreros El Porve· 
nir. Bolivia. 

Orden Suprema de Emplea· 
do!I Mc:dconos del Ferre> 
curril. 

Abolición de Ja esclavitud en 
el Brasil. 
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Tierra y Libertad. España. Escuele. nocturna para la cla· 

18B9 

Nncc la lt ln1crnacional. 
Parls. 

lluclaa ponuaria. lnalatc-

se obr.:ra en 1.a República 
Dominicana. 

l luchta en ArflCUlinn: r1.:rn> 
viarios. albañiles y carpin· 
teros. 

National Union of Grcat Huelga de panaderos. Ecua· 
Britain and Jscland Cln· dor. 
alaterra). 

Creación Minen Fedcration 
of Grcat Britain. h~ala
terra. 

Thc Yorkshire FactorY Ti· 
mes. lnalaterra. 

Conícrencia de París. JI In
temacional. 

Ventl Setiembre. Italia. 

1 L'Socialista. Italia. 

1890 

Alejo Pcyret. delegado argcn· 
tino al Cona-rcso Obrero y 
Socialistm de París. convo
catoria para íundar la 
1 J Internacional. 

Comit~ Organizador para con· 
memorar el. 1 de mayo en 
Buenos Aires. 

Sociedad Socorros Mutuos de 
Manizales y Sociedad de 
Mutuo Auxilio de Bucara· 
mana-a. Colombia. 

Romerfa multitudinaria en La 
Habana. Fallece Enrique 
Roi.g'. 

Reconocimiento 1 de mayo Sociedad Artesanal Hijos del 
Ola del Trabajo. Pueblo. Rcp11bUca Domini· 

National Union Ofbcncral 
and Municipal Work.cry. 
t n.gl aterra. 

La Tribuna ild Trttbaio. 
Kcy Wcst. USA. Vocero 
de los lnini1tran1cs Cuba· 
nos (Carlos Bnliño). 

11 de Noviembre. Buenos 
~irea y Uruauay. 

AcTacia. Cuba. 

El Club Vorwnrts organiza La Miseria. Argentina. 

Primer Primero de Mayo. 
JnJdatetta. 

movilización obrera en Bue-
nos Aires por el 1 de mayo. 

El Obrero. Sucrc. Bolivia 
(Dir. )016 Santa. Sea). 
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C\ub de Trabajadores de Federación de Trabajadores 
Bucarcst. Alemania. de \a Región Araentina 

<FTRAl. 
Prime:""o de mayo, Hungria. El Persegr.:iiJo, Buenos A.i-

Chccoslovaquia. Poloni11. res. 

1891 

1 Congreso Socialista en Río 
de \anciro: Partido Socia-
\ist1'. 

Gobierno colombiano rcpri· 
me y liquida las Sodi.:Ja. 
des Mutuas de Bucara
manga. 

Huelga de obrcrc:>s salitreros 
en T arapae4, Chile. 

The Clarion. lnal11terra. 

El Socialismo. Cuba. 

O. Prim.eiro ch M aio. Bra
sil. 

11 Congreso 11 lnt-. Bru- Agrupación Socialista de Bue· El Trabajo, Cuba. 
sc:las. nos Aires (inmigrantes es

pañoles). 

El Despertar. USA, N. Y. 

Livre Blancke, París. 
León Xlll, Encfclica Re

rum Novarum. 

1892 

Partido Obn::ro Italiano. 
11 Grito dcg\i Oprcssi, 

Cblca.go, USA. 

Les Egaux. de Buenos Aires 
(inmigrantes franceses). 

l Congreso de la Fcdcrad6n 
de Trabajadores de \a Rc
gi6n Argentina. 

cLa gucna del fin del mun
do• en Brasil. 

Enero 19: Congrtso Rcgi'> 
na\ Obrero de la Isla de 
Cuba. 

Cecilia Glovanni Ross\, 
Una Comunidad .Anar
quista Experimental, Ita
lia-

11 Congreso Obrero en Bue- El Eco Proletario. San luan 
nos Ait"ClS. la FTRA se di- de Puerto Rico. 
suclve. 

1 Con~ Obrero de Río de fóvenes Hllos del MuMo. 
l anciro. Cuba. 

Centra Socialista. 
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1893 

111 Consrcso 11 lnt .• Zu· 
rich. 

Partido Lnboro.l lndepen· 
dic:nte. lnglo.tc:rra. 

Congreso Internacional 
Anarquista. 

Thc lndc:pendcnt Labour 
Party. Inglaterra. 

Loc:k.out. Inglaterra. 

Primero de mayo, Grecia. 

1894 

Fcdcroci6n de Unid:.dc:s de El ~roductor. Cuba. 
Prot.:cción del Trobnjo e.Je 
Suc.Jnmérica. Snntiago de 
Chile. 

Gran Unión ?\1.arhima de Val
pnrafso. 

Celebración Obrera del 1 de 
mayo. Valpnrníso. 

Socicdnd Artística e Indus
trial de Pichincha. Ecuador. 

Celebración del 1 de mayo 
en Ml.xieo. 

Fracasa In Comuna de Topo
lobampo. Ml.xico. 

Revista Obrera, P o n e e • 
• Puerto Rico (Ramón Mo
_ rel). 

El Derecho a la Vida, Uru-
guay. 

El Oprimido. Chile. 

La Alarma, Cuba. 

Publicación 11 l tomo El Cú· Fasc:io del Le.voratori, Bue· La Vanguardia, Buenos Ai· 
1'ital. nos Aires. res (Juan B. Justo) (7 de 

abril). 

ScottiVi Cooperator, lnala- Círculo de Obreros Cntólieos, L"Avenir Social. 
terra. Ecuador. 

Sociedad Fabiane de Lon
d.,... 

El E.sc:lavo, Tempa. USA. 

William Lane funda le Colo
nia Socielistn Cosmc. Pe-
raguay. 

El Obrero, Ecuador. 

Federación Obrero Argentina El Oprimido. Argentina. 
(FOA). 7 abril. 

El Trabaio, Cuba. 

Sociedad El Porvenir de los El Perseguido, Cuba. 
Obreros. Guatemala. 

El Porvenir de los Obreros. El Socialista_ Montevideo. 
Guatemala. 
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1895 

Congreso Obrero. Limoges. Se funda el Partido Soctnlis- La Cuestión Social. Brasil 
ta lnternncional en Buenos (Silvcrio Fontes). 

Alianza Cooperativa lntcr 
nacional. 

Primer primero de mayo. 
Rusia. 

Aires. En octubre asume el 
nombre de Partido Socialis-
ta Obrero Ar¡:entino. 

Primer primero de mayo. Sociedad de Vivanderos. 
Brasil. Ecuador. 

La Ouestforu Social e. USA. 

1896 

IV Congreso Il lnt .• Lon
dres. 

JI Congreso Internacional 
Anarquista. Londres. 

JI Congreso CGT. Toun. 
Francia. 

Huelgas de panaderos en 
Guayama y de tipógr·aros 
en San Juan, Puerto Rico. 

El Defensor del Obrero. 
Montevideo. 

El Clamor Obrero, Asuadi
lla, Puerto Rico. 

La Voz: de Ravachol. Ar· 
sentina. 

La Libre Iniciativa. Arsen· 
tina. 

La España lnquisitori"a, Ar· 
sentina. 

El Esclavo, Tampa, USA. Primera huelga en Guayaquil. El Porvenir Social, Ros (Ju· 
Ecuador. lián Nicolás). 

1 Congreso Obrero, Caracas. 

1897 

Huelga en las empresas Sociedad en resistencia de 
Siemena, Londres. · fcrmviorios de la Maes

tranza de Santiago de Chi· 
lo. 

La Revolución Social. Bue
nos Aires. 

O Socialista. Sao Paulo. 
El Grito del Pueblo. San• 

tiago de Chile. 
La Vo: de la /Uufer, Ar· 

sentina. 
Caserfo, Argentina. 

~ Protesta Humana, Bu~ 
nos Aires (Gregorio ln
a:lán Lnfargal. 
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lit Congreso GGT. Toulou
sc. Fran.:ia. 

La As1'ra:donl!. Ancón. lta
lia. 

1898 

Ricardo Mclgw- Bao 

Grr~inal. Arsentina. 

l-a Verdad. Uruguay. 

Circulo de Estudiosos Socia- El Proletario. Santiago. 
les. Puerto Rico (Bekuni-
nista). 

Unión Socialista. Snntiaso de 
Chile (octubre). 

Ensayo Obrero, Puerto Ri· 
co (J e»i! Fcrrcr). 

Conícd.:ración de Sociedades El Porvenir Social. Puerto 
Ferrocarrileras de la Rcpú- Rico. 
bliC!I Mexicana. 

La Revolución. Social. Ar-
aentina. 

Partido Obrero Soc:ialdcmó- Manifestación obrera por el La Unión Obrera. Potosi. 
crata Ruso. l de n1ayo en Santiago de Bolivia. 

Chile. 

USA. IWW. Federación Libertaria. Buenos V..2. Obrera, Ponce. Puerto 

South Walcs Mincrºs Fcde
ration. Inglaterra. 

IV Congreso CGT. Rennea. 
Francia. 

Airea. Rico (Ramón Morcl y 
Fernando Matra). Luca:o 
cambia de nombre a Li
aa Obrera. 

Liga General de Trabajado
res Cubanos. 

Partido Socialista de Chile (8 
de diciembre). 

Humanidad Libre, Puerto 
Rico (Juan Vitar. Pedro 
San Miguel. Pablo Vega 
y J c»6 Fcrrcr). 

La Conqui~ta di Roma. A~ 
sentina (en italiano). 

General Federation of Tra- Federación Libre de los Tra• O Despertar. Brasil. 
de Unions. lnalaterra. bajadores. Puerto Rico. 

1899 

Huelga general de panade
ros. Ecuador. 

Noviembre 17: Huelga gene
ral de tipógrafos. Puerto 
Rico. 

Rosa Luxemburgo. ¿Refor- Mitin del t de mayo en Puer-
ma social o revoluci6n'l to Rico. 
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Rc\"ista El Movimiento So. Huelga ferroviaria en Argcn- Prote$tO, Brasil. 
cial, París (director Hu- tina. 
berro Lagardelle). 

/ournal du People. Fr.ancia. 

1900 

Liga Cenera! de Trabajado- El A.miRO c~-1 Ob~e..,o. Fe. 
res Cubanos. derac:i.:Sn Ob:-cra dcl Oes

te de Puerto Rico. 
El Rehl'/di-, Ar,¡c:itina. 

La Fcdcrnción Libre de los El Idea! A.narquist:z, Aracn-
Trab:1jadores de Puerto Ri- tir:a. 
co dirige las huelgas de car-
pinteros Y estibadores. 

La Aurora An.o.rquista, t:ru
suay. 

El Nuevo Ideal, Cuba. 

Regeneracidn, ~f~xico. 

Rebelión de los •Boxcn•, Mancomunal Obrera de Jqui- La Idea Libre. Lima CCJi-
China. que. Chile. cerio Tascara). 

III Congreso Internacional El Alba del Sialo XX~ Ar-
Anarqulsta, París. sentina. 

Congreso U Int .• París. 

Huelga de estibadores de Ba
hía Blanca y ViJJa Cons
titución, Argentina. 

El Trabaio. 

Ley diez horas. Francia. Los Tiempos Nuevos. Ar-
gentina. 

V Congreso de la 11 I nt. Socfl dnd de Socorros 1\futuos A vanli. Sao Paulo. 
Socialista, P.orfs. de Artesanos de On.iro. 

Enero 1900~ Comit~ Parla
mentario de Jos Trabaja
dores Escoceses. 

V Congreso de lo U Jnt. So
cialista, Parfs. 

Enero 1900. Comit6 Parln
menhtrio de .loo Trabaja· 
dores Escocesc:i:. 

Congreso Obrero de Lon
dre•. 

V Congreso CGT, París. 
Francia. 

El Acrata, Chile. 
L'A:::ione Anarch,.ca. Sao 

Paulo. 

Los Hijos del Trabajo (socia- Unión y Trabaio. Gremio 
lista). Brasil. de Tabaqueros de Puerto 

Rico. 

O Golpe, Brasil. 



.. 1s Ricardo Melgar Bao 

1901 

La Campaña. Chile. 
l Conferencia Sindicnl. Co- l Con~rcso de Sociedades l\.1u-

pcnhoguc. tunlcs. Santiago. 

Vl Congreso COT. LYon. 
Francia. 

El Resistente. Florida. USA. 

\902 

11 Conferencia Sindical. 
Stuttgnrt. 

Congr~o Obrero. Montpe-
1\icr. 

Pcltouticr. Historia de laS 
bolsas de trabajo. 

La Libertad. USA. 

La Organi:ación Obrera 
(FOA). Buenos Aires. 

·v Congreso Obrero. Buenos 
Aires. Fcdcrnción Obrera 
Argentina (FOA). 

Partido Popu\or Obrero de 
Cuba. 

Huelgas ponuarias en Valpa
rníso y l\tontcvago. 

Congreso Obrero. Lima. 
Asamblea de Sociedades 
Unidas. 

Centro Socialista Enrice Fc
rri. Brasil. 

11 Congreso de ta FOA. Bue
nos Aires. 

Paro general en Buenos Aires. 

1 Congreso Agrícola Regional 
Obrero. Pergamino. Argen
tina ( 13 de agosto). 

L..a Comuna Libre. Argen· 
tinp. 

La Nuova Civilird. Argen· 
tina (en itn\iano). 

La Organi:ación Obrera. 
Argentina. 

O Am1"go do Poro. Brasil. 
lA Rebcli6n. Uruguay. 

La M1"scria, San lunn de 
Puerto Rico Oosé Fcrrer 
y Ramón Romero Rosa). 

La Luz. UrugUaY. 
Huelga ferroviaria en México. El Hijo del Ahui:ote. ME. 

Huelga de ttabajadores axu· 
careros en Guyana. 

Huelga de tabacaleros en La 
Habana (24 de noviembre). 

xico. 
E.l Anarquista. Puerto Rico 

(Pedro Goyco). 

La Imprenta. Chile. 

Revuelta obrera en tamaica. Unidad Obrera, Puerto Rlco 
{Sontiago lslcsin.s). 

Tierra. Cuba. 
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1903 

La Fa1·i!I.::. Ars~n:ina (en 
italiano). 

111 Conferencia Sindical. Hudsa de trabajadores de la La Prolr!sta. 
Oublín. Compañia Vnpo:-cs de Val· 

paraiso. 

Vida f\.ºu1:va. Argentina. 

11 Conferencia Partido So- Congreso Obrero en Valpa· El Gremio. Aracntir..a. 
cialdem6crata ruso. raíso. 

Asociación de Educación de 
los Trabajadores. lngla· 
tcrra. 

1904 

La Realidad. l.!'n:guay. 

1 Congreso Obrero en Buenos La Huelga. San Juan de 
Aires. UGT (marzo). Puerto Rico (Eduardo 

Conde. Ramón Rom.:ro 
Rosa. José Fcrrer). 

La Revuelta. Chile. 
Club de Propaganda Soci::dis-- A Guere, Brasil. 

ta en Cuba ( 18 de novicm· 
brc). 

Partido Obrero J\.!ancomunal 
de !quique. Chile. 

Convención Nacion::il Manco- Unidad Operaria. Río de 
munal. Chile (mayo 15). Janeiro. 

VII J Congreso CGT. Bour- El Perseguido, Argentina. 
ses. Francia. 

VI Congreso de 11 lnt. So
cialista. Ainsterdam. 

Regeneraci6n, 
USA. 

Texas. 

11 Congreso Obrero de la 
UGT. Argentina. (abril). 

Barrio obrero La Boca de Bue. 
nos Aires (logra un escaiio 
parlamentario Alfredo L. 
Palacios. 

-La FOA se conviene en FO· 
RA. Buenoá Aires. 

Paro gcncrnl en Lima y Co
Uao (moyo 10). 

Futuro. Uruguay. 

La Vo:= Obrera, La Haba· 
na (Partido Obrero de 
Cuba). 

Los Nuevos Horlz.ontes, 
Chile. 

Humanidad Libre, Puerto 
Rico (Juan Vilar). 

La Prote:sta, Argentina. 
Germinal. Cuba. 
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Partido Obrero de Cubn. 
Centro Carlos ?\.tarx. Montevi

deo. 

Ricardo f\.1elgar Buo 

O Libertario. Brasil. 

Formación de Soviets. Ru· ~1oviliz.ación obrera en Bue- z .• de Mcryo. Ut"USU•Y· 
sia. nos Aires. FORA-UGT es 

reprimida marcialmente. 
IV Conferencia Sindical. El Marltimo. Chile. 

Amsterdam. 
Fundación Partido Socialis- Congreso Obrero de Monte- Aurora. Brasil. 

ta Francfs. video (FORU). 

Fundación Kuomin-tana. 

Prim.era Revolución Rusa. 

Centro Católico de Obrcroa 
de Quito. Ecuador. 

V ~ Congreso de la FORA. 
Buenos Aires. 

El LdtiBo del Carrero. Az 
aentina. 

Movimiento huelguista en Sao ROmano Rosa. Cateci.smo 
Paulo. Socialista. 

Agosto: 111 Con¡ircso de la La. Voz del Obrero. Quai.> 
UGT aracntina. mala. 

Los Parias. Pcnl.. 
Sociedad de Operarlos Gua- La Antorcha. Tru.jillo. Perú 

dalupanos. México. · 

1906 

Unión Gráfica de La Paz.. 
Unión en Resi~tencia de Car

pinteros. Santiago. 

El Partido Obr<. ro se con
vierte en P.,rtido Obrero 
Socialista de Cuba. 

Movimiento huelgufstico en 
Guyana (noviembre 28). 

l Asam.blea Nacional Rusa. Luis Emilio Recabancn. dipu-
tado por Antofaaasta. 

Fundación Partido Laboris.. HuelRa general en Argentina: 
ta lnglb. FORA-UGT. 

Werner Sombart. Das Pror~- Huelga de estibadores. Callao. 
ta.riat. Perú. 

El Libertario. Cuba. 

Vcnancio Cru%0 Hacia el 
Porvenir. Puerto Rico. 

Germinal. Puerto Rico. 
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Huclg01s por la jornada de Centro Social de Obreros de 
ocho horas. Francia. La Paz. 

Carta de Amicns (anarco- 11 Con¡r:rcso Obrero Brasi1c-
sindicalista). sindic:ilismo ño: FORB. 
independiente del P. So-
cialista. 

.... , 
El Obrero Alten.se. Guate

m.:ila. 

Gri:o de! Pueblo. Hid:ilgo. 
México. 

IV Congreso de la UGT. Ar- La Revolución Social. :.Olé· 
sentina. x.lco. 

Huelga ferroviaria en Sao A Not.·a Era, Brasil. 
Paulo. 

lX Congreso CGT, Amicns, A Luta. Brasil. 
Francia. 

Comisión General de los Huelga minera: Cananea. Ml!-
Sindicatos de Rumania. xico. 

1907 

Sindicato de Tipóa:rafos de 
Boaoui. 

Huelga de ferrocarrileros 
ecuatorianos. 

Partido Liberal Obrero, Ecua
dor. 

Gran Círculo de Obreros Li
bres. México. 

V Conferencia Sindical Huelga Textil de Río Bhtnco. 
Cristiana. Oslo. M.éxico (7 enero). 

11 Libertario, Brasil. 

Vll Congreso de la 11 lnt. Huelga de tabacaleros en Cu- El Oprimido, Lima (abril). 
Socialista, Stuttg;lrt. ba (20 febrero-20 julio). 

Congreso Femenino de la 
11 Int. 

e o n gr e s o lnternocionoJ 
Anarquista, Amsterdam, 
agosto 16-Jl. 

Enrique Lcone. El sindica
ll.smo, Italia, 

J. Ramsay Me. Donald. El 
labori.smo y el imperio. 

Revolución. Los Angeles. 
USA. 

r.1as;lcre obrera en ]quique: 
2.500 muertos (21 de di
ciembre). 

Sociedad de Socorros Mutuos 
Lo Unión Obrera de U:yuni, 
Bolivia. 

A.delante, Puerto Rico. 

Luisa Capctillo. Ensayos Li
bertarios. Puerto Rico. 

La Voz del Dependienle. 
Cuba. 

A Voz Operaria, Brasil. 

Semana Operarfa. Brasil. 

Nova ~urora. Brasil. 
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1908 

Fed.:ración Obrera de La Paz. 

Represión en Villenucvc 
Saint-Gcorgcs. Francia. 

Conferencia Sindical Cat6-
lica. Zurich. 

Joma.da de ocho horas. ln· 
alatcrra. 

X Conp.rcso CGT. Marsella. 
Francia. 

Bolivia. 

Congreso Obrero Nacional: 
Conícdcración Obrero.Bra
sileña. 

Huelgo. de albnñi\cs y tabaca
leros en Cuba. 

A Voz do Trabalhado1 

El 1 ibao. Puerto Rico. 

Httelgo. de obTcros mineros y Rebelión, Cuba. 
azucareros en Cubo.. 

O Sociocrata. Brnsil. 
Reforma, libertad y jU5ticia. Nao Matards, Brasil. 

Austin. Texas. 

1909 

VI Conferencia Sindical. 

Plcbs lcagrc, Inglaterra. 

La vie Ouvrlere, París 
(Merrhein. Monattc). 

El Combate, Florida. USA. 

Huelga de obreros mineros 
y azucareros en Guyana. 

Centro de Estudios Sociales 
1.• de Mayo, Lima. 

La Sociednd de Operario5 
Guad3lupanos se convierte 
en la Unión Católica Obre
ra Mexicana. 

Huelga portu3ria en la Guay
ra. Venezuela. 

Liga de Obrero5 de San José. 
Ecuador. 

Federación Obrero. de Chilo 
(18 de septiembre). 

Nuevos Hori:ontes. Puerto 
Rico. 

Represión cruenta de movili· Liberade. Brasil. 
:t.ación obrera annrquista en 
Argentina ( t de mayo). 

Huelga general en Argentina. 

Se Cunda b Confederación 
Obrera Regional. Argenti
na (CORA) (scpticmbri:l. 
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1910 

VIJI Congreso 11 lnt. So
··ialista, Copenhague. 

Sociedad de Artesanos de 
Sansón, Colombia. 

Partido Obrero Socialista de 
Chile. 

1 Congreso :"acicnal de Tra
bajadores en el E.::uac!or. 

Asoci3ci6n de Obreros y Ar
tesanos de Caraca3. 

Uni6n Obrera, Caracas. 

Huelga general anarquista en La ,\fuier, Luisa Capctlllo, 
Argentina cruentamente re- Puerto Rico. 
primida (mayo). 

·Industrial Syndicalist Edu- Huelga portuaria en Colom- El Socialista, Puerto Rico. 
cation Lcaguc, lngl::itcrra. bi::i (febrero). 

Federación de Obreros de! 
Transporte, Inglaterra. 

XI Congreso CGT. Toulou
sc, Francia. 

Regeneración, en Los An
aelcs. 

Cultura proletaria. Broo
klyn, USA. 

N.;,•atore, N. Y •• USA. 

19lt 

Revolución Kwomintang. 

VII Conferencia Sindical. 
Budapest. 

Sociedad de Artesanos de 
Cartngcna, Colombia. 

Partido Obrero de Puerto 
Rico. 

Revolución Mexicana 

Unión Nacional de Industria
les y Obrcrcs de Bogotá. 

Huelga azucarera cr. Mnnza
niJlo, Cuba. 

Sociedad de Empk:?dos de 
Comercio de El Sal, ador. 

Huelga azucarera en Guyana. 
Es electo diputado socialista 

Emilio Frugoni en el Uru
suay. 

Anarcom:igonistas ocupan mi
litarmente B:ija Colifomia 
(enero). 

Paro de solidaridad de la 
FORU en l\.'lontevidco. 

J't/ovo Rumo, Brasil. 

El Despertar de los Tra
bajadores, !quique (Dir 
Luis Emilio Rcc:nbarrcn) 



Conft:rcncia Sindical Cat~ 
lica. Colonia. 

Huelgas portuarias. lnglate-

Partido Socialista ln&lfs. 

Huelsas mineras de trans· 
portistas. Inglaterra. 

1912 

1 Convención de la FO de 
Chile. 

Se formnn soch:dndcs mu1ua-
1is1as en CunJinamarla y el 
Cauc• en Colombia. 

Ricardo Melgar Bao 

El Nuevo Tiempo. Hondu· 
ras. 

Luisa Capctil1o. Mi opinión 
sobre las libertades. de· 
reclaos y deberes de la 
mujer. Puerto Rico. 

La Agrupación Socialista di- La Protesta. Perú. 
rige una hÜc1ga de los obre-
ros del servicio de alcan-
tarillado y pavimentación. 

1 Congreso obrero de los paf• 
ses centroamericanos. El 
Salvador. 

Confederación de Trabajado
res Católicos, México. 

Huelga portuario en Arscnti
na (diciembre). 

Grupo anarquista La Proles-
ta, Lima (diciembre). 

Renovación. Costa Rica. 
La BaJalla. Cuba. 

A Guerra Social. Brasil. 
O Proletario. Brasil. 

Proclamación de ta Repú- Partido Obrero Socialista de Juan JosE López. Voces U-
blica China. Chile. bertarias, Puerto Rico. 

V. Lcnin. ¿Ou4 hacer? Represión cruento de la huel-
ga azucarero del valle del 
Chico.ma. Perú. 

VIII Congreso Extraordino- Juan Bobo. Sandalia. Pucr-
rio de la 11 lntcmacionot to Rico. 
Socialista. Basilea. 

1 Congreso General Lotin~ Luz. MEx.ico. 
americano del Trabajo en 
Buenos Aires. 

Huelga seneral minera. In- La. Barricata. Brasil. 
glaterra. 

Huelgo nacional de ferro- Federación Obrera lntemaci~ 
viarios, Inglaterra. nal del Trabajo (ácrata). 

Bolivia (2J de mayo). 
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S•:,,-r.di.:albt (Dir. Bowman>. Federación de Sociedades D.:fo:;·•is3 Obr.,•r.;. ór¡;ano de 
Inglaterra. Obreras de Gu::itcmala. l::i Fc..!.era.:i6n o:rcr::i 1 n· 

t..:rnacion;sl. La Paz. 
The Mincr•s Next Step. ln- Se funda la Casa del Obrero 

alatcrra. Mundial en México. 

Xll Congreso CGT. Havrc. 
Francia. 

1913 

Partido Socialista del Uru-
suay. 

Confederación t--:::icional de 
los Círculos Católicos Obre
ros de M~xico. 

VIII Conferencia Sindical. 11 Congreso de'"' la Confedc- Rafael Pércz T.a)·lor, El so-
Zurich. ración Obrer11 del Brasil. cúJ/lsmo en l't.féxico. 

Sindicato Nacional de Fe- Unión Obrera de Colombia. Cultura Obrera. Cuba. 
rroviarios. Inglaterra. Lucha por la jornada de 

las ocho horas. Guayaquil. 
Ecuador. 

1 Congreso Anarcosindicn· 
lista, Londres. 

Huelga portuaria y ferrovia
ria en Cuba. 

Germinal. Brasil. 

1 Congreso Internacional de O Grito Social. Brasil. 
la Mutualidad, Milán. 

Pluma Roja. Los Ange:les. Huelga portuaria por las ocho 
USA. horas en el Callao. Perú. 

Volanta. Ancona. Italia 

1914 

1 Guerra Mundilll. 

F1n de Ja 11 Internacional. 

Conferencia Regional. Bru
selas. 11 lntemacion.a.1. 

Congreso Regional. París. 
11 Internacional. 

Conferencia Region11l, Was
hington. 11 Internacional. 

Federación de Profesores de 
lnst.rucci6n Primaria. Chile. 

La CORA se integra a la 
FORA. 

Centro Tipográfico de La 
Paz. 

Juan Vitar. Pdgina.s libres. 
Puerto Rico. 

O Acuso. Puerto Rico. 

Manuel F. Rojas, Cuatro 
siglos de ignorancia y 
servidumbre en Puerto 
Rico. 
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1915 

Reconocimiento legal de la 
Cos:i Jcl Obrero Mundial 
en México (2 de agosto). 

Con¡;rcso Obn.:ro auspiciado 
y m:inipufoUo por d go
bierno dd g~m:r.:>.I l\1cno
col en La 1 lnban.:>. l28 ol 30 
de ngostiJ) n través Je la 
Asociadón Cubana pnra la 
Protección Lcgul del Trn• 
bajo. 

Federación Obrera Ferrovia
ria de Chile. 

Confederación de Obreros de 
El Salvador (COS). 

Federación Obrera de Guate
mala p:ira la Protección 
Legal del Trabajo. 

Partido Obrero del Pornguay. 

RicnrJo ~lclgoir Uao 

l Concrcso Nacional del POS Adelante. Buenos Aires (so. 
en Vnlparaíso cinlisto). 

Notional Guilds Rengue. In· El Obrero Puertorriqueño. 
¡;tatcrra. Puerto Rico. 

V. Lcnin. La quiebra de la 
111 Internacional. 

Comité de Propni::nnda Gre
mial del Partido Socialista. 
Argentina. 

Bolctln Obrero. Puerto Ri-

Conferencia Regional. Co- Congreso de ln Confedcrnci6n Bolctln Obrero. Puerto Ri-
pcnhague. 11 lntcrnncio- Obrera Brasileñn. 
nal. 

Conferencia Socialista ln· 
ternlizoda. Londres. 

Unión Central Sindical Obre- El Cacahuatero, Ecuador. 
ra de Colombia. 

Conferencio de Izquierda Huelgns ozucareras en Maton-
Antiguerra. Zimmen.vold. zns y Oriente. Cuba. 

1916 

1 Congreso del POS de Chile 
(moyo). 

Pacto de In Cosa del Obrero 
Mundi.al con el movimiento 
constitucionnlistn en Méxi
co (17 de febrero). 

Pnrtido Socialista de Puerto 
ruco (anexionista). 

Paro general de trabajadores 
marltimos. Chile. 
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Lcnin. El imperialismo. eta
pa suprema di!l capita
li.smo. 

Conferencia Sindical. Leeds 
(lnalaterrn). 

Conterencla de la Izquierda 
Antiauerra. K.ienthal. 

1917 

Huelgas en pfontacioncs ba
naneras. Honduras. 

Confederación de Artes Grá
ficas de Bolivia. 

Unión de Trabajadores del 
Tejido. Lima. 

Movilización y prote~ta obre
ra en Bogotá C 1 5 de mayo). 

Huelgas de ferroviarios y al
bañiles en La Habana. 

Unión de Braceros del Puer
to. República Dominicana. 

1 Congreso Obrero Nacional. 

Reunión de Ja AFL y sindi
catos mexicanos en The 
Eogle Pass, EE.VU. 

Masacre de obreros durante 
movilización primera jor
nada de ocho horas en 
Huacho, Perú. 

Unión de Brnccros del Puer
to en República Domini-
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La /c!ea. Puerto Rko. 

Revolución Rusa. Huelgas de portuarios. mude- La Internacional. Buenos 

USA entra en 1 a 1 Guerra 
Mundial. 

reros y ferroviarios en Gu- Aires. 
yana (enero 4 al 15). 

Conferencia de Izquierda Huelga de los obreros de Ja El Trabaio. Guatemala. 
Socialista, Estocolmo. cnmc en 1'.1ontevideo. 

Conferencia Gremial Sindi- Federación Obrera de Sao 
callsta. Berna. Paulo. 

11 Convención Nacional de Jo 
FOCH, Valparaiso. 

Sindicato Central obrero de 
Colombia. 

Huelgns de los tabnqueros y 
estibadores en Cuba. 

Huelga de In Asociación de 
Trabajndorcs Textiles de 
Sao Paulo (julio 11). 
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1918 

Liga Roja de El Salvador (pr~ 
gubernamental). 

l\toroncs funda el Partido S~ 
ci;ilista Obr<?ro de México 
(febrero 3). 

Octubre 10: Con¡::reso Obre-
ro, Tampico. Huelga de 
obreros en la zona del Ca· 
nal de PnnamA. 

Ricardo Melsar Bao 

Fin de la 1 Guerra Mun- Huelga portuaria en Barran- La Plebe. Brasil. 
dial. quilla. Colombia. 

Enero: huelgas obreras 
Alemania y Austria. 

Asnmblea obrera de la alimen
tación. Chile. 

Huelgas Textiles, Penl. 

Nuestra Epoca. Pcn'.i. 

El Obrero. Venc%Ucla 

Conferencia Socialista In- Primer Congreso Confedera- Spartacu.s y Alba Rossa 
tcraliada, Londres. ción Obrera Pam:nncricann Brasil. 

(COPA). Lnredo. 
XI 11 Congreso de la CGT. Genero Partido Obrero Inter-

Parls. Francia. nacional. Argentina. 

Partido Socialista Internad~ 
nnl, Chile. 

Huelga Roja, Brasil. Alba Ro/a. Puerto Rico. 

AFL, Los trabajadores y la Congreso Obrero Nncionnl, El 
guerra. Salvador. 

Huelga Unc(n, Bolivia. 

Confederación Regional Obre- Pan American Labor Press. 

1919 

Asesinato de Rosa de Lu
xemburgo y Knrl Licbk
nccht. 

ra Mexicana (CROM). 
La FOl cambio de nombre: 

Federación Obrera del Tra
bajo. Bolivia. 

La Federación Obrero de Chi
le adopta como derecho sin
dical In acción directa: 111 
Convención. 

[ Congreso Federación Sin· Partido Comunista Mexicano. 
dicat lntcrnncionnl. Ams-
terdam. 

U Congreso CORA. Nueva 
York. 

El Ariete Socialista. Puer
to Rico. 

Ana. Morfo. Dicppn, El por
venir de la sociedad hu· 
mana, Puerto Rico. 
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DerTOta de la República de Federación Obrera Rcgion:il Spartacu$, Brasil. 
Consejos de Munich. Peruana. 

Conferencia Sindical Cató
lica. Lucern.:J.. 

Conferencia Interntu:ional 
Cristiana. París. 

Conferencia Internacional 
Cristiana, La Haya. 

Italia. creación fascios. 
Jornada de ocho horas, 

Francia. 
Fundación 111 lnternacio 

nal, Moscú. 
IX Congreso 11 Internacio

nal Socialista, Bc1;i3. 

1 Congreso 111 Internncio 
nal, Moscú. 

Huelgas masivas en Fran
cia. 

Huelga nacional trabajado
res acero, USA. 

Colegio cooperativo, lngJa-
terra. 

1920 

Hucls:a f=rroviaria en Ecua· 
dor. 

Hermandad Cig:i:rrera de San
ti::i¡;o, Rcp. Dom:nicana. 

l.\V.W. en Chile: 1 Conven
ción Obrera. S;intiago (di
ciembre 24}. 

1 Convención de la CRO~t. 

Diciembre 21: Partido Labo
rista l\.1cxicano. 

Junn l\.forca!"lo, Pá¡dna$ 
jas, Puerto Rico. 

/us:icia, Uruguay. 

La. Intl!rn.acional Comu-
nUta. 

El Obrero, Venezuela. 

]] Congreso 11 lnternacio- Huelga de mineros del carbón Espartaco, Puerto Rlco. 
nal, Moscú. en Chite. 

Hucla:as masivas. Francia. Congreso Nacional Obrero, 
Cuba. 

Congreso Extrnordinnrio de Ill Congreso del Partido Obre. 
la FSI. Londres. ro Socialista, Chile. 

Marzo: huelga general en l Congreso Nacional de Tro.-
Alcmania. bajadores, República Domi· 

ni cana. 

Congreso cor..stituyente, ISR. 
Moscú. 

I Congreso Confeder-ación Centro Gremial Sindicalista, 
lntemacional de Sindica- Ecuador. 
tos Cristianos (CISC}. La 
Haya. 

11 Consrcso Obrero. Guaya
quil. Ecuador. 

Creación de la Confederación 
Obrera Ecuatoriana. 

El Proletario, Ecuador. 

El Obrl!ro Libre, Guate-
mala. 



450 

Conferencia Anarcosindica
llsta. BerUn. 

Huelgas bananeras. llonduras. 
IX Congreso 1 I lntcmacio- Fallece en prisión el poeta 

nal Socialista. Ginebra. anarquista chileno Dom.in· 
ao Gómez Rojas. 

Um.a.nil4 Nova. Italia. 

1921 

111 Congreso de la 11 In
ternacional. ,._.'loscú. 

Fundación del P. Comunis
ta Chino. 

1 Con.grcao ISR. Moscd. 

XVI Congreso CGT. Like. 
Francia. 

Conferencia anarcosindica
lista. Dusscldorff. 

El POS se convierte en Par
tido Comunista de Chile. 

Fundación Confederación Ge
neral del Trabajo (CGT). 
M~xico. 

1 Con,areso Obrero. Perú. 

IV Convención de la FA de 
Chile. Adhiere a la !SR. 

Lc;:~tarnicntos populares. Peor 

111 Congreso COPA. México. 
d. DF. 

Fundación del Partido Na- Comité Pro-lnd(gcna Tahuan-
cional Fascista de Italia. tinsuyo. Perú. 

1922 

Ricardo Melgar Bao 

Claridad. Arscntin!l· 

Lu% y Acción. Ecuador 

ClartA. Bruil. 

Confederacl6n de Sindicatos El Trabajador Hondureño. 

Stalin secretario general del 
P. C. URSS. 

Obreros. Ecuador. Honduras. 

Fundación CGT. Costa Rica. Movlrniento Comunista. R!o 
de J anciro. Brasil. 

U Congreso de la FSI. Ro- l Congreso Federación Obre-

11 Congreso ISR. Moscá. 

11 Congreso CISC. IDI13-
bruck. 

ra de La Hobono. Cubo. 

Federación Obrero Hondurc
fia. 

Masacre de Guayaquil. Ecua
dor. Obreros demondobnn 
las ocho horas y otras rci
vindicocioncs polltico-socia
les. 

Tomds Amadeo. Sindicatos 
profesionales en el extran
jero y en la Repr.lblica 
Argentina. Buenos Aires 



El movimiento obrero latinoamericano 451 

IX Conareso 11 Internacio
nal Socilllizta, Nurem
bcrg. 

IV Congreso 111 Internacio
nal, Moscú. 

Se escinde la CGT y se 
funda la CGTU en el 
Congreso Obrero, Saint 
Eticnnc (ISR). 

1923 

Congreso constituyente AlT. 
BerUn (dicicmbr-e 25 de 
1922-c:nero 2). 

DettOCBmlento de los go
biernos regionales de co
munlsl.A$ y socinldemócra· 
tas en Sajonia y Tu.rina:ia. 

l Congreso de la n lntet'· 
nacional Socialista, Harn· 
burao. 

XVll Congreso CGT. Pa· 
ria, Francia. 

11 Congreso CGTV. Bour-
acs. Franela. 

1924 

Coníederación Nacional Ca
lólica del Trabajo, M4!;xico. 

Unión Sindical Argentina 
(USA). 

Unión FerTOvinrla Ara:enUna. 

Unión de Bcncíicencia de Tra
bajadores de vehículos, Bra· 
sil. 

Alianza Tipo¡rr4.!ica de El Sal
vador. 

Bandera Proletc.rü:, Arscn· 
tina. Oraano de la USA. 

El Despertar de los Traba· 
iadores de /quique, Chile. 

Nuestra Palabra, Guatema· 
la. 

Masacre de obreros en Uncia. Claridad. PcrO. 
Bolivia. 

Coníercneia: FAT-CROM,.. El Germinal, Puerto Rico. 
Paso, EE.UU. 

Masacre de campesinos 
Lcito. Ecuador. 

Federación Obrera Regional 
Ind(gena. Perú. 

Convención de la FO. Chile. 
Chillé..n. 

OrienJac:ión Obrera, Hon· 
duras. 

Campam.enlo, Argentina. 

Lucha entre Stalin y Trou.- Federación Regional de Tra· La Antorcha, Ecuador. 
ky. bajadores de El Salvador. 

111 Congrcao FSI. Viena. 
Partido Comunista de Cuba. 

Hucl¡¡u defensivas, Francia. 

El MacheJe, M~xico. D.F. 

La Evolución Obrera. Nlca..._.. 
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111 Congreso 15~· Moscú. 

V Congreso 111 lntcrnacio
naJ. Moscú. 

1925 

IV C~mSJ"C$0: COPA. M~K.ico. 
DF. 

Central: Obrerismo Oraaniz.m· 
do de Nicaraaua. 

Ricardo Melgar Bao 

Lucha d~ Cla:un. La Ha
bana. 

Luz Y Vida. MWco. 

Represión obrera en La Coru.. La. Clcne Obrero, Prasil. 
ña. 

11 Conarcso Nacional de la Vansuardia Proletaria, Gua. 
Federación Obrera del Tra- temala. 
bajo, Bolivia. 

Ul Conavcso CISC, Lucer- La Tribuna. Puerto R.lco. 
na csuiz.a). 

X.VI ll Conareso CGT, Pa. 
ria. Franela. 

11 Conarcso Obrero Nacional. 
Colombia. 

Confederación Obrera Ferro
carrilera del Perú. 

La Antorcha, Quito. 

UI Congreso cGTV. París. El Libertador. Ml!xico. 
Francia. 

JI Coniircso Ji'.IT, Anu.ter- 11 Congreso Obrero Nacional. Bandttra Ro/a, Chile. 
dam (marzo)· Cuba. 

11 Congreso JI lntcmacio
nal Socialist•• Marsella. 

Fundación Partido Socialista, 
Ecuador. 

Joaquín Pimcnta, Direito 
Sindical Bra:sileiro. Río 
de Janciro. 

Samuel Gompen. 75 años Convención de la FO. Chile. Moisb Pcblete Troncoso, 
de vida y iraba/o. Santiago. La Organlzacidn Sindical 

en Chile. Santiago. 
Fundación del Partido Socia

lista de Centroaml:rice. Gua
temala. 

HuelSB.3 en plantaciones ba
nancru. Honduras. 

Fundación Confederación 
Obrera. Argentino. COA. 

Rusia Trdsica. Ml:xico. 

Bandera Ro/a. Bolivia. 

Revue Martinlquaise. Mar
tinica. 
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1927 

IV ConJP"'CSO FSl. Paris. 

XIX ConBl"C$0 CGT. Pnrls. 
Francia. 

iV Congreso CGTV. Bor
dcaux. Francia. 

1928 

111 Congreso Obrero Nacio
nal. Colombia. 

El Pionero. Chite. 
Con,·cnción Obrera Fenovi3· La C.;)rrcsponder.cia Su.!.~ 

ria. Chile. m.erlcc:na. Buenos Aires. 
Fundación Partido Socialista. 

Ecuador. 

ll Congreso de \a Federación 
Obrera Hondureña. 

Liga Nacional Campesina. Mé
xico. 

Federación Obrera de \a Re· 
pública. Panamá. 

111 Congreso Obrero N ad~ 
nal. Bolivia. 

La Casa de\ Pueblo. Guate
mala. 

V Congreso COPA. Washing
t.on. 

ti Congreso de la Federación 
Obrera Rcgionnl Peruana 
(FORP). 

Huclgn.s obreras en Uruguay. 

Atnanta. Lima. Perú. 

Le Rn:u~ lndiglne, Haitf. 

LA NtunJa E.ra, Bo¡iotá. 

Vicente Lombardo Toleda
no, La Doctri'na ... fonroe 
y el /.fovirnienro Obrno. 
México. D.F. 

La Mutualidad Obrera, Chi· 
le. Organo del Congreso 
Social Obrero. 

Huelgas bananeras. Colombia. Las Comuneros. Paraguay. 

"Federo.ci.6n Obrera. Guatcm.a· E.l Trabajador Latlnoame-
l.a. ricano, Organo de la 

CSLA. Uruguay. 
111 Congreso AlT. Licia 

(mnyo). 

IV Congreso ISR. Moscii. 

Masacre de Santa Marta. C.0-
lombia. 

Labor, Perú ( 1 os E Carlos 
Mariatcgui). 
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IV Consrcso CISC. Munlch. 
Alci:nani•. 

111 Congreso 11 Internacio
nal Socialista. Bruselas. 

VI Conercso 111 lntcrn•
cional. Moscú. 

1929 

Gran crisis mundial en la 
bolsa. Nueva York. 

Fusión Workcr"a Union y 
Transport and General 
Workcn Union. lnalate> 

XX Congreso CGT. París. 
Franela. 

Fundación del Partido Comu
nista de Para.KU•Y· 

IX Cono-eso CROM. México. 

RJcardo Melgar Bao 

La Correspondencia Suda. 
wsericana. 11 tpcc.a. 

Confederación Sindical Unita- La Correspondencia Inter-
ri• Mexicana. nacional. Madrid. 

Primer Sindicato Carnpesino. 
Chile. 

Casa del Pueblo del Con~ 
ao Social Obrero de Chile. 

1 Congreso Anarcosindicalis
ta Latinoamericano: CAT. 
Bucnoa Aires. 

La Continental Obrera. Or-
aano de la ACAT. Ar
a:cntina. 

Conarcso Sindical Latinoame- • La Internacional Sindical 
ricano: CSLA. Montevideo. Roja (~tcllana). 

Abril: Congreso Sindical de 
Rfo de Janciro: CSLA-lSR. 
Montevideo. 

V Congreso CGTU. Parfs. 10 enero: Asesinato de Julio 
Francia. Antonio ~1elln. 

1930 

Confederación Dominicana 
del Trabajo. Rep. Domini-

Confederación Obrera y Cam
pesina del Guayas. Ecua
dor. 

1 Congn:so Obrero-Campesi
no. Hondur~: 

Confederación General del 
Trabajo del Un.sgu.ay. 

Asociación Cívica de Obreros 
y Empicados. CRAC. Chile. 

USA y COA se lntc¡uan • la El Traba/ador HondureRo. 
CGT Ars:cntina. Honduras. 
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La CGT Ara.entina. Rn•is:a Comunista. Oraano 
del SSAlC.. 

V Congreso FSl. Estaco\. Unión Genera\ de Trabaia· 
mo. dores del Uruguay. 

V Cenare.so ISR. Mo$C11. IV Congreso Nacional de la 

1931 

IV Consreso 11 Internacio-
nal Socialista. Viena. 

Louia Adamic. Dynamite. 
Lood:rca. 

Federación de Trabajado-
res. l\.olivia. 

Primero de Mayo. •Dla del 
Trabajo•. Honduras. 

VI Congreso: COPA. La H• 
ba:na. 

Partido Comunista de Colom
bia. 

Muerte de Jos.t Culo. M• 
riAte:iui. 

Partido Cotnun.lst.a de Pan.e
mi.. 

Partido de 10$ Trabajad~ 
de Nicaraaua. 

l I Congreso del Partido Labc> 
rista Brasileño. 

Unión Nacional de GrA.ficos. 
RJo de Janeiro. 

Partido Comunista de Costa Jl.evolucl6n y Trabajo. Coa. 
Rica. ta Rica. 

Masacre de Mal P!UO. Perú. Ho: y Martillo. Perú. 

Sublevación anarquista. Para· El Comunüta. Oraano del 
auaY. Buró del Caribe de la lC. 

IV Con,arcso AlT. Madrid llI Congreso del Partido La· 
üunio 16-21). borUta Bra.silef'io. 

Conferencia FSl·IOS. zu. 
rich. 

XXI Congreso CGT. Parls. 
Francia. 

VI Congrc.so CGTU. Parla. 
Franela. 

1932 

IV ConvcnJo de la CROM. 

Represión en Villemar y Co
pia¡>ó. Chile. 

Rep6.bliea Socialista: Marma· 
dukc Grove. Chile. 

Huelga obrera en Santiago y 
de fcnoca..rri.lero• en Chile. 
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V Congreso. CISC. Ambc· 
res. Bl;la_ic:a. 

1933 

Hitler triunfa en Alemania. 

X.XI Conarcso CGT. Paria. 
Franc:i•· 

Vil Conareso COTU. París. 
Francia.. 

Vl ConJP'CSO FSI. Bruselas. 

Círculo de Obreros Cristianos. 
Brasil. 

l Conferencia Nacional de 
Obreros de la Industria 
Azucarera. Cuba. 

IV Conareso FSH. Honduras. 

Huclaas bananeras. Hondu-
ras. 

Ricardo Melgar Bao 

Jos~ Fcrrcr y Fcrrcr. Los 
ideales del ~1·a10 XX. 

Bandera Roia. Uruguay. 

La Antorcha. Puerto Rico. 

La Internacional Comu
ni.sta.. 

Huclaas azucareras. Cuba. Tierra. Colombia. 
Insurrección Popular en el Trabajo. Costa Rica. 

norte de Perú (huelga insu-
ttcccional de loa cañeros). 

15 enero: 11 Congreso Unión 
Federativa Obrera Naci~ 
nal de Cuba (Cicnfucgos). 

Partido Socialista de Chile. 

5 agosto: Huelga General en 
Ln. Habana (abajo Macha
do). 

Septiembre: Instalación de se> 
victs obreros en los inge
nios azucareros de Mnba)·, 
Senado Lugareño, Hormi
guero. Portugaletc y Parque 
Alto (Cuba). 

18 septiembre: Decreto: Jo?'" 
nada de ocho horas en Cu· 
ba. 

Matanza de campesinos, El 
Salvador. 

Con!cdcraci6n General Obr& 
ra y Campesina, México. 

Se traslada a Santiago de 
Chile el Secretariado de la 
ACAT. 

Huctaa General en Cuba. 
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1934 

Se inicia La Gran Marcha. 
China. 

lV Congreso de la CNO de El Afartillo. Venezuela. 

Febrero 12. huelga general 
eñ Francia (5 FlO-CGT). 

VI Congreso CISC. Mon· 
trcux. Suiza. 

Cuba. 

Huelga textil en Ecuador. 

Lucha común contra el fas- Fundación del P. C. de Pucr-
cismo. Francia. io Rico. 

Huelga general en Catalu
ña y Asturias. 

1935 

Vil Conarcso ll lnterna
cionnl. 

V Con¡¡.:-eso lt Internacio
nal Se :ialista. Bruselas. 

IV Congreso Nacional Obre
ro de Unidad Sindical, 
Cuba. 

Huclg3 Obrera en Tambar
que. Pcril. 

Surge Asociación Nacional de 
Trabajadores de Puerto Ri-
co. 

Huelga nacional au{cola. 
Puerto Rico. 

Huclaa general en Cuba. • 

l Congreso Sindical: Confede
ración Sindical de Colom· 
bia. 

Partido Obrero Noruego oh- 8 marzo: hucl¡:a seneral en 
tiene mayoría parlamcn- Cuba. 
tarla. 

Huelga de castrics. Ta. Luc{a. 

Se constituye el Frente Po- Constituyen Saint Viccnt Wor-
pular en Franela. kingmcn•s Association. San 

Vicente. 
XXIII Congreso CGT, Pa

n.. Francia. 
1 Conferencia Obrera Ca.tnpo

sina, Ecuador. 

El Luchador del Caribe. 

El Obrero del Caribe. 

Reaparece La Continental 
Obrera, Santiago de Chi
te (febrero). Orsnno de 
ta ACAT. 
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VIII Conarcso CGTU. lssY· 
lcs-Mou.llneawc. Francia. 

1936 

Febrero 16. aana las el~ 
cienes en Espaf\a la iz
quierda republicana. 

X.XIV Congreso CGT. To
louse. Francia. 

Vil Consreao FSJ. Londrca. 

Conareso de Unidad Obre
ra en Tolou.se. Francia: 
CGT-CGTU. 

El Frente Popular sana 
elecciones lcaislativas en 
Francia. 

Ocupación de Ubrica.s en 
Francia. 

•Acuerdos Matignon•. Fran· 
cia. Beneficios ain pro
cedentes para obrero•. 

1937 

Conferencia N•ciona] de Tr,... 
bajador-ea. Chile. 

Confederación Sindical de Tra. 
bajodoJ"Cs de Boll"ia. 

Conr cderación de Trabaja~ 
rea de ColoCJ.bia. 

Hucts• en PortovcJo. Ecu... 
dor. 

Surge la CTM. M~x.ico. 

Surge Con[ cdcración de Tra
bajadores del Paras:u•Y. 

Congreso Nacional de Unidad 
Sindical. Chile. 

Confederación. de TrabaJado
res de Chile <CTctn. 

Pío XI. Encíclica anticomu- Surge la coalición dcnomina-
nista. da Frente popular. Chite. 

VII Conarcso CISC. Parls. Partido Unión RevotuciOnaria. 

Leen Jouhaux. La CGT (Ce 
qu'elle est. Ce qu'elle 
'lleut). Parla. 

Cuba. 

Primero de Mayo: oran ma
nifestación obrera en Cuba. 

Partido Socialista de Nicara
.,u•· 

Masacre de Pon.ce. Puerto Ri· 

=· 

Jtic&rd.0 Melgar Bao 

Vicente l.obardo 'l'olcdano. 
Mensaie al Proletariado 
de ¡4m.!rica Latina. Mtxi
c::o. D..P~ 
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Alemania invade Checoslo
vaquia. 

Conferencia Nacional de Tra
bajadores de Bolivia. 
111 Con~ Obrero Ecuato

.iano. 

11 Conarcao de la CT. Colom-
bia. 

Ane::dón de Austria por Al~ 1 Congreso Provincial de Tra- Hoy. Cuba. 
mania. baiadorcs de La Habana 

(18 de marzo). 
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XXV Congreso CGT. Nan- Central Unica de Fenovi.a- R.lcardo A. ParcdC3, Oro y 
tes, Francia. rio.s de Chile (13 de abril). Sanue en Portovelo. Oui-

l Congre$o CTM. M~x.ieo. 
Conferencia Constituyente 

(CTAL). M~xico, D.F. 
11 Congreso Obrero Nacional. 

Ecuador. 
Pierre Besna.rd. Lºethlque Con(cderación Ecuatoriana de 

du ryndicalism.ie. París. Doreros Católicos. Ecua
dor (CEDOC). 

1939 

l..c:a:alización del PC de Cuba 
(13 de septiembre). 

Confederación Do~nicana 
del Trabajo. 

Sindicato de Ferroviarios. Bo
livia. 

Federación Industrial de la 
Harina, Chile. 

to. 

1 Congreso Nacional Obrero. La Hora. Aracnt.ina. 

11 Cucrra Mundial. 

Con(ederación de Trabaja
dores de Cuba (28 de ene
ro). 

Eac:1s16n sindical en la CGT Cornil~ de Unidad. 
francesa: socialistas y ce>" 

munlstas. 
Federación Nacional de Tra

bajadores. 
Vlll Conarcao FSl. Zu· GrAficos. Bolivia. 

rU:h. 
Federación Nacional de Ma,. 

id•terlo. Bolivia. 
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1940 

El 80blcmo de VichY •di· 
suclvc• la CGT y cFTc. 
Francia. 

1941 

El aobterno de VichY Pro
mu1aa la cCarta del Tra· 
bajo •• Francia. 

A.scslnato de comunistas. 
Franela. 

1 Congreso de la CGT, Jt,r
acnlina (Julio). 

Conrcdcraciór'I Cenera\ de 
Trabaj •dores. CuayaquU. 

1 Conarcso r-l•clonal de la 
CT de Chile. 

ll Consrcso de la CT de C.0-
lombla. 

CT de Nicara~a. 
Fcdc:raci6n Industrial MitlC6 

ra de Chi,lC. 
l Cona:rcso Obrero. Paraau•Y· 
tl Conforcncin Americana del 

TrabaJo cO 1T)0 en La }-la· 
ban• (21 de novicmbrc-4 
de diciembre). 

Confedcracióa. Mutualllt.a. 
Chile. 

11 Con.areao de la CTC. Cu· 
ba. 

CG de Trabajadores de pucr-
to RJco (l 1 de in•rzo>. 

IV Congrc:SO de la CT de 
ColOtnbia· 

Consrcao Obrero en Nicara
.,ua. 

Encuentro Obrero en la Re
pública Dominicana: Día 
de loa c;rcmtoa (22 de ene
ro). 

11 Conareso Nnctonat Obre
ro de ta CT de Cuba (uni· 
u.ria) (12 de dlcicmbrc). 

Ricardo Melgar eao 

El Slalo. PC cblle. 

Roberto HlnoJoaa. El c6n. 
dor encadenado. Mt:x.lco. 

11 CcngrCSo CT "L, Mtxlco, Francisco P.!rcz: Le iros. El 
O.P. Mavlml~nto Sindical La. 

tlnoorrurlcono. Bueno• Al. 
rea. 

11 ea,,_ CTM. Mb:Jco. 



El mo,..-imicnto obrero J::ninonmeric3no 

XV Com.·er.ción de la CROM. 

1942 

Alemanes invaden el sur de ~fasa.::re de Cetavi. &livia. 
Francia. 

Huelga nacional azucarera. 
República Dominicana. 

Congreso Antifascista, Pacto Sindical Cnitario en 
México. ~1éxico: CTM-CGT-CRO~

COCM-CP:-.l' y Sindicato5 
de Mineros y Electricistas. 

Octubre t 6. relaciones di· 
plomática.s Cuba-URSS. 

1943 

Congreso de la Confedera
ción Sindical de Trabaja
dores. Bolivia. 

111 Congreso N:tcional Obre
ro de la CT de Cuba (Uni
taria) (12 de diciembre). 

11 Congreso de la CGT Ar
gentina (15 de diciembre). 

<61 

F~turo. Gu3yaquiJ. 
Tulio Lag~s. Bos.;:.efo his

tórico a .. -: moJ,,•imiemo 
obrero en Chile. 

Disolución 111 Intemncio- Reunión CC CTAL. La Ha- CTC. Reconocimiento de la 
nal. bana. personalidad /urldica de 

la Confederación de Tra
bajadores de Cuba. 

Pacto unitario sindical en 
Perrcux. Francia (socia.lis· 
tas y comunistas). Se for
ma el consejo nacional 
de la resistencia. 

Federación Nncionnl de Tra
bajadores en Harina y Ra
ines Anexas, Bolivia. 

Un Congreso de Trabejadc> 
res en Quito, Ecuador, es 
disuelto violentamente por 
la policfa. 

Delegación de la AFL en 
Cuba (5 de septiembre). 

Confederación de Tr.:ibajadc> 
res de Costa Rica (CTCR). 

ll Congreso de la Confede
ración de Trabajadores de 
Chile. 

V Congreso de la CT de Ce> 
lom.bia. 
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19 .... 

XXVI Conferencia CIT. Fi· 
ladelfia. 

Masocrc · de Cotovf. Bolivia. 

Huelgas portuarias en Chile 
(noviembre). 

1 Congreso Nacional de Obro
ros Mctalúr&icos. Chile. 

Reunión CCCT AL. Montevi
deo. 

Confederación Dominicana 
del Trabajo. 

Ricardo Mclgnr 8<:10 

Luis Gartori. La dialéctica 
y la interpretación del 
Alovlmiento Sindicalista 
Chileno. 

Agosto 18, CGT-CFTC de· Isabel Maria Ramírez, Lo:i 
crctan huelga general sindicaJos. Costa Rica. 
para la liberación de 
Francia. 

19 .. 5 

111 Congreso CTAL-CALI, 
Colombia. 

11 Congreso CEDOC. Ecua-
dor. 

Congreso Constitutivo CTE. 
Ecuador. 

Fundación Partido Sociali ... 
ta Nicaragüense. 

Confederación Guatemalteca 
de Trabajadores. 

IV Congreso Nacional Obre
ro de la CTC (Unitaria), 
Cuba (1 de diciembre). 

Confederación de Trabajado
res del Perú. 

111 Congreso Nacional Ferro
viario de Chile. 

Alberto Bolognest. Sindica-
lismo. Lima. Perú. 

1 Congreso Extraordinario C o n g re s o Extraordinario Vicente Lombardo Toleda-
ClSC. Brusclo.s. CTAL. Paría. no. La CTAL ante la 

guerra y la po:s.tguerra. 
México. 

1 Conferencia FSM. Lon- Escisión de ferrocarrileros de 
d.rea. Guatemala de la FSG

CTAL. 
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11 Conlen:ncia FSM. Parla. 

111 Conferencia FSM. Parls. 

Primer Con¡rre.ao de lndiac
nA*. Bolivia.. 

Mois~s PobJc-te y Troncoso. 
El Movimiento d~ Asocia· 
ci6rs Prof'.sional Obrara 
•n Chile. 

Huc·laa de General Motors. 11 Congreso Minera de Pe> Benjamín Núñez, ABC del 
USA. to•!. Bolivia. .sindicalismo. Cosra Rica. 

Bomba •tdttüea sobre Hi· 
roablma. J apdn. 

l!H6 

ComJct\%A Ja su.erra de In· 
dochina. 

XVI Conareso CGT, París, 
Franela.. 

l!U7 

1 Conferencia Slnd.Jca.l Pan
alricana. Dakar. ScncaaJ 
(abril). 

' Ley Taft·Hartley, USA. 

Nueva cscisldn en la CGT 
francesa: se funda la 
CGT-Fuerza Obrera. 

Ley de prohibicidn del 11.ndJ:· 
e.alisma. Guatemala. 

Huelaa acceral ca Colombia. 

Jncorporacidn FSG a CT. Eneban RJto. El movimien· 
Guatemala: CTG-CT AL. to obrero de Arn#rica y 

Europa. La Habana (pró
Joso de L.4z.a.ro Pctia). 

Rcvolucfda del 21 de Julio. 
Bolivia. 

IJl Coiiarcso CEOOC. Ecua
dor. 

Pcderac:idn Sindical de Tra
bajadores. Panam4. 

Movimiento~ populares. Pa
r-.uay. 

Huelsa aencnl. Chile. 

Huclaa c:aBera en Repéibllca 
Dornlnican11. 

Con,ere:so Obrero Nacional. 
Repll.bUca Dom.!nlcana. 

Accfdn Sind.Jc:al. Chile CASI· 
CH). 

IV Congreso Minero. ColquJ. 
ri. Bolivia. 

V Cot1.IO'CSO C'rC. Cuba. 

Fcdcracidn Nacional Campo. 
rina. Venezuela. 

Moisl!.s Poblere y Troncoso. 
El movimiento obrero la
tinoanurica.n.o. 1'-ft!:x.ico, 
D.F. 

Guillermo Lora. Te$Ú de 
Palacayo~ Bolivia. 

Joao Amazonas. Por el /or· 
talecimiento >' unidad sin
dkal. Río de Janciro. 

BcnJam!n Néif5ez. Nuestra 
cau.sa. Costa Rlca, 
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Huelgas scncralizadas 
Francia. 

1948 

La CIT pidió rcconocimicn· 
to de organismos consul
ti"·os OEA. 

XXVII ConKrCSo de 111 CGT 
francesa. 

Huelga nacional minera. 
Francia. 

l Congreso •Fuerza Ob:rc
ra•.CGT0 Par(s. 

XXI Congreso CGT. París. 
Francia. 

1949 

Huelga general en Colombia 
(mayo). 

Comité Nacion.o.1 de Coordi
n:ición de Sindicatos. El 
Salvador. 

Desborde Popular en Bogotá 
l9 de abril). 

Represión huelgo ferroviaria. 
México. 

IV Congreso 
D.F. 

Adhieren a la CJT la FO 
haitiana y la CT de Bo
livia. 

Confederación Intcramcrica
na de Trabajadores. Lima. 
Perú. 

11 Congreso CIT. 1 Conferencia Sindical Na-

Fundación de Jo Rcptlblica 
Popular China. 

cional de Trabajadores De. 
i:nocr.6.ticos de Bolivia. 

11 Congreso FSM. Milán. Primera huelga obrera fcmc-
ltalia (junio 29-julio 9). nina. Ecuador. 

IV Congreso CEDOC. Ecua
dor. 

Luchas campesinas. Colom
bia. 

Huelgas a:cncraliz.adas. Venc
%Ucla. 

Ricardo Melgar Bao 

Voz Obrera. Honduros. 

Vanguardia Revolucionaria. 
Honduras. 

Jacinto Oddone. Greemialis
mo proletario. Buenos Al· 

Rodrigo Zavaleta. Sindica
li:1mo y derecho de cuo
ciación, Costa Rica. 



El movimiento obrero J.1tinoamericano 

1 Conferencia Sindical de 
Asia y Austrnlia. Bci;ing. 
06 novicmbre-18 diciem· 
bre). 

1 -Confcrencin Sindicalismo 
Libre. Londres (noviem• 
bre 28 • diciembre 9) 
!CIOSLJ. 

1950 

La hu::Jgn general en Co
lombia es reprimi.;fa poli
cialmente bepticmbre). 

Creación de Caribcan Acrea La CT Colombia se separa Semanario Octubre. Gua-
Division o( thc ORIT. CTAL-FSM y adhiere a temala. 

CIT. 
Fundación Consejo Mundial Conferencia de Am~rica del Juan Domingo Perón. Cómo 

de la Paz. Varsovia. Sur. CTAL. Montevideo. concibe d peronismo al 
$indica/ismo. 

1951 

Reunión Sindical Panafrica
na (enero). 

II Congreso CIOSL. Milán 
<Julio 4-12). 

Huclgns petroler~. Venezue
la. 

Confederación Nacional Cam
pesina de Guatemala. 

Il Convención Obrera Nacio
nal. El Salvador. 

CGT de Guatemala. Noticiero Obrero lnterame--

Conferencia Nacional Cll!Il
pcsina. Guate.mala. 

Confederación de Trabajado
res del Paraguay. 

Disolución CIT. México. 

ricano. CIOSL. 

XXVIII Congreso de la Creación ORIT. Ml!:xico. 
CGT francesa. 

1952 

Conferencia Regional de Tra
bajadores del Transporte 
Terrestre y Aéreo de Am6-
rica Latina. 

Fin de la Guerra de Corca. Fundación de la COB. 84> Mundo dt! Trabajo. ORIT. 
livia. 



466 

Reforma Agraria. Guatema
la. 

Huelga general. Carneas. Vc
nc:zucla. 

Ricardo f\fclgnr Bao 

XXIX Congreso de la CGT Comisión de la Unidad Sin-
franccso. dicnl. Chile. 

195l 

11 Congreso FSM, Viena. 

XXIX Congreso CGT. Pa
rla. Francia. 

1954 

Insurrección popular, Bolivia. 

Alianza Femenina Guntcmal-
teca. 

11 Congreso ORIT, Brasil. 

Central Unica de Trabajad~ Tribuna Popular, Guatc-
rcs, Chile (CUTCH). mala. 

Asalto al cuartel Moneada, 
Cuba. 

Confederación Nocional de 
Trabajadores, Colombia. 

Huelga nocional tabacalera, 
Guatcrnala. 

Huelga general de la CUT, 
Chile. 

Víctor Alba, El crccirnler:ro 
obrero en América Lati
na, París. 

Carta Sindical, Honduroa. 
Fallece el líder sindicn.t Central Lntinonrncricana de Fidel Vc14squcz, Do:s pos-

franc& Lcon Jouhaux. Trabajodore:1. turas ante el pueblo de 
México: la CTM lucha 
por el pan y la iusticia. 
la clase patronal Tnantle
ne su esolsmo. 

Huelga bananera en Hondu
ras (mayo-julio). 

COD. La Paz. Congreso 
Constituyente. 

Congreso Federación Traba
jadores Petroleros, Bolivia. 

1 Gran Congreso de la. Cen
tral Obrera Bolivia.na. 

Congreso Sindical Ln.tinoame
ricano (CLASC). Santiago 
de Chile. 

Federación de Trabnjadorea 
Aitr{colas del Litoral. Ecua
dor. 
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1955 

Fusión AFL-C.10. Huclaa scncral CUT. Chile. Juan S~cz. C~rnles. 25 ar"ios 

111 CongrC$0 Federación Tra
bajadores: Pctrol~ros. Bo
livia. 

Huelga obrera ferrovUi.ria. 
Ecuador. 

XXX Congreso de la CGT V Conat"cao CEDOC. Ecua-
francesa. dor. 

1956 

SlTRA.SFRUCO. Honduras. 
Confederación de Trabajado

n:a de Pa.tuuná.. 

XX Congreso del PCUS. de- Huelga acncral de la CUT. 
acsu.llnizaci6n. Chile. 

Intervención aavifti¡za 
Hu.naria. 

1957 

Huelaa aencral en Haiú. 

Frente Revolucionario de Ar;,. 
ci6n Popular. Chile. 

de lucha es mi rcsp~CSl" 
a la persetcución. Pucr:;:, 
Rico. 

ORIT. Esta n la ORIT. 

]oaf Bcnitcs. Realidad del 
sindicalismo contempord
~o. Lima. 

I1 Cona:rcso de la COB. Be>- Victor Alba. El Uder. en-

IV Consreao de FSM. Lei~ 
zia. 

livia. SO')'o sobre el dirigent• 
sindical. 

Huelaa general de petroleros 
en el Ecuador. 

XXXI Consn=ao de la CGT. VI Congreso de al CEDOC. Hcrná.n Ramfrcz Nccochca. 
Franela. &uador. Historia del movimiento 

obrero en Chile. 

Federación Autónoma Sindi-
cal de Guatemala. 

Huclaa general en Cuba. 
Huclaa general en Colombta. 
LcvantAmicnto popular en 

Chile. 
LVI Canse}o Nacionel de la 

CTM. Mfxlco. 
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1958 

~f.::ini!cstacioncs populnrcs 
contra el •peligro ÍAKÍ.S
ta• en Francia. 

1959 

XXXII Congreso de la 
CGT. Franela. 

Confcdc:ración General de 
Trabajadores de El Salva
dor. 

Primera Conferencia de de
fensa de los salarios. dere
chos sindicales y por la 
tierra para los campesinos 
en Guatcrnala. 

FEDEPETROL. Venezuela. 
Huelga general en Cuba. 

XI Congreso de la Confede
ración de Trabajadorca de 
Colombia. 

Huelga general en el Para
¡ruay. 

Oleada hucleufstica en el Pe
rú. 

Revolución cubana. 

Federación Nacional de Em
pleados de Telecomunica
ciones. Ecuador. 

Ricardo Melgar Bao 

Nicolás Rcpctto. Mi paso 
por la polC1ica. Buenos 
Aires. 

Rubcns Iscaro. Cien pregun
tas y respuestas sobre el 
movimiento sindicul. Bue
nos Airea. 

11 Congreso de la CUT •. Chi- Fidcl Castro. Dos discurs~ 
le. en el X Congreso Nacio

nal Obrero. La Habana, 

Federación Autónoma Sindi· 
cal de Guatemala. 

X Congreso de Ja CT de 
Cuba. 

111 Congreso de Trabajado
res de Venezuela. 

Paro nacional en el Peró. 
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1960 

X sesión del CG de la Confcdcr::ici6n Regional de 
FS~'l. Organizaciones Clasist.'.ls 

del Litoral Ecuatoriar..o. 
XI sesión del CG de la 

FSM. Bcljing. 

1961 

V Congreso de la FSM. 
Moscó. 

1 Congreso Sindical Pona
fricano en Casnblnncn. 
Marruecos. 

Movilizac:ión obrera contra 
el fascismo en Francia. 

Cor.federación Nacional del 
Trabajo. México. 

Congreso Sindical Latinoame
ricano (CPUSTAL). El Sal
vador. 

Huelgas de trob:ijadorcs en 
los enclaves bananeros de 
Panamá. 

Represión al movimiento sin
dical en Chile. 

Federación de Operadores y 
Mecánicos de Equipos Ca
mineros del Ecuador. 

1 Congrc50 del Consejo Sindi
cal de Guatemala. • 

Unión Nacional de Trabaja
dores en el Exilio de Haití. 

XI Congreso de la CTC. Cu
ba. 

Frente Obrero Unido Pro 
Sindicatos Autónomos de 
la República. Dominica.na. 

XXXIII Congreso de la Huelga general en el Ecua-
CGT en Froncla. der. 

Frente Unico de Acción Re
volucionarla de E.1 Salva
dor. 

469 

Frnncisc:o Pintos. Historia 
del mo1.dmicr.:o obrero 
del Uruguay. ~tontevidco. 

Vicente Lombardo Tolcoa
no. Teoría y prdc:ica dd 
mo1Jimiento sindical tf'U!· 
xü:ano. 

Jorge del Prndo. Manual de 
sindicalismo. organi=a
ci6n y lucha sindicales. 
Lima. 

Federación Anarquista del 
Pcnl. El cnarcosindicatis
mo en el Perll. M~xico. 

Guillermo Kacrnp[fer. A.sf 
sucedió. Chile. 

CTC. Las tareas del rnovl
mienlo sindical ~ la edl
/icación socialista. La 
Hnbana. 
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1962 

Lcbrct. Economla y huma
nismo. 

1963 

XXXIV Conarcso de Ja 
CGT. Francia. 

111 Con.areso de la CUT. 
Chile. 

111 Congreso Nocional de 
Trabajadores en Bolivia. 

Confederación Ecuatoriana 
de Organizaciones Sindica
les Libres (CEOSL). 

FEDESOMEL del Ecuador. 
Confederación de Trabajado

res Libres de la República 
Dominica.na. 

Huelga portuaria en el Ecua
dor. 

Huelga en la Ccntrnl Roma
na de Ja República Domi
nicana. 

Confederación Aucónoma de 
Sindicntos Cris1innos de Ja 
República Dominico.na. 

Ricardo Melg::ir Bao 

Everardo Días. Historia de 
las luchas sodales en el 
Brasil. 

Jos~ Revueltas. Ensayo &o
bre un proletariado sin 
cabeza. México. 

XII Congreso Nacional de Ja Ronnldo Obnndo. Sindlca-
FSTMS. Bolivia. lismo cristiano. Costa Ri-

ca. 

Huelga general de mineros VI 11 Congreso SJTRASTER-
cn Francia. ca. Honduras. 

IV Con!ercncia Jntemacio
nal de Trabajadores Pe
troleros. 

1964 

Conferencia lntemaciona.J 
de Trabajadores Mineros. 
Mosco. 

JV Congreso de TrabaJado
re:i: de Venezuela. 

V Congreso de la CTP. Perú. 

Central Sindical de Trabaja· 
dores de Colornl ~u. 

Con!cc!e:-ación de Trabo.Jndo
re:i: de Honduru. 
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La Confederación Francesa 
de Trabajadores Católi
cos se convierte en Con
f ederaci6n Francesa de 
Trabajadores. 

XIII -sesión del CG de la 
FSM. 

19155 

XXXV Congreso de Ja 
CGT. Franela. 

VIII Congreso Mundial de 
la CIOSL. 

1966 

XVI scalón del CG de la 
FSM. 

Unidad sindical eo Francia: 
CGT-CFDT. 

Congreso Extraordinario de 
Ja Confederación General 
de Trabajadores de Costa 
ruca. 

Huelga nacional portuaria en 
la República Dominic:m.:1. 

Congreso Permanente de Uni
dad Sindical de Jos Trd'I · 
jadores de A.mfrica Latina 
(CPUSTAL) en Brasil. 

1 Conferencia Nacional Cl!.lll- Julio C.!sar Jobet. Recebar 
pcsina de Nicaragua. en los orfgene:s del mo

vimiento obrero y del :so
clclisrno chileno. 

VIII Congreso de la CEDOC, 
Ecuador. 

IV Congreso de la CUT en 
Chite. 

Huelsa general en Hondu.Tll.5. 

Congy-eso Sindical Nacional 
en El Salvador. 

Huelga de trabo.jo.dores azu
careros en Panamá. 

Huelga de trabajadores azu
careros en la República Di> 
mini cana. 

Julio Neffa. Hi:storia del 
movindento &indical, Bue
nos Aires. 

Confederación Nacional de UTRAVAL, Afth alld de la 
Servidores Públicos del huelga, Colombia. 
Ecuador. 

XII Congreso de la CTC, 
Cuba. 
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IX Congreso de la COT-FO. 
París. 

1967 

XXXVI Congreso de ta 
CGT. Francia. 

1968 

XVIII sesión del CG de la 
FSM. 

Huclaa acncral Chile. 

Huelga gcncrol en la Repú
blica Don1inicana. 

Comité de Defensa y Acción 
Sindical en el Perú. 

Mnsocrc de San Juan en In• 
minas Siglo XX de Bolivia. 

Huelgo general en Chile. 

Con!cdcroción de Campesi
nos y Trabajadores Aar!co
l•" de Nicaragua. 

XII Congreso de la Federa
ción Sindical de Trabaja
dores de Panam6. 

Invasión de Checoslovaquia IX Congreso de la CEDOC. 
por fuerzas del Pacto de Ecuador. 
Varsovia. 

Desborde estudiantil y obre
ro en Francia. 

ComitE Permanente CGT
CGJL (Romo), Unidad de 
Acción Sindical en Euro
pa OccidcntA.l. 

Oleada huelau!stica en Ita
lia. 

V Congreso de la CUT. Chile. 

Huelga general en Hondur'as. 

CGTP. Pero. 

Comit~ Obrero de AcciOn Po
Utica de El Salvador. 

Ricardo Melgar B.no 

Sernfino Rornunldi. Memo
rias de un embajador sin
dicalisJa en América La
tina. 

GonzotO SietTa. Historia 
del movimiento sindical 
de Costa Rica y necesi
dad d11 la unidad. 

Pedro Saad. La Confedera
ción de Trabajadores del 
Ecuador y su papel his
tórico. 
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1969 

VII 
0

Congrcso de la FS~t. 

1970 

Encuentro Obrero Nacional. Edu:irdo ?-.!ora Valverdé. 
Colombia. llistoria del moL•imicnto 

obrero internaciona!. Cos
ta Rica. 

Hue1gn general en Chile. 

Huelgas en las pl:mtnciones 
de bananos de Costa Rica. 

Fedcrnc:i6n Unitaria Nacionnl 
de Trab:1jndores Agrícolas 
y Campesinos de Costa 
Rica. 

Frente Nacional Sindical de 
Guatemala. 

Conferencia Sindical Latino
americana en Lima. 

Congreso de la Fcdcraci6n 
Sindical de Tr.o.bajadorcs 
de Panamá. 

IV Congreso de la COB. ~ 
livla. 

CGT de Honduras. 

Huelga genera.! en El Salva
dor. 

Congreso de la Fcderaci6n 
de Trabajadores de Antio
qu(a, Colombia. 

XII Congreso de la CTE. 
Ecuador. 

Federación Nacional de Co
munidades Agrícolas e In
dígenas de Guatemala. 

C~sar Andr~u Ialesias, Ha· 
cia una nueva lucha sin
dical. Puerto Rico. 

Jorge Enrique Romero, El 
sindicalismo en América 
Ladna. 
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