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Esta es la primera Historia 

del Movimiento obrero y so- 

cial latinoamericano contem- 

poraneo escrita como produc- 

to de una investigacién cien- 

tifica, considerando las técni- 

cas mas modernas de la his- 

toriografia social reciente, y 

con e. propésito de proveer de 

una introducciOn a un tema 

apasionante, novisimo, y so- 

bre el que existen escasos an- 

tecedentes bibliograficos. 

Temas como la intervencién 

de las masas populares en la 

Kevolucién Independentista, la 

introduccién de los ideales so- 

cialistas en América Latina, 

la marcha del sindicalismo en 

las distintas regiones y las 

grandes revoluciones sociales 

de México en 1910, a Cuba en 

nuestros dias, son abordadas 

por el autor en.forma sinté- 

tica, aunque sugerente. 

Cuando editamos su obra an 

terior, Revolucién social y 

fascismo en el Siglo XX, de- 

ciamos: 

“No es frecuente que coin- 

cidan la tenacidad investiga. 

dora —y por tanto la obje- 

tividad cientifica— de un au- 

tor, con su inalterable posi- 

cién de defensa por la causa 

de los pueblos. Esta es hoy 

virtud dificil y de unos po- 

cos. Carlos M. Rama asi lo 

ha hecho antes, a lo largo de 

su vasta actuacién. En lo na 

cional alli estan, entre tantos, 

sus libros Ensayo de socio- 

logia uruguaya, y Clases so- 

ciales en el Uruguay; resul- 

tando de su labor dccente co- 
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PORsO- LO G6 i 

En los afios 1952-1954 estudiando el autor, en la Univer- 
sidad de Paris, al tiempo que repensaba los problemas de 

_ Su pais, y por extensidn de toda América Latina, entréd en 
eoniacto con los tundadores de la historia sistemdtica de los 
-movimientos Sociales, 

Este nucleo pionero de estudiosos de los temas de la his- 
_toria social y obrera era animado por los franceses Edouard 
Dolleans, Georges Bourgin, Georges Duveau, E. Labrousse, 
Denise Fauvel-Rouif, ean Maitron, Michel Crozier, Paul Dror- 

lers, Maximilien Rubel, Renée Lamberet, y otros igualmente — 
_ entusiastas que habian organizado el Institut Francais d'‘His- 

_ toire Sociale. En 1953, y en el viejo local de la UNESCO, con- 
vocados por los organizadores franceses antes citados, se ce- 

lebro el primer coloquio internacional de historia social, del 
que nacia la Commission d'Histoire des Mouvements Sociaux, 

que bajo la presidencia de Edouard Dolléans, se incorpora- 
ba a la Commission Internacional des Sciencies Historiques 
CISH) reorganizada después de la cesura de la Segunda — 

Guerra Mundial, 

Junto al ntcleo francés se incorporaron al trabajo los de- 
egados de] International Institut voor Sociale Geschienis de. 
Amsterdam (A. Ruyter y A. Lehning); italianos como Ugo Fe- 
deli (de la Biblioteca Olivetti), Domenico Demarco (de la 

Univ. de Napoles) y Giussepe del oB (Biblioteca Feltrinelli); 
-suecos como Tage Lindbom de la Arbetarrorelsens Arkiv; 

‘W. Conze de la Univ. de Heidelberg, E. Bull de Noruega y 
Antony Babe] de Ginebra. 

_ Este equipo internacional de investigacion sobre los te- 

mas de Ia historia social, hha manienido una valiosa ac- 
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cion a través de sus coloquios de Roma (1955), Estras- 
burgo (1958), Estocolmo (1960), éunez (1962), Paris (1964) . 

y Viena (1965) gracias a la devota presidencia primero de 
Dolleans, después de Bourgin, y actualmente de Emest La-— 
brousse, Domenico Demarco y Jan Dhondi (Gante), pero par- 
ticularmente de su secretaria durante trece anos Mme. De- 
nise Fauvel-Rouit, La incorporacion de investigadores de los” 
paises socialistas, a partir de 1955, y de Asia, Africa y los 
Estados Unidos, no solamente ha ampliado sus posibilidades, 
sino que ha justificado la nueva y actual denominacion de 
Commission d'histoire des Mouvements Sociaux et des Siruc- 
tures Sociales (1). 

En esos primeros trece aos junto a estos colegas y ami- 
gos hemos aprendido las técnicas de Ja nueva historia social, 
y hemos ensefado de la existencia de America Latina, con- — 
virtieéndonos en el] expositor de sus problemas, en el interlo- — 
cutor inapropiado, pero apasionado y empefioso de sus te- 
mas. No han sido, ni son, pocas las dificuliades para que la 
historia del movimiento obrero y social laiinoamericano se 
de a onocer en los circulos de los historiadores del mundo, 
faltando bibliotecas, publicaciones, centros de investigacion — 
especializadas en nuestros propios paises, donde casi nunca 
hemos tenido e] estimulo de Ia critica técnica y constructi- 
va, 0 la colaboracidén etectiva de especialistas de nivel uni- 
versitario. 

Aparie de la Commission aludida, tambien nos ha co- — 
rrespondido en los ultimos diez anos presentar temas de his. — 
toria social de América Latina en congresos internacionales — 
cientificos (Estocolmo 1960, Berlin 1960, Burdeos 1963, New 
York 1965), y ese compromiso nos ha obligado a plantearnos 
los grandes asuntos de la historia latinoamericana bajo el 
angulo de un estudioso latinoamericano, sin perjuicio de aten- 
der las necesidades de conocimiento de otros paises. Nues- 
ira simulianea condicién de uruguayo, y la vinculacion fa- 

(1) VWéase de Albert Soboul y otros, L’histoire sociale, Parie, 
PUF, 1967. 
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ar, de estudios, y por nuestros viajes con Europa y Es- 
Os Unidos, la hemos puesto al servicio de esa empresa. 

Desde Ja situacién Ide la esclavatusa negra en el Uruguay 
has ta Ja crisis mundial de 1929 y sus efectos sociales; desde 

a ‘historia social latinoamericana. 

Son sin embargo, en su casi totalidad, estos esfuerzos, 

anotadas en plimer termino que resultan del estado de esia 
ma de las Ciencias Historicas. 

Chronologie et Bibliogtaphie. Mouvemenis ouvriers et socia- 
listes. L’'Amérique Latine, (1492-1936) que Dolléans y Crozier 

rancia, Inglaterra, Rusia, Espafia e Italia en la coleccién 

ris (2). 

Escribiendo en ese libro por 1955 deciamos gue: “Todo 
Ice pensar que en los proxzimos diios se asistira a aconie- 

 Sphereties fundamentales en América Latina, que dardn sa- 

\ 

(2) Paris, Les Bditions Ouvriéres, 1959, 224 pags. La -his 

encion, y hemos interesado a lectores de muchos paises en — 

Jesconocidos en la propia América Latina, por razones ya 

‘ Incluso la mayoria de esos trabajos nuesiros no se han — 
: hao Siquiera en espanol, En primer lugar el volumen 

cluyeron junio a los correspondientes a los Estados Unidos, 

-_auspiciada por e] Institut Francais d'Histoire Sociale de Pa- te 

1 de ese libro, y algunos datos sobre ta critica que ha mereeide 

1 

y 
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Hoy estamos los latinoamericanos en mejores condicio- 
nes que en 1953 para comprender Ia necesidad de la histo- 
ria social, y en particular la de los movimientos obreros v 

sociales y de las estructuras sociales. Ha contribuido, y mu- 
cho, el paralelo ascenso de las demas ciencias sociales (so- 
ciologia, economia, demogratia, psicologia social), pero tam- 
bién el descrédito de la clasica “historia de los Héroes”, cuan- 
do no “de los Presidentes”, a que se reducian desgraciada- 
mente Ia mayoria de los estudios historicos latinoamericanos. 

Ei autor desearia, y su ambicion aunque desmesurada es 
humenamente explicable, escribir una gran historia del mo- 

vimiento obrero y social latinoamericano desde sus origenes 
a@ nuestros dias, que sea considerada como una obra exhaus- 
tiva y definitiva sobre el] punto. 

Para ello comenzé por ordenar el] material bibliogratico 
y oronolégico (unas cinco mil fichas), de que da cuenta el 
citado libro de Ia biblioteca del Institut Francais d'Histoire 
Social de Paris. Por otra parte ha llevado adelante trabajos 
moncgrdticos y euristicos originales sobre la historia social 
de su propio pais, e] Uruguay. 

En tanto reunimos materiales para una obra mayor, ha- 
cemos una experiencia personal directa en el campo de la 
investigacion local, y ajustamos nuestro método en Ia con- 
frontacion con los especialistas del mundo entero, cremos del — 
caso presentar una historia general de] movimiento obrero y 
social latinoamericano en la Epoca Contempordnea, es de- 
cir de 1810 a nuestros dias. 

Siendo muy pocos los libros existentes hasta la fecha 
sobre estos temas, son a nuestro parecer objetables. El 

de Moisés Poblete Troncoso ("El movimiento obrero latino- 
americano”, México, FCE, 1946) por esquemdtico y ya anti- 
cuado y el de Victor Alba (“Historia del movimiento obrero 
en América Latina’, México, Ed. Mex., 1964) aunaue vola- 
MiNOSO, ES escasamente cientifico, vy le inspira la lucha ideo- 
logica inmodiate, aan neS eee 

Esperames aque este libro nuestro Sirva a muchos como 
punto de definicion del tema, como obra de referencia, como 
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INTRODUCCION 

Es notorio que todo estudio de conjunto de América Las od 
tina presenta grandes dificultades, y esto es explicable cuan- 
do se recuerda que estamos ante la problemdtica de veinte _ 
paises que se extienden desde la zona templada norte ay 
polo austral comprendiendo una superficie de mds de veinte Be 
millones de kilometros cuadrados habitados por casi doscien- iis 
tos millones de seres humanos. ve cat 

Las identidades que obliga la cultura comun, su pasado 
colonial o su presente dependiente, no nos deben hacer omi- 4 
tir la existencia de enclaves imporiantes de culturas no lati- ca 

_ mas, e incluso de los millones de indigenas que en la zon io 
andina, Paraguay o México, mantienen su cultura tradicional. — 

Entre las grandes ciudades, que viven en nuestro tiempo, — ee 5 

-y los pequefios pueblos o las zonas rurales que no han cam- o 
biado mucho desde hace cientos de afios la dicotomia so- 
cial es evidente incluso al viajero més apresurado. Ae 

Estas afirmaciones son vdlidas para cualauier estudio las phe 
_ tinoamericanista, y justifican que algunos autores se refieram : 
més que a América Latina, a las veinte Américas Latinas, be 
por lo menos tantas como repiblicas organizadas tiene la — ti, 
regién. - ie. : 

En particular cuando de la historia general pasamos a i: : 
historia econdémica y social las dificultades son todavia mds 
morcadas. En primer término por su misma novedad en es- 
tas latitudes, al punto que no han obtenido hasta hoy la con- 
sagracién de estar incluidas en los estudios organizados de 
nivel superior; y hasta por tratarse —-para muchos— de 
“asuntos de izquierdistas”, temas para los cuales todavia no 

Le 

- 
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alcanza la objetividad critica, sospechosos por historiar la 

gesta de los humildes y de los revolucionarios. 
La conjugacion de la geografia, netable y sorprendente 

como en pocas regiones del planeta, con la distribucion de 

los establecimientos coloniales, a través de sus variaciones 
politicas y econdémicas, y la accion del imperialismo, explica 
la América Latina de nuestros dias. 

Hay lo que se denomina Indoamérica, —aunque ital vez 
corresponden mejor los términos de América Mestiza— for- 
mada ror los paises en que predomina la base humana in- 
dia, la. explotacién agraria latifundista, el colonate y hasia 
la servidumbre, en parte sustituida desde el siglo XVIIl por 
el peonaje (México, Centro América excepto Costa Rica, Co- 
lombia, Venezuela, Ecuador, Peri, Bolivia y Paraguay). Un 
segundo “pais”, —donde predomina el mulato— es la zona 
de antigua esclavatura negra, con excepcion de algunos en- 
claves en otros paises, se restringe al litoral del Brasil, Ve- 
nezusla, Colombia y las Guayanas, las islas del Caribe y 
el sur de los EE.UU. Finalmente la América Blanca, reducida 
a Costa Rica, Uruguay, Argentina, Chile y los esiados meri- 
dionales del Brasil, regiones todas de intensa y a veces re- 
ciente colonizacion europea donde la poblacion indigena ha 
sido exterminada o puesia en “reservas”, y la mano de obra 
la proporcionan inmigrantes, europeos en su mayoria latinos. 

Las vinculaciones entre estos diversos estados, subdesa- 
rrollados o semidesarrollados, son todavia hoy menos fdciles 
de las que individualmente sostienen con Europa o los EE.UU., 
merced a la influencia del pasado colonial o del reciente ca- 
pital imperialista. 

América Latina del Coloniaje 

- La historia social de América Latina podria iniciarse con 
el estudio de las sociedades indigenas, tal como se encon- 
traban al desembarcar los espafoles el 12 de octubre de 1492. 

No han faltado autores (Baudin, Cunow, etc.) que han 
caliticado de socialistas a algunas de estas comunidades, 
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i lases ae (especialmente esciaves, tributarios y sier- 
_ yos),, con las tensiones oe a sistemas fundados en 

__ Naturalmente que tal tipo de estudio tendria que limitar- 
se a las “‘civilizaciones’ (si nos atenemos a Toynbee), o las” 
-gociedades de la barbarie superior (si retrocedemos a Mor- 

el resto de América, y fuera de sus Greas de influencia, ape- 
nas existian miserables comunidades salvajes o semisalvajes. 

De ahi que sea preferible iniciar el estudio de la histo- 
ria de los movimientos sociales latinoamericanos con el Des- 
_cubrimienio, Conquista y Colonizacion por los europeos de 
estos territorios, que asimismo determinaron el ingreso de 
una masa de esclavos de origen africono, que se ha estima- 
do en unos 12 millones de individuos (Helps). 

_ Desde 1492 hasta 1810 en que se inicia la Revolucion La- 
-tinoamericana Independentista, se pueden desglosar dos eia- 
pas, en lineas generales comunes a los establecimientos es- 
-panoles, portugueses y franceses de las Indias Occidentales. 

Hasia 1700 la historia social americana asiste al esiable- 
-cimiento de una sociedad colonial basada en la division ri- 
gurosa en esiratos sociales de valor juridico y social tan 
-acentuado, que los historiadores no han vacilado ocasional- 
mente en calificarlas de castas. La conquista europea, en la 
que se destaca inicialmente la hispdnica, realiza la explota- 

_ cién sistematica de los recursos de mano de obra indigena, 
_ qairuinando comunidades de cierta esiabilidad, o haciendo in- 
_ gresar violeniamenie en el sistema capiialista a tribus ente- 

ras de salvajes primitivos, lo que significaba tanto como su 
_exterminio masivo. 

Por eso este primer periodo se caracieriza especialmente 
por los evisodios de la resistencia india, no solamente ante 
las esvectaculares conquistas de Cortés v Pizarro, sino ante 
las pvosteriores de sus capiianes, o de otros “adelantados”, ea 
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eue ompliaban el dominio colonial sobre las regiones peri- 

féricas. Se desiacan asimismo las enconadas y seculares re- 

sistencias de grupos regionales como los araucanos de Chile, 

los calchaquies de Argentina, los charrias del Uruguay, 
los caribes de la region antillana. Simultaneamente los indi- 
genas sometidos por lc derrota de los “imperios” precolom- 
biones intentan repetidas veces quebrar la explotaci6n eco- 
némica brutal a que son sometidos, en sublevaciones prolon- 
gadas y sangrientas, en que ya actian como casta econ6- 

mica y politicamente sometida. 

Desde 1502 se comienza la iniroduccion de negros escla- 
vos con que se repoblardn las regiones tropicales, en que los 
indios van siendo exterminados, y se dardn brazos a las gran- 
des explotaciones agricolas o mineras de tipo indusirial. Pe- 
ro también ya en 1555 se inicia la larga serie de las grandes 
rebeliones de los esclavos negros, y surgen las “republicas” 
independientes de “cimarrones’ o “alzados”, en las regiones’ 

selvaticas con los huidos de las ‘fazendas”, minas, “socavo- _ 
nes”, “ingenios” o “fundos”. 

Los movimientos de indios o negros, permanecen inco- — 
municados entre si, y especialmente con referencia a los blan- 
cos. Entre los espafioles perdura, aun después de la derrota | 
de Villalar de las “comunidades castellanas” (1521), o del 
reinado absolutisia de Felipe I (1556-1598), que se extiende 
a Portugal durante el periodo 1580-1640, la adhesién a las 
liberiades locales o “forales”, la tendencia al auto-gobierno, — : | 
y la aspiracién a un régimen de libertades publicas. 

Algunos de los motines, sediciones e incluso rebeliones 
armadas de los colonos hispanos, y también lusitanos, sin 
embargo son protestas contra la legislacién centralizadora, 
monopolista, pero incluso de intencién social a favor de los 
indios que se promulga en Espafia, de la que son tipicas 
las Leyes Nuevas de 1542 o Portugal y Francia en el siglo 
siguiente. La resistencia de los conquistadores, haré perpe- 
tuar el inicuo sistema de la encomienda hasta el propio siglo 
XVUiI (1718, Espaiia y 1755 Portugal). En la prdactica el sistema 



ianos y peruanos, hasta el mismo siglo bad 
2 ephien de los Pe XVI y XVI es el ordenamiento 4 

sas s de) evangelizacién v establecimiento de “reducciones” in- ee 
digenas por las érdenes mondsticas, de Jas cuales la mds fa- _ 
‘mosa es la iniciada en la regién paraguaya por los jesuitas 

mn 1609 y que durard hasta 1767, autores también de la fun-— 
‘dacién de ee Paulo en it 

it a con los ace A tins efectos econdmicos, cnsaice 
ideolégicos y politicos, no deja de crecer en detrimento de 
‘rancia, Espafa y Portugal, virtualmente su vasalla econd- 5, 
ica y POnnce: ; 

pea peer un grado mayor que antes, pues a las antiguas ex- _ 
_ plotaciones de los meiales preciosos | o el aziicar se une la — 

n oduccién del café, las “vaquerias” platenses, y especial- 
ente los grandes yacimientos auriferos y diamantiferos de 

“Una sociedad colonial finalmente integrada, habita en __ 

os dominios de los reyes ibéricos o franceses, dominada por 
: scho de una amplisima miscegenacién. A través del mes- _ 

o del mulato disminuye la importancia del original ele- 

mento indio o negro, se abaten ciertas barreras sociales y 
an en un contents: mds estrecho los estratos sociales cia 



estamenios, conto: ‘arabien es" lop atal ons Recast ok continental 

sade 1789; AAs aie: OATS 8 By, 
='Los: miovimientos tices de éste” sieftb XVIIE'son ‘Fotum- 

domenie=-mids “intensos, prolongddos y tepetidos y “ademas 

tienden’a*cubrir Greas gédgrdiicas' mas’ tonsiderables,” Pero — 
la caracteristica mas* imporianie que piicde Observarse én las 
26 grandes sublevaciones de indios y negros que’ heifios es- 
tudiado,-es que por: lo.menos:seis:de ellas«son mixtas, es 
decir, comprenden alos: habitantes de ambos grupos *en* un 
Grea deierminada.-La -proporcion es todavia mayor si se’ re- 
flexiona -que-en muchas zonas:no coinciden indios y negros. 

’ En 1780 se inicia “la rébelidén’ social’ mas’ grande’ de Ta 
historia de las tres Américas’ (Lewin) que Se Condce por él 
nombre de su lider Tupac Amaruc y que’extiende su influen-— 
cia por jas regiones de Jas aciuales repiblicas de Peru, Bo- 
livia, Ecuador y-norie de-Chile y Argentina: La protesia casi. 
instintiva, y la rebelicn,: falia: de -pian y objetivos concretos — 
seve -ahora sustituida por: un -ridimento de organizacién y 
cierias ideas generales que demuesiran ia oposicion irreduc- 
tible de la peblacion explotada a las autoridades espafiolas. 

- Les hisioriadores ‘brasilefios, por su parte, han indicado 
como el més evolucionado de los movimientos sociales de la 
época colonial el de tos “‘aliaites” (ariesanos) dé Bahia de : 
1798, ya influidos por el ideario democratico” v irerternal di- 
fundido por los franceses.- a 

Los movimientos populares: y ‘demo aitais de ‘os mis- 
amos colonos: de origen espafiol se-incremenian ew la misma __ 
linea de accion que sefialabamos en el periodo anterior, aun- 
-que-con mds frecuencia y hondura; como lo’ demuestranes- 
pecialmente las rebeliones de los “comuneros“*de*Astncién — 
-del- a ea ruet (1721 -y -1730)'y'de Nueva Granada’ (1781). 

‘Pero a este’ secular ‘movimiento’ s8 une ‘ahéra el inflajo 
as jas Nuevas Ideas ee eccutle ‘al mundo desde la Revolu- or 

1de* “m indloretniandic: de Toe" Bt UU. “de Nortéamérica de" 1776 
*y la-Gran’ Revolucién Francesa de 1789."Lo mismo que’ én 
‘los dominios 'metropolittnos “dé Poftugél: Francia y ‘Espatic, 
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ir San extindid i50 YoBIRAL abl re po- 
sas 71871 eo 1825, ¥ al ov oe Le 



-prefieren en 1812 la fidelidad al despoiismo de Fernando VIL 

como en Bolivia en. 1829 y Peru 1866, reimponiendo el tra- 

mon, Leroux, pero llegan desconectadas con las masas de 
trabajadores y protagonizan anacronismos sugestivos. Asi seis 
anos después que “New Harmony” inaugura la serie de las 
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proceso mds dificil de precisar del ascenso de mestizos y mu 

latos, que a través del militarismo comparien el poder poli- 
tico y se hacen duefos de una buena parte del economico, 
especialmente en el agro. 

En ocasiones se ixustra el demoliberalismo ante les mo- 
vimienios sociales de las clases oprimidas. Asi los cubanos 

ante la sublevacién de ios esclavos negros de Aponte y Yu- — 
caién, en 1841, renuncia a su independencia, pata reprimir 
la gran rebelidn de los indios mayas. Incluso sucede que los 
mesiizos elevados al poder resiauren los privilegios de clase, 

bajo forzado de los indios. 

Entre la ultima batalla por la independencia eed) y la 
estabilizacién de los mayores Estados (Argentina 1862, Méxi- 
co 1867), se difunden las ideas francesas, y especialmente dei 
naciente socialismo entonces encarnado en Fourier, Saint Si 

colonias uiopisias en el Nuevo Mundo, en Brasil (1835) hay 
una gron rebelién de los esclavos negros mahometanos y to- 
davia en 1861 lds araucanos luchan contra el gobierno de 
Chile. 

Seré& necesaria la emigraciédn popular y espontanea de 
los proletariados europeos de la segunda mitad del sig] 
parc que en las décadas del 50 y 60 la organizacién lab 
se manifieste timidamente a través de sociedades de soco- 
rros mutuos, entidades artesanales y sociedades de oficios. 

Pero en la década del 70, y al directo impulso de ref 
giados de las luchas del Risorgimento italiano, la Comune d 
Paris y de la fracasada Primera Republica Espanola, lleg 
las ideas socialisias de Proudhon, Blanqui y Bakunin a Mon 
tevideo, Buenos Aires, México, La Habana y se crean las “'s 
ciones" de la Asociacién Internacional de los Trabajadores. 

La ideologia refleja ra4pidamente la predominante en Ita- 
lia y Espaha después de los histéricos viajes de Bal ‘ 



Dey | (FORU), Cube ted. Cubana del 2 pe México 
asa del Obrero Mundial), Bolivia (F. O. Internacional). Es. — 

te proceso Se cumple entre 1901 y 1913, y sigue el modelo de _ 
la C.N.T. espaiiola, aunque registra formas anorquistas exire-_ 
mas. También el sindicdlismo revolucionario de la C.G.T. de_ 
la Charte D'Amiens y los I. W. W norteamericanos, hace es- 

ela en Chile (I. W. W.), México (C.G.T.) y en Argentine 
(U.G.T). Este movimiento obrero revolucionario, estrechamen- 
te ligado al anarquismo, culmina en 1910 con los “sucesos del 
Cenienatio” de Buenos Aires, la FORU uruguaya y el Petr : 
tido Liberal Mexicano de los Flores Magon. pis 

_ La socialdemocracia es posterior, surge propagada a io 
nudo por clubes alemanes marxisias (Argeniina, México), y 

_ @8 menos violenta en su irrupcién. El P. S. argentino se cons 
rye en 1896 y el uruguayo en 1910, pero si bien éstos son 

los dos unicos afiliados a la Segunda Intemmacional débese 

contar al P. S. Chileno (1912) faa Maia: del precursor _ us 

ae 

ie ser considerada una revolucion, pues supone un 
qizamiento de las masas de indigenas y mestizos es- 
- pecialmente rurales, orientadas —aunque contusamente— por 

na ideologia socialista que procura el cambio de estruciuras _ 
sa ciales. El citado Partido Liberal Mexicano, y grupos de 
orientacién socialista, en el liderazgo de sus masas, llevan 
adelante las grandes reformas agrarias y laboral de los aiios 
1915 @ 1917, | 
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-coo Lt, Revolucion Rusg.de,d9lZ oy: dcxaionslonee eee oe 
das poria primera,guerra-mundial, han xeviializade en, Amé- — 
rica Loting el, movimiento..obrero. y; socialista,.Las iiss Cis e 
nes, seindicales, de tendencia: -anareo-sindicalisias alcqnzan 

nueva, @pegeo.;como lo) demuesiran la, huelge:. one ae A 
Jucionaria argentina, de; enero; de; 1919, las, huelgas. ogsnergles 

Gel Pers, y, Brasil del, mismo aio -y la agiiaciéa -chileng del — 
S07 1829. Pero, las.diyisiones, idciicas,¢, ideolégicas.surgidas 
por .el, ascenso, del, dalche viTuWaP dnteynacional dieyania lo 
Sundacion de la Union Sindical Argenting y) de; la) Union, Sin; 
dical. Uruguaya.. Desde 1921 USAiy USU szivalzan-en elPia- 
ita, con. 6s clasico,,forismo's es; decir ietendeacianancrquien — 
pura | de. jas Federaciones Obreres,; poz al gontrgl ‘sindical.55 

A su vez losnpartidososoticlisias> denpeiisey! conto (Brasil, — 
Chile y) Urugu 1 ee por decision :mayorionm dé sus — 
GongEEsos) C, Tah lexcera. Internacional y: clo mismo hagenblos = 
nuevos. -Paxtides Socialistas Populazes fundades ‘en esos @fos 

en. Ecugdor,y Cuba, y ek moyimienterse extiende! a: Bolivia 
Argentina .y; Pert, donde. se .inquguran Jesitprimeres: pattides — 
comunisias, oficiales: Ek soni SeTIO! prontesseextienda abmeo: 

‘ yimignio sindjcal.<:e!) cgolienid 2 4 fe (T88!) ‘obitoroomtsd — 

Lo que se conoce con el nombre de la “diplémaciadel 
ddlar” o del “big stick’ de 1898 a 1936, en que F. D. Roo- — 
sevelt la reemplaza:poerjig{{'politice delgauen vecino”, es el 
punto de partida de una agitacién anti-imperialista muy ©x-— 
tendida en los paises. Jee aC ER Se de. 1 opoxicion . 
a movimienios. ‘Racionalisias < de tend encid ; goals 8 2 Ris BRr a 

cigfizante, que. cnuclean a. las clases medias. on sus protago- 
Ristas, partidos como el de. lg Revolucion, Menai Ae A, 
el Partido Auténiico de Cuba, el. ‘Partido - mécrate. oe ie : 
Sista de Argentina, Ta “Agrupacion | Democrdtic " ees 
Guayar, da Accign Dembcrética de ‘Venezuél lg, ay eke cei 
Volucionaria de . ‘Guatemala, ‘La SIRE ue #2 
COnstriiye en el ‘Plata, y ‘Chi ile, | T ‘se, extien 2 en ee 
fidos, en Pera, Colon mbic. be “Ecu a Eni : OF. 

3 ati 3 fe diailoiso02 : gateuieeee 

> F8.en, esta <poca que. el. movimiento, sindical intemta fer ties 

derarse continentalmente, pero sus éxitos son esqqsamente 



que entre 1918 ae 1930 la American Fed eration 
| f Labour ‘sostiéne ‘con “organisinés Tél — as “Te CR au es 

a llamada “Federation Fatt deine dat tr aE 
ard SAS ORE apache Sittiee? del "be} rfaiiBito de Bets’ ce 
> stadotinidense, ho Sere mucho’st prestigis 5 en tre los Sin- 

29; TOHiNTO . icatos de la zona que intenta controlar. ADE: A 
Bom ovjevicni mprea ecso somixoig ecl mo epm 10} goted = 4 

_ El anarcosindicalismo organiza endi82\com efestivosvem 
S paises atldnticos, Chile y México, la Asociacién Conti- 
ental de los Trabajadores. Al afio siguiente, y también en - — 

__Monievideo, los sindicaios comunistas a su vez lanzan la 
3 mnfederacioén Sindical Latincamericana, pero ambas centra~- 

les sindicales naufragan en la crisis de 1929-1933 bajo los 
golpes de los gobiernos de fuerza. 

Por 1938, y sobre la base de una entente sindical refor- __ 
ista entre socialistas y comunistas, que con ligeras varian- __ 

‘tes se sostiene hasta el comienzo de la "guerra fria”, surge — 
la Confederacién de Trabajadores de Latinoamérica (CTAL), 
que cuenta sus apoyos nacionales mds importantes en Méxi- __ 
O, Argentina y Chile. is eee 

La causa de la revolucidn social que surge en México ae 
en 1910, se reanima en Bolivia (1943), Guatemala (1954) y fi- 
nalmente en Cuba (1959), con objetivos y problemas tan pa- 
recidos que justifica la idea de que nos encontramos ante 
una unica revolucién social latioamericana. 

_Esos mismos sucesos revolucionarios alteran alianzas, S 
promueven por imitacién, o reacci6n, nuevos movimientos NnGe 

hay y explican la expansidn de la legislacién social. 

_ Se podré afirmar, resumiendo el sentido mds amplio de 
fe historia social latinoamericana actual, que América Lati-_ 
na se revela muy sensible a las grandes corrientes del pen- 
‘samiento social del mundo, (recientemenie a la Guerra Civil 

__espaiiola de 1936-1939, y mds todavia a los movimientos de 
_ liberacién nacional de la post-guerra entre los que se destaca 

Skies le Tevolucién china); pero al mismo tiempo sus oligarquias 
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nacionales, resisten la necesidad del cambio social. Los con- 
flictos sociales han sido, y serdn, obviamente numerosos y 
por estas razones, (aunque esporddicas y desorganizadas), se 
mantendrdn en tanto no se alteren las condiciones sociales 
dominantes. 

Estos temas en los proximos afios seradn inclusive mds: 
actuales que en la fecha. 



CAPITULO I 

LAS CLASES POPULARES EN LA REVOLUCION 
LINDEPENDENTISTA LATINOAMERICANA, Y 

ITE DEL RIO DE LA PLATA, 1810-1830 (*) 

a ibérica, hasta los albores del siglo XIX esta eon as 
yor una linea constante de luchas emprendidas por los sec- 
fea peers per la obtencién de derechos elementales, 

Nay Una bibliografia-cronologia del tema en nuestro eit. libro 
pe Latine”, tae I y II. Como obras generales intro- 
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La resistencia de los indigenas libres, o la guerra civil — 
de log indios sometidos a servidumbre, las luchas de los ne- — 
gros alzados o cimarrones, o las revueltas de los esclavos, 
la actitud libertaria de los mestizos pastores del Plata o Los 
Llanos, los pronunciamientos de los colonos criollos y las 
conjuraciones de los artesanosJinfluidos por las nuevas ideas, 
arrancan desde los albores de lq Conquista hasta las vispe- 
ras de la Revolucion Latinoamericana. Sin su existencia, y — 

Pore at ae giqndes; sublevacionesningigengs co- 
mo iq GBS RRS fis: “aged Aaeerseiane com- 
pletestly tations alas cansales, del proceso, meyolucionaxio 
indepen a. 

Pero ia Revolucién Latinoamericana no fue dirigida ni 
estuvo oi servicio de los intereses de las clases populares. 
Sus pees principales fueron “los hombres de letras, — 

_ el bajo clero,... los jovenes militares” nos dice hablande de 

- Colombia el escritor José Samper, (2). ie 
“qog PSepi 2D PoMoV porte 3. 
Be ae 1 pe re Rimes Dabo aiponiDd 

s una gal eria don 
oe 3) 168 eat ge) See cia ee zone $58) tteiee 

5 ee eae See ag abria qu oe Sogt:. eae oe 

fiitoriales, c gados, perioc stos, pero > tados ‘end 
SDelWwell Opivorad BSS 

venientes de los estates 3 sociales privi egiados. 

didi siempté Snel Plone alrite dit Sete ntes ae 
aba eldse inferidres” eb absohitdmente skvepbidnal: FUR - 
Sumo’ Be YSqisitd Sh PBL Sag tHOU! pattg6! "8G? eR® cota 
feb Provinicialey 'o°securidarios de 18s UrdRdes Ag ey 3 
Cipaley dirigentes. Ps SxCS pet of Gwe EP Gerard P Bund 
dares’ Sante CruR NeduWG IO" Hresitentia Ge Ralivines 
lombia actic el también mestizo almirante Padilla: BeBe 
mestizos fueron los mexicanos Vicente Guerrero y José-Ma- 

sie Morelos... rid ol  orseo— Stet) sxuloxe ‘oojasiq. ele Ce) 

En cambio. en las filas/des loss combatientes;> one masa 
insurreccional, : el aporte dé las: clases* populares! fue en todas: 
partes muy» considerable. (El mismo Semperjiten laJobra ci- 
-orjat gelsionog asido omeD JI y 1 eolstiqs) “enitsd supisamA I" 

eint eciisromiuloveisig ‘eérsluqog » a. asi oe oe iob asitojoud 

Ao wadonbe ae A 
; 2) Ensayo s Fe Tas rev idnes 0 
aay we Pz. no) Rey ofuci Bo af Hicks, y we e net tee “ais as re publicas, colom ianas. 3 Bogota, yon 5, east 
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toa 298, Sige Aye, Jommacton, Puls. dee ie, teyelucion.. “Les eB 
tesamos de las ciudades, de ie ‘colo ang 9, erigll 1. ¥ 
los. pequenos, Propietarios, Los. negres wu g, sicvieron 

ag eg a ‘Igg dos. emisas, ache lg, opiniéa de ¢ fe 
95,1 dos_miulates y.zambos. libres formaron. en. las _filas 

ia Fevo lacién, ¢ en. su,.mayor. aumere”’. i OR ren 

sf Pac revolucion en. México Orrasixd; G & las, masas, 1 ide, dindir . 
genas y mesiizos campesinos. En Venezuela conté,con;el apor- 
fe. de, dos. PARIS mestizos, . jos, : ‘llemeros” ‘1, come.en eb Pla- 
ie los. “gauchos nos", (EA. todas ‘partes Se liberaron, ¢ vo caelanee ne- 
gros, para i integrc E regimentos oe. ibertos "4 

La actitud de, los indios.,¢es, mas, complejar, EH “profesor 
Griffin. Jo-resume. ‘diciendo . que. “los. indios; se,-desentendian 

de jai guerra de, Independencig, Cuando, participaban en.gllg 
nO, 4. por, causa, de AEIGN featimionss, AP hops aae) On 

bh A 

sus oo. 01, DR: la simpati que, les, imerecia., zo eg jefe 

GIS ole; 8)... eolnoiniy OF LIS 35 eae Ba fofsputie - niO 

- que, las, clases prolétarics. libres-capoyaron. : 
Revolucién,.. Esto es, especialmente .cierto .; propésite..de- dos 
artesanos, de-las ciudadesy, de.los proletarios.libres,deta coms 

pana.’ () astolug 

ol oSi donRevolucion: no fue hécha bdjoidcdireccion dé las 
clases! populares 'y.cdnté; no; siempr® pofoldamenos;-conla 
cooperacion ydé:40dos isusosectoreso em sso restiltados os con- 
secuencias termina por serfavofoble! asus simteréses bds&icos: 

_ »c'olas eldses. saperiores:criollas, sespecialmentes la ‘burgue- 
siacurbanacyp los latifundistas;-entendiomchacer'la revolucién 
eoniza Espotioco! Portugal“paracaumentarsuscderechos°y po 
sibilidades sociales; pero nunca para alterar la jerorquia de 

Sores a89 2970092 99m obeions ed tedorsa obstio 1h (4h) 

9 aye npitgg IL 6s ‘ithe’ Bhofiaibs 'y ‘eebémicos “en! 12 “epoda' ‘do'fa tn? 
 RepdRdentiag Caraeie: o Faia Gioties Meridoza’ oe poor 203 Bl 

suntap Cee go iS gl oseendrt Of opp i: Isdyg es » 9h otamos cierto. paral lismo ntre ‘este. {Hitro ® ues aire eomu- 
‘loation’ at CBeETbs6 fe" Houta’ GGs6) ae Ghined A fegeinoce’t 
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las clases sociales coloniales, ni la estructura econoémica ce 

que se favorecian. 
Este propdsito es claro, por ejemplo, en la Independen- 

cia del Brasil, en la revolucion en Chile, ("Brasil era un im~ 
perio democrdiico, mientras que Chile era una republica aris- 
tocratica’”’, dice L. A. Sanchez con cierta razon), o en otras 
partes donde predominan los “juntistas” de filiacion, a lo 
sumo, liberal. 

En el ‘Plan de Iguala’” de Iturbide (1823) vemos el €aso 
en que las clases privilegiadas, incluyendo hasta los ultra 
espafioles, acepton la independencia de México como una es- 
pecie de mal menor, para enfreniar a las masas. 

Un planteamiento democrdtico es excepcional. Habria que 
citar el caso de México principalmente “donde la revolucion 
comenz6 por ser social” (Griffin) al pregonar la igualdad de- 
mocradtica, la supresién del tributo, la abolicién de le escla- 
vitud, y hasta su lucha contra la discriminacién social. : 

Otra situacién se plontea en movimientos revoluciona- 
rios que iniciados y dirigidos por los criollos de las clases 
superiores, como es él caso de Venezuela, comienzon por 
ajustarse e] clasico esquemoa Brasil-Chile, pero se ven obli- 
gados a darle un contenido social favorable a las clases po- — 4 

pulares (4). 
_ La misma admisién de las ideas revolucionarias de la 

Tlustracién implicaba el concepio de Iqualdad como insepa- 
rable de la Libertad, como ha destacado Boleslav Lewin ein 

diando la influencia de J. J. Rousseau. 

Finalmente habria que considerar los resultados sociales — 
definitivos del proceso revolucionario. Aim en aquellos pai- 
ses donde deliberadamente las minorias dirigentes no inclu- oe 

(4) El citado Samper ha anbtade qee gectores casi integros_ se 
de las clases populares acompafiaron a Jas fuerzas Peninsulares en 

la guerra contra los patriotas. Un caso mds complejo es la actitud 

de cubanos o guatemaltecos, que no arriesgan la lucha independen- 

tista por temor a la subleyacién de los esclavos negros 9 de tos in- | is 
digenas serviles, 



las ra cleouce sociales en su programa, y Ia in- _ 
ncién de cuadros dirigentes populares no se registra, sin 

abcrgo las guerras: de Ia independencia ¥ la crisis del anti- S 

: tae nuevo shiitiabiiie de ia vieja edited coasted. 
@ permite el fin de las castas o estamentos coloniales - Vv del 
sxeisvo juridico que explicaba el estcmcamiento de esta so- 
iedad en la época colonial y b) en los hechos, el ascenso de 
os mulaios y mestizos, especialmente a través del poder mi- — 

litar, formando parte del generalato de los ejércitos, y del 
© het politico, | e introduciéndose’ en la capa dominante de 

Griffin resume de modo parecido este balance dictondo: 
: “Tas revoluciones americonas de la independencia no 

ipacién; que los indios, si no recibieron beneficios, si estu- 
v- rieron sometidos a nuevas normas de derecho.’..”” (5). 

En la medida que es posible sintetizar una época revo- 
sionaria, que actia desde varios centros —en ocasiones ri- i 

sy Soairachetoriog:— y a lo largo de un extenso Pee 

m3) Ob. cit. p. 5%. A continuacién puntualiza, diversos casos, 

in omitir ‘los hombres nuevos’, aventureros, comerciantes enrique- 

idos y militares afortunados que aprovecharon las circunstancias 

olucionarias para hacerse propietarios... Wl resultado de estos 
\bios fue una nueva manera de definir la clase superior” (sic). 

Creemos que aqui falta prerinien en materia de isis aia social, ; 



jo AO eagle va. Ra, 

Iie. 

<[iy edeegiae ‘hacer ahora. “algunas | ‘precisione ss_ sobre 
siifacién concreta de la Hevolucién en ‘el Rio de la ‘Plata, Sf} 

En los territorios de los actuales paises conocidos con 

el: nombre de Argentina, -Uruguay,:Paraguay sy Bolivia, el 

movimiento, revolucionario, independentista adquirié formas 
bastante: distintas; -por lo une saben: seescalastaue tie tee ae 

ines histéricas) locales;i2¢ © enien2 sb nit lo stimrec on 

° Dé acuerdo: a‘los ‘conceptos <iisteriores habria’ que’ “etal 
blecery por ejemplo, que’ la Independencia? del: “Paraguay se 
produce porun movimiento juntista, en°las lineas deb a 
miento ‘liberal > autonomista, sin intervencién devlascclases 

populares y sin afectar las ‘tradicionales estructuras” ates ee 

niales. 2elpiwi Zormtisiqoig: | 

El Alito Peri: (Bolivia .actual). tenia, una. boodces: ‘tadi- 

cién revolucionazia de rebeliones. indigenas,: entre. las, cuales, Me 
lq, ultima. importante. la. que -dirigen .los. hermanos. Katari. On 
combinacién con. Tupac Amaruc,.Asimismo sus,artesanos ha-. 
bion reclamado, hasta en forma_de motines, sus derechos. _En, 
sus_aulas se divulgaron, las nuevas ideas. ..; ... =) Gia ee 

_ La Junia de Mayo de 1810 bonaerense,procura.atizar,.o. 
reavivar, esas fuerzas para apoyarse en sus campafics mili- 
tdres contra el ejército’ espafidl? La ‘difusién de “lds "medidas 
_adoptadas a favor de las“castas'’-inferiores; Ia presencia del 
Vicente (Kanki) Pazos “indio’ del ‘Altiplano" en- Buenos Aires)’ 
las proclamus' de ‘Manuel Belgrano; la guerrilla°popular ‘del’ 
“gaucho” -Giiemes ‘en “eb valle calchaquij*proctura ‘esos *fines! 

Pero la derroia de las fuerzas patridids én el atcesd @ 
las altiplanicies bolivionas, y la ocupacién de la regién por 
las tropas espanolas, hace que la independencia del_-pais se. 

logre mucho mds tarde por el concurso de las columnas mili, 
tares. de platenses. y gran,colombianos,. La,independencia.na-. 
eional se establece.en! una: constitucién:{/otorgada’por Simén 
Bolivar) ya pesar Sipe laoomisma‘reconocée el: derecho: la ie ' 
Kertad ‘de’ siervos” y"' esclavos,” estas “institiciotiés *dolonioles 
subsistirén por ldrgd’ tiempo én 6 nuevo Estado: °7" °° 



lusivismo * ‘patriGio”, con el “apoyo ‘de Ia guar- 
cién, dé la gente ‘de Iglesia,’ y al margen de las clases po- 
lcres “Se conoce el nombre de Jos 450 vecinos que fueron 
idos ‘al Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. Se atisba 

‘solaménte Ia’ "presencia, ° ‘respaldo, de los sectores populares, 
en las firmas de los. revolucionarios French y SBerruiti,. que 

-firman ‘por x si “y por otros 500”. Estos serian “chisperos y 
de. acuerdo a la Tocucié ion hispdnica, _gentes. de 

Pa 

“Un “gran. personaje ‘introduce ‘Grevements ideas democré: 
icas ¢ de inspiracién roussoniana. Es Mariano Moreno, repu- 

tado traductor del “Contrato social”, autor de medidas lega- 
ys Pere? 

ee por | das cuales se decreta el fin de | ia_esclavitud oy de. Ja 

la trata de negros, y en 1813 la ‘asamblec de Tucumén 
eclaro Ja. libertad de vientres. __ 

El interés por la causa indigena, ‘aparie, de su “ planico 
wor ere ey 

i ntado a los problemas del altiplano es muy relativo. (6). 
Ta intervencién de las clases fo) ulares, e incluso de Jos * “in- none phe are 

del 2 

Sbiay, Sens. en ocasion de. las invasiones pias gho- 
os préctienmento inexistente. ae niet 
En los cuadros dirigentes ‘ “juntistas” de Buenos Rires aoe 
alee i 

sib ase 8 populares ¢ estén Prdcticamente. excluidas. 
ol feqson in reens at 

mrad ‘atoraposib ol wae ebroetbrrecab TfL ore PSTEete. 
“it ‘0, sidad se debe recordar. que el acta. do. la 

“Giidependdén a dtbeitind i del’ Congreso | de “Tucuindn, se Amprimio” a 
_ -@oble° columiiajen°espafiol yaquéchuap! ©9 O° 19> veldameA 

_. En la busqueda de soluciones al Poder BHjecutivo no ies 
prohombres argentinos que proyectaron una monarqu{a constitucio- 
nal bajo el reinado de un descendiente de; log antiguas) Incas. El 
‘ultimo de 2. los, m™: iembr. sde la Hint a ac A , sus dias, 

| liye Pid ae Biche peniistls ? F ebatoly 3 Te itas’ cited, de 
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Pero sin embargo el profesor Charles Griffin no tiene ra- — 
zon cuando afirma categéricamente: “Del Rio de la Plata al 
Peri la revolucién no ha ienido un importante contenido so- 

_cial", e insiste mds tarde “Ella ha sido realizada por la clase 
alta que iriunfa en hacerse seguir por las masas sin haber 
tenido necesidad de hacer concesiones. Vemos solamente, — 
después de 1820, el comienzo de una lucha social en las “que- 
rras de monfoneras, que se confunden finalmente con las 
guerras civiles argentinas de la época de Rosas” (7). — : 

Es exacto que “los grandes propietarios territoriales no _ 
han sido victimas de la Emancipacion, al punto que se en- 
contraron actuando como columng vertebral del movimiento, 

- siendo sus portaestandartes y primeros beneficiarios”, dice eRe 

Kossok (8). 
Es posible incluso que la misma estructura econémica 

local coniribuyera a que “la emancipacién econdémica y po- 
litica (no fuese) acompafiada por una revolucién social” como 
dice el mismo autor, atento a la penuria del sector econo- 
mico secundario en el Plata. 

Pero se omite, tonto por Griffin como por Kossok, el he- 
cho de gue buena parte de la Revolucién Independentista 
platense se cumple al margen del control de Ila Junta de Bue- 
nos Aires, como es el caso particularmente de Ia entonces 
Banda Oriental, que comprendia aparte del actual Uruguay 
territorios meridionales posteriormente incorporados al Brasil, 
y zonas de la misma Argentina, vinculadas politicamente “a ; 
José Artigas, “jefe de los orientales”. x 

El proceso politico en esta zona tiene un radicalismo que — 
le asemeja, en algunos aspectos, a la revolucién indepen- 
dentista mexicana. 

Comienza en 1811 dependiendo de la direccién bonae- . 
rense, pero la diferente posicién de la Banda Oriental ‘ante — 
la Asamblea del Rio de Ia Plata de 1813 le muestra categé- ae 

(7) Ob. cit., p. 73. ye 

(8) Manfred Kossok, El virreynato del Rio de la Plata, Bue- 
mos Aires, Futuro, 1959, p. 145. 



mente independentista, republicana y federalista, (lo que : 
es tanto como autonomista). 

Posteriormente las necesidades de Ia lucha contra la in- 
asion portuguesa iniciada en 1816, radicalizan todavia la — 

evolucion oriental ve le acercan mds a las masas populares, ‘ 

provisorio para el fomento a la campana y seguridad de ae 
hacendados” de 1815 y el Reglamento expedido para Cane- 
Jones. Seguin el art..6 del primero “las tierras expropiadas a 

toe negros libres, zambos de esta clase, indios y criollos 
“siendo los mds privilegiados los mds desgracia- 

bs ¢ 

ace deatiandan por los patriotas, (10) 

zl apoyo de las “Castas” a la causa patriota es ee 
‘que a partir de 1801 integraban siendo ae : 

fae a 

ae fo) Ver Archivo Artigas, Mont., 4 vols., y libros como Eduar- . 
do Acevedo Artigas, Mont., Barreiro y Ramos, y las publicaciones on 

del Centenario de 1956. 

; (10) Recientes trabajos han demostrado como la propiedad ~ 

hy U abrabia se vio afectada por las guerras independentistas, y la po-— 

litica de los patriotas, que promovieron una suerte de “reforma agra- — 
ria” triunfante en varias zonas. De la misma manera se’ aprecian ae 

sus efectos en la ruina de las castas de los’ esclavos y de los lit 

bertos negros, 

~ (1) Sobre este tema nos hemos expedido extensamente en el 

aia de castas a la sociedad clasista, presentado a la conferencia 
sobre Raza y Clase en América Latina durante el periodo Nacio- 
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milares a la “guerra social’ venezolana, prometiendo la l- 
bertad a iodos los desertores, o a los esclavos que abando- 
moran & sus amos orieniales. 

Los indios de la Banda Oriental, al estilo de los arau- 
canos chilenos, habian resistido durante muchos anos a los 
conquisiadores espatioles, y especialmenie en lq tribu de los 
charruias se manienian no sometidos. En la guerra de gue- 
rrillas que libran los patrioias, los indios se suman a las fuer- 
zas del General Artigas que desarrolla una politica especial 
de colaboracién con sus problemas. La imtegracion de ne- 
gros e indios con la revolucién llega al nivel de los cuadros 
dirigenies, como es el caso del General Andresito, (indio mi- 
sionero) © el fiel asistente Sargento Ansina Ledesma, negro 
que acompanara a Artigas en su exilio al Paraguay. 

Los “gauchos”, proletarios libres que trabajan en la ga- 
-naderia son el tercer grupo popular revolucionario, cuya 
accion en las “montoneras’”’ es notoria. 

La misma politica social revolucionaria aig aleja 
de sus filas a buena parte de la burguesia criolla latifundis- 
ta, y acerca mds en los ultimos afios a sus filas a los sec- 

tores mas radicales y pobristas. Las prolongadas campanas. 
desde 1811 a 1828 sobre la misma Banda Oriental arruinan 
a buena parte de la capa alta colonial rural, al contrario de 
la Argentina donde las guerras son fronterizas. Pero la expe- 
riencia es breve y perece ante las fuerzas superiores de la 
invasion portuguesa, y la oposicién de Buenos Aires. 

En el episodio final de la independencia de 1825 a 1830 
vuelve a contarse con el aporte de libertos y esclavos ne- 
gros, y la primera constitucion de 1830 del nuevo Estado, el 
Uruguay, declara el fin de la trata y la libertad de vientres. 

Se tardarad sin embargo mds de 15 afos en terminar efec- 
trvamente con la esclavitud, y al tiempo, desandando una 
politica ya usada con los indios, se proceder& a su exter 
minio sistematico. Las fuerzas dindmicas de la revolucién 
independentista artiguista han caducado y se imponen es- 
tructuras sociales nuevas, las tipicas de la sociedad capita-" 
lista moderna. 



CAPITULO II 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE AMERICA 

LATINA EN EL SIGLO XIX 

(oscros. Llevada una partie por la caracteristica de la geo- 

ae la San latino-americana para organizar de una ma- 
Ee nera aaiticada toda la América Latina, terminan por diferen- 

Fi ee pueden, a nuestro parecer, —como ya se apuntara en la 
Introduccién— agruparse para su mejor estudio en tres gran- 

ge En primer lugar por su importancia, lo que se ha dado 
n Hamar Indo-América, aunque tal vez seria mas exacto lla- 
marle América mestiza. Son aquellos paises donde la base 

Chane 

So pc humana es la masa de indios que subsisten de las 

pcion de Costa Rica y Panama, y ce enclaves en 
os paises. En esas sociedades durante el siglo XIX la situa- 

En 1824, después de la batalla de Ayacucho, se abre el 
periodo de las guerras civiles hasta 1852, con la batalla de 

X 

eee bloques o zonds atendiendo las caracteristicas de su mer-— 
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cién social reposa sobre el trabajo forzado de los indios que, | 

con el nombre de mita y yanacona existid en el tiempo de la 
colonia, conira el cual insurgieron en el siglo XVII en Peru los 

-indios al mando de Tupac Amaruc en “la revolucion social 

mds grande de la historia ibero-americana” (1) y con und 
situacién de cardcter politico de tal inestabilidad que explica 
la repeticién constante de.las “revoluciones”. 

Justo Sierra, el gran historiador mexicano, decia que 
"realmente en México habia habido solamente dos revolu- © 

ciones: la revolucién de la independencia, y la revolucion de 
la reforma’. El escribia a fines del siglo XIX, porque en el 
siglo XX podia haber agregado la Revolucién Mexicana de 
1910. México fue sin embargo el pais por excelencia de las — 
“revoluciones”, es decir de motines de las tropas, ya de re- 
vueltas de origen rural, que reciben en México un nombre 
que define todo el proceso y su caracteristica a los ojos de 
la poblacién proletaria, “la bola”, o sea la asonada espon- 
témea que, en el desorden propio del episodio guerrero, da 
una oportunidad para todos de cambiar su situacién so- 

cial (2). ' 

Entre los grandes hechee de Indo-América en el siglo 
XIX, esta el restablecimiento del irabajo forzado de los in- — 

dios. Aqui hay un proceso similar a la esclavatura negra. — 
Las medidas, tomadas por Bolivar para Bolivia en 1826 vas 
a durar solamente tres afios, porque en 1829 Santa Cruz resta- 
blece el trabajo forzado. En el caso de la abolicidn del tra- 
bajo forzado en Peri por San Martin en 1821, ya en 1825 se 
aplica de nuevo y con la excepcién del periodo que va de 
1854 a 1866, durante todo el siglo XIX se mantiene no sola- 
mente dentro de las explotaciones agrarias del Estado y del 
clero, sino de los propietarios privados que pueden enrolar por 

(1) B. Lein: Tupac Amaruc, Bs. As., Claridad, 1943, p. 131. 
Hay segunda edicién ampliada de Bs. As., Peuser, 1958. y 

(2) Evotuci6n politica del pueblo mexicano, México, FCH, 1940, 
2da. ed., p. 181. 



fuerza pabaladores para sus ielifundios: Otro de los aspec- 
on de Indo-América es la abolicion de la propiedad comu- ve 

‘ trata sintaneticc edie de abolirla por los gobiernos dei e 

eru, Bolivia y México, incluyendo forzadamente las comu- 
idades indigenas en el sistema de la propiedad privada, tal 
omo esta definida en el codigo napolednico. En definitiva, 

mprenden ni esidn en condiciones de aprovechar (3). 

' Frente a estas tentativas de abolicién debemos registrar 
as rebeliones indigenas, que son, en el caso de México, con-— 

tra las leyes Lerdo, que consiguen, en 1856, la supresién de 
las oo tendientes a la abolicion de la abies co- | 

U 
4 

RY ne segundo pais, siempre en este cuadro general que : 
Pabeseonts de América Latina, seria la América negra, que 
_debiéramos mejor llamar América mulaia. Es la zona de la _ 
antigua esclavatura negra: la costa del Brasil, los paises del 

% 

Caribe, Ponamé, y toda la costa de Sudamérica que da acce- 

(8) Las leyes m4s importantes para abolir la propiedad comin 
indigena son dictadas en Peri en 1824 y 1828; en Bolivia en 1825 

en ie en 1856. Ademads el Hstado, al servicio de los latifun- 
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so al Caribe. En estos paises subsiste también, mds que en 
el resto de América, el sistema colonial. Todavia hoy es en 
esta zona donde quedan las ultimas colonias europeas y pai- 
ses no independientes. (4) 

El pasaje de la esclavatura al salariado en estos paises 
se hace muy tardiamente. Las fechas de las aboliciones de 
la esclavitud en esta zona, aparie de las que vimos para 
Venezuela y Colombia, son tardiamente categoricas. Brasil, 
que es el primero y mds importante de estos paises, termina 
por abolir la esclavitud recién en, 1888. Inglaterra lo habia 
hecho en 1834, Francia en el ‘48, Holanda en el ‘65, Estados 
Unidos en la misma fecha, y Espana, aunque hay varias me- 
didas parciales, termina su abolicién recién en 1889. (5) Es 
decir que casi en el umbral del siglo XX termina el sistema 
de esclavatura dentro del area de la América mulata. 

También en Brasil, tal vez por la existencia de grandes 
tensiones, se registran algunas de las gestas mds notables de 
los movimientos proleiarios. En primer término, continuan las 
rebeliones de los esclavos negros. Las mds estudiadas son 
de esclavos mahometanos de Bahia, que en sdlo 38 anos, 
realizan nada menos que diez movimientos revolucionarios 
contra las autoridades brosilenas, sus patronos, e incluso con- 
tra los esclavos no mahometanos. Estén también los movi- 
mientos de campesinos de jacquerie, casi permanente entre 
1833 y 1848, en los estados de Alagoas, Pernambuco, Pard, 
Bahia, Marafico y Piauy con el nombre de cabanada, vina- 
grada, sabinada, balaiada o revuelta praieira. 

(4) A la fecha cuatro potencias coloniales (Inglaterra, Fran- 

cia, Holanda y Estados Unidos), retienen 19 posesiones con 611.223 

kil6metros cuadrados, habitados por 9.602.000 habitantes. 

, (5) Ver Victor Alba: Le mouvement ouvrier en Amérique. La- 

tine, Paris, Ed. Ouvriéres, 1953, p. 72, ampliado en espafiol en el 
ano 1964, con el titulo de Historia del movimiento obrero en América 

Latina, México, Lib. Mex. Nuestra opiniédn sobre su punto de vista 

en la revista Movimiento Operaio de Milano, n® 8, afio VI, maggio- 
giugno, p. 507. 
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: Estos movimientos con una base estrictamente campesi- 
a, buscan permanentemente, de un modo ciego, a menudo 

ae atal, pero en que la presencia proletaria es dominanie, ter- 
_ minar con un sistema de explotacién que mantiene en los 

echos la vida social colonial de castas. Brasil, que en el si- 
glo XIX es realmente apasionante por el conjunto de proble- 
mos que plantea, tiene también rebeliones mds modernas, 
con un contenido de mds factible comprensién internacional 
y en especial para el medio europeo, como por ejemplo la 
conjuracién de los alfaites, es decir de los artesanos, de Bahia, 

comenté Stendhal, y el movimiento de los farrapos, es decir 
de los haraposos, de Rio Grande do Sul en 1835,°en el que 

ia “En Brasil el problema termina por resolverse, al entrar 
y en crisis la vieja estructura colonial, por la aparicién en la 
region meridional de una nueva zona, (econdmicamente dife- 

rente por basarse en el trabajo libre), que es la de los esta- 
dos de Sao Paulo, Santa Catalina y Rio Grande do Sul. Es- 
tos tres estados van a formar conjuntamente con Uruguay, 
Argentina, Chile, y Costa Rica la tercera de las regiones que 
interesa estudiar. 

Se caracteriza porque la mano de obra, la base proleta- 
: Me no es india, porque ha sido exterminada (en el Uruguay 
en 1832) o puesta en reservas al estilo de Estados Unidos, 
como sucede en Chile a partir de la guerra araucana de 
- 1861 en que quedan los indios confinados en la zona de Te- 
-muco, y tampoco hay negros, esclavos ni libertos. La mano 
de obra es proporcionada, por la emigracién espontdnea eu- 
ropea, especialmente latina. Serdn italianos, espafoles, fran- 
‘ceses, y, en menor grado, alemanes, los que proveerdm la 

mano de obra necesaria e integrardn el proletariado y las 
uevas clases medias de las ciudades de estos paises. Bue- 

influida por la Revolucién Francesa a fines del siglo XVII y : 
comienzos del XIX; la revolucién pernambucana de 1817 que 
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nos Aires, Montevideo, SGo Paulo, Saniiago de Chile son ciu- 

dades en las cuales, a fines del siglo XIX hay un verdadero 

aluvion de proleiarios europeos que sumergen la antigua po- 

- blacién y cambian totalmente su fisonomia social. 

Los demégrafos han sefialado que enire 1850 y 1950 han 
inmigrado a América Latina unos 17 millones de personas, 
de los cuales siete fueron a Argentina, cuairo qi Brasil, dos 
a Chile y uno a Uruguay, correspondiendo el resio a los 
demas paises. De los inmigrantes, los grupos mayores serian. 
italianos (6 millones), espaioles (cuatro millones) y portugue- 
ses (un millon). Para comprender la importancia de estos gua- 
rismos debe tenerse en cuenta las poblaciones globales exis- 
tentes en los paises citados, a tiempo de la llegada de los in-' 
migranies (6). a 

Aqui si es posible encontrar los primeros cletioutcn del 
socialismo. Hasta ahora hemos hablado exclusivamente de 
movimientos proletarios, de movimientos reivindicativos, de 
ascenso de las masas, eic., pero deliberadamente no hemos. 
empleado la palabra Socialismo. Sera en estas ciudades don- 
de apareceran los primeros precursores del socialismo. Es- 
teban Echevarria, el fundador de la Asociacién de Mayo de 
Buenos Aires; Francisco Bilbao y Santiago Arcos creadores 
de la Sociedad de la Iqgualdad en Santiago de Chile; y los 
europeos venidos de los circulos fourieristas o saintsimonia- 
nos, como Eugéne Tandonnet que por 1844 publica en Mon- 
tevideo una revista fourierista, que tiene cierta resonancia 

en los circulos platenses o revolucionarios europeos del tipo 
de Giusseppe Garibaldi, que después de la Revolucién de 
los farrapos de Rio Grande do Sul, pasa al Uruguay, donde 
interviene en la guerra grande de los paises del Plata, 
acompafiado por una falonge de italianos venidos del circu- 
lo de ideas del Risorgimenio italiano. Estos precursores sin 

(6) Gonnard (Essai sur l’histoire de lemigration, Paris, Vae 
lois, 1928) y Reinhardt (Histoire de ta population mondiale, Paris, 
Domat, 1949). 



a a de oficios. Los Haass Oey aleres zapateros, de estas 
-ciudades comienzan muy lentamente a organizarse a portir — 

: “de esta. fecha oO no solamente en estos paises sino tambien 

timido pero creciente las aspiraciones de la clase proletaria © 
_ Ciudadana organizada, 

Una tercera etapa se cumple finalmente con la Asocia- 
én. Internacional de los pied que es también un 

es uno de estos primeros grupos. del socilizma! popu- 
or actua independientemente y se relaciona mds con el Bee S 

entre si, con los paises y ciudades vecinas, e incluso con ie eo 
sociedad rural de su propio pais. 

x Las sociedades obreras de la época publican incluso su 
‘prensa en francés, italiano y aleman: La Gran Sociedad de 
Carpinteros y Anexos de Buenos Aires publica durante vein- _ 
- anos un pericdico trilingtie en italiano, francés y espanol. 

‘picas, que a imitacioén de New Harmony de 1829, se expanden por — 
‘Chile, Brasil, Paraguay, etc. pero sin buscar influir sobre el medio 
atinoamericano, Véase sobre el tema nuestro libro Las ideas so- 
ialistas en ©€] siglo XIX, Buenos Aires, Iguazi, 1967, 4a. ed. am- 

a 
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racteristica internacional, heterogenea, que tiene este nuevo 
proletariado en embrién de América Latina. Es muy facil en- 
contrar sociedades cosmopolitas, sociedades internacionales, 
sindicatos universales, 0 cOrporaciones mundiales. Estas de- 
nominaciones senalan elocuentemente el caracter complejo, 
hasta por sus distintos origenes, del proletariado en estas ciu- 
dades. En cuanto a la ideologia y la tdctica, en la mayoria 
predominan las ideas que en Europa son enunciadas por 
Proudhon, Blanqui y Bakunin. La presencia del viaje de Ba- 
kunin en 1864 a Italia, y de Fanelli en 1868 a Espana se 
siente 10 afos mds tarde en la misma forma en la América 
Latina. En estas sociedades predomina la ideologia anarquis- 
ta en la forma primitiva previa a la aparicion de Kropotkin. 

En cuanto a la prdctica o tactica sindical de estas socie- 
dades, lo mismo que los sindicatos espafioles, donde predo- 
minan también los anarquistas, se organizan como socieda- 
des de resistencia, y se coordinan en federaciones regiona- 
les de una mundial asociacién, que no sobrevivird por cierto. 
a las federaciones regionales. 

En la década del 80 en estas ciudades se organizan los 
mds importantes gremios, y se producen las primeras huel- 
gas generales. La tendencia a federar en un plano amplio es- 
tos movimientos se encuentra en México en el Congreso del 
‘76, el primer congreso nacional de los trabajadores mexi- 
canos, y se crea la qran Confederacién de los Trabajadores 
Mexiconos de 1880. Hay movimientos similares en Uruquay, 
Argentina, Peri y Cuba. Lo mismo que en Espafia y en me- 
nor grado Italia, una floracién de afeneos, centrOs de estudios 
sociales, escuelas racionalistas o modernas, v una prensa mul- 
tiple, espontémea y perecedora, ave difunde el ideal liber- 

tario e incluye intelectuales de estos dos paises. Existe todo 

un estilo dentro de los paises de que estamos hablando en 
que la literatura esté influfida por las ideas onaranistas ori- 
ginarias de estos circulos. Finalmente, se crean entidades ner- 
momentes v definitivas, a las aue le corresponderd la orien- 
tacién del movimierto obrero latino-americano duronte mu- 
chos anos, como son, entre otras, la Federacién Obrera Re- 
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a Beas. F.O.R.A. 1881; la Federacién Obrera Re- 
al Uruguaya, F.O.R.U. 1905: la Federacion Cubana del 

eracion Obrera Internacional de Bolivia. Si bien es cierto 
ue por simplificacion decimos que estos movimientos son 

anarquistas o anarco-sindicalistas, hay ciertas variedades es- 
pecificas y originales, por ejemplo lo que en Rio de la Plata 

conoce con el nombre de forismo, nombre derivado de las 
siglas F.O.R.A. y F.O.R.U. y que consiste en la concep- 
cidn de la federacién obrera como partido anarquista. Es 
decir que a todos los miembros de los sindicatos se les re- 

clama una adhesion a los principios anarquistas. Ademds hay 
que contar ya a principio del siglo XX, la influencia del sin- 
dicalismo revolucionario, del tipo de la Confederation Gene- 
rale du Travail del congreso de Amiens, o en Estados Unidos 

_ los International World of Work, los I. W. W. Surgen enti- 
_ dades como la filial chilena de los I. W. W., que todavia hoy 

existe, aunque en un estado fdsil; la Confederacién General 
_ de Trabajadores de México, en este caso mezclada al anarco- 

sindicalismo, y finalmente la Unidn General de Trabajadores 
_de la Argentina que hard simulténeamente la competencia a 
la F.O.R.A. y a los aed ae ie organizados por los so-_ 
cial-demécratas. = 

En cuanto a la social-democracia, y las corrientes orien- 
-tadas por el marxismo, lo mismo que en Espafia, su impor- 
_tancia en el siglo XIX es menor; alcanza a un sector menos 
-combativo y tiene manifestaciones posteriores en el tiempo 
a las que venimos citando. En Argentina, Brasil y México el 
embrién del movimiento social-demdcrata son clubes de obre- 

_ ros de lengua alemana. El de Buenos Aires, es un importan- 
_tisimo centro que mantiene una actividad extraordinaria du- 
rante 20 afios como promotor del movimiento social-dem6- 
erata en América custral. El Partido Socialista argentino re- 
_cién se constituye en 1896, fecha relativamente tardia frente 
a los movimientos anteriores. El Partido Socialista uruguayo 

corresponde al afio 1910, y son estos dos los unicos partidos 

_socialistas que adhieren a la Segunda Internacional. (9) Tam- 
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bién se debe coniar el Partido Democrdtico chileno, fundado 
con anterioridad en 1887, partido ariesanal, con vagas aspi- 
raciones de cardcter social y del que se separa, bajo la di- 

_ xeccion de Luis Emilio Recabarren, el Partido Socialista chi- 

leno en el afo 1912. En Brasil se funda también un partido 

socialisia en 1912, y en México hay otro partido fundado en 
1914, que tiene escasa duracién y minima resonancia. 

Tanto el movimiento anarcosindicalista como el movi- 
mienio socialdemécrata de inspiracion marxisita no Iegan 
a organizarse de una manera permanente y efectiva en sus 

paises, y mucho menos a federarse en este siglo XIX en 
agrupaciones de cardcter continental. Habr& que esperar has- 
ta 1928-1930 para tener las primeras federaciones de cardc- 
ter continental. De todas maneras consignemos los triunfos 
del Partido Socialista Argentino, que conquisia su primer di- 
putado en 1904, y alcanza un auge considerable en la primera 
mitad del siglo XX obteniendo en 1913 la mayoria de los vo- 
tos en Buenos Aires. 

+ 

IV 

Para terminar refiramonos a los antecedentes en el siglo 
XIX de la Revolucion Mexicana. México presenta la singu- 
laridad de una especie de conjuncién, que se va a revelar 
explosiva, entre la ideologia socialista, con todos sus mati- 
ces, y por otra parte un cuadro social de tensiones tipico de 
Indo-América. Ademdas en México mds que en otros paises, 

este proletariado mestizo e indio tiene el anticipo de una — 
conciencia de clase, y siente, aunque vagamente, su fuerza. 
En estas rebeliones que hemos citado del siglo XIX y en 
su iniervencion en las mal Ilamadas revoluciones, ofirma su 

personalidad y crea un estilo propio que fructifica en la gran 

(9) Puede dar una idea del proceso de organizacién de estos, 
partidos, asi como del desarrollo del Partido: Socialista argentino 
la insustituible obra de Jacinto Oddone: Historia del socialismo are 
gentino, Buenos Aires, La Vanguardia, 1934, a vols. 



sia Vy Sache: 

Del punto de vista ideolégico, el esfuerzo mds sostenido 
de infiltracién es el cumplido por el llamado Partido Liberal. 
Mexicano, que no es partido ni es liberal, porque esta forma- 
do por anarguistas orientados por los hermanos Flores Ma- 
ies y 

jon, Y su intencién no es justamenie intervenir en las elec- 

: - 4Es nestle trazar con todo esto un balance, hacer un © 
resumen? Es dificil por la misma diversidad del cuadro. Pa- 
rece posible sefalar un constante ascenso de masas, en un 
‘sentido progresista. Hay una tendencia que puede ser ciega, is 

ee Yea veces errénea, pero siempre constante en el sentido de —s_— 

Ja libertad de las masas populares y de su mejor condicién _ 
de vida. | 
En algunos paises significa una mejora incluso del stan- 

ard vital de las masas, y finalmente, en los paises de la 
amada América blanca, la presencia de los movimientos 

gabe y obreros ha contribuido eficazmente a establecer 
0 a pemmnitir, la existencia de la democracia politica. El mo- 
yimiento obrero y socialista es una de las garantias, en pai- 

ges como Chile y Uruguay, de la existencia de libertades 
_democraticas, que hacen de ellos comunidades modernas. 

- Para terminar, diria que este es un proceso abierto. Na- 

uralmente toda la historia es un proceso abierto, y toda la 
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cadena historica tiene un eslabon que nosotros tenemos en. 
la mano. Pero en el caso de América Latina este esiabon, 
digamos, nos quema la mano, porque los hechos que actual- 
mente se registran en nuestros paises, indican que un proce- 
‘so revolucionario se encuentra en curso, y podriase mostrar 
como las grandes lineas continuan en términos generales, los 
trazos del procesos que esbozamos. 



AMERICA LATINA Y LA PRIMERA INTERNACIONAL 

| a en setiembre de 1864, y las eae de fi- 
a como las de los integrantes de su Consejo Central, con 

‘g h ae significativos para el movimiento obrero y social, no 
A mite la verdadera Historia, sino que al contrario, obliga a 
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y de las Estructuras Sociales, se llegaron a ciertas conclusio- 
nes y acordaron nuevos e importantes trabajos. (1) 

El dmgulo bajo el cual se cumplié el coloquio era tan 
multiple como el que define Kriegel en un reciente libro so- 
bre el internacionalismo obrero, que a su juicio no solamen- 
te es un acontecimiento en el seno de la historia contemporda- 
nea, sino ademds tanto un elemento de la historia social co- 

mo de la historia de las ideas. Los participanies reconstru- 
yeron las “secciones”, casi siempre clandestinas, que a par- 
tir de 1864 se extienden de Londres a Buenos Aires y de 
México hasta Berlin, en cuyas filas milita.una élite de obre- 
ros, ariescmos e intelectuales animados por las ideas revo- — 
lucionarias que se forjan simulténeamente a su experiencia 
por los lideres del marxismo, y por quienes se definen en su 
oposicién, como los blanquistas, los prodhonianos, los sindi- 
calistas, los anarquistas colectivistas, y otros grupos me- 3 
nores. 

La perspectiva de un siglo deni junto a la diversidad . 
de las ideas la unidad revolucionaria de los hechos, y mas _ 
todavia de la accion practica. Se comprende que en una de > 
las sesiones el famoso marxdlogo francés Maximilien Rubel - 
‘haya dicho: "Bakunin fue el primero de los marxistas, y Marx 4 

el mejor de los bakuninistas”. 
El material reunido por los historiadores (entre los cuales a 

habia desde sacerdotes jesuitas a afiliados a partidos comu- ~ 
nistas reinantes), es practicamente inmenso. Se ha reencon- 
trado casi toda la prensa, han ubicado millares de documen- _ 
tos (incluyendo los curiosos informes de la policia), pero que- 
da mucho por saberse, particularmente en las "secciones” de 

los paises marginales, ya sea de aquellos que en el este de 
Europa salian entonces penosamente de la servidumbre, co- — 

(1) Durante varios dias 50 franceses, 5 alemanes,) (de ambas- m 

Alemanias), 8 belgas, 1 espafiol, 2 norteamericanos ,4 ingleses, 3 
hingaros, 1 israelf, 3 italianos, 1 japonés, 3 holandeses, $ polacos, os 

1 sueco, 3 suizos, 1 checoeslovaco, 4 cee y 1 uruguayo. partici- - 

‘paron en las deliberaciones. 4 

j 
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mo de los americanos que dibujaban su silueta en la inde- 
pendencia, cuando no luchaban todavia por ella, como Cu- 
"a Puerto Rico y el propio México frente a la intervencién 

 imperialista. 

de la historia, pronto se cumpliran también los centenarios 
e dos hechos que forman parte de la vida de la primera 

Internacional: la aparicion del primer tomo de Fl Capital 
868) y La Comuna de Paris (1871). 

_ Considerando ese balance y habida cuenta de los acon- 
tecimientos que arrancando de 1864 llegan a nuestros dias, 
no puede dudarse del éxito histérico de la fecundisima si- 

_ miente que dejé la accién de los primeros internacionalis- 
_ tas obreros. 

Si el mundo contempordneo resulta incomprensible sin 
el conocimiento de los movimientos sociales, y de Jos siste- 
mas nacionales que han estructurado, se comprende que el 
estudio de sus raices histéricas se debe considerar un tema 
de capital importancia. Hecho el inventario de lo conocido, 
los participantes del citado, coloquio se comprometieron a 
continuar sus estudios, particularmente en el dnqulo de per- 
feccionar el conocimiento de la vida de las “secciones” y de 

su influencia en el medio social correspondiente. 

II 
4 

Es prematuro escribir en términos definitivos sobre la 
historia de la Asociacién Internacional de los Trabajadores 
n América Latina por cuanto el escaso material posible no 

ha sido debidamenie relevado, ni existen las investigaciones 
-nacionales para cada pais basadas en el inventario de los 
materiales locales, dificilmente conocidos por los investiga- 
dores extranjeros. (2) 

(2) Por ejemplo el meritorio esfuerzo de la Commision Interna- 

nale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Socia- 

es para la publicacién de los impresos y periddicos de 1860-1877 y 

1862 1877 respectivamente y finalmente laedicién de las actas oficia- 

Si un siglo es bastante para tener la famosa perspectiva : 
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En los ultimos afios, sin embargo, se multiplican las pu- 
blicaciones, y practicamente en casi todos los paises latino- 
americanos mds adelantados existen historiadores locales que 
inicion este tipo de estudios, editando los primeros libros mo- 
nogrdficos sobre historia del movimiento obrero nacional. Su- 
cede a menudo que se irata de autores no profesionales, ale- 
jados de las normas de erudicion correctas y sus informacio- 
nes son imprecisas o marcadamente tefidas de ideologia. 

El Colloque International sur I'Histoire de la Premiere 
Internationale que se cumplio en Paris en 1964, organizado 
por el Centre National de la Recherche Scientifique francesa 
y la Commission Internationale d'Histoire des Mouvements 
Sociaux et des Structures Sociales du C.LS.H. inicia una nue- 
va etapa en este campo. 

Cabe anoiar primeramente que los mismos internaciona- 
les como que vivieron dominados por la grandeza de su 
obra inmediaia, (vincular efecitivamente a los movimientos 
sociales de los paises europeos occidentales), no pudieron 
iniciar trabajos efectivos para extender la Internacional a los 
paises latinoamericanos. : 

Por otra parte el tardio ingreso en la AIT de los nicleos 
de lengua espanola, portuguesa e italiana, que por obvias 
razones estaban mas vinculados a los centros latinoamerica- 
nos, hizo mds dificil aquella empresa. (3) 

les de las Federaciones y Secciones nacionales dela AIT, que en tres 

volumenes se han publicado en Paris integrando el Repertoire Inter- 

national des Sources pour |’Etude des Mouvements Sociaux XIX et 
XXe. siécles, Colin, 1951-1968, no arroja elementos de juicio sobre 

e] tema. caf 

El autor viene trabajando, con. un equipo de sus alumnos, en ok 

tema Fuentes para la historia del movimiento obrero y social en ef 

Uruguay, con el patrocinio de la Facultad de Humanidades y Cien- 

cias de la Universidad de Montevideo, pero mo tiene noticia de tra- 
bajos de relevamiento critico similar. 

(3) Por ejemplo si se examinan las actas del Consejo General 

de Londres correspondientes al periodo 1864-1866 o las minutas de 

la Conferencia de Londres de 1865 se aprecia el heche. Tomando 

nip A air ne cea a ta 
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Pero si la instalacién de nucleos de “internacionalistas’ — 
ea ee (aa = -7 4 
es en America Latina retardada en comparacidn con los pai- 
s€s europeos, no puede decirse que la AIT se desconociera, __ 
-o que los militantes de la misma no tuvieran referencia a 
_los problemas latinoamericanos, Seria a todas luces intere- 
- santisimo relevar la prensa laiinoamericana de 1864 en ade- 
 lante para establecer la imagen que en la opinién pahied de 
- cada pais existia sobre la AIT. (4) 

Fl mismo interés por los trabajos e ideas de la AIT se 
vio en América Latina facilitado por una anterior y relati- 
vamente importante difusidn del socialismo de las primeras 

_etapas. Hubo en muchas ciudades latinoamericanas saintsi- 

_ monicnos y fourieristas, y particularmente Pierre-Joseph Prou- 
_ dhon tuvo adepios fervientes desde México a Bolivia. La his- 
_ toria de esas primeras mamifestaciones socialisias correspon- 
de al capiiulo anierior, pero la recordamos para explicar la 

_ r@pida y hasta profunda pasién “internacionalista’’ gue en 
su momento hubo en cierias regiones de América Laiina. 

ja edicioén del Institute of Marxism Leninism of the CC.CP.S.U. pu-- 

blicado en ocasién del Centenario de la AIT (Documents of the First 

_ International) se aprecia que entre muchos paises y ciudades, sola- ~ 

mente se cita, por dos veces, a México, pags. 168, 248. Realmente 

s6lo la segunda citacién hace referencia a posibles adherentes a la 

AIT en México, aunque la primera, (que corresponde a la sesién del 

27 de febrero de 1866), defiende el derecho del pueblo mexicano — 

frente a la agresioén imperialista que entonces sufria. 

La extensién de las tareas de la Internacional a paises como 

' Espaia, Portugal e Italia esta citada expresamente en el acta del 

20 de marzo de 1866, p. 173. Espafia participa en la Conferencia de 

Londres de 1871, aunque se le cita conjuntamente con Alemania 6 

Italia, p. 240 ob. cit.; como paises donde es posible difundir la 

Intérnacional mediante un esfuerzo sistematizado. 

(4) Hemos sefialado para el Uruguay el caso en nuestro tra- 

bajo, José Pedro Varela, socidlogo, Montevideo, Medina, 1956, y te 
_ Remos entendido que el Prof. Herndn Ramirez Necochea ha hecho 
lo mismo en un trabajo todavia inédito para su pais, Chile. 

Al contrario la imagen de América Latina que posee por ejem- 

plo el Dr Karl Marx en estos afios es fadcilmente reconstruible por 
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Los paises europeos que mantenian colonias en tierras 
latinoamericanas tuvieron una explicable facilidad en que se 

insialaron secciones de la Internacional en sus poSsesiones 

ultramarinas. Aparte de una seccién francesa que aparece 

en 1865 en La Martinique; (5) es el caso particularmente de 

las “provincias” espafiolas de Cuba y Puerto Rico, cuyo pro- 
letariado esté alimeniado por una amplia migracién popular 
hispcnica. En la prensa espafiola obrera y social debe ha- 
ber referencias importantes a esos primeros intentos (§) y 
recientemente— por lo menos para el caso de Cuba— se ha’ 
comenzado a relevar los elemenios documentales que pue- 
den enconirarse todavia en las Antillas. Es explicable que el 
movimiento obrero y social cubano siga derroteros paralelos 
al espafiol. : 

Segtin el meritorio José Rivero Muniz “el primer gremio 
(cubano) genuinamente obrero lo fue la Asociacioén de Taba- 
queros de La Habana, cuyas bases quedaron aprobadas a 
fines de junio de 1866 creada por iniciativa de Saturnino 
Mortinez, fundador a su vez del semanario La Aurora, "de- 
dicado a los artesanos” cuyo primer numero se publico en 
La Habana el domingo 22 de octubre de 1865” (7) 

la lectura de sus escritos, gunque no sucede lo igen con otros 

persenajes menores. 

En el caso de Giusseppe Garibaldi, cuya presencia en Londres 

‘contribuye a vincular a los fundadores ingleses de la AIT, y cuyo 

representante el Mayor Wolf se encuentra entre los miembros del 

primer Consejo, es de sefialar su vida en América del Sur (Brasil 

y Uruguay), entre los afios 1835-1848. 

(5) Los autores franceses no han estudiado esta séction de 

la cual hemos visto referencia en Max Nettlan, pero sin mayores 
informes. 

(6) Hi excelente volumen de Renée Lamberet, L’Espagne, 
1750-1936, Paris, Les Hditions Ouvritres, 1953; sin embargo no cita 

publicaciones de obreros espafioles residentes en las ‘‘provincias” 
ultramarinas. 

(7) Pp. 11-12 de Et primer partido socialista cubano. Apuntes 
para la historia del proletario en Cuba, Lag Villas, Universidad 
Central, 1962. De este autor hay que tener también én cuenta El mo- 
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La sindicalizacién cubana parece iniciarse en el sector 
de inmigrantes espafioles que trabajan en las tabaquerias, y 

_ esto se explica por cuonto se trata de un sector industriali- 
_ zado con vistas a la exportacion. No debe olvidarse que has- 

ta 1898 existe la esclavitud en las islas antillanas de bandera 

_ espafiola y son esclavos los que en mayoria laboran en in- 

las ciudades. Aquellos obreros son de inspiracién anarquista y 

‘mino mientras que las dcratas ocupan el primer plano. Nadie — 

_ rier y demas precursores del socialismo, pero en cambio los 
- nombres de Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Reclus y Anselmo 
_ Lerenzo no son desconocidos entre los obreros cubanos y es- 
_ paficles que trabajan en las tabaquerias donde a diario son 
a leidas y comentadas sus respeciivas producciones”. (8) 

Este movimiento obrero y social cubano de biepiracion 
-gnarquista culmina, a través de periddicos como La Aurora y 
EI Productor —que segun Nettlau se inspira. en el del mismo 
nombre de Barcelona— (9) en el llamado Primer Congreso 
Obrero celebrado en La Habana en noviembre de 1887, y la 
fundacién del Circulo de Trabajadores de La Habana (local — 

- de los gremios de la capital) y finalmenie en el Congreso Re-. 
- gional Obrero de 1892. : ) 

{ 

-vimiento obrero durante la Priméra Intervencion (1961), El movimien- 

_ to laboral cubano durante el periodo 1906-1911 (1962) y Carlos B. Ba- 

difio (1962), los dos primeros también editados por la Universidad de 

lag Villas y el ultimo por la Com. Nac. Cubana de la UNESCO. Hl 
periddico La Aurora lo hemos consultado en el Inst. de Amsterdam, 
y termina de reeditarse en La Habana la valiosa obra de Portuondo. — 

iS (8) Ob. cit. de Rivero, p. 21. Tieng una obra anterior. La lec- 

tura en las tabaquerias (1931), La Habana, Bibl. Nac. 

(9) Max Nettlau, Contribucién a la bibliografia anarquista de 
a 1 América Latina hasta Like Bs. As. La Protesta, 1127, p. 11. 

genios, catetales y haciendas, aparte de tareas artesanales en 

"las doctrinas socialistas aparecen relegadas a segundo iér- > 

habla de Marx, ni de Engels, y mucho menos de Owen, Fou- i 
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Este movimiento obrero y social, posiblemente en toda 
América Latina es el mds vinculado con Europa, y por defecic 
tal vez el menos enraizado en la realidad social local, debio 
integrar en el plano de sus cuadros dirigentes el ambiente de 
la Alianza Democrdtica Socialista y el bakuninismo. Para pro- 
barlo sera necesario compulsar su prensa, sin perjuicio de — 
ubicarse los documentos originales correspondientes ema- 
nados de sus sociedades. 

El marxismo lleg6 mucho mds tarde a Cuba. El profesor 
V. Ermolaev ha sefalado su relacién con el movimiento obre- 
ro estadounidense que se inicia en ocasidén de la guerra civil 
de 1868-1878 que lleva a instalar tabaquerias en los Estados 
surefos con personal cubano, como una via de esa penetra- 
cidm ideoldgica, aunque no aporta las pruebas correspon- 
dienies. (10) 

La situacién en los paises latinoamericanos independien- 
tes se puede ordenor en dos grandes grupos. Por una parte 
ecuelias sociedades mds urbanizadas, donde la inmigracién 
europea es abundante, o la difusion de las nuevas ideas so- 
ciales mas precoz, como es el caso de México, Argentina, Uru- 
guay, Chile y Brasil. En todas ellas podemos estudiar las tra- 
zas de un movimiento social ‘internacionalisia’, en general 
tardio, o sea posierior al Congreso de La Haya de 1872, li- 
mitado a las ciudades y apoyado casi exclusivamente en la 

(10) P. 118, en el ensayo “Surgimiento de las primeras orga- 

mizaciones obreras y circulos marxistas en los paises de lg América 

Latina, 1870-19007 y en la revista Estudios, Montevideo, nos. 13-14, 
ano V, marzo de 1960, traducciédn del n° 1 de Cuestiones de Historia, 
Mose, 1959. 

Carlos Balifio, nacido en 1848, lo cita como fundador del Grupo 
Obrero, primer circulo marxista, pero debe referirse al “Partido Re- 

volucionario Cubano” de 1892 (y por tanto fuera de nuestre tema), 

seguin resuita de la ob. cit. de Rivero Muiiiz p. 7. 

Recientemente se ha destacado la presencia en Cuba, pero sin 

intervenir en la vida politica local, de un amigo personal de Marx y 

Engels, el aleman Georg Weerth, que actia como su corresponsal. 

Véase Juan Marinello “Homenaje a Georg Weerth”, revista La Ga- 

ceta de Cuba, La Habana, n° 26, del 18 de septiembre de 1963. 



mds activos casi siempre llegados recientemente de Espafia, 
Francia, Alemania o Italia. En los otros paises prdécticamente 

-zativas, sin perjuicio de que nuevas investigaciones nos corri- 
jan en nuestro aserto. 

Cada uno de estos paises citados en el primer grupo pre- 

consideradas seporadamente. 

lar coyuntura historica que vive el pais como consecuencia de 
‘la intervencién imperialista franco-espafiola de 1861-1867. La 
Reforma con sus leyes de desamortizacién y nacionalizacion 

ses latinoamericanos donde la inmigracién es decisiva. is 

través del llamado “Circulo de Obreros de México” fundado 

en 1872, que en 1874 —segun un nuevo reglamento— se le 
‘conoce como “Gran Circulo de Obreros”. Dos afios mds tarde 

_ Congreso Obrero Permanente que se inicia en la ciudad de 
‘México el 6 de marzo de 1876. Un Segundo Congreso se cum- 
ple en 1881, pero el movimiento decaé en la medida en que, 
a partir de 1884, se afianza el porfirismo, es decir la dictadura 

_del Gral. Porfirio Diaz que duraré hasta 1911, ahora para dar 
paso a la Revolucion Mexicana. 

_ En esos afios 70 hay una amplia prensa obrera y social 
; ‘mexicana destacémdose EI Socialista, fundado en 1871, La In- 
fernacional, El hijo del trabajo, La Comuna, La huelga, El 
-obrero internacional y otros, en que intervienen personalida- 

des como el griego Plotino. Rhodakanaty, traductor de P. J. 
_Proudhon, y a quien reconocen como maestro Francisco Zala- 

i costa, Santiago Villonueva ie Juan de la Mata Rivero, ee 

se desconoce la Internacional, en sus manifestaciones organi- 

genta, sin embargo, caracteristicas singulares que deben ser © 

El caso de México esta muy condicionado por la particu- 

transformaron las estructuras agrarias, aumentd la producti- 

_vidad agraria y se impuls6 la industrializacién, aunque sobre 
la base de un proletariado nacional, a diferencia de otros pai- _ 

El incipiente movimiento obrero mexicano se organiza a 

‘(la entidad contaba con sus filiales en los demés Estados me- 
xicones con unos ochd mil miembros), se convoca el Primer — 
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acepta el paternalismo de los politicos de la época. Estos ter~ 

minaron por poner a sus ordenes el incipiente movimiento 

obrero, para finalmente desintegrarlo. 
Este movimiento obrero y social mexicano se siente iden- 

tificado, (por lo menos en el nivel de sus dirigentes), con la 
AIT. La noticia de su fundacién fue conocida y comeniada en. 
México. En 1869 Villanueva ediia en un folleto los acuerdos 
del Congreso de Ginebra de 1866, y en el semanario El So- 
cialista se da cuenta de las reuniones y resoluciones del Con- 
sejo General y de los congresos y secciones europeas. 

Ciertos documentos nos precisan que el conocimiento que 
existia en México de la Internacional llegaba incluso al nivel 
de las disputas internas ideoldgicas, y alineaba a sus diri- 
gentes en uno y otro sentido. (11) 

Producida la escision del Congreso de La Haya, y sin per- 
juicio de que el Consejo General ahora residente en Nueva 

- York mantenga relaciones epistolares con el Gran Circulo de 
Obreros de México, (12) y que en el periddico El Sccialista 
(subvencionado a la fecha por el gobierno y de total orien- 
tacién reformista), se publicara en 1888 la primera traduccion 
conocida al espanol del Manifiesto Comunista, los cuadros di- 

(11) Por ej. en el Primer Congreso Obrero un delegado dice 
textualmente: “De asuntos internacionales, ignoro... Aqui hay um 

grupo de agitadores extranjeros, politicos profesionales, expulsados 

de sus paises por malhechores que vienen a haber obra de lesa pa- 

tria. Qué necesidad tenemos de ocuparnos de lo que pasa en Lon- 
dres? Lo que aqui debemos tratar es de dar nuestro contingente, he- 

cho confianza, a los promotores del Congreso... Mucho se habla de 
comunismo, del socialismo y de otros ismos de importacién que el 

Sr, Rhodakanaty nos ha hecho conocer con piel de oveja’... p. 78 
de El movimiento obrero en México, de José C. Valdés, Bs. As., 
La Protesta, 1927. 

Del mismo autor y en el Apéndice intitulado, Documentos para 
la historia del anarquismo en América, se aprecia un entendimiento 
epistolar entre los imternacionalistas mexicanos y uruguayos me- 
diante su orientaci6n comin bakuninista y proudhoniana. 

(12)  Citado por V. Ermolaev on art. cit., p. 118. 



taria ejerce Zalacosta, se agrupan obreros, y artesanos in- 

_ fluidos por las nuevas ideas. La correspondencia —por ejemplo 
desde Montevideo— ya en 1872 los considera “‘seccién mexi- 
cana de la Asociacién Internacional de los Trabajadores”, aun- 

_ que segun J. C. Valadés fue recién después de su reorganiza- 
-cién en mayo de 1876 que “La Social’ se consideré oficial- 

- mente como seccién mexicana de la AIT jurasiana, surgida del 
_ Congreso de Saint Imier. (13) 

Todavia por julio de 1878 se funda el llamado ‘Partido Co- 
-munista Mexicano” (sic) que dice contar diecisiete ‘ceniros po- 
liticos”, también de tendencia bakuninista, y que desaparece 
rapidamenie, en las primeras etapas del porfirismo. 

En Argentina la AIT cumple un proceso que podriamos 
calificar de cldsico. Sus promoiores tienen una vinculacién or- 

_ ganica y regular con Europa. Se inicia a través del Consejo 
Federal espanol cuyo secretario Francisco Mora escribe al 

_ Consejo General de la AIT en Londres por diciembre de 1870 
_ recomendando ponerse en contacto directamente con Buenos 
Aires. A partir del 31 de julio de 1871 hay cartas de Federico 
Engels, en nombre del Consejo General londinense, a las que 
se contesta desde Argentina comunicando que con fecha 28 de 

nos Aires que solicita al mes siguiente su incorporacion for- 
mal a la AIT. El Consejo londinensé reconocid oficialmente 
‘su existencia en julio de 1872, y la nueva seccién estuvo re- 
presentada en La Haya por un amigo de Lafargue, Raymond 
Vilmar, que llegando a Buenos Aires en 1873 corresponde con 
Marx. (14) 

(13) En Valdés, ob. cit., pp. 78, 85 y 89. 

_ (14) Seguimos el resumen del Prof. Ermolaev, ob. cit., pp. 

106-109, que se cumple con material del Instituto de Marxismo-Leni- 
- nismo de Mosci. Angel M. Giménez, en su valioso folleto, Paginas de 

_ historia del movimiento social ¢n la RepGblica Argentina, Bs. As., 

enero de 1872 se habia fundado una seccién francesa en Bue- - 
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La organizacién de los “internacionalistas” de Argentina 
es muy caracieristica de la especial estructura.de la clase 
obrera platense en la década de los afios ‘70. La primera “‘sec- 
cidn” es francesa, y entre sus 273 afiliados ha sido posible 
individualizar a muchos ex communards de 1871. Mas tarde se 
desgaja de su seno la "seccion italiana’, cuya importancia es 
obvia dado el volumen de los trabajadores de ese origen 
en Buenos Aires, y recién es mds tarde que aparece la “sec- 
cién espafiola’”, que por lo demds esta constituida fundamen- 
ialmente de inmigrantes hispanos, aunque le es mds facil que 
a las anteriores reclutar adherentes locales. Desde 1872 los in- 
ternacionalistas “argentinos” editan el periddico El Trabajo y 
mantienen una linea favorable al Consejo londinense. (15) 

Por 1875 los internacionalistas franceses de Buenos Aires 
son involucrados en un proceso en que se les acusa del in- 
cendio de una iglesia, y al afio siquiente la “oposicion” baku- 
ninista se separa para fundar un "centro de propaganda obre- 
a’ de escasa vida, lo mismo que el llamado "Circulo Socia- 

lista Internacional” de la misma tendencia de 1879. 

Las ideas marxistas se refuerzan con la creacién por los 

obreros alemanes residentes del club ‘"Warwaets” en 1882 que 
intervendra en la Sequnda Internacional. Por su parte los anar- 
quistas amplion su control del movimiento obrero y se orgqa- 
nizon, al estilo espanol, en sociedades de resistencia y fede- 

raciones recionales, pero lo mismo que el club alemdm v el 

Partido Socialista Obrero de 1892, ya estan fuera de la érbita 
de la Primera Internacional. 

La Vanguardia, 1927, identifica al Dr. Vilmart (mas tarde abogado 
alejado de las cuestiones sociales), como un ex integrante de la Fe- 

deracién del Jura, lo que contradice a Ermolaev, p. 31. 

(15) Esto se confirma con la lectura de los informes que los “in- 

ternacionales” bakuninistas de Montevideo envian a las demas sec- 
ciones. Véase la citada correspondencia con la seccién mexicana, edi- 

tada por Valadés, y particularmente p. 84 “...de Buenos Aires re- 
ereso desconsolado” (sic) en carta de abril de 1872. 



La integracion del Uruguay en la Internacional es bastante 
Fr semejanie a la argentina aunque, por las condiciones politicas 

_ mds favorables, hay una mayor continuidad en el movimiento 
obrero y social y un predominio mds marcado, incluso ini- 
cialmente, de la tendencia bakuninista y proudhoniana. 

_ La correspondencia, tantas veces citada de Valadés, nos 
muestra cartas dirigidas ya en abril de 1871 “al secretario de 
ia seccién uruguaya de la AIT”. (16) ‘ 

Por setiembre de 1876 se transforma ese nucleo en “Fe 
deracion Regional de Montevideo que lucha al lado de la Gran 
Asociacién con sus principios de accién revolucionaria socia-— 
lista, y por intermedio de la Federacién Espafiola solicita for- 
malmente su incorporacion al IX Congreso de !a AIT, el cele- 
brado en Verviers en setiembre de 1877. Aduce la entidad 
contar con seis oficios organizados, cinco secciones y dos mil 

_socios permanentes. 
_ Aceptada en la reunién de Verviers la Federacién de Mon- 
tevideo se transforma en "Federacién Regional de la Rept- 
blica Oriental del Uruguay” y por 1878 publica sus Estatutos 
y documentos de la AIT como son sus Estatutos Generales. (17) 
En la practica es este mismo nucleo de militantes el que 
terminado el ciclo de la Internacional por 1885 funda la Fe- 

_deracién Obrera Local Uruguaya, que con diversos nombres 
_ pero siempre en una orientacion similar, domina el panorama 
sindical uruguayo hasta la Revolucién Rusa de 1917. 

El mayor aislamiento de Chile, incluso por razones geo- 
__ grdficas, explica que su relacién con la Internacional fuera 
menor que la de los paises atldnticos. Los sucesos de la 

e (16) Esto podria ser inicialmente un exceso del corresponsal 

mexicano, pero seguramente en enero de 1873 se ha formalizado la 

 adscripcién del nucleo de artesanos y obreros montevideanes a la 

AIT, como “‘seccién uruguaya’. 

am (17) Hemos reeditado en 1955 en la revista Nuestro Tiempo, 
Montevideo, n? 2, estos textos. No hemos podido consultar la revis- 

_ ta Internacional, 6rgano de las clases trabajadoras, que también por 
78 se comienza a publicar en Montevideo por los internacionales 
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Guerra del Pacifico (1874-1883) que enfrenta a Chile contra 
Peri-Bolivia, contribuyen a esa situacion. No es extrano 
que el historiador chileno Ramirez Necochea diga que 
“la semilla sembrada por la Primera Internacional empezo 
a producir sus frutos pocos después de su disolucion”, 
sin perjuicio de que “la accidn de tales organismos (inter- 
nacionales) se hizo sentir sobre nuestra clase obrera’ a 
iravés de los siguientes conductos: 1) difusion de informacio- 
nes relativas al movimiento obrero internacional en la prensa 
chilena... 2) Hasta Chile llegaron en trdmsito o para radi- 
carse definitivamente numerosos obreros extranjeros... 3) Nu- 
merosos obreros chilenos tomaron contacto en oportunidad de 
salir del pais con orgomizaciones de otros paises... 4) Tam- 

_bién Ilegaron hasta Chile libros, folletos, periddicos y revis- 
tas publicados por los organismos obreros europeos y ame- 
ticanos... 5) Por ultimo, es muy probable que las instituciones 
internacionales de trabajadores hubieran hecho llegar mas de 
una vez hasta Chile, directa o indirectamente a algunos en- 
cargados de organizacién y propaganda”. (18) 

La situacion de Brasil tiene los mismos inconvenientes que 
la cubana, pero incluso sin poseer sus mismas ventajas de- 
mograficas. En efecto, la subsistencia de la esclavitud hasta 
finales de] siglo, no fue acompafiada tan temproncmente, co- 
mo en las Antillas, de la formacién de un proletariado concen- 
trado, sin perjuicio de que a través de la inmigracién de ori- 
gen portugués e italiano, y mds tarde alemana, Ilegaran las 
nuevas ideas al Brasil. Francisco Mora, al informar al Con- 
sejo Federal de Londres en julio de 1871 de la creacién del 
nucleo de Portugal decia con fundadas razones que sequra- 
mente se extenderia la Internacional al otro gran pais de len- 
gua portuguesa, el Brasil. 

En la practica los intelectuales, artescnos y obreros libres 
adherentes a las nuevas ideas formaron en una especie de 
frente popular de lucha contra la esclavitud y el Imperio y la 
hora de la organizacién sindical fue postergada. En el Brasil 

(18) Ob. cit., pp. 204-205. 



4 tiempo. Recién por 1892 se intenta fundar un partido obrero, 
yo Se crean los primeros nucleos ideolégicos marxistas. Los 
obreros italianos de inspiracién libertaria o socialisia, aunque - 
residentes en Brasil, siguieron formando parte durante mucho 
tiempo del movimiento italiano con sede en la peninsula. (19) 

_ Si fuera necesario establecer una suerte de balance de 

istéricamente positivo. El movimiento obrero, hasta entonces 
incipiente y casi reducido a los meldes del mutualismo y la 
sociedad de oficios, en varios paises adquiere la madurez que 

le capacita para encarar su orgonizacién en forma mds per- 
manente y firme. Al igual que en Europa estos centros obreros 

son verdaderas “academias’’ donde se discuten las nuevas y 
_revolucionarias ideas de la década del socialismo mundial del 
“60. De estos niicleos orrancard prdcticamente todo el movi- 
miento obrero de la segunda mitad del siglo XTX en los paises 
mds adelantados de América Latina, hasta constituir las gran- 

_ des federaciones de los primeros afios del siglo XX, y los pri- 
_ meros partidos socialistas y ateneos libertorios e influir en el 
movimiento cultural finisecular desde Santiago de Chile a La 

- Habana. 

EE] ‘ 

La época de instalacién de las ‘ 'secciones” de revolucio- 
-narios que en América Latina integraron la Primera Interna- 

_ Cional debe extenderse de 1864 a 1881, y por tanto incluye 
desde la fecha inicial de la reunién londinense, hasta el fin 

_de ambas ramas disidentes de la AIT. 
En principio corresponde a la etapa de la vida indepen- 

_ diente en que paises como Argentina, Chile, México, Uruguay 

_ (19) Véase nuestro ensayo bibliografico “La stampa periddica 
_ italiana nell’America Latina”, revista Movimiento Operaio, Milano, 
ne 5, afio VII, setiembre-octubre de 1955. 
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se organizan adquiriendo su fisonomia delinitiva, dejando 
airds ios “tiempos dificiles’’ de las guerras civiles, o de iq in- 
tervencion extranjera. Puede decirse que por entonces la so- 
ciedad latinoamericana esta en estado de formacidn, por cuan- 
to se registra en la costa atlantica el aluvion de la inmigra- 
cion que cambia la fisonomia de ciudades como Buenos Aires, 
Rosario, Monievideo, Porto Alegre, Sao Paulo, La Habana e 
incluso Rio de Janeiro. En esia sociedad abundan los elemen- 
tos moviles en buena parte venidos del exiranjero, y hasta 
prima un cosmopolitismo que facilita una rapida recepcion de 
las novedades europeas. Muchos de estos internacionalistas 
de América Latina, han hecho ya una experiencia personal 
previa en Europa. 

Marx anotaba que la solidaridad proletaria, por encima de 
lenguas y fronieras, tenia necesariamenie un eco en América. 
y América Latina prueba el aserto.’ 

Si todo esto es imaginable, no deja de ser sorprendente la 
zapida aculiuracion que supone el arraigamiento de las "'sec- 
ciones” en los paises latinoamericanos. El frondoso movimien- 
to mexicano no es por cierto un hecho de “extranjeros”, sino 
que se multiplica y profundiza en sindicatos, periddicos y gru- 
pos necesariamente nacionales. En Montevideo Ia. “seccién” 

local tiene por 1875 mds afiliados cotizantes regulares que 
Austria-Hungria, Rusia, Escandinavia y Turquia reunidas. 

Oiro hecho a destacar es el nacimiento de la conciencia 
‘regional americana. Independientes de los centros de Londres, 
Nueva York o Ginebra, las "secciones” de Buenos Aires, Mon- 
tevideo, México y tal vez de La Habana, se conectan directa- 
mente, intercambiando experiencias, y viven el intento de una 
hermandad revolucionaria latincamericana. 



CAPITULO IV 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE 
AMERICA LATINA EN EL SIGLO XX 

 guida por el aparato tepresivo estatal, y que, si bien es cierto 
que cuenta con la adhesion de fervorosos militantes e inte- 

ctuales vanguardistas, es ignorada por. los grandes escrito- 
res, la prensa nie tania y la accion legislativa de los go- 
es ae 

_A pesar que al establecimiento del movimiento sindical 
latinoamericano remonta a la década de los anos 1855-1865, 
y que las nuevas ideas socialistas enunciadas por Proudhon, 

ciacion Internacional de los Trabajadores en Buenos Aires, 
| habs let México, La Habana, etc., entre Anes y 1875, su 

yr menos en Cnet OE MGcIOneS revolucionarias efectivas de la 

Bakunin y Marx-Engels llegan con la instalacién de la Aso- 

Ase en organizaciones Oi o sindicales permanenies, 

Si en América Latina se compara la resonancia de los ee. 
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estructura econdémica, social y politica de los paises latino- 
americanos (1). 

Hoy vemos a los varios paises latinoamericanos aceptar 
oficialmente los principios revolucionarios. México celebra el 
Cincuentenario de su Revolucién agrarista y antiimperialista 
de 1910, y Brasil se orient6 hasta hace poco bajo la suges- 
tién de intelectuales que sostienen la causa de la Pre-revo- 
lucién Nacionalista brasilefia. En tanto, desde el Caribe, Cuba 
promueve con su revolucién socialista una transformacion 
radical de sus estructutas, al tiempo que corrientes podero- 
sas de adhesidn y rechazo frente a ella, sacuden a los pue- 
blos de los demds paises. Estados como Uruguay basan su 
estabilidad en la temprana admision de los principios re- 
formistas del movimiento obrero y social, mientras otros se 
enfrenton a inminentes situaciones revolucionarias. Por todas 
partes el movimiento sindical es una realidad definitiva, y 
en ocasiones poderosa, 

En el ambiente intelectual, después de la publicacién en 
1924 de La vordgine del colombiano José Eustasio Rivera, el 
tema social irrumpe en la novela y mds tarde en la poesia. 
La Universidad se impregna de las ideas socialistas. El “in- 
telectual comprometido” sustituye en todas partes a la “to- 
tre de marfil” de 1900. 

La aceptacién oficial por excelencia de una situacién re- 
volucionaria €n proceso en América Latina resulta en forma 
categorica del mismo programa que el Presidente J. Kennedy 
de los EE.UU. bautizé el 13 de marzo de 1961 con el nombre 
de Alianza para el Progreso. Este vasto plan de inversiones 
por valor de un minimo de U$S 20 mil millones de ddélares, 
a proveer por fondos oficiales norteamericanos, instituciones 
internacionales, capitales privados estadounidenses y euro- 
peos, y autofinanciamiento latinoamericano, se propone —de 

(1) Una bibliografia y cronologia sobre estos temas en nues- 
tra obra L’Amérique Latine. Mouvements ouvriers et socialistas, ob. 

cit. caps. III al VI, afios 1810 al 1936. 



ou Daae, a Saves de la vivienda, educacidén, salud pu- 
blica, y sanidad. 

ee Estas medidas o mejoras, que por extension se les de- 
< nomina en los documentos oficiales “cambios sociales”, com- 

_plementados por proyectadas reforma agraria y fiscal, legis- 
lacion laboral, integracién econdémica y estabilizacién de pre- 
cios, se esperaba que transformarian las condiciones histéri- 
cas de los paises latinoamericanos para prevenir nuevas ex- 
plosiones sociales revolucionarias e inmunizar a las comu- 
nidades hasta ahora no revolucionadas del contagio de las 
premisas extremistas (2). 

El plan supone la admision oficial, y hasta por circulos 
_ particularmente interesados en el statu quo latinoamerica- 
no, de la existencia de movimientos sociales en estos paises 
de una profundidad y dindmica revolucionarias, frente a los 
cuales resultan ineficaces las cldsicas actuaciones policiales, 
-y a las que es necesario quitarle virulencia con medidas que 
atiendan de alguna manera las aspiraciones de las masas. 

; La reforma social, poderosa con el apoyo del capitalismo 
‘mundial, entraria en pugna con la revolucién social, estable- 
ciéndose una suerte de competencia a breve plazo por el do- 
minio de la zona. F : 

(2) El texto oficial ay la Alianza para el Progreso ha sido pu 

-blicado por la Unién Panamericana, Washington, 1961: Del mismo 

cen el material correspondiente a las Conferencias Panamerica- 

nas de Punta del Este de agosto de 1961 y Sao Paulo en 1963. Un 

interesante resumen de la cuesti6n —del punto de vista norteame- 

ricano— en “Journal of Inter-American Studies”, Gainsville, n? 1, 
vel. V, january 1963, pdgs. 67 a 81, firmado por Walter Krause. La 
-Opininén del “Comité de los Nueve”, en pdgs. 151-159 de la revista 

_ “Panoramas”, México, n° 1, enero-febrero 1963. Las mejores visio- 
nes criticas en Gregorio Selser, Alianza para el Progreso, !a mal 

- nacida, B. A., Iguazi, 1964, y Ernesto Che Guevara, Condiciones 
para ef desarrollo econémico latinoamericano, Mont., El Siglo Tlus- 

 trado, 1966. 

cane 
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A la idea simplista de la “siesta latinoamericana” que 

evitaba el estudio de América Latina por los extranjeros, sus- 

tituye hoy el concepto de que es una zona explosiva, revo- 

lucionaria, cuyas decisiones o acciones pueden comprometer 

el destino hisiérico de la humanidad. 
Los movimientos sociales latinoamericanos del siglo XX 

responden a su particular problemdtica, remontan sus orige- 
nes en la historia colonial y el periodo independentista, y 
suponen ideas, soluciones o técnicas operacionales tan ori- 
ginales que incluso son imitadas en otros continentes. El pe- 
ronismo argentino, o los movimientos. indigenistas andinos, 
por ejemplo, no se explican sin conocer lq industrializacion. 
bonaerense o evocar la sombra de Tupac Amaruc. Nada mas 
americano, y al tiempo espejo de la revolucién social uni- 
versal, que los movimientos mexicano y cubano. 

Todo esto no impide, sino que al conirario obliga, a la 
interferencia en ese cuadro de las tensiones internacionales. 
Los movimientos sociales implican luchas contra el poder im- 
perial de turno, y obtienen explicablemente ei apoyo de sus 
grandes rivales. 

En el Rio de la Plata el “imperio” inglés, sera hostili- 
zado por los americanos o los fascistas europeos de los anos 
treinta: y en el Caribe el imperialismo norteamericano sera 
desafiado hasta 1918 con el concurso del kaiserismo germa- 
nico, y mas tarde del comunismo ruso-chino. En todos los ca- 
sos los movimientos sociales populares parecen piezas meno- 
res en la estraiegia politica universal, pero es obvio que ese 

hecho profundiza la importancia de los conflictos histérico-so- 
ciales (3). ; 

(3) Por lo demas esto es de la mejor tradicién latinoamerica- 
na. Frente al dominio colonial portugués, (hasta 1713) y. espanol, 

(basta 1810), los ingleses promovieron el apoyo a 108 criollos, ¢ in- 
cluso a las “castas” inferiores. Véase para el siglo XVII, por ej. 



U 

‘Muy tipico de América Latina es el hecho que, si por 

embargo mantiene caracteristicas tradicionales regionales. 

. Un ejemplo son aquellos movimientos sociales en que se 
mezcla la protesta social con la religién popular. En el Bra- 
‘sil rural, particularmente, en las zonas de poblamiento “ca- 
‘boclo” siguen actuando los "santos’’ mesicnicos y milagreros 
que arrasiran multitudes, fundan ‘‘ciudades santas”, rehacen 
jerarquias eclesidsticas y predican la jusiicia social evangé- 

n A la gran crisis econdmica de 1897 habia acompanado 

la “guerra de Canudos”, dirigida por Antonio Conselheiro, 
que ha inmortalizado Euclydes da Cunha en "Os Sertées”. 
Desde 1910 el movimiento renace a miles de kildmetros de 

y Santa Catharina. En el Contestado, sobre el Alto Uruquay 
al constituye. un centro que animan sucesivamente los “san- 

" Joo Maria de Agostinho v “José Maria de Agostinho”, 

_ destruccién de la "ciudad santa” de Tamandud. 
Un observador afirma que la lucha era una insurreccion 

r 

_ Cromwell, los criollos y los indios y la Conquista de Hispano-Ameé- 

rica, en la revista “Imago Mundi’’, Buenos Aires, n° 7, p. 66. 

bare La intervencién de la diplomacia alemana, gracias a la apertura 

de los archivos dg aquel pais después de 1945 nos es bastante co- 
-nocida, Una visié6n del problema por Walter Markov, Probleme des 

_neokolonialismus und die politik der beidan deutschen staaten ge- 

_ genuber der nationalen befreiunfshewegung, pags. 23-106 en tomo 

I de Konferenz Probleme d&s Neckolonialismus, Leipzig, 1961. Sobre 
México revolucionario los trabajos documentales de Friedrich Katz; 
y para el nazismo Zi politik des deutschen faschismus gegeniiber 
-Lateinamerika, 1933-1945, de Manfred Kossok, pags. 421-434, del 

citado Konferenz... 

HISTORIA SOCIAL LATINOAMERICANA . 67. 

ae parte ensaya las mds modernas ideas sociales, e incluso 
_ pone en circulacién conceptos y estrategias originales, sin 

_lica que réedimiréd a los miserables del "serta@o” o la “serra”. 

© es la extirpacion del movimiento por 1916, después de la 

_de gentes “expoliadas de sus tierras, de sus derechos y de 

distancia, ahora en el extremo sur, en los estados de Parana 

ie 

Sei 



88 CARLOS M. RAMA 

su seguridad” y efectivamente la “proclamacion” del “santo” 

Jo&io ‘Maria prometia dividir entre los “hermanos” tierras y 

bosques, que por otra parte —acoiamos— por entonces las 

autoridades locales entregaban en concesiones a grandes 

compaiiias capitalistas, en su mayoria extranjeras. 

La injusticia de una estructura social feudal, la ignoran- 

cia de las multitudes agrarias, se une a la falta de salidas 
institucionales que permitieran expresar pacificamente la 
oposicién y el ascenso social y esto explica que a partir de 
1893 en el Brasil rural la afirmacion popular a menudo se 
produce a través del banditismo o el profetismo religioso (4). 

Bastide ha observado que entre los afrocamericanos no 
ha interesado el mesianismo, aunque su explicacién del he- 
cho (el catolicismo mds ortodoxo que practican por oposicién 
a los brasilefios de origen méstizo), nos parece discutible (5). 

La protesta social en el seno de este importante grupo 
se expresa en formas particulares también tradicionales, co- 

(4) Hemog seguido el hermoso libro de Maria Isaura Pereira de 

Queiroz La guerre sainte au Brésil: le mouvement mé€ssianique du 

“Contestado”, Sao Paulo, Facultade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
1957, particularmente pags. 228-236. De la misma. autora, Classifi- 

eations des messianismes brésiliens, extrait de “Archives de Socio- 

logie des Religions”, Paris, n? 5, janvier-juin 1958 y O movimento 
messianico do Contestado, separata do n° 9 R.B.E.P., Belo Hori- 
yonte, 1960. 

La obra de Buclydes da Cunha Os Sertées, tiene numerosas edi- 

ciones en Brasil y esta traducida a diversas lenguas, (el francés. por - 

Juillard, Paris, 1957). 

Ei movimiento de Canudos, lo mismo que el de Contestado, su- 
pone asimismo la reivindicacién mondrquica, como supervivencia del 
“sebastianismo” portugués, (“el rey que repartia- sus riqnezas entre 
los pobres”). Véase Joao Lucio de. Azevedo A evoluc&o do sebastia- 
niomo, Lisboa. Classica, 1947, 

(®) Le méssianisme chez les noirs du Brésil, revista “Le mon: : 
de nonmchrétien”, Paris, juillet-septembre 1950, nouvelle serie. Para 
logs negros cubanos son fundamentales log estudios de D. Fernando 
Ortig. 



La moderidad se mezcla, y termina por superar los as- 
Both fosiles y atavicos, incluso de los movimientos socia- 
les rurales brasilefios, cubanos, etc. La rebelién del Contes-_ 
tado, por ejemplo, es atacada por el gobierno brasilefio en 
1914 con la aviacion, (“por la primera vez en América del 
Sur los aviones eran utilizados en servicio de guerra”). El 
mesianismo se encuenira todavia en 1934 en el estado de 

“Ligas Camponesas” que anima el Dr. Francisco Julido y que _ 
se inician en 1955 con la “Sociedade Agricola e Pecudria dos ~ 
Plantadores de Pernambuco” en el ' ‘Engenho Galileia” veci- 
“no de la ciudad de Recife (6). is) 

oe negro de las sociedades secretas hoy se ha in-' 
tegrado en las filas del casirismo, y hasta ha contribuido con - 
cierta tonalidad particular. 

Hemos visto que en el siglo XIX hay movimientos tipicos = 
de un “proletariado exterior” insurrecio como las guerras, de 

_lenos hasta 1861 y la conquista del desierto’’ argentino en 
_ 1879, hechos todos terminados con la expropiacién de la pro- 
_ piedad territorial de los indigenas, en beneficio de la socie- 

. dad capitalista “civilizada”. 

(6) Véase Edmar Morel, Padre Cicero, o Santo do Juazeiro, Rio 

_ de Janeiro, O Cruzeiro, 1946 y M. B. Lourenco Filho, Joazeiro, P. 

_ Cicero, Sao Paulo, Melhoramentes, s.f. 

De H. Juliao Que sao as ligas camponesas, Rio de Janeiro, Ca- 

dernos do Povo Brasileiro, 1962. Muy util el breve libro de Celso 

Furtado A op€ragéo mnordeste, Rio, Iseb, 1959, donde se define la 
zona del Nordeste como “una regién de 25 millones de habitantes 

que va del Maranhao a Bahia, y que constituye la mds extensa entre 
jas zonas de bajo desarrollo, o mds agudamente subdesarrollada de 

el Hemisferio Occidental”, p. 20. 

Ceara con el Padre Cicero, cura de la aldea de Jodzeiro, 
pero sus ultimos partidarios ierminan por integrarse en las 

Finalmente, en el caso de Cuba, el movimiento social es- 2 : 

les charrias uruguayos hasia 1832, de los araucanos chi- — = 
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En cambio, en el siglo XX los movimienios similares de 
resistencia terminan por integrar a ese proletariado exterior 

indigena en la causa de la revolucién social y las ideas so- 
ciales nacionales. 

Tipico es el caso de los indios yaquis del estado mexi- 
cano de Sonora, a quienes se hostiliza desde fines del siglo 
XIX; no se cumple el tratado de 1897, y finalmente se les de- 
porta a Yucatdn en el afo 1905. La Revolucion Mexicana de 
1910 empalma con el “problema yaqui” y esos indios forman 
en las filas revolucionarias convirtiéndose en soldados en los 
ejércitos del Gral. Alvaro Obregén, y obteniendo finalmente 
satisfaccién a sus derechos a la tierra y la libertad personal. 
Para ellos, y otras comunidades indigenas expropiadas du- 
rante el porfiriato, la Revolucion significara —aparte de la 
integracion definitiva en el seno de la sociedad mexicana— 
que si “anies estuvieron en calidad de siervos, tienen hoy 
tierras, escuela, organizacion social a través de sociedades de 

crédito,. cooperativas, y comisariados, sequro social y estén 
acelerando su progreso con la técnica moderna” (7). 

En los afos recientes se producen movimientos simila- 
res en los indios andinos, particularmente, de los valles del 
Cuzco y La Convencién, y la provincia de Puno del Peru, 
en gue la aculturacién les lleva a integrarse en los cuadros 
del movimiento sindical y social de circulacién universal. 

La existencia de una “casta indigena” distinta de la ofi- 
cial nacional de lengua espaficla, es el caso de paises como 
Guatemala, Ecuador, etc., dificulia o retarda este proceso. 
De un punto de visia socioldgico podria sintetizarse diciendo 
que el sistema de estratificacién social latinoamericona se 
unifica, (y moderniza), en beneficio de las clases sociales ca- 

(7) Pag. 198 de El movimiento indigenista por Genaro.V. VAz- 

quez en el volumen México: Cincuenta afics de revolucion, t. Il, “La 

vida social’, México, FCE, 1961. 

Be Pea tent a ay ee 



pitalisias, trayendo un factor decisivo a la lucha de clases, y 
-borrando las antiguas casias aisladas (8). 

contenido mds estrictamente inspirado en las ideas socialis- 

tariado exterior consigue a menudo confundirse con la causa 
_ general de los oprimidos de la sociedad nacional; si una in- 
_cipiente conciencia de clase borra las sociedades secretas o 

‘ios, en buena parte la explicacién debe encontrarse en cier- 
tas transformaciones sociales. 

La primera y mds importante es la consolidacién y am- 
~ pliacién de un proletariado industrial y su influencia en el 

_ medio campesino. Las escasas ciudades y centros mineros en 
que se concentraban los obreros y artesonos del siglo pasa- 
do, amplion considerablemente sus efectivos, y surgen zonas 
industriales nuevas y pujantes, como Sao Paulo en Brasil, Mon- 

trolera venezolana, etc. 

ma a todos los obreros de la zona en apenas un 8 % de la 

mds tarde, estimaba el sector secundario socio-econémico, 
pehrere por tanto a los empleados de la indusiria, aun- 

que dejando de lado a los desocupados marginales incluso 

 industriales), en un 18% de 1a poblacidén activa (9). 
_ No menos interesante es gue vastos sectores de la po- 

_ blacién campesina se integran en la idiosincracia de la clase 

ip (8) Hemos desarrollado esa idea en el articulo Lateinamerika- 

_nische gegewartsfragen, publicado en la revista de la Universidad de 

Leipzig en 1961, heft 4. 

I; (9) P&g. 12 del n® 4 de octubre de 1930 de la revista oficial 

de la C.S.L.A, “El trabajador latinoamericano”, Montevideo. El 
_ dlato de CEPAL en el volumen Estudio sobre Ila mano de obra en 
_ América Latina, Santiago de Chile, 1957, ed. mimeogréfica, p. 20j. 

Si los movimientos sociales de nuestro siglo tienen un ve 

_ tas, con menor mezcla con la temdtica religiosa; si el prole- 

las diferencias que aislaban a los distintos grupos proleta- 

Por 1928 la Confederacién Sindical Latinoamericana esti- _ 

_ poblacién activa, de los cuales un pequefio porcentaje al- 
canza el nivel de la sindicacién. La C.E.P.A.L., veintidés afios 
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terrey en México, Concepcién en Chile, la explotacién pe 
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obrera. Un caso particularmente tipico es que como conse- 
cuencia de la difusidn de los ingenios azucareros en la isla 
de Cuba, relacionados por medio de una densa red ferro- 
viaria con ios puertos, se han creado nucleos de actividad 
tipicomente industrial, servidos en ciertas épocas del aho por 
los mismos campesinos (10).' 

Ii 

El auge del movimiento social laiinoamericano del siglo 
XX, es en primer iérmino el resuliado de la labor, desconoci- 
da por la mayor parte de los historiadores, de la predica de. 
los “agitadores” de la segunda mitad del siglo XIX. 

Pero la misma no hubiera trascendido de reducidos nu- 
cleos de iniciados, si las condiciones sociales de estos paises 
no fueran particularmente favorables a ‘la causa de la jus- 
ticia social”, hasta permitir el surgimiento del actual y po- 
lifacético movimiento rebelde. 

La existencia de la miseria, e incluso el hambre, como 
una realidad permanenie entre los trabajadores, la represion 
como unica respuesia a sus reclamos, el lujo ostentoso de 
los poderosos, ia discriminacion desmedida de las empresas. 
imperialisias extranjeras; el iatifundio agrario; la superviven- 
cia de la servidumbre; en una palabra: el desprecio a la 
condicion humana, han manienido y profundizado la protes- 
ta y explican, finalmente, la imporiacia de los estallidos re- 
volucionarios. 

La esperanza de una redencidén catasirdfica, revoluciona- 

ria, es por lo demas tipica del mundo del siglo XX, y parti- 
cularmente de sus zonas periféricas. El revolucionarismo po- 

_litico del siglo anterior, es ahora social, e intenta empresas. 

(10) Huberman y Sweezy en Cuba. Anatomia de una revolu- 

cién, Buenos Aires-Montevideo, Palestra, 1961. 2da. ed. ven en este 

hecho una explicacién de la perclucign cubana que en 1959 llegé al 
poder. 
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fotales que procuran la absoluta reesiructuracién econémica 
social de sus respectivos paises. Estos movimienios se 

_ qahondan en la lucha frente a las oligarquias contrarrevolu- 
- cionarias (11). 
El prestigio de las grandes revoluciones sociales del si- 

ah glo se multiplica por los nuevos medios técnicos de difusién 
y propaganda. La accién que en el siglo XVIII tuviera para 

_inflamar el entusiasmo de las nuevas generaciones la In- 
_ dependencia Americana o la Gran Revolucién de los france- 
‘ses, ahora corresponde a las noticias que vienen de México, 

‘tal de ia “resonancia revolucionaria”’, o sea de la recepcién 

volucionarios sociales, e incluso otros menores y de areas 
mas restringidas. Del mismo resultaria el conocimiento de 
un factor no desdefiable de la dindmica histérica. Por lo me- 

“nos esio es lo que resulta de nuesiros trabajos, que hacen re- 
ferencia exclusivamente al Uruguay (12). 

-conocimiento de las revoluciones sociales latinoamericanas, 
‘su propagacion, la exisiencia de condiciones similares en dis- 

ses, han favorecido la idea ya interpretativa de la existencia 
de una unica Revolucion Sociai Latinoamericana, de la cual 

€ 

(41) Hemos desarrollado estas ideas en la Introduccién y en 
ei Cap. V de nuestro libro Revolucién social y fascismo en el siglo 

XX, Buenos Aires-Montevideo, Palestra, 1962. 

(12) Véase nuestro ensayo La revolucién mexicana en el Uru- 

_ diciembre de 1957; sobre la Revolucién rusa en las pags. 222-228 de 
Ensayo de Sociologia uruguaya, ob. cit. y sobre la revolucién cu- 

bana en el articulo Uruguay 1958-1961, en vol. CXX, afio XXI, enero- 

febrero 1962 de la revista “Cuadernos Americanos’ de México, y 

en Die gégenwartssituation Lateinamerika und der Widerhall der 

chaftliche Zeitschrifts der Karl-Marx Universitdat Leipzig”, Leipzig. 

Rusia, China o Cuba. Esia por hacerse un estudio continen- | 

‘gue en las juventudes merecen los grandes movimientos re-— 

El menor aislamiento geogrdfico, la mayor difusién del : 

‘tintos paises, y hasta la eventual participaci6n en el movi- — 
miento social de personalidades provenientes de distintos pai-- 

- guay, en revista “Historia Mexicana”, México, vol. Vil, n® 2, -octubre-~ 

‘Kubanischen Revolution, publicada en el n° 11 de 1962 de “Wissens- 

~S 
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México en 1910, Cuba en 1959, etc. no serian otra cosa que 
manifestaciones parciales. : 

El latinoamericanismo se expresaria no solamente en la 
pluma de los escritores, o en los discursos diplomatices, sino 
que ademds tendria una realidad popular, insurreccional o 
rebelde, que llamaria a la solidaridad entre los pueblos so- 
metidos a un destino similar, rivalizando con las mismas 
fuerzas represivas. 

Si el cuadro social explica la _existencia de un activo 
movimiento rebelde, no solamente para América Latina sino 
también pora otras regiones atrasadas del resto del mundo, 
en nuestro continente se da activado por acontecimientos en 

la esiructura social de reciente formulacién.. Nos referimos a 
fendmenos que la economia, demografia, y sociologia, vie- 
nen estudiando en estos afios, como son por ejemplo, y cite- 
mos a titulo enunciativo, los siguientes: 

q@) un crecimiento demogrdfico hasta ahora inigualado 
en el mundo, del orden del 2,5 % anual. 

b) un proceso de industrializacion acelerado, formulado 
en forma desigual y hasta ahora no planificado. 

c) Ia urbanizacién radpida de paises enieros, multiplican- 
do las ciudades o desbordando las existentes en po- 
cos Gfios. 

ad) una dependencia del mercado mundial de materias 
primas, incesantemente desventajoso para los produc- 
tores. 

e) una inflacién que se produce en un ritmo antes no 
conocido. 

Estos hechos aceleran el cuadro de condiciones favora- 
bles a los movimientos sociales, crean problemas urgentes 
que dislocon las frdagiles estructuras existentes, y Ievan la 
inestabilidad y la insequridad, incluso a los sectores medios 
y superiores de la sociedad latinoamericana (13). 

(18) Una literatura estadistica insospechable es la que propor- 

cionan las agencias internacionales: CHPAL, ONU, FAO, UNESCO, 
etc. sobre estos temas. Por extensa no la detallamos. 

va 
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IV 

El estudio de los grandes episodios de la lucha social 
latinoamericana en este siglo permite distinguir en el seno ae 
de las formas organizadas 0 institucionalizadas, por una por- 

_ te el movimiento sindical y las corrientes ideolégicas estructu- Hou 
radas en partidos o asociaciones similares, y por otra acon- 
tecimientos historicos, en que el movimiento social se mate- ss 

rializa en intentos de transformacidon nacional. ioe 

En la mejor tradicién ibérica, el movimiento sindical ha 
_ sido el arma por excelencia de las clases proletarias latino- 

americanas. 

Hemos destacado que en el siglo pasado habian surgi- 
do federaciones obreras combativas en Argentina, Uruguay, 

_ México, Cuba y Chile, casi siempre orientadas por el anar-. 
_ cosindicalismo que arrancan de la Primera Internacional de 
los Trabajadores de 1864. Serd recién en los primeros anos 
del siglo que esa corriente florezca en entidades de la impor- as 

_ tancia de la FORA (Federacién Obrera Regional Argentina), is 
- que en 1904 hereda a la Federacién Obrera Argentina, crea- 
da en 1901; la F.O.R.U. (Federacién Obrera Regional Uru- 
- guaya), creada en 1905; en La Paz la Federacién Obrera en 

1908, (que tres afios mds tarde es Federacién Obrera Inter- 
nacional y diez después Federacion O. del Trabajo de Bo- 

livia); y por 1912 en México la Casa del Obrero Mundial de 
“que proviene la C.R.O.M. (Confederacién Regional Obrera. 

_ Mexicana). Al crearse en 1913 la Confederac&o Operaria Bro- 
_ sileira (C.O.A.) se constituye asimismo un Comité de Rela- 5 
_ ciones de los Trabajadores de América del Sur, que procu- | 
_ rarG enlazar continentalmente esas federaciones.. hes, 

La vinculacién permanente de este movimiento sindical 
a - de orientacién anarquista, anarcosindicalista y sindicalista re- is 
_ yolucionario, sin embargo se hard tardiamente, yo cuando su . 

- peso en la direccién del movimiento social latinoamericano se 
encuentra afectado. En 1919 la defeccidn de la CROM, arrastra 

_ al reformismo a buena parte del movimiento sindical del C7- 

_ ibe, que se alfa con la American Federation of Labor de 
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U.S.A., de donde surge la Federacién Panamericana del Tra- — 
bajo que durara hasta 1930, en que es denunciada publica- 
mente como “agencia sindical del Dep. of State", en el con- 
greso final de, La Habana. 

El prestigio de la Revolucién Rusa trae el cisma en e. 
movimiento sindical rioplaiense, surgiendo la Union Sindical 
Argentina y la Union Sindical Uruguaya, partidarias del apo- — 
yo a la experiencia soviéiica. Los restos del sindicalismo — 
anarquisia se congregan finalmente en mayo de 1929 en el 
congreso constitutivo de la Asociacion Internacional de Trea- 
bajadores (ACAT) celebrado en Buenos Aires, ya en vispe- 
ras de la crisis econédmica y de la instalacion de dictaduras 
en casi. toda América. Este secretariado debe errar de Bue- 
nos Aires a Montevideo, y de aqui a Santiago de Chile sin 
mayor suceso. 

Se cierra asi la gran hora del anarquismo obrero, dejan- — 
do una huella fundamental en la formacion de la concien-. 
cia revolucionaria latinoomericana y habiendo cumplido em- 
presas de histoérica imporiancia. Destaquemos, por ejemplo, | 
su constante lucha por la emancipacién de.la clase obrera 
argentina, que le lleva a soportar las sangrientas represio- 
nes de 1904, 1906, 1907, 1909 y 1910, e intentar una casi in- 
surreccién entre 1917-1919, ahogada en la llamada “semana 
tragica’, en que el gobierno cuenta incluso con la colabora- 
cién de los “nacionalistas”, las primeras tropas de choqueé 
fascistas en América del Sur. En el Uruguay en cambio actia 
como un “grupo de presion” ante el gobierno progresista bat- 
llista, y hasta nutre finalmente sus mismas filas poartidarias. 
En México se le encuentra entre los protagonistas mds impor- 
tantes de los intentos revolucicnarios anteriores a 1910, y al- 
canza desde 1900, una condicién orientadora con la funda- 
cion del Namado Partido Liberal Mexicano de los hermanos 
Flores Magén y el periddico ‘'Regeneracién”, aparte de las _ 
manifestaciones estrictamente sindicales que se agrupan en. 
la Casa del Obrero Mundial. 

Em todas paries recluta los intelectuales progresistas de 
los amos 1900-1920, y particularmente aquellos formados al 
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margen de las universidades y los circulos académicos. Ya 
débil su influencia todavia se aprecia hasta nuestros dias 
enire los estudiantes universitarios, y en artesanos y gremios 
aislados de varios paises, 
_ Un movimiento anarquisia puro o “especifico” que tras- 
cendiera el ambiente sindical, y que al tiempo actuara co- 
mo orientador del] sindicalismo afin, solamente se inienta en 
forma organizada en el Rio de la Plata. En 1935 se funda la 
F.A.C.A. (Federacion Anarco-Comunisia Argentina) que des- 
pués de contar con unos 300 grupos decae paulatinamente 
durante la época peronista. En el Uruguay hay varios inten- 
tos en la década de los veinte, y en el tiempo de la guerra 
civil espanola, que son el antecedente de una reciente Fede- 

- racion Anarquista Uruguaya (F.A.U.). En otros paises se crean. 
centros, grupos “de afinidad”, periddicos “de ideas”, pero sin 
_ mayor vinculaci6én orgémica y por tanto minima repercu- 

sién Becive en la orientaci6n ideolégica nacional o inter-. 
nacional. 

En la misma fecha que la A.C.A.T., el movimiento obre- 

ro ) dhimado por los partidos comunistas, que cuenta con alia- 
dos en todos los sectores radicalizados por la revolucién ru- 
sa, celebra el congreso constituyente de la C.S.L.A. (Confe- 

_ deracién Sindical Latinoamericana) ahora en Montevideo, so- 
bre la base de la U.S.A., la U.S.U. y federaciones de Chile, 
Cuba, Brasil, Peri y Venezuela. Viviendo afios dificiles no 

ase mds alla de 1932, aunque nominalmente fenece por 
—-:1936 (14). 

La tregua que impone la lucha antifascista entre los dis- 
-tintos sectores del obrerismo, y particularmente de los comu- 
nistas y Socialistas, permite por 1938 la creacién de una im- 
portante fuerza, la Confederacién de Trabajadores de Amé- 
rica Latina (C.T.A.L.) que hereda Jos restos de la C.S.L.A. 

es ) Tenabién integra a su favor las fuerzas de los poderosos sin- 

(14) Del impacto de la crisis y de las dictaduras en el movi- 

- miento obrero, particularmente en los paises australes de América 
Latina nos ocuparemos en el capitulo siguiente. 
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dicatos reformistas de la Confederacion del Trabajo de Ar- 
gentina (C.G.T.) y la Confederacién de Trabajadores de Chile © 
(C.T.CH.). Actua bajo el liderazgo de la Confederacion de 
Trabajadores de México, que Vicente Lombardo Toledano 
-creara durante la Presidencia del Gral. Lazaro Cardenas. En 
su segundo congreso regional, cumplido en Cali (Colombia) 
en 1944, se encontraban representadas federaciones pertene- 
cientes a quince paises, con efectivos de alrededor de 4 mi- 
llones de afiliados, de los cuales correspondian a Méjico una 
cuarta parte (15). 

La “guerra fria’’ ha afectado también la unidad del mo- 
vimiento latinoamericano y ha hundido a la C.T.A.L. Ha sur- 
gido la O.R.ILT. (Organizacion Regional Interamericana de 
Trabajadores) auspiciada por el sindicalismo norteamericano 
y con apoyo en varios paises. 

Los acontecimientos de Cuba han promovido a su vez un 
reagrupamiento en la izquierda sindical y en setiembre de 
1962 un congreso en Santiago de Chile reine a representan- 
tes de federaciones de Cuba, Uruguay, Chile, Argentina, Bra- 
sil, etc. 

A principios de siglo, aparte del anarquismo, el movi- 
miento ideologico organizado se expresa en América Latina 
a través de los partidos socialistas, pero su importancia es 
en comparacion con Europa, menos significativa y se expre- 
sa tardiamente. 

El més importante de esos partidos es el argentino que 
en 1894 se denomina Partido Obrero transformandose al afio ~ 
siguiente en Partido Socialista Obrero Internacional Argen- 
tino. Es el unico en toda América Latina que aleanza caudal 

(15) Por entonces un tratadista comentaba el balance de los 

primeros seis afios afirmando: “Ha logrado producir la unidad en 

el Movimiento obrero latinoamericano, defender con altura de mi- 

ras, coh una exacta comprensidn de los problemas econdémicos, so- 

ciales, politicos y culturales del continente americano los intereses 

de las clases trabajadoras”, etc. p. 276 de El movimiento obrero 

latinoamericano de Moisés Poblete Troncoso, ob. cit. 



7 ‘to a primera banca cea aid en 1904 con el Dr. Alfredo 
L. Palacios, hasta alcanzar la mayoria en la capital federal 
bonaerense en 1931 (16). 

También a principios del siglo aparecen en Cuba el Par- 
tido Socialista (1899), al afic siguiente Partido Popular, que 

casa como también el Partido Socialista (1906). el Partido 
Socialista Uruguayo que tiene un diputado en su fundador 
el Dr. Emilio Frugoni en 1910, aunque su congreso consti- 
tuyente es de 1912, el Partido Socialista Chileno que en 1912 
se desgaja del antiguo Partido Demécrata bajo la direccién 
de un lider obrero, Luis Emilio Recabarren, en la misma fecha 
el Partido Socialista del Brasil y dos aiios mas tarde el efi- 
mero partido socialista mexicano. 

‘La resonancia de la revolucion rusa de 1917, y la pre- 
sién de la base obrera, explica que el Partido Socialisia chi- 
‘leno (1922), el Partido Socialista Brasilefio (1921) y el Partido 

cialista uruguayo (1920) se incorporen a la Tercera Inter- 
acional y pasen a denominarse Partidos Comunistas. En 

otros casos la fundacion del Partido Socialista es simultcmed | 
con su atiliacién a la Internacional Comunisia como sucede 
en Ecuador (1927), y en Cuba (1924) donde se denominard 
Partido Socialista Popular, y todavia en 1930 en Costa Rica, 

ahora con el nombre de ‘’Vanguardia Popular”. 
La fundacién de los partidos comunistas en aquellos pai- 

ses donde fueron minoria en la discusién de los XXI puntos 
de Mosci, o donde no existian anieriormente partidos socia-— 

(16) Véase la obra ya clasica de Jacinto Oddone Historia del 

socialismo argentino, Buenos Aires, La Vanguardia, 1934,,2 tomos. 
_ Alfredo Galletti en La politica y los partidos, serie “La realidad ar- 

_ gentina en el siglo XX”, de Bs. As., Fondo de Cultura Econdmica, 

1961, cap. II observa, (y la observacién es extensible a otros par- 
os socialistas, y en particular al uruguayo), que la accién parti- 

ria se restringiéd a la Capital Federal sin alcanzar a los trabaja- 

dores del interior, y en particular los rurales, y que —por otra 

Parte— aunque se inicid con una marcada base obrera termina por 

muelear preferentemente sectores de la clasg media inferior. 
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listas organizados, se establece entre 1921 (Partido comunis- 
ta argentino), 1922 para el partido comunista mexicano fun- 
dade con la colaboracién de destacados intelectuales extran- 
jeros: en Pert con el escritor José Carlos Mariategui en 1928, 
y recién en 1930 para Colombia. 

Estos diez partidos comunistas principales, enriquecidos 
con el aporte de militantes veteranos del socialismo obrero, 
el cmarquismo, anarcosindicalismo y sindicalismo, libran una 
combativa, revolucionaria, extremista, y también sectaria, lu- 
cha contra el imperialismo, las oligarquias locales y los de- 
mds grupos ideoldgicos de izquierda (17). 

La corriente socialdemocratica se rehace con dificultad, 
pues es necesario refundar el partido socialista uruguayo, 
siempre con Frugoni y en el afio 1922; en Brasil en el ano 
1925; en Ecuador y en Peri en 1930; en Chile, sobre la base 
de varias fracciones en 1933; y el P. S. brasilefio recién en 
1946. En otros paises, y de los cuales es Cuba un ejemplo 
tipico, faltar& definitivamente un partido socialdemédcrata so- 
bre la derecha del comunismo y el anarquismo (18). 

La disidencia del trotskismo Ilegard tarde a América La- 
tina, y solamente se instalara como partido organizado y con 
imporiancia nacional en Bolivia con el P.O.R. (Partido Obre-— 
ro Revolucionario). 

(17) En ocasién de celebrarse en noviembre de 1960 en Mosct 

la Cenferencia de Representantes de los Partidos Comunistas y 

Obreros que participaron de los festejos: del 439 aniversario de la 
Revoluci6n de 1917 comparecieron veinte partidos latinoamericanos, 

de los cuales la mayorfa son clandestinos, Véase n° 12, afio III de 
diciembre 1960 de la revista «‘Problemas de la paz y del socialismo”, 
Praga. 

(18) Un balance de estas fuerzas, recordando los Congresos de 

Montevideo (1939), Santiago de Chile (1940 y 1946) y Montevideo- 

Buenos Aires (1956), puede verse en el articulo del secretario lati- 
noamericano de la Internacional Socialista Sr. Humberto Maiztegui, 
El! socialismo en América Latina, p4gs. 3-10 del n° 2 de la revista 
“Combate”, setiembre-octubre 1958, San José de Costa Rica. 



1] as a pesar de ie fadicién iecal cable. no ha te- 
© mayor importancia en estos paises. kn Brasil se ha ma- 

n. festado —como decimos en otra parte— en la disidencia — 
eterodoxa campesina, y mucho mds tarde en partidos joreeas 

liticos de -clase media. Solamente en Chile alcanza porcen- — 
tajes electorales nacionales considerables con el partido de 
la Falange Nacional, después Demécrata Cristiano. En Costa 
Rica el sindicalismo cristiano se organiza en la federacién 

“Rerum Novarum” en los afios de la segunda post-guerra, 3 
yen el Uruguay alienta desde 1912 un pequefio partido 
Unién Civica, que se transformé recientemente en en Partido 
Demdocrata Cristiano sin mayor éxito. 

A partir de la fundacién del CELAM (Conferencia de! 
_ Episcopado Latinoamericano) en 1952 se han proviciado con- 
tactos a nivel politico y sindical para toda la recitn, desta- 
camdose la fundacién de la C.L.A.S.C. (Confederacién Latino- 

americana de Sindicalistas Catdlicos) y las qremiales estu- 
_ diantiles catélicas, apoyadas en las universidades confesio- 
nales. eae 

_ Muy importante en cambio, y por cierto caracteristico del 
-movimiento ideolégico latinoamericano, son los partidos o 
-movimientos de centroizquierda que participan parcialmente 
de las ideas socialistas, tienen un reclutdmiento basado en 
las clases medias y asumen formas locales aienas al inter- 
necionalismo socialdemécrata comunista. Por equiparacion, 
tal vez superficial en la Rusia zarista suele llamdrsele popu- 
lietas. El primero de esos partidos, cue la escisién encabezada 
por Luis Emilio Recabarren en 1912, reduio a Ia insiqnificon- 

cia es el Partido Demécrata chileno, creado de acuerdo al — 
-modelo del partido socialista belga. El] primero que olcanzé 
posiciones gubernamentales, y consiquié realizar una obra 
de reorganizacion nacional es el batllismo uruquayo, deno- 
-minodo asf por su fundador el presidente Tosé Ratlle yv Or- 

Adfiex, que orienta su pais desde 1904 hasta 1928 (19). 

(19) Véase nuestro trabajo El movimiento obrero y social uru~ 

guayo y el Presidente Batlle, separata de “Revista de Historia de ‘ 
c 
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Mas conocida es, sin embargo, la Alianza Popular Revo- 
lucionaria Americana (APRA) de Victor Raul Haya de la To- 
rre fundada en México en el afio 1924 como movimiento la- 
iinoamericano e instalada definitivamente en Peri como par- 
tido nacional, a partir de 1930, pero que no ha puesto en 
practica sus ideas, ya que no ha tenido acceso al poder (20). 

Una trayectoria y valor similar tienen para Venezuela 
"Becion Democrdiica’’ que funda el escritor Romulo Gallegos, 
como en Costa Rica el Partido de Liberacion Nacional diri- 
gido por José Figueres. Estos partidos en agosto de 1960 se 
reunieron en Lima en una Conferencia de Partidos Popula- 
res y posteriormente han enirado en contacios regulares con 
la Intemacional Socialista, cuyo secretariado continental ac- 
tua en Montevideo. 

Finalmente tenemos los partidos que representan Iq ins- 
titucionalizacién y defensa de las revoluciones sociales loca- 
les. Por ejemplo para Paraguay el abortado Partido Febre- 
rista Revolucionario desde 1931 :en Bolivia el Movimiento 
Nacional Revolucionario' (MNR) y en México el hoy Partido | 
Revolucionario Institucional (PRI), y en Cuba durante pocos 
afios el Partido Unido de la Revolucién Socialista (PURSC). 
En estos ultimos casos incluyendo en su seno, en la funda- 
cién, a los antiguos partidos comunistas, tentativa fracasada 

América’, n° 46, diciembre de 1956, México, incluido en el volumen 

colectivo Batlle. Su vida. Su obra, Montevideo, Accién, 1956. 

(20) De acuerdo a su convocatoria en 1924 era entonces un par- 

tido de “lucha contra el imperialismo yanqui, unidad polftiea indo- 

americana, por la nacionalizacién de las tierras y las industrias, in- 

ternacionalizacién del canal de Panama y solidaridad con todos los 

gueblos y clases oprimidas”, y asi puede leerse en la obra de su 

fundador EI antiimperialismo y el APRA de la misma fecha. Pos- 

teriormente ha sufrido una evolucién similar al socialismo argen- 
tino procurando partidarios en las clases medias, y desplazando su 
programa a un reformismo politico moderado y pro-americano, Una. 
sfutesis por Harry Kantor. 
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en México y que en el caso de Cuba termina dando paso a 
_un nuevo partido comunista (21). 

_~La frecuente iniervencién de los militares en la vida poli- 
_ fica explica la existencia de una suerte de “nasserismo”, oe | 

9S, por cierto, que Nasser apareciera en Egipto), con el "t 
nientismo” brasilefio. de 1922, de donde surgiré el lider co- 
munista Luis Carlos Prestes, imitado con menor éxito en otros 
paises. En varios paises los oficiales’de carrera intenton mani- 
pular los sindicatos. 
-_No menos tipico de América Latina es el hecho que am- 
plios seciores del proletar.ado, incluso organizados en sindi- 
catos, entienden posiular sus reivindicaciones, en particular 
la demanda de una legislacion social proiectora, mejor nivel 
@ vida, eic., a través de partidos creados Baye e: liderazgo 

de politicos nacionales que utilizan el arte de monejar las 
masas, tal como lo han desarrollado los paises europeos to- 

tlitarios. Es el caso del Partido Trabalhista brasileno creado 
por Getulio Vargas en 1945, sobre la base de una intentona 
previa en 1928. Mds conocido es el caso de ia Argentina con 

“movimiento justicialista”, después de 1947 “Partido Pero- 
lista” ‘por su director el Gral. Juan Domingo Peron, (22). 
3 Entre los euiaes ea. ale cae iY progresistas: 

iieento, aunque mds reducido, ha peodacade el oniiimperia-— 
fismo y mds recientemente la causa de,Cuba. Esia incluso ha 

(21) El caso de México es seguramente el mas complejo y pue- 

d verse en Partidos y corrientes politicas, de Vicente Fuentes Diaz, 

SS. 375-402 del vol. III de México: 50 afios de Revolucion, ob. eit. 

(22) Sobre Brasil léase al sociélogo Guerreiro Ramos en A crise 

o poder no Brasil, Rio de Janeirc, Zahar, 1961, cap. Il y sobre 

Argentina —aparte de la cit. ob. de Galletti— el libro de Silvio 
La realidad argentina, Buenos Aires, Praxis, 1957, 2 ts. 
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traido la crisis en el seno de los partidos localistas de cen- 

troizquierda (casos del Peri, Venezuela, Colombia, etc.) faci- 

litando el surgimiento de nuevos pariidos mas radicales, e 

incluso revolucionarios. 

V 

En el estudio de los grandes acontecimientos hisidricos 
del movimiento social latinoamericano del siglo XX se apre- 
cia, junto a la presencia de jas corrientes ideologicas orga- 
nizadas que hemos apuntado, las consecuencias que derivan 
de un pasado histérico y hasta de un exclusivo estilo de ac- 
tuacién politica. 

Los episodios principales de la historia del movimiento 
social latinoamericano del siglo XX son, —a nuestro pare-- 
cer— los siguientes: 

a) Ia Revolucion Mexicana de 1910. 
b) las luchas antiimperialistas. 
c) la Republica socialista chilena de 1931. 
d) Ia post-guerra de] Chaco en Paraguay y Bolivia, y en 

este pais el movimiento de 1953. 
e) Ia lucha antifascista. 
f) Ia revolucién cubana contempordnea. 

Sobre la Revolucién Mexicana hemos expresado en otra 
parte, que “el pueblo mexicano tiene el vrivilegio histdérico 

de haber iniciado en el siglo XX la revolucién social en Amé- 
rica Latina’ (23), y pudimos haber agregado que ese cardc- 
ter inicial lo tiene ademds en ciertos aspectos y soluciones in- 
cluso en el mundo. Su importancia no se mide, solamente, 
por la temprana fecha que se produce, o su originalidad en 
el cuadro de las revoluciones histéricas, sino particularmente 

por su accién en América Latina en su calidad de es 
histérico. ee 

(23) Revolucién social y fascismo en el sigio XX, ob. cit. 
cap. VII. 

, 

( } 
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y por otra parte el reciente Cincuentenario de la Revolucién 
de 1910 ha promovido una bibliografia orig:nal, y para nues- 
_tro posible enfoque muy completa (25). 

Inieresa, sin embargo, subrayar algunos aspectos. En es- 
te gran hecho histdérico es observable el resultado de una 
-caracteristica que distingue a México de otros paises latino- 
-americanos similares, a saber, la temprana agitacién social 
en el seno de las masas indigenas integradas en la cultura 
nacional, a través de las nuevas ideas sociales y en particu- 
lar de las lanzadas por P. J. Proudhon y el cnarquisme, co-_ 

~ mo lo demuestra !a historia de Plotino Rodakenaty y mds 
tarde de Ricardo Flores Magén y sus hermanos. 

. Los mayores fracasos y hasta incoherencias del movi- 
-miento revolucionario mexicano derivan sin embargo de la 
falta de organizaciones nacionales revolucionarias. El localis- 

— mo, el choque de intereses de grupos ocupacionales, la infe- 
-rencia y hasta predominio de sectores o paises que buscan 
_favorecerse de la conmocion revolucionaria, etc., deben atri- 
buirse a ese hecho. 

El sacrificio y la voluntad popular logran sin embargo — 
 éxitos tan importantes como lo reforma agraria, la nacionali- 
_zacion de importantes riquezas econdmicas, el plan de alfa- 
_betizacién, la nacionalizacién cultural, la estabilidad politica, 

+ 

_-«-(24) ~~ Especialmente Aspectos sociales de la Revolucién Mexi- 

cana de Moisés Gonzdlez Navarro (México) y la discusién sobre es- 

_ te mismo trabajo. = 

(25) En primer término se ha procedido a la edicidn de las 

fuentes documentales, reediciédn de la folleteria de la €poca, y has- 

ta de su caricatura. En Jas obras criticas, aparte de los tres cita- 

dos volimenes editados por Fondo de Cultura HEconémica, recorde- 
mos a Jesus Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma 

graria, México, FCE, 1958, y Victor Alba, Las ideas sociales con- 
mporaneas en México, México, FCH, 1960, directamente atingentes 

on nuestro tema. 
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la industrializacién, el ascenso de las masas a nuevos nive- 

Jes de vida, etc. 

Seria apasionanie seguir en paises de similar estructura 
social como es Brasil el caso testigo de otra socitdad, que 

permite un paralelo aleccionador. 
El tema del imperialismo aparece indisolublemente uni- 

do a la historia del movimiento social latinoamericano del si- 
glo XX, aunque la centuria que hereda no se caracterizaba 
por su conciencia antiimperialista. 

La explotacién minera, los grandes servicios publicos, la 
misma plantacién agricola de exportacién, en la mayoria de 
los paises se hizo por empresas capitalistas exiranjeras de 
origen europeo o esiadounidense. En algunos casos las téc- 
nicas més modernas de produccién incluso se aplicaron pri- 
mero en estos paises que €n los mismos centros industriales 
originales, y en especial —sobre la base del bajo salario y 
minima proteccién legal de los trabajadores— estas empresas 
emplearon cantidades considerables de mano de obra local. 
Chuquicamata para el cohre, Pasco en Pert, el petroleo de 
Maracaibo, lcs plontaciones de la United Fruit en América 
Central, etc., han quedado hasic en la literatura como pro- 
totipos de la gran empresa econémica de los trusts exiran- 
jeros. 

Tnevitablemente la lucha de clases se fundié con la afir- 
macién nacionalista, e incluso se convierte en doctrina, en 
los escritos de los idedlogos surgidos en la intelligentsia lo- 
cal (26). 

(26) <A principios de siglo en la Argentina el escritor Manuel 

Ugarie intent6 la formulacién dé un socialismo nacional, (EI! desti- 

ho de un continente, Madrid, 1923), que ha dejado su huella en el 

pensamiento politico argentino. Hemos citado a Haya de la Torre 

en Jos escritos de su primera época. Mas recientemente la obra de 

Oscar Weiss Nacionalismo y socialismo en América Latina, Buenos 

Aires, Iguazu, 1960; 2da. ed. y una vaste teorizacién marxista-leni- 

nista en la prensa comunista en que Se destaca Rodney Arismenid, 

Problemas de una revolucién continental, Montevideo, Pueblos Uni- 

dos, 1962. La reunién de la Conferencig Tricontinental en Ta Ha- 

bana en enero de 1966 promueve una amplia literatura. 

Ey ae ee aoa y 



Pe iicdes pasen a@ manos de los trusis Sraaioe. respal- 
_dados por sus gobiernos. Entonces la lucha nacional necesa-— 
pe ente adquiere un cardcter revolucionario frente a la do- 
‘minacién y explotacién econémica fordnea. 

El intervencionismo del Departamento de Estado norte- _ 
americano en los asuntos del Caribe, con la consabida parti- 
-cipacién de la infanteria de marina durante los afio 20 se 
inscribe, en muchos casos, en la historia de las luchas so- 
_ciales. La resistencia nacional, por ejemplo, de Sandino de 
Nicaragua participa de la reivindicacién social y obtiene su 
-sostén en: los obreros sindicalizados, los estudiantes, los gru- 
pos de extrema izquierda y el campesinado de las planta- ' 
ciones de propiedad de las grandes empresas extranjeras. 

La reivindicacién de la propiedad de riquezas naturales 
- de importancia, como ser el petréleo, encuentra en México 
el apoyo del Presidente Cardenas, o es en Brasil, expresion - 
_de un auténtico nacionalismo de masas. 

Seria particularmente interesante hacer la historia critica 
y general de la lucha antiimperialista latinoamericana como 
expresién de la toma de conciencia nacional de sus masas. 
y simobolo de integracidén en el pe nacional. 

_ Afirmaciones paralelas pueden hacerse sobre el movi- 
miento antifascista. Por definicién estos movimientos tienen 
“mds numerosos protagonistas pero encuentra sin embargo 

‘su verdadera espina dorsal y una oportunidad para el mo- 
-vimiento social y obrero, de obtener la alianza politica con 
tos partidos de la clase media, la opinién publica politizada 
de las grandes ciudades, los centros universitarios y las co-. 
lectividades de extranjeros afectados. 
a caso tipico lo proporciona Chile con su triunfante - 
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nistas y socialistas, radicales i otros partidos y grupos no- 

revolucionarios, 

Cuando en los anos 60, en algunos paises, parece rena- 

cer el fascismo de los afios 30, se observan eveniuales aglu-— 

tinaciones similares. 

Si el movimiento antifascista es una accion politicamente 
defensiva en la cual los sindicatos, partidos y organos de ex- 

- presién extremista procuran salvar su exisitencia material y 
su derecho a la accién publica; en la medida que obtiene ese 
movimiento la victoria consigue destruir las armas agresivas 
potenciales de la contrarevolucién, despojandole de sus ele- 

_mentos mds peligrosos y posibilitan su existencia legal y 
desenvolvimiento futuro. 

En un plano mas restringido las luchas contra el racis- 
mo tienen una significacién similar. Habria, por lo menos, 
dos grandes temas a recordar. En primer lugar la integracién 
de los sindicatos latinoamericanos con gentes de diversas et- 
nias, ya sean originarias de América o provenientes de otros 
continentes. Hubo incluso sindicatos y grupos politicos “de 
extranjeros” que actuan durante etapas histdéricas reducidas, 
que corresponden al tiempo de su integraciédn en el pais 
que les recibe y en tanto no dominan definitivamente la len- 
gua nacional. En el siglo XIX son particularmente importantes 
en paises como los atldnticos, este tipo de grupos (particular- 
mente los italianos) y en los afios treinta se repite en forma 
mas reducida a propésito de los inmigrantes judios provenien- 
tes de Europa Central y Oriental. 

Por otra parte los sindicatos latinoamericanos han lucha- 
do constantemente por recibir una paga igual para todos sus 
miembros, aboliendo la discriminacién basada en el origen 
extranjero; y ese caso se ha dado particularmente en las 
grandes compafiias extranjeras que proveen ciertos niveles 
laborales con gentes provenientes del pais de la empresa, 
o reclutados en otros paises. La construccién de grandes 
obras, como por ejemplo, el canal de Panama ha dado mo- 
tivo a situaciones dignas de estudio. 



Hay un conjunto de movimientos revolucionarios que no 
han alcanzado la dimensién histérica a que aspiraban sus 

_ conductores, o posiblemente necesitaban sus pueblos, por ha- 
ber sido abortadas por la represién nacional o internacional, 
y fracasado en la obtencién de sus confesados objetivos. 

Es el caso por ejemplo de la llamada impropiamente “re-_ 
volucién febrerista’’ paraguaya de febrero de 1936 cumplida 
por los ex-combatientes de la guerra del Chaco, que bajo la 
-direccién del Coronel Franco y por algunos meses, hasta ser 

_ sofocada por un golpe militar, realizon distintas reformas so- 
iales, la colonizacién de tierras fiscales, la promocién del 
‘campesinado, etc. 

Lo mismo la “reptblica socialista chilena’’, primer inten- 
. to de tal nombre y orientacién en América del Sur, también 
< dirigida por militares progresistas que encabeza el Comodo- 

ro Marmaduke Grove en 1932; pero que dura solamente tre-_ 
e dias en que se expide una amplia legislacion, en la que 
e destaca la moratoria general de alquileres. 

El caso de Guatemala entre 1944 y 1954 es mas profundo, ~ 
y aqui aparece su represién vinculada a la intervencién de 
las grandes compaiiias monopolistas norteamericanas afec- 
tadas en sus intereses por la presencia de leyes de reforma 
“agraria y fiscal, y un cddigo del trabajo moderno. Se ha 
-probado la decisiva intervencién de la CIA norteamericana. 
Este movimiento guatemalteco tiene dos etapas bastante cla- 

_ ras. Una primera civilistq y legalista procura restaurar las 
libertades publicas y establecer un régimen democratico, 
sisndo presidida por el educacionista Juan José Arévalo. Las 
condiciones econémicas y sociales tan, particulares del pais 
facilitan el advenimiento de la reforma social revolucionaria, 
a activa intervencién sindical y de los grupos de la extrema 
izquierda, y esa radicalizacién de la segunda etapa da pre- 

i texto a la intervencién extranjera. 
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En todos estos casos los nuevos gobiernos militares de 
facto se dan como principal tarea borrar las reformas ante- 
riores y extirpar el germen de rebeldia popular, 

Bolivia presenta un caso distinto. Las condiciones socia- 
les del pais después de la guerra del Chaco fueron especial- 
mente favorables a la eclosién de una revolucion social, pe- 
to la impregnacidén de la ideologia, (0 si se quiere utopia en 
iérminos de Mannheim), no alcanza el nivel de México, ni 
tuvo un “equipo” revolucionario comparable, por ejemplo, al 
cubano. a 

De la oficialidad del ejército y de la intelligentsia de la 
clase media surgen los cuadros del Movimiento Nacional Re- _ 
volucionario (MNR) que por la época del febrerismo paragua- 
yo actia gubernamentaimente bajo la direccidn del Cnel. 
Busch, vuelve al poder con el Coronel] Villaroel —cuyas sim- 
patias nazisias se han discutido—, y finalmente se instala 
desde 1952 en el gobierno. La modernizacién del pais (abo- 
licidn de la servidumbre personal, voto universal, reorganiza- 
cién de la administracién) se observa junto a tipicas refor- 
mos sociales (nacionalizacién de la gran mineria del estano, 

reforma agraria, supresién del Ejército, etc.). La crisis de la 
mineria, la reduccién del volumen bruto de la produccidén © 
agricola, la dependencia del pais' de la importacién extran- 
_jera, la inflacién, se han unido a la falta de conciencia so- 
cialista en los actores para dar el espectdculo de una revo- 
lucién latincamericana truncada, dependiente de la ayuda 
americana, e incapaz de mejorar efectivamente el nivel de 
vida del pueblo. Ese régimen, como era previsible, se revel6 
inestable y fue sustituido por un gobierno militar. 

Estos movimientos en su etapa triunfonte se ordenan en- _ 
tre los afios 1931 y 1952 y mantienen la confianza entre lus — 
miembros de la intelligensia progresista en la sclida revolu- 

-cionaria para los problemas latinoamericanos. 

En cierto modo, al producirse cronolégicamente entre la 
revoluci6n mexicana y la cubana, contribuyen a unificar to- 
dos los movimientos como episodios parciales de una jinica 
Revolucién Latinoamericana continental. Los vaivenes de la 



pe )liticar, como el exilio y la deportacién, los escritos la- 
mericanistas, ° la directa accion solidaria Levan de un 

te Revolucion Cubana por catarse de un proceso en 

Lo que parece innegable es que se trata de un aconte- 
miento fundamental en le ede de los movitnientos SO- =. 

Bor ciertos rasgos se inscribe entre los movimientos po- 
lores ontiimperialistas vy esto se explica por su muy re- oe 

ion norteamericana, que mantuvo la isla en el coleman 
El movimiento revolucionario contra lq dictadura de Ba- | 

oe iniciado en julio de 1953 con el asalio del cuartel de | 
arnicion de Santiago de Cuba, promueve la reforma 

“que e] aeons norteamericano se , eolidorieg con acme. 
mpresas, el movimiento revolucioncario cubano resvonde — 
° del mismo aio con las expropiociones de las empresas 

as otra parte el movimiento popular del Dr. Fidel Cas- 
tro. (proveniente de los rangos de la close media), a partir 
de 1955 se instalé insurgentemente en la Sierra Maestra de 

a@ provincia de Oriente y obtuvo sus partidarios entre el cam- 

ORT): Se ha iniciado el] estudio bibliografico sistemdtice de la 

nduccién referente a la revolucién cubana, por Sergio De Sanctis 
7 ivista Storica del Socialismo, Roma. 
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pesinado mulato pobre de la zona. Este cardcter agrarista 
se aprecia en el estilo del movimiento revolucionario, y en 
la citada ley agraria de mayo de 1959, El movimiento sindi- 
cal y los partidos y grupos ideolégicos de la extrema izquier- 
da, en contra de la estrategia clasica de otras revoluciones 
parcialmente estuvieron ausentes en la eiapa subversiva de 
la Revolucion Cubana. 

Esto explica que en el terreno ideoldgico esta revolucion 
social se haya iniciado utilizando un pensamiento modera- 
do, que sus lideres calificaron de “humanismo”, mientras no 
faltaron quienes creyeron en la posibilidad de una revolu- 
cidn social sin ideologia (Sartre), o capaz de forjarla origi- 
nalmenie al imperio de los hechos (Huberman - Swezy). 

La conversién de los dirigenies cubanos al marxismo-le- 
ninismo anunciada en diciembre de 1961, y ya anteriormente 
la creacién de un “partido revolucionario timico”, incluyendo 
el antiguo Partido Socialista Popular (comunista) y mds tarde 
la estrucituracién del Partido Comunista Cubano, es a nues- 
tro parecer un hecho histérico en el campo de las ideas y de 
los movimientos scciales latinoamericanos con consecuencias 

dificiles de preveer. 

Otro hecho en curso es la intervencién del “fidelismo” 
o “castrismo” en la pugna Mosct-Pekin que divide actual- 
mente la corriente de orientacién comunisia, y cuyos alcan- 
ces también son dificiles de apreciar, por haber pasado por 
varias y diferentes etapas. 

La Revolucién Cubana ha popularizado en el mundo en- 
tero los problemas sociales latinoamericanos, y marca 
—siempre por oposicién al afio 1900— una etapa en la his- 
toria de los movimientos revolucionarios del continente y su 
historial social. 



CAPITULO V 

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y OBRERO EN AMERICA 
AUSTRAL: ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY, 

_ DE 1929 A 1939 : 

_ Aparte de su vecindad geogrdfica —por integrar la zo- 
na austral del continente americano y tener sus ceniros ur- 
banos mds importantes sobre el paralelo 35° de latitud Sur— 

tas republicas de lengua espanola de Argentina, Chile y Uru- 
_ guay presentan ciertos rasgos sociales, econémicos, cultura- 

les y politicos que les asemejan, 
: Integran estos paises —y aqui comparten la caracteriza- 
cién economica predominante en América Latina— el sector | 
de los paises dependientes, productores de materias primas — 
para los centros industriales mds adelantados de EE.UU. y 

_ Europa. . 
De ahi la importancia que entre 1929 y 1939 tiene el co- 

mercio de exportcocidén, especiaimente de la mineria para Chi- 
le (cobre y salitre); y de la lana, carne, cueros y cereales en 
los paises del Rio de la Plata. 

_ Ain dependientes y exporiadores de escasas materias 
primas, dentro de la América Latina estos paises tienen cier- 
tos rasgos que los caracterizan especialmente y los sefialan 
entre los mas adelantados. Por ejemplo, su densidad de po- 

_ blacién per kilometro cuadrado, entonces In mds elevada de 

América del Sur; sus altos indices de urbanizacién con ciu- 
dades de la importancia de Buenos Aires, Montevideo, San- 
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tiago de Chile, Rosario y Valparaiso y su creciente tenden- 

cia al desarrollo de los sectores secundario y terciario (1). 

La integracién de la poblacion de estas ires republicas 
es muy homogénea, pues se iraia de paises de reciente colo- 
nizacion europea, tipicos exponentes de la ‘América blan- 

ca’ (2). 
Pero duranie esia década en el Plata la inmigracion pro- 

letaria se coria casi totalmente por efecto de la crisis eco- 
nomica y de medidas restrictivas de los gobiernos dictato- 
tiaies. Es sin embargo iundamental el aporte de grupos de 
“refugiados”, como los antifascisias italianos, los judios ex- 
pulsados de Europa Ceniral y los republicanos espanoles, 
que, aunque pequefos en numero, tonifican la vida urbana 
local. En general se acelera en este periodo el proceso de 
la migracion de las masas campesinas a las ciudades, espe- 
cialmente a las capitales, para reclutar el nuevo proleta- 
tiado de ias industrias en desarrollo. 

En su composicién social hay un consiante ascenso de 
las clases populares urbanas. Las clases medias —mayorita- 
riamente integradas por empleados, profesionales y técni- 
cos— tienen una importancia social comparable a los pai- _ — 
ses europeos mds desarrollados. Su medio, o si se quiere 
su instrumento por excelencia, es la educacion publica, donde 
Argentina clcanza las cifras mds altas de alfabetizacion y 
Uruguay las correspondienies a la difusién de la ensefianza 
secundaria. 

Se comprenderé entonces que al iniciarse la década de 
los ahos 30 la fuerza politica por excelencia en todos estos 
paises esié constituida por los partidos progresistas que con 

(1) Sobre estos aspectos, a través del andlisis sociolégico, hay 

informacién estadistica en nuestro libro, Las. clases sociales en 
el Uruguay, Mont., Nuestro Tiempo, 1960, Cap II. 

(2) Hemos expuesto estas caracteristicas en el capitulo ‘‘Los 

movimientos sociales en América Latina en el siglo XIX” de es- 
ta obra. 
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ombre de Radicalismo en Argentina, Radical-Socialismo 
ile y Batllismo en Uruguay, se inspiran en el Radica- 

smo francés de la III Repiblica francesa, de la que son ad- 
1iradores. 

Estos partidos duefios del poder, (en Argentina desde 
316, en Uruguay desde 1904 y en Chile desde 1920), han 

_derrotado —pero no destruido— a la vieja oligarquia terra- 
tenienie y clerical basada en la estructura agraria y aliada 

los intereses imperialistas fordneos. 

En 1929 la hora del extremismo izquierdisia parece le- 
ma y su presencia solo se compuia en el movimiento obre- 
o y Ja intelectualidad no oficialista. 

ia 

La historia del movimiento obrero argentino en la dicdda 
le 1929-1939 es fundamental, por cuanto en la misma estan 

las raices del apoyo popular que contara el fascismo pero- - 
te en la década siguiente. 

Los origenes y hechos mds imporiantes de la historia as 
brera argentina habian estado unidas a la Federacién Obre- 
ta Regional Argentina (FORA) de orientacién sectariamente 

rquisia. Los sucesos de la revolucion rusa, lo mismo que 
n oiros paises, habian suscitado una ‘gran transformacion 
deolégica y social que dio nacimiento a la Unidén Sindical 
irgentina (USA) anarcosindicalista. Por su parte los gremios 
entados por sindicalistas moderados o reformistas forma- 

ron la Confederacién Obrera Argentina (COA), y los mili- 
tontes comunistas a fines de la década de los afios 20 el 
Comité de Unidad Sindical Clasista, de relativo poder. 

Por 1929 se vivia un momento de ascenso proletario. Bas- 
1 recordar que en ese afio en la Argentina hubo en total 125 

huelgas, entre las cuales las muy importantes de albafiiles — 
telefonistas. En marzo de ese afio se llegé a la simulianea 
solucién de la USA, COA y Comité de Unidad para crear 

a Confederacién General del Trabajo, entidad que “serd in- 

& 
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dependiente de todos los partidos politicos y las agrupacio- — A 

nes ideolégicas”, segun su declaracién inicial (9). 

La FORA por entonces, aun reducida, contaba en el con- 
greso de Buenos Aires de agosto de 1928 con un centenar de 
sindicatos que agrupaban unos cien mil afiliados y una pren- 
sa difundida por todo el pais (4). 

El gobierno radical del Dr. Hipdlito Irigoyen, que repre- 
sentaba desde 1916 a las clases medias y sectores burqueses 
urbanos, se desprestigia por los primeros efectos de la crisis 
economica y esta coyuntura es aprovechada por el Partido © 
Conservador, representante de los latifundistas agropecuarios. 
Su instrumento sera el Ejército que se subleva el 6 de se- 
tiembre de 1930 al mando del Gral. Uriburu, que qobierna dic- 
tatorialmente duranie 18 meses. Se inicia la intervencién de — 
la oficialidad militar argentina en los asuntos politicos que 
sigue ininterrumpidamente hasta nuestros dias. 

Se irata en 1930 de un tipico golpe preventivo, porque 
la incapacidad gubernamental y la desorientacién de la opi-— 
nion .publica llevaban al desplazamiento del centro del poder 
a las manos del movimiento obrero organizado. 

El gobierno militar en su manifiesto expresa que ‘’cuan- 
do los representantes del pueblo dejen de ser meramente re- 
presentanies de comités politicos, y ocupen las bancas del — 
Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, in- 
dustriales, etc. la democracia habra& Ilegado entre nosotros a 
ser algo més que una palabra”. 

Uriburu en el campo sindical realizc wna persecucion — 

implacable de los sindicatos y militantes anarquistas v co- 
munistas, deportando y encarcelando a sus hombres, ce- 
rrondo sus locales, destruyendo sus bibliotecas e imprentas. 
Mientras el gobierno militar destruye la parte mds combativa 

(3) Cit. por Rubens Iscaro, Origen y desarrollo del movimien- — 

to sindical argentino, Bs. As., Anteo, 1958, p. 145. 

(4) Véase D. A. de Santillan, FORA, Bs. As., Nervio, 1933, 

p. 296-297. 



foates mds reformistas— Jo apoya. Una .declaracién de su 
a irecci6n durante la época uriburista expresa: "estamos con- 
-vencidos de la obra de renovacién adminisirativa del gobier- 
no provisional” y “dispuesta a apoyar al gobierno en su ac- 

_ cidn de justicia institucional y social”, pues “el gobierno man- 
tiene en vigencia la ley marcial para asegurar la tranqui- 
lidad publica”. 
: Aqui nace la importante vinculacién entre el militaris- 
mo fascistizante --de orientacion incluso clerical— y ciertos 

zara el peronismo argentino en forma mas orgdnica. ~ 
La aspiracién de los militares, y los fopronesculee de 

_ los grandes intereses econdémicos, a manejar el movimiento 
sindical era antigua, pero ahora surgirdn hdbiles conduc- 

ma, Cnel. Juan Domingo Perén, que opinan: “La masa es 
ae nosotros el instrumento de accién dentro de la politi- 
ca. Para conducirla tenemos que empezar por conocerla, pre- 
_ pararla y organizorla... Hoy es posible hacer reaccionar a 

‘fa masa esié preparada” (5). 
Naturalmente que esa actitud politica neo-autoritaria, 

fracas6 en muchos paises, e incluso en Italia, Alemania y 
Espana, donde el fascismo si contd con las clases medias 
rurales y urbanas pauperizadas, no llegé a penetrar en el 
-medio obrero. La explicacién del fendmeno argentino ha 

_Preocupado incluso a sus socidlogos y se ha expuesto lq teo- 
ria de “las masas disponibles”. Segin la misma, la clase 
obrera argentina de 1929-1950 era la masa constituida por los 
‘recientes inmigrantes venidos del campo, especialmente del 
norte, atraidos por la répida industrializacién que vive el pais. 

_ Estos obreros, a diferencia de aquellos que habian formado la 
‘mano de obra proletaria argentina hasta esa fecha, y que 

' (6) Cit. en Silvio Frondizi, La realidad argentina, Bs. As., Pra- 

tis, 2da. ed., 1957, t. I, p. 295-296. 

4 

sectores del movimiento obrero que posteriormente caracteri- — 

; eg como él ex-agregado de la embajada argentina en Ro- 

a masa en la forma y en la direccién que uno quiera, si es- 
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provenian especialmente de Europa, no tenian conocimien- 
ios minimos sobre organizacion obrera, ni estabon incluidos. 
en “la sociedad’. Su situacion era totalmente marginal, y 
“estaban disponibles” para cualquier movimiento politico, que 
necesariamente debia afectar un liderazgo paternal y auto- 
ritario, a ejemplo de las pautas campesinas (6). 

Estos obreros auspiciados firmemente por los poderosos. 
medios disponibles por el gobierno, aleccionados por una pro- 
paganda moderna, son dirigidos primeramente por los anti- 
guos lideres reformistas corrompidos, y mas tarde incluso por 
militantes espontaneos. 

Los militantes progresistas intentardn librar a la CGT de 
su condicién de instrumento sindical de gobiernos militaris- 
tas o reaccionarios. Asi a fines de 1935 los sindicatos mas 
imporiantes deponen el comité central confederal, y convo- 

con ei congreso constituyente de la CGT que se reune del 
81 de marzo al 2 de abril de 1936 con la asistencia de 23 
organizaciones fundadoras y 19 observadoras. 

Este ano iue, como anies 1929, un momento de reanima- 

cidn del movimiento obrero argentino destacandose la gran. 
hueiga de la consiruccién en Buenos Aires que duranie los 
dias 7 y 8 de enero se convirtid en una huelga general. Des- 
pués de 96 dias, y a pesar de la represion poiicial, ja huelga 
triunfo. La celebracion del Primero de Mayo iuvo el sentido 
de una auténtica movilizacién de masas. 

Pero anies de terminar el afio habia resurgido la USA, 
con gremios que no aceptaban la nueva direccion politizada 

hacia la izquierda de la CGT, en ia cual predominan por al- 
gun tiempo los partidos socialista y comunista, 

El Partido Socialista argentino habia obtenido en 1931, 
aliado al Partido Demoécrata-Progresista, unos 126.000 vo- 
tos, conira los 166.000 de la mayoria en la ciudad de Bue- 
nos Aires. Cuenta ahora con importantes masas de trabaja-_ 
dores y ciertos sectores se radicalizan. En el XXII Congreso 

(6) Gino Germani en diversos trabajos y especialmente en: In- 
tegracion politica de las masas y el totalitarismo, Bs. As., 1956. 



que aunque proscripto a menudo, y ees sus pailitene 
tes sigue creciendo en importancia. 
_ Por su parte la tendencia libertaria, aunque decrecienie, 
‘se reorganiza en la Federacién Anarco-Comunisia Argentina 3 
(FACA), creada en el congreso de marzo de 1935. 2 

* Un resumen sobre la evolucién del movimiento obrero en 
esta década, resulta dei paralelo de ios efectivos sindicales, 
segtin resulta de las estadisticas oficiales (7). 

Anio 1930 ; Aso 1940 

22.000  “ USA 32.039 ” , 
93.000 si Aui: 120.188 mu Ges Bora): 

Empl: 18.675” : 
El indice general de sindicalizacion ha subido omplia~ 
mente, pasando de un toial de 217.180 miembros a 481.000 
en cifras redondas, pero mientras en el periodo anierior la — 

_ fuerza organizada mds importante correspondia a la FORA, ~ 
ae una t clara conciencia clasisia y revdlucionaria, ahora ha | 

"Destaquemos todavia ciertos factores tipicamente argen- 
tinos. Por ejemplo la incierta posicién internacional de la 

el interior por movimientos ultranacionalistas de corie fas- 
ta como la Legién Civica, o la Alianza Nacionalista, que 

Me Moisés Poblete Troncoso, E! movimiento obrero. latinoame- re 

ano, ob. cit., pps. We y 89, de acuerdo a datos de OIT. 
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acttian con sus milicias como tropa de choque contra los 

obreros de extrema izquierda. Por otra parte, la linea cons- 

tante de iodos los gobiernos desde 1930 tendiente a destruir 

los sindicatos combativos Yy el movimiento social, y simulta- 
neamente oficializar e incluso burocratizar, a su servicio el 

sindicalismo. 

it 

Un informe de la entonces Liga de las Naciones sefialdé 
a Chile como el pais que dentro del mundo sufrid mds in- 
tensamente la crisis econémica de 1929. La mineria que em- 
pleaba 104 mil trabajadores en 1928, bajé a solamente 42.000 
en 1932, y su contribucion al ingreso nacional que era del | 
orden del 325% en 1928, lego en 1948 a solamente el 
11,9 %. 

Las exportaciones chilenas —especialmente minerales— 
durante el periodo de la crisis se redujeron a la mitad de 
su volumen y a la cuaria parte de su valor, mientras las 
importaciones disminuyen en un 80%. 

Pero lo que agrava la situaciédn econémica dluleua es 

que nunca pudo recuperarse de la catasirofe de 1929. Hoy 
todavia, a una generaci6n de aquellos sucesos, el ingreso 
bruto por habitante es inferior al existente en 1929 (8). 

La Comisién Econémica para América Latina de las Na- 
ciones Unidas ha calculado que la capacidad para importor 
de Chile en 1950-1953 fue de 32.000 millones de pesos de 
1950, “lo cual representa un descenso del 40 por ciento con 
respecto al promedio anual del quinquenio precedente a la 
depresién”. 

Finalmente Chile se ha convertido en el pais inflaciona- 
tio por excelencia. Ya en 1925 el peso chileno valia 5 peni-. 

(8) Seguin informacién cit. por Anibal Pinto en: Chile, un caso 

de desarrollo frustrado, Stgo., Ed. Universitaria, 1959, p. 109, el 

ingreso bruto de 1925-1929, calculado a miles de pesos de 1940 era 

de 29, contra solamente 26,8 en el periodo 1950-1953. 



= gapesatinente sien la situacion social y politica 
: en ae se desarrollan nate ee 

oe: que en 1930 Soe” inversiones por 440 millones de dé- i 
, capital acrecido en 1937 a 800 millones de ddlares (9). 

En toda Latinoamérica sera Chile, después de Venezue- 
la y Cuba, el pais con mayores inversiones yanquis, y esto 
Vey e habria consumado durante la dictadura del Gral. Ibanez — 

iniciada en 1927. Es explicable que el krach de 1929 arras- 
‘ora a aquel gobierno, al que sustituyen en 1931 los re-_ 
sentantes de la tradicional oligarquia latifundista, prime- _ 

lerza econdémica de la burguesia nacional. : 

‘Conviene recordar que segin la estadistica de 1930, 2620 
ifundios totalizaban 21.281.000 has. 6 sea el 78% del te- 
torio cultivable. ‘ 

e pends que anulada la exportacién minera y mo- 

ee era es mas alta del Anca con 262 por cada mil 
cidos vivos; la mortalidad apd tuberculosis en esa misma 

1 toda la Poblacion de solamente 23 anos. 
wh, ty 

o “Chile es una ‘factoria econdémica de los grandes consorcios 
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El gobierno olig&érquico no llego a cumplir un ano, pues = 
un goipe militar del Coronel Marmaduke Grove instaura la 
"Republica socialista de Chile’, cuyo programa es “alimen- 

‘tar, vestir y domiciliar al pueblo” (10). ; 
Pero la nueva “reptblica social”, dura sclone doce <3 

dias, aunque constituye un simbolo dentro de la historia chi- 
lena, como también la declaracién del Partido Radical de 
entonces, favorable a la lucha de clases y mds tarde toda- oe. 
via la fundacién del Partido Socialista, en abril de 1933, con 
un claro ideario marxista. 

En el campo sindical las entidades arrasadas por la dic- 
tadura de] Gral. Ibdfiez se reorganizan. En octubre de 1931 
surge la Confederacién de. Trabajadores de Chile (CTCH), 
de conjunta direccién socialista y comunista. Su poderio lo 
prueban sus 300 mil afiliados y su gravitacién en el campo 
politico, donde su existencia fue decisiva para fraquar el — 
Frente Popular (11). 

Esta agrupacion politica, constituida con vistas a las — 
elecciones de 1938 cuenia, aparte de CTCH, con los partidos 
Radical, Democrdtico, Socialista y Comunista. Su actuacién 
es muy combativa frente a la legislacién represiva del go- 
bierno conservador y la accion de las “tropas de asalto” del 
llamado Movimiento Nacional-Socialista. es 

Este partido nazista, dirigido por germano-chilenos fra- _ 
casa sangrientamente al intentar un putsch en setiembre 
de 1938. 

Con esa lucha, y atendiendo a los grandes problemas 
nacionales, Ia victoria electoral del Frente Popular en 1938 
frente a la coaliccion de las derechas, tuvo significado his- 
torico. Baa. 

(10) El movimiento social obrero por J. C. Jobet, p. 89, en el 

vol. Desarrollo de Chile en ja primera mitad del siglo, Stgo., Univ. 

de Chile, 1951. 

(11) Véase de Moisés Poblete Tronecoso, El movimiente de aso- 
ciacion profesional obrera en Chile, Méx., Ei Colegio de México, 
1944, p. 41 y sigs. 



Chile cierra este periodo en un clima Sic similar ol : 
Francia en Ja misma época y se ahonda la politizacién — 

IV 

_La organizacion sindical uruguaya durante esta década 
@s consecuente con tres principios, que hemos enunciado en 
_ tra oporiunidad: a) se mantiene constantemente organizada; 

) es orieniada por seciores extremistas y c) no trasciende 
. or de los obreros industriales de la capital y al- — 

; “El movimiento obrero habia permanecido unido hasta 
1923 en la Federacion Obrera. Regional Uruguaya, de orien 

_ Efectivamente en eovenibee de 1927 se crea por los a : 
munistas el Bloque de Unidad Obrera, primero en el seno 
le la ven y después como el nucleo independiente de que 

del Trabajo del Uruguay. Esta nueva central obrera, la pri- 
ra de orientacién predominaniemente marxista que ha te- — 
lo éxito en el Uruguay, agrupa importantes sindicatos co- 

mo la construccién y portuarios, reorganiza a los obreros de — 
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sién de celebrarse el primer pleno de la CGT en noviembre 
de 1930 se produce la escision. La CGT sigue los avatares 
de la Confederacién Sindical Latincamericana (CSLA) y sus 
principios generales. Su evolucion, si ha de medirse por el 
numero de entidades adheridas, muestra un consiante des- 
censo pues pasa de 37 sindicatos en 1929, a 22 en su primer - 
pleno de 1931 y finalmente a 16 para el segundo pleno en 
julio de 1932 (19). 

El gobierno reaccionario y dictatorial de Gabriel Terra no 
le escatimara sus golpes, cerrando sus locales sindicales, 
aprisionando a sus dirigenies, prohibiendo su prensa, eic. 

El golpe de Estado del 31 de marzo de 1933 trae el tran- 
sitorio colapso de todas las actividades progresistas, y en- 
tre ellas de las sindicales, no solamente de la CGT, sino asi- 

mismo de la FORU y ia USU. En total entre 1929 y 1933 
-actian casi 80 sindicatos\obreros, casi inicamenie de Mon- 

tevideo, cuyas fuerzas a menudo se dispersan en la lucha 
de tendencias que protagonizon las distintas “‘centrales” ideo- 
légicas. {J % 

Desde 1933 la lucha politica de los sectores progresisias 
‘por la recuperacion democrdatica, se vio enlazada con la de- 
fensa de los fueros sindicales amenazados por la reglamen- 
tacion estatal. Mas tarde la lucha antifascista también inclu- 
yo a los cuadros sindicales y contribuy6 decisivamente a po- 
litizarlos, siempre incluidos en la “izquierda uruguaya”. 

Enire los movimientos proletarios de mds resonancia de 
esia época se debe citar las huelgas de los obreros gréficos. 
de la prensa montevideana en 1934, y del cine de la cons- 
truccion en 1937. 

Producida la ecuperacion detocratica, practicamente 
desde 1936, dos afios mds tarde se anota la maxima radi- 
calizacion registrada al fundarse la Unién General de Trao- 

(13) Los hechos mas importantes de la historia de la CGT pue- 
den seguirse a través del cotidiano comunista de Montevideo “Jus- 

ticila” y la revista “El Trabajador Latinoamericano”, érgane de le 
OSLA, 



ion se registra asimismo en el ee nee local, pe ‘ 
con relatives efectos electorales (1938) _Y escasa tee sh 

Ei Uruguay terminara esia década en un linia de esia- 
idad politica democratica, hondamente politizado, aunque 

Pp icativo de su estabilidad es el alto porcentaje de empresas 
econémicas, industriales y comerciales de propiedad esta- 
tal, acrecidas con el monopolio del peirdleo y alcohol en 

ee Pe taverslctics y el movimiento social y obrero, en empresas = 
como las Universidades Populares. . 

Vv 

La vinculacién internacional de las federaciones sindi- — 

icales, ee distintas ‘federaciones ‘ peonales” de ‘Runtciea - 
ind no eget hes ite en los primeros ahos una confede- — 

Age 
a ire Pe 

6 
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laterai del gobierno mexicano, se crea la Confederacion 
Obrera Panamericana (COPA), que recoge la adhesion de 
varias federaciones sindicales del Caribe. Este movimiento 
naufraga cuando al extenderse la politica de intervencion 
del Departamento de Estado con la “infanteria de marina” 
en Haiti, Santo Domingo, Nicaragua, Panama, etc. la COPA 
apoya la politica intervencionista norteamericona. 

Antes de sefialar otros intentos de la década 1929-1939, 
corresponde destacor las fuerzas del movimiento obrero or- 
ganizado al iniciarse este periodo, destacando que como las © 
mismas dependen de causas eventuales son muy fluctuan- 
tes (14). 

Teniendo en cuenta que en México, Cuha, etc., la legis- 
laci6n propicia artificialmente la sindicacién, las cifras de 
los paises de América Austral son de las mas elevadas y 
corresponden a organizaciones estables, internamente cohe- 
sivas, y casi siempre onimadas por militontes de ideologias 
politico-sociales definidas. 

La LS.R., a pesar de la defeccién de las federaciones 
anarguistas ortodoxas, todavia en 1927 conservaba la adhe- 
sidn de importantes nicleos anarcosindicalistas como los en- 
cuadrados en el Rio de la Plaia por las Alianzas Libertarias. 
Es asi que en diciembre de 1927, conjuntamente con el con-_ sm 

(14) Poblacién Prol. urb. Trab. org. Ob.CSLA % Ob. % Ob.org- 

Argentina 10.081.000 3.000.000 1.100.000 160.000 

Chiie 4.050.000 900.000 500.000 100.060 
Uruguay 1.700.000 300.000 100.000 10.000 

Brasil 36.000.000 8.000.000 1.500.000 100.000 
Paraguay 1.000.000 200.000 80.000 10.000 

Bolivia 3.500.000 600.000 170.000 15.000 

Pert 6.000.000 1.300.000 400.000 20.000 
Heuedor 2.300.000 500.000 150.000 20.000 

Colombia 7.000.000 1.500.000 500.000 70.000 
3 Venezuela .000.000 600.000 200.009 — 

Cuba 3.400.000 900.000 600.000 140.000 
México 16.000.000 4.500.000 1.400.000 1.200.000 
segén “El Trabajador Latinoamericano”, Montevideo, 
octubre 1928, p. 12. 
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o de la SR se realiza en Mosci una Primera Reunion 

indicales de Uruguay, Brasil, Ecuador y México y federa- 
iones nacionales, de las cuales las mds importantes son la 

& Unién Sindical Argentina y federaciones de Chile, Cuba y 
‘Colombia. En esta reunion se acuerda la constitucién de un 

_ Secretariado Sindical Latinoamericano con sede en Montevi- 
_ deo para promover una confederacién latincamericona que 

' enfrentase a la COPA y al sindicalismo anarquista ortodoxo, 
* Tnstalado el comité en setiembre de 1928 inicia la publica- 

cién de la imporiante revista “El Trabajador Latinoamerica- 
no”, que aparece quincenalmente desde esa fecha hasta fe- 

_brero de 1933. 

La tarea que enfrentaba no podia ser mds dificil. En un 
‘abajo ya citado se concluia que “el cuadro del proletariado 

erganizado de América Latina es bastante pobre v lamen- 
tab le”, y sus causas serian las siguientes: 

bo; cy 

ovimientos obreros jévenes que no han tenido tiempo atm, 
experiencias suficientes, para poder reclutar a todo el pro- 

letariado industrial en el seno de los sindicatos; segundo, 
na enorme contidad de artesanos, sobre todo en los paises 

ts clasista; tercero, una aplasiante cantidad de trabajadores 
Jas asalariados comunmente llamados peones, quienes, 

en casi todos los paises de la América Latina, se encuentran 
en una situacién de verdaderos siervos en los enormes feu-: 
'p s de los sefiores gamonales, hacendados y estancieros, 

mento muy dificil de orgonizar; cuarto, una gran afluen- 
de inmigrantes en Argentina, Brasil, Uruguay, y de los 

cuales muy poco se han preocupado las organizaciones sin- 
icales; quinto, el cardcter sectario de nuestras organizacio- 

mes sindicales; con la lucha de tendencias y subtendencias 
| _ideolégicas y la forma aguda y violenta de discusiones, que 

"En primer lugar una industria joven, y por lo tanto 
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dicatos son los regimenes bestiales y de terror blanco que : 

reina en muchos paises de la América Latina, siempre e — 
invariablemente apoyados por los imperialistas”. (15). 

El comiié de Montevideo, y un subcomité para el Caribe 
con sede en México, promovieron la creacién de federacio- 
nes nacionales en distintos paises latinoamericanos, y esos 

_esfuerzos triunfaron especialmente en Colombia, Brasil, Mé- — 
xico y Panamd, aparte de Uruguay donde surge ia Confe- 
deracién General del Trabajo. Finalmente, en mayo de 1929, 
se constiiuye, siempre en Montevideo, la Confederacion Sin- 
dical Latinoamericana, rama de la ISR, con Ja intervencion 
de delegados de diez federaciones nacionales y nticleos de va-_ 
rios paises, entre los que se destaca el argentino; agrupando 
en total —segun los organizadores— a unos 660.000 obreros i 
sindicados (16). 

La accién efectiva de la CSLA Ilega a 1933, pero se ex-. 
tiende nominalmenie hasta 1936, en que se disuelve para in- 
tegrarse sus elementos en la nueva CTAL.’ . 

Las condiciones generales en que se desarroll6 su ac- 
tuacion fueron especialmente dificiles pues coincidieron con 
la crisis econdmica, la creciente desocupacién, y la repre- aR 

sién de gobiernos militareq o reaccionarios en casi todos — 
los paises latinoamericanos. Gran actividad fue desplegada 
en la lucha contra la guerra, realizindose dos congresos en 
Montevideo, (uno de activistas obreros en 1929 y otro de ba- 
se mas amplia con la intervencion de intelectuales en 1933); 
pero en estos afios en América se registra sin embargo con- — 
flictos de Ia hondura de la guerra del Chaco, (entre Para- 

(15) Informe oficial de la CSLA, reproducido en “El Trabaja- 

dor Latmoamericano”, Mont., Afio 1, set. 1928, revista cit. 

(16) Estando instalado el congreso adhirié la nove} Federacion 

Sindical Hondurefia, que rivaliza con la antigua Federacién Obrera 

de Chile: (FOCH). 

Es de observar que a menndo las Hamadas “federaciones nacio- 

nales” son agrupaciones ad hoc de sindicatos comunizantes, que — 

jJuegan un papel minoritario frente a las antiguas federaciones. 



meg Bolivia), ° chee aisladas como la colombiana-pe- : 
ana por la zona de Leticia, etc. 

Foy 

Si los movimientos huelguisiicos fueron muy abundan- 

La orientacion general de la CSLA, a pesar de prome- 
terse organizarla sobre una base mds amplia que la usual 

mire Jas viejas federaciones anarquistas, termina por incu- 
fr en un similar sectarismo. Originaricmente procur6 uni- 
ar a fades los militantes revolucionarios Bs clasistas sin exe 

m iones de todos los paises latinoamericanos, salvo Brasil 
ipedido de concurrir por razones de orden politico interno, 
del Comité de Organizacién Industrial (CIO) de EE.UU. 

direcci6n de la CSLA para lo conferencia sindical de Mosct, 

ede leerse en el suplemento n® 34-35 fe “Hl Tihs hae i es 
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Del secior de América Ausiral asistian deiegados de la | 

Confederacioén General del Trabajo de Argentina, Confede- 

racion de Trabajadores de Chile y Union General de fraba- 

jadores del Uruguay (18). 
En el preambuio de sus Estatutos la novel entidad con- 

tinental reclama “la implaniacion de un sistema democrati- 
co basado en la independencia economica de todos los pai- 
ses y en ia solidaridad de todos los pueblos del mundo” y 
que “el fin principal de ia clase obrera latinoamericana de- 
be ser obiener la independencia economica y politica com- 
pleia de las naciones latinoamericanas, independizarias de 
los ‘sistemas semifeudales que en ellas subsisten, a iin de 
elevar las condiciones actuales economicas, sociales y mo- 
rales de las grandes masas de sus pueblos”, etc. 

Dei punto de vista de su organizaciOn interna se divi- 
dié América en tres zonas o regiones, a saber: América Aus- 

tral (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Pera, Paraguay y Uru- 
guay), del Centro y del Norte. 

de 1944, los efectivos de la CTAL eran por entonces los siguientes, 

que es interesante comparar con los de la ISR quince afios antes: 

nee 13 

(18) Segtn resulta del posterior congreso de Cali en diciembre 

Miembros — 

Argentina Confederacion Gral. del Trabajo 250.000 — 

Bolivia Federacién Sindical de Trabajadores 25.000 

Chile Confederacién de Trabajadores 400.000 

Colombia Confederacién de Trabajadores — 200.000 
Costa Rica Confederacién de Trabajadores 40.000 

Cuba Confederacién de Trabajadores 500.000 
_ Dominicana Confederacién D. del Trabajo 10.000. 
Heuador Confederaciédn de Trabajadores 150.000 

México Confederacién de Trabajadores 1.300.000 

Nicaragua Obrerismo Organizado 10.000 

Panama Federacién de Trabajadores 1.000 
Pert Confederacién de Trabajadores 300.000 

Paraguay Confederacién de Trabajadores 50.000 
Uruguay Unién General de Trabajadores 40.006 
Venezuela distintas organizaciones 40.000 
Segin E! movimiento obrero latinoamericano de Moisés Poblete 

Troneoso, ob. cit., p: 269. 
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El estallido de la guerra mundial de i939, tu mds toda- 

ién en México el 21 de noviembre de 1941, consolidado por — 
_acontecimientos europeos que reafirmaban la solidaridad _ 

a Confederacién de Trabajadores de Puerto Rico, al tiempo 
ze el mensaje del Consejo Central de Sindicatos de la 
SS. También que sea la CTAL la que propicie por 1944 

ae a través de toda América Latina. 
_Lo mismo que en e! caso del movimiento obrero de orien- 

tos Bon grupos de sindicales fundan en Berlin el 23 de dicen: 
_ bre a 1923. su propia central internacional. La nueva Asocic- 

1944 y documentaci6n oficial conteniendo actas y resolucio- 

las primeras reuniones de la confederacién latinoamericana. 
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(es decir al mismo tiempo que en Montevideo se crea la 

CSLA), su propia Asociacién Continental Americana de los 
Trabajadores, ACAT. A pesar de su denominacién, y hasta ic 
nominal relacién con la Internacional Workers of World 
(IWW), la ACAT agrupdo casi exclusivamente aq la FORA, 
FORU, Centro Obrero Regional del Paraguay, Federacion 
Obrera Local de La Paz, CGT de México, y organizaciones 

_menores de Brasil, Guatemala, Peri y Costa Rica (20). 
El Congreso recomendaba como aspiracion de futuro e! 

comunismo andrquico, entendiendo que la propaganda de las 
ideas filoséficas del anarquismo debe ser la preocupacion © 
constante de todos los revolucionarios que aspiran a suprimir — 
con la tirana econémica del capital, Ja tirania politica y ju- 
ridica del Estado”. Entre los fines inmediatos se destacaba 
la reduccion de la jornada de labor de seis horas, la lucha 
contra el militarismo y la mayor participacion de los traba- 
jadores en los resultados de la produccidn. 

Esta entidad no pudo prdcticamente funcionar porque su 
Secretariado fue encarcelado en Buenos Aires por el gobier- 
no militar en 1930. Después de varios intentos de reorgani- 
zaci6én en Montevideo y Santiago de Chile, volvié a insta- 
larse en la Argentina a mediados de 1932. En febrero de 
1933, y segun resulta de su revista, la ACAT lleva su Se- 
cretariado a Chile, donde a su vez le sorprende nuevamente 
la reaccién con la Ley de Facultades Extraordinarias. Recién 
en febrero de 1935, y después de dos aios de silencio, re- 
aparece ia revista “La Continental Obrera”, érqano de la 
ACAT, ahora respaldada por la Conederared Gral. de Tra- 
bajadores de Chile. 

La decadencia del movimiento obrero libertario parece 
detenerse, e incluso se reavivan sus fuerzas, en ocasidn de 
los sucesos de Espaiia. Las noticias Negadas de la peninsula, 

(20) Congreso Constituyente de la ACAT, Bs. As., ed. Oficial, 

1929, 64 pps. Véase asimismo la coleccién de su revista oficial La : 
Continenta{ Obrera. 
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F pcdetis de ig Confederacién foeenal del Trabajo y de 
Federacién Anarquista Ibérica reaniman las magras fe- 

deraciones locales, y a través de la Asociacién Internacio- 
nal de Trabajadores, que por entonces ha trasladado su sede 
de Berlin a Paris, vuelven a prodigarse los contactos (21). 

ee Esta es la situacién entre 1936-1939, pero el colapso de 
eee y el traslado del secretariado de da AIT de Paris a 

VI 

5 La crisis del 29 fue especialmente significativa en los pai- _ 
productores de materias primas para los centros indus- | 

crisis Gade adcional su vida financiera y econdmica se vio 
ravemente eteriorada. Se calcula, por ejemplo, que toda- 
fen (1956 Chile no se > habia Tepuesto de sus efectos. 

or ae, que seguin nuestras noticias no son muchas. Asi los 

r imos de la cuenca del rio de la Plata y sus afluentes, orga- 

e 1920 tenian una Federacién Sudamericana con sede en Monte- § 
eo que edita incluso un periddico regular de orientacion usista.. 
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te a los intereses del capital inversionista americano (v.g. los — 
de Cuba, Peru, Bolivia y Chile). . 

Las consecuencias sociales dd la crisis, ahondaron la 
lucha de clases, agudizaron la miseria de las clases popula- 
res, y reforzaron el sentido, o conciencia de clase de los es- 
tratos superiores. Estos, integrados predominantemente por 

las oligarquias terratenientes, procuraron apoderarse en for- 
ma absoluia del aparaio politico, incluso derrocando los go- 
biernos democrdticos —como en /irgentina y Uruguay— o 
sustituyendo a las dictaduras al servicio de las empresas 
mineras como en Chile. Estas nuevas dictaduras suprimieron __ 
las libertades democrdticas y prohibieron el movimiento obre- 
ro y social, edcpiande al tiempo medidas que descargaban — 
de sus intereses los efectos de la crisis. 

La lucha del movimiento obrero en ocasiones llega a ~ 
resultados tan inesperados como en Chile donde, después de 
la efimera Republica Socialista, a fines de la década, triun- 
fara el gobierno del Frente Popular, por el aporte de los sin- 
dicatos y los eh Radical, Democrdtico, Socialista y Co- 
munisia. 

_ De estos hechos,.en cambio, arranca en la Argentina sl 

entronizamiento de una dictadura militar, y gobiernos anti- 
populares y fascisias que se prolongan hasta 1955. 

Ideolégicamente se siente el impulso poderoso que pro- 
viene de la lucha en Europa contra el fascismo, especialmen- 
te después de iniciada la Guerra Civil Espafiola de 1936-1939. 

En el movimiento obrero organizado crece la importan- 
cia de las iendencias marxistas, (socialistas y comunistas), 
que colaboran en la politizacién de las masas de trabajado- 
res. El anarquismo, aunque inienta su reorganizacién, sigue 
decayendo en su importancia cuontitativa en el medio pro- 
letario. Tiende a imponerse una modalidad de lucha sindical 

partidaria de los convenios colectivos, favorable a soluciones’ 
pacificas de los conflictos, defensora de la legislacién labo-+ 
rol incipiente, favorable al mutualismo y cooperativismo. Los 
organismos sindicales en Chile, Uruguay, e incluso Argenti- 

eo es 

si oes 

ey 
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olica muy Sieabe pero eked —salvo Chile— 
tan menor combatividad, y un sentido de clase menos 

arcado. Si electoralmente los partidos socialistas, comunis 
3 © sus fracciones, muesiran una tendencia constante a su 

cimiento, esto representa poco en el panorama total de 
las ‘politicas locales, donde suman electoralmente porcenta, 
es minimos, salvo ocasionalmente; y de nuevo, el caso = 

en 1938. 

oc junto a los obreros a las clases medias boa 
ae yee década es la organizac ion de las as fe. 

we evolucién ‘econémica, geslere ios fensiones y con 
rdicc ones que se’ amplian y agudizan hasta comprender 

; enteros en la década siguiente. 





APENDICE 

_ LA REVOLUCION MEXICANA EN EL URUGUAY 

- ; 

Desde México a la Argentina, is escuelas nacionales de histo- 

f es se empefiaron en Meera la historia nacional ne cada uno : 

oa umentales eden a ellos, se comenz6 a recurrir a los 

_y otros repositorids de los pafses vecinos. Es tal el caso 

Jmportantes series documentales sobre Bolfvar, pie 
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se le ha concedido constituye un elocuente indice de esta técnica. Im- 

portante resulta seguir la reaccién de un pais frente a un gran acon- 

tecimiento histérico de su vecino. 

Tal es el sistema que Se ha intentado,.y con éxito, a propésito 

de aquellos paises en que esta especialmente desarrollada la opinién 

publica, y en que ésta es muy sensible a los problemas del exterior. 

Asi la Guerra Grande del Rio de la Plata en Inglaterra, o el Impe- 

rio de Maximiliano en’ los Estados Unidos, 

Menos transitado, en cambio, es el que intentamos ahora, y que 

consiste en rastrear la resonancia de ciertos grandes hechos de un 

pais hispanoamericano en otro. Conspiran contra su éxito el hecho 

de que la opinién ptblica y sus érganos de expresién se encuen- 

tran. menos desarrollados en esta parte del mundo, y que —aun- 

que resulte tedricamente absurdo— se conocen menos los hispano- 

americanos entre si que con relacién qa Europa o a los Estados - 

Unidos. 

Los hechos histéricos de las potencias imperiales, o de aquellas 

que sin serlo tienen el prestigio de la riqueza o el conocimiento, 

nos llegan con mas fuerza y nitidez que los que se refieren a pue- 

blog hermanos por la lengua, el origen y la historia. 

Pero ademas, la resonancia del hecho histérico exterior suele 

tener una dinadmica propia, o una manera de actuar que ilumina 

ciertos aspectos de la vida histérico-social del pais receptor. 

A propésito de ciertos grandes hechos, como las revoluciones, 

es apacsionante observar la distinta reaccién de cada una de las cla- 

ses sociales que componen un pais, el distinto tono de los grupos 

de la intelectualidad, y la seleccién que, para su receptividad, tie- 
nen las generaciones. , ‘ 

Las Revoluciones son tan escasas,en América como abundantes 

lags “revoluciones”, y por ello debe ser explotada la oportunidad que 

brinda la Revolucién mexicana de 1910 de estudiarse a través de 

cada uno de los paises hispanoamericanos. 

El Uruguay en el primer cuarto del siglo XX esté en condicio- 

nes objetivas inmejorables para interesarse en un hecho histérico 

de la cuantia y perfiles de la Revolucién mexicana. El pais vive la 

gran transformacién democratica —revolucién pacfifica— que lo ha 

convertido en una comunidad altamente socializada, en que la le- 



acid na social, la peaieies de ieiportantes empresas econdémicas 

io ales, un aes movimiento ohrero y el desarrollo de la ae ’ 

No ha faltado nunca en el Uruguay una viva corriente de sim- 

Rea y Ber sus asuntos, pero la Revolucién mexicana 

Bite Hose od oe puso so 

gies 

an at movimiento obrero y social una vinculacién entre ambos pai-— 

José Cc. Valadés dio a conocer, en el afio 1927, ung interesante 
espondencia intercambiada, entre la “seccién uruguaya de la 

ae ae pease y la “seccién elmuuen, de la mee 

sino, ademas, la de 
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gentes que sostenian parejas ideas en cuanto a la organizacion se- 

cial y al porvenir del socialismo en el mundo, no se desmintid en 

ocasién de llegar al Rio de la Plata las primeras noticias relativas 

a la Revoiucién mexicana, 

Especialmente, lo periddicos anarquistas de Buenos Aires ¥ 

Montevideo destacaron, ya antes de 1910, los intentos y los trabajos 

del Partido Liberal mexicano y difundieron los nombres de ios her- 

manos Hurique y Ricardo Flores Magou, Camilo Arriaga, Praxedis 

Guerrero, Juan Saravia y otros (2). 

_ En julio de 1911, es decir, apenas a escasos meses de iNiciarse 

en Puebla y en Chihuahua, el 20 de noviembre de 1910, la gran Re- 

yolucién mexicana, el periddico Ei Socialista de Montevideo, sub- 

titulado “Defensor de la clase trabajadora”’, entonces dirigido por 

don Adolfo Vazquez Gémez (pero bajo la inuspiracién del Dr. Emi- 

lio Frugoni, fundador del Partido Socialista uruguayo el] aio ante 

‘rior, y orientador de este partido desde 1906 hasta nuestros dias), 

dedica por vez primera dos columnas a lo que llama ‘‘la cuestién 

Mexicana”. Detalla ampliamente la evolucién de México desde 1876 

hasta esa fecha, y termina diciendo: 

Empero legé el afio de 1910 en que el despotismo se im- 

puso con descaro sin precedentes, y el pueblo protest6 con. 

energia alte las Camaras. No se podia sufrir mas, y enton- 

ces la razon de la fuerza se Sublev6 enérgica, desafiando to- 

dos logs peligros, Aquiles Serddn dio el grito de rebelién el 

18 de noviembre de ese afio, en plena ciudad de Puebla. Era 

la primera escena que acusaba el descontento popular, si- 

guieron miles de acontecimientos de sangre, y la rebelién 

por ultimo ha tomado tales proporciones, que extinguid el 

gobierno del general Diaz. Veremos cémo se produeen los 

acontecimientos, y pondremos al corriente a los leetores de 

E! Socialista (3). 

(2) Véase Diego Abad de Santill4n, Ricardo Flores ~ Magén, ef 
apostol de Ia R€volucién social mexicana, México, 1925. 

(3) Sobre los origenes del socialismo y el movimiento: obrere 
en el Uruguay, véase nuestro libro Ensayo de sociologia uruguaya, 
ob. cit. 
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mn el mismo articulo— por don Clemente Ubasiaga, “que nos 

ibe dando detalles del génesis de la Revolucién mexicana’, A 

tido Socialista”. Pero lo hace para iniciar, durante varios nt- 

8, UNa apasionante comsideracién polémica sobre las earacte- 

la Segunda Internacional. Su primer escrito, intitulado “La 

ién de México y el socialismo”, es contundente y dice asi: 

De la revolucién de México hemos dicho que Do es 80- 

cial, “que no serdé, ni triunfardé. Tres afirmaciones que hace- 

mos profundamente convencidos que responden a una reali- 
dad histérica de México. Tres afirmaciones que ‘sentamos, 

frente al equivoco anarquista, obstinado en dar a esa revyolu- 

ein liberal un caracter. sociai, comunista, de expropiacién 

onsciente. Tres afirmaciones que hacemos y que probare- 

' 108 en seguida, pese a los anarquistas que desde sus tribunas 

de sus periddicos. no sdélo sostienen y propalan con mani- 

fiesta inconsciencia el momento actual del capitalismo, hecho 

eguivoco, sino que apostrofan con energia agresiva la neu- 

tralidad que frente a la revolucién mexicana obsérva el so- 

cialismo MmMilitante, Y al hacerlo estableceremos de paso una 

nueva afirmacién: la de la inconsciencia histérica de los anar- 

quistas, para quienes una ligera crisis espasmédica, como la 

de México, es una reyolucién social. 

cién. (organo del Partido Liberal Mexicano), de publicaciones 
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anarquistas y anarcosindicalistas que en el Uruguay, la Argentina 

y Espafia apoyan el movimiento, y de los tedricos social demécratas 

como Jean Jaurés y el argentino Juan B. Justo, se hace la con- 4 

denacién del movimiento insurreccional de México en razdén de de- — 

talladas consiceraciones. ' j i 

Sus argumentos son los siguientes: el pueblo mexicano, atrasa- 

do social y politicamente q causa de la larga dictadura de Porfirio 

Diaz, “carece de una nocién clara de la sociedad y de la historia, 

ignorg sus luchas, sug revoluciones econdmica y politica, y no sabe, — 

por tanto, que el capitalismo, en la fase hist6rica contemporanea, 

esta en un momento culminante de la expansién y predominio del 

mercado internacional”; ademds, no se ha formado “un proletariado ~ 

internacional suficientemente fuerte para arrancarle ese predominio, ~ 

ni suficientemente preparado, por su educacién social, politica y P 

moral, para dar a la sociedad una forma comunista”. pe 

Y después de detallar muy someramente las diferencias entre 

Madero y los liberales; dice “que ese partido liberal por su grita 

e€s anarquista; por su método, burgués; y por su accidn guerrera _ 

adquiere las caracteristicas de las montoneras sublevadas’’. : 

“™) partido libera] —dice mds tarde— adopta el mismo sistema 8 

revolucionario de los partidos burgueses. La guerra civil, el aten- 

tado a las poblaciones, el saqueo, etc.’’. 

Hn el segundo de estos articulos agrega los siguientes argu- 

mentos: boss, 

La causa del proletariado no debe confundirse con la de — 

los politicos burgueses maderistas o liberales. La causa del 

proletariado debe estar desligada de las pequefias luchas de — 
la polftica de tierra adentro con las cuales poco o nada tiene . 

que ver aquélla... (De ahf depende) el undnime silencio que 

han asumido todos los socialistas de todos los paises ante es- 

te episodio polftico. De ahi también un perfecto acuerdo en- — 

tre nosotros y los socialistas norteamericanos, acuerdos rea- 

lizados recientemente, etc. x 

Las criticas de Bozas Urrutia apuntan no solamente a las ca 

racteristicas singulares de la Revolucié6n mexicana, sino qa la posi- 

bilidad del uso de la revolucién como método de transformaci6n — 

histdérica. Dice: oO} 
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Si los. anarquistas no fueran tan romanticos, ni tan ideo- 

logicos, ni tan inconscientes de los movimientos histéricos ae 

jas modernas luchas entre capital y trabajo; si en lugar de. 

vivir en esa casi divina Acracia, esperando, como por arte de 

- magia, el parto de la sociedad burguesa para lanzarse en 

exclamaciones ingenuas o imprecaciones terribles contra los 

que, con una sensatez digna de aplauso, mantiénense a la ex- 

pectativa frente a los acontecimientos; si hubieran apren- 

_ dido algo en materia de tacticas, en los largos afios de lucha 

obrera; ‘si, en una palabra, la experiencig hubierga tenido pa- 

ra ellos un valor educativo, es indudable que el episodio de 

México no les causaria otra impresidn que la que puede cau- 

sarles cualquiera de las revoluciones politicas, tan en uso en 

los jévenes paises hispanoamericanos, cuyo fin es sacar del 

aa a Juan para poner a Pedro, o sacar a Diaz para poner 

ta! Madero, que es lo que ha pasado en México. 

nos informa el nimero siguiente de El Socialista mismo, es- 

don Bernardo Burgos Gémez, que se dice ‘‘ex-miembro del 

Anahuaca, la 

otras veces”. 

pe sibilidad de una transformactén revolucionaria. 
if 
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En e] numero siguiente, Bozas Urrutia utiliza cuanto de desfa- : 

yorable hay en esa carta, y resume su pensamiento diciendo: 

Los socialistas norteamericanos tuvieron una frase muy 

apropiada para calificar a los revolucionarios mexicanos: los — 

Haman “imposibilistas’. Esta es la cabal denominacién, Asi — 

que yo hasta hoy no rectifico ni un solo concepto de mis ar- 

ticulos. Y me es satisfactorio constatar que un mexicano los 

eompruebe, . 

Después de otras consideraciones termina diciendo que no in- — 

gistiraé mas en esto, “porque El Socialista no puede emplear espa- — 

cio en detallerfas ligeras’’. ie 

El tema desaparece, por lo menos durante varios meses, de 

las paginas de EI! Sociaiista. . 

De hecho, la poiémica estuvo. dirigida no tanto a la critica de 

la Revoluci6n mexicana como, por intermedio de elia, al pensa- — 

miento y a la accidn de los aparquistas uruguayos. Estos venian 

realizando una activa propaganda, haciendo mitines, publicando ma- 

nifiestos o periddicos y reuniendo fondos para la causa de la Re- 

volucién mexicana, y muy especialmente a Fats del Partido Li- 

beral de los hermanos Flores Magon. 

Esta corriente se vio especiaimente estimulada cuando, en se- 

tiembre de 1911, el doctor Juan Creaghe, entusiasmado por las nosy 

ticias que llegaban de México, abandoné su consultorio médico en 

la ciudad de Lujan y su trabajo en La Protesta de Buenos Aires, 

érgano del que fue desde 1903 el animador mds importante, y se 

embarcé para Los Angeles (California), donde se reunié con el gru- 

po editor de Regeneracién. A fines de 1913 regres6 a la Argentina, 

pero poco después volvié6 a ir a México, y muriéd en los Estados 

Unidos en el afio 1920. Tenia por entonces mas de 70 afios, y para — 

pagar su viaje habia vendido los pocos utiles de cirugia y muebles — 

que le quedaban de sus pasados afios de holgura econémica. — 

Una vez en California, desde el periddico Regeneracién dirige 

un manifiesto “A los compafieros de la Argentina, Uruguay y de 

todo el mundo”, que comienza asi: “Compafieros: Me creo en el x 

deber de llevar a vuestro conocimiento mi opinién sobre el mova a 

miento actual en México, como la de umo que ha tenido oportuni- — 

dad de formarla con cierto conocimiento de causa”. Después ae 



: Deseo llevar a -yuestro conocimiento el testimonio sincero 

-y Sin reserva de que el movimiento social mexicano merece 

todo esfuerzo y todo sacrificio de vuestra parte, y anunciaros 

@ue todo lo que veis en Regemneraci6n es solamente un pAdlido 

‘reflejo de la realidad... En mi concepto, México debe la suer- 

te de estar a la cabeza de esta hermosa revolucién econémica 

y agraria al problema de la tierra. Has‘a los mas intelectua- 

les de los mismos burgueses declaran, en revistas y diarios 

que he tenido a la vista, que no podra haber paz en México re 

hasta que el pueblo esté en posesién de lo que considera suyo. 

Yr termina diciendo: i = ee 

_  Compafieros, vuestro periédico Regeneracién esta llevan- 

do a cabo una propaganda verdaderamente necesaria y bené — 

fica para sostener la causa de la revolucién. Pero lucha con 

grandes dificultades, como podéis ver por el enorme déficit 

que pesa sobre él. Tiene muy nobles compafieros que diri- 

gen, y son dignos de apoyo; vosotros lo ayudaréis haciendo 
honor a la palabra de vuestro viejo compafiero. 

México”. En un extenso articulo, “El comunismo en América en — 

. Tr voluci6n de México’, casi seguramente obra de su mismo di- 

10 a@ proposito del Partido Liberal, sino muy especialmente 

el “zapatismo”. Transcribe el manifiesto ya aludido del doc- 

Ve reaghe,” y textos de Kropotkin y de Jean Grave, que se refio 

€ I movimiento mexicano. 
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pos Nuevos, que anima don Antonio Marzovillo, cuya labor por la di- 

fusidn de los hechos mexicanos tiene en el Uruguay la misma im- — 

portancia que en ja Argentina tuvo la del Dr. Creaghe. a 

Las tesis basicas que movilizan la prédica de don Antonio Mar- ; 

zovillo son las siguientes: 

Quiero que nuestros iectores, y con especialidad los s0- 

cialistas, se dén cuenta que no es creacién nuestra la tal re- 

yoluci6n, y si un hecho real a todas luces. Que la tal revolu- 

cidn no triunfe, no sera eso uno razon para que nosotros, y 

los hombres libres en general, dejen de apoyarla. Que esa 

misma revolucién, aun triunfando, no tendraé una finalidad — 

completamente social y anarquista, no importa, ni lo preten- 

demos por ahora, pero en cambio sera una brecha que ‘se we 

abre para dar paso a una verdadera evolucién, con menos 

trabas que las que hoy existen. ae 

En una década brillante para las letras y el periodisuo del Uru- 

guay, la que va de 1900 a 1910, se destaca en primer plano el 

escritor espafiol Rafael Barrett: (4). : 

Sus colaboraciones en él diario La Razén de Montevideo —reco- 

gidas en excelentes voliumenes— fueron enviadas en su mayor parte 

del Paraguay, donde residié entre 1904 y 1908 y mas tarde en los 
primeros meses de 1910. Hn el Uruguay, “donde tenia sus mejores 

amigos’, como expresa uno de sus bidégrafos, sus pdginas contaban 

(4) De él dijo José Enrique Rod6, al acusar recibo del volumen’ ea 
Moralidadés actuales (Montevideo, 1910):. ‘Ha enaltecido usted la 

cronica, sin quitarle amenidad ‘ni sencillez, La ha dignificado usted! 
por el pensamiento, por la sensibilidad y por el estilo. Hay cronis-— 

tas de fama europea, que escribiendo fuera dei bulevar no tendrian 

nada interesante que decir a nadie, y que aun escribiendo desde el 
bulevar son incapaces de comunicar a una pdgina mds que el interés 
de la novedad que cuentan y comentan. Usted escribe desde una 
aldea, de los trépicos y para el] piblico de Montevideo y, devolviendo 
en impresién personal los ecos tardios de lo que pasa en el mundo, 
produce cosas capaces de interesar en todas partes y siempre, por- 
que tienen una soberbia fuerza de personaliadd” (Epjlogo de las Obras 
completas de Rafael Barrett, Buenos Aires, 1943, p. 696). 
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Saluda a la Revolucién mexicana con estas palabras: “Una re- 

banqueros. ” Seguidamente analiza el. porfirismo “ealificdndolo de 

e ‘igo de su pais, bajo el aspecto de empobrecer a México y 

tregar la riqueza nacional a los extranjeros; a Porfirio Diaz, que 

e 16 de octubre hard su entrevista en El Paso con el Presidente 

Patt”, lo Hama “Supremo Endosador deg Cheques”. También se re- 

eg seguido en Nueva York contra Carlos Fornaro, au-— 

a casi tolstoiana (6). Tenemos incluso la prueba de que Ba- — 

distingue perfectamente las verdaderas de las falsas ‘“revo- 

uciones”, al estilo hispanoamericano, pues en un trabajo anterior, 

‘itulado “Revoluciones”, manifiesta: pea 

a “revolucién” ha surgido como un procedimiento nor-. 

mal, que, favorecieron el caracter, la topografia y la indus- 

‘tria, Con el criollismo ecuestre y trashumante, lo primitivo de 

fe las comunicaciones y la hacienda que se encontraba en el ca-~ 

ee completas, ed. cit., pp. 643-645. 
> ee intitulado justamente “Mi anarquismo” 

1, SORMENS: “Me basta el sentido eti-— 
Hay que rie el espiritu de 
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rrasco diariamente, fue fdcil hacer politica opositora. Una “re- 

volucién” resulta mag barata que una campafia electoral. — 

Es evidente que su concepto coincide casi literalmente con el 

del ilustre Justo Sierra cuando caracteriza la “bola” en la historia 

politica mexicana, para afirmar seguidamente que hasta su época 

solo ha habido dos revoluciones auténticas en México, la de Inde- — 

pendencia y la de Reforma (7). 

Estos desvelos no eran desconocidos por los mexicanos, y te- 

nemos en nuestro poder una interesantisima carta dirigida, con fe- , 

eha agosto 14 de 1914, “A los compafieros de Ti€mpos Nuevos”, es- 

cerita en el papel membretado de Regeneracion, Semanal Revolu- re 

cionario (por entonces en Los Angeles), y que firma por el grupo 

editor Enrique Flores Magén. El texto merece la transcripcién in- 

tegra: 2 

Tenemos en nuestro poder vuestra grata carta de 25 del 

pasado mes de junio, en la que nos anuncidis que nos habéis a 

mandado la cantidad de $ 1.95 por conducto de] compafiero = 

Jaime Vidal, y ahora tenemos el gusto de participaros que 

. dicho buen camarada nos ha remitido ya la cantidad referida, 

que ha quedado anotada en nuestros libros a yuestro favor ae 

sesenta centavos, y al del compafiero José Maria Regueira — 

$ 1.35. 

Suponemos que dicho compafero Regueira estara recibien- 

do el periédico por vuestro conducio, pero de desear que le ‘ 

vaya directamente, servios comunicarlo junto con su direccién. — 

No sois vosotros los primeros en inquirir la causa de que 

los rebeldes compafieros en armas en México no nos ayuden s 

con fondos; esta falta de ayuda es facil de expilcarse. En Mé 

xico escasea el metdlico; la mejor prueba de ello es que el 

politico Carranza, lo mismo que Villa, tuvieron que expedir 

papel moneda, cosa que no hacen nuestros camaradas porque | 

wo tienen gobierno que autorice dichas emisiones, desde el 

momento en que luchan contra todo lo que huela a Gobierno. _ 

(1) J. Sierra, Evolucién politica del pueblo mexicano, México, 

1940. p. 181. 



mo habria mds necesidad del dinero, ni de revoluci6n. 

El tinico grupo afin a los nuestros es el de Zapata y, gin 

embargo de ser 61 mas fuerte que los nuestros, tampoco puede 

hacerse dg dinero fdcilmente, El unico medio que tienen los 

-Ilamados “gapatistas” y los nuestros para hacerse de algin 

dinero, es atrapando ricos y frailes, y quitando lo poco gue 

puedan. Pero ese dinero les hace falta para hacerse de mas 

armas y sobre todo de municiones, que son tan costosas yr f 

tan escasas en México. est. 

: Lo unico que si pueden expropiar son las cosechas y ga 

‘nados, a més de lo que haya de existencia en las tiendas, — 

pero dinero en efectivo casi nada, pues lo que no ha sido en- 

s yiado a los bancos de las grandes y bien Seca acs ciuda- 

des, ha sido remitido al extranjero. 

“Ya veis, pues, la imposibilidad de enviarnos dinero. Hl po f 

0 | que logran adquirir se ven forzados a emplearlo para ‘pro 

seguir la lucha armada. Y os pareceré increfble, pero Io cler 

to es due Se 20S acosa pidiéndosenos armas y municiones por — 

los grupos que estén en el campo de operaciones, elementos 

_necesarfsimos, y que no podemos remitir por mas que que- 

_remos, Lo unico que hacemos —y con ello ponemos en Delle 

gro la vida de Regeneraci6n— es poner en pie inicial de gue- 

Aa Tra a pequefios grupos, juntando de aqui y de alla, con miles vt 

de dificultades, los pocos elementos que se puede. ne ale 

Solamente nosotros, que estamos en esto, podemos com- 

oes los grandes sacrificios con oe avanza la revolucién — 

propios recursos y a sus escasisimos elementos, ahandowadea 

a sus propios recursos, y, para mayor desgracia, hasta vitu- 

perados e Dae por camaradas de fuera, que a priori nos 

estar eadands al Seenae proletario, ;Como que no fuera su- 

ficients con que haya un grupo —por pequefio que éste fue 

ra— de compafieros ae se esfuerzan por encauzar la revolu 
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tarios, para que los camaradas de todo el mundo debierar 

volar en nuestra ayuda! Desgraciadamente no sucede asi. No 

se os ayuda, sino que, por el contrario, en su egoismo hasta 

trabas se nos pone, y se nos obstaculiza en nuestra marcha 

hacia’ nuestra emancipacién, ya sea haciendo silencio en la 

prensa libertaria hacia nuestro movimiento, o descaradamen- — 

te insultandosenos sin fundamento alguno. Ye 

Yo personalmente os digo, hermanos, que estoy tan ab 

queado de ver lq ruindad de espiritu de euchos. llamados anar- 

quistas, que si no fuese porque esta lucha se ha vuelto vida 

de mi vida, y por ella estoy dispuesto q ir al cadalso a cnal- 

quier hora, ya hubiera yo despachado todo en hora mala, 

cometido suicidio vendo a matar a cualquier tirano, para que 

de una yez me matasen a mi. 

;Cuadnta miseria! jCuanta ruindad! j;Cudnta depravacion 

hay todavia en nuestros mismos llamados camaradas! ;Cudnta 

Si la Revolucién mexicana llegara a fracasar, seria en 

grandisima parte debido a la falta de apoyo de los mismos 

gue debieran habernos apoyado, Y si asi llega a suceder, que. 

sobre ellos caiga la maldicién del proletariado future. 

No es cierto que Ricardo vaya ai Congrese Internaciona 

de Londres; faltan dos cosas para poder hacerlo: lo primero, 

dimero, y lo segundo, tiempo.. Pero habiendo dinero se en: a 

eontraria tiempo. ne ‘ 

y Anarquia. Por el Grupo de Adgcneracie: E. FLORES 
MAGON. ° 

a Maee 
Bste tipo de vinculaciones -y las publicaciones antes me as, 

riéddicos y centros de relativa drea de accién. 

Lo que sucede es que ese ambiente actiia como oo e 
imicia le difusién de los problemas mexicanos, pero andando el 



eo oe 

rés candente, “que trasciende al ambiente universiiario, gana la — 

Prensa, se eee ee x hasta amenaza conver- 

de las tropas norteamericanas en la ciudad de Veraerus. Qi * 

ril de 1914), y seguidamente detalles de ia heroica resistencia 

ie jensetes ae la, aeenele Naval y del vecindario del aul se 

ineluyéndose fotografias de sus rineipaten : 

edificios, paisajes, tipos humanos, etc. ee de 

-expresa: 

Se comete un nuevo. atentado contra la América Latina 
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Bu Ja misma fecha, La Democracia, 6rgano del tradicional Par- 

tido Nacionalista o Blanco, también en un editorial (‘“Méjico y Hs- 

tados Unidos’), dice terminantemente: “Penden sobre la soberania 

y hasta sobre la independencia de las repiblicas dépiles de Sudamé- 

rica los mayores peligros...” 

_ El Dfa, a pesar de publicar los articulos de Leoncio Lasso de. 

la Vega, no se coloca en el tono de] resto de la prensa de Monte-_ 

video. Se transcribe, por dos veces en una semana, un editorial del — 

diario La Vanguardia de Buenos Aires, ‘6rgano oficial del Partido 

Socialista Argentino, en que se destaca el caradcter regresivo del 

gobierno de Victoriano Huerta y la confianza en que la intervencién — 

militar estadounidense no vulnerard la soberania nacional mexicana, f 

sino que sdélo tendré por objeto contribuir al restablecimiento de las. pi 

instituciones libres de México. j i 

Hs comprensible que en ese clima, al que colaboran asimismo 

reuniones espontaneas de los estudiantes, de los militantes de la 

extrema izquierda o del nacionalismo, haya tenido un éxito notable 

lg, iniciativa de un grupo de escritores reunidos en la revista Ta- — 

baré, entre quienes figuraban autores tan conocidos como Julio Rail 

Mondilaharsu, Ferndn Silva Valdés, Enrique Casaravilla Lemos y 

ctros. Estos lanzan un manifiesto “Al pueblo urugauyo”’, donde “ 

‘pe leo: fe 

Tropas yanquis han invadido a Méjico, patria hermana de 

nuestra Patria. Después de Puerto Rico, después de Cuba, des 

pués del desmembramiento de Colombia para fundar la re- a 

publica de los traidores de Panama, el pueblo de Monroe ha — 

pisoteado sus doctrinas democrdticas y se presenta ahora eo) 

mo el blondo Tartufo de la politica internacional. Para pro- : 

testar contra ese acto de cesarismo vejatorio, invitamos a to- 

do el pueblo a una mamifestacién, sintiéndonos solidarios por 

la comunidad de lengua y de raza, de triunfos en lo pasado, — 

de aspiraciones en lo presente, y de victorias en lo porvenir. — 

iViva, México! jViva la América Latina! 

ae 
kee 
to 

en 1900, y no nos sorprende ver cémo al dfa siguiente se hace pi- 

blica una extens{isima lista de adhesiones gue encabeza justamente | 

José Hnrique Rod6, junto con Miguel A. Péez Formoso, Eduardo Ro- — 



eZ, Vieotite ts Be ee aie Evaristo Gon Urrutia, el ork 

de 1911 de la Revohicién mexicana en El Socialista, 

: Hay asimismo otras adhesiones significativas que nos permiten 

“ati mar ‘que se trata de un movimiento de ‘solidaridad nacional, por 

ima ee Panderias. Asi ae hile’ de Heth anton, hace pir 2 

a faltan las adhesiones de los centros politicos mas distintos 

el Comité Popular Nacionalista et pertiee: cerouNets y na- 

el “Club José Maria Sosa de la 18? Sona de Montevideo”, 

corresponde al partido gubernamental y progresista. 

ae. 1914 en el centro de la ciudad de Montevideo. Fue con- 

ima, y muy apasionada en sus “Viva Méjico” y <‘Mueran 

Estados Unidos”, y a ello contribuyeron incendiarios diseurso# 
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merciog estadounidenses. La policia result6é impotente para con-- 

teneria, y se recurrid entonces a la tropa de caballeria, que después — 

del toque de ciarin carg6 sobre 1a masa. Esta repelié6 con armas — 

improvisadas el ataque, y se estableciod una formal patalla campal : 

de que resultaron unos cincuenta heridos, en su mayoria leves. 

iis de notar que se trataba de un hecho inusitado en las cos-_ 

tumbres uruguayas. Salvo alguna huelga en localidades alejadas 0 

en zonas suburbanas, no habia antecedentes recientes de un suceso. if 

semejante, y menos siendo buena parte de los asistentes intelec- ee 

tuales, estudiantes o personalidades del ambiente. f Bie 

“Las brutalidades de Ja tropa, la “heroica resistencia” del pu- 

blico, la injusiicia de los procedimientos, etc,, ocuparon la ima-— 

ginacién de los uruguayos y provocaron nuevas tormentas. ; 

Al dia siguiente, el diario La Democracia, en su primera plana, 

a seis columuas y con letras titulares no usuales en eSe tiempo en 

Montevideo, bajo e] titulo de “La imponente manifestacién de pro- 

testa de anoche. El Presidente de la Repiblica, partidario de la 

actitud yankee, manda apalear al pueblo”, hacia larga crénica de 

los sucesos y utilizaba la ccasiédn para propiciar una crisis politica. 

La solidaridad espontanea del pueblo uruguayo por sus hermanos: 

mexicanos se convertia en causa de una nueva batalla politica do- 

méstica. : oe 

En el diario El Dia, escrito en el inconfundible estilo del pre- 

sidente Batlle y Ordéfiez, en la edicién del dfa anterior a la ma-_ 
nifestacién se publicé un articulo en’ que se lefa: “Hy gobierno has 

bria prohibido la celebracién dg este acto, pues las actitudes na 

Cionales respecto de paises con quienes mantenemos las mejores re- 

laciones deben gometerse siempre a larga y. reposada reflexién, pe- 

re la ley sobre reuniones populares no se lo permite y su accion no. : 

puede ser otra que la de conservar el orden”, etc. Seguidamente se 

abundaba en las razones antedichas contrarias al gobierno de Huer- ue 

ta, y se transcribia, por estimarlo coincidente en sus directivas, el 

articule de La Vanguardia antes aludido, 

La oposicién nacionalista acusé entonces al “Preaidents de la 

Repiiblica de ser partidario del intervencionismo de los Hstados 

Unidos en los asuntos internos de las repiblicas hispanoamerica-_ 

has, y por ello haber ordenado el apaleamiento de los manifestantes, 



los gritos del piiblico, “Mueran los Estados Unidos”, y el intento 

ataear la Legacién”. En el debate intervinieron los mds bri- | 

& 

of diario E! Dia, en su ie a 3 de mayo, publicéd un oe 

npognaro, concurrié al Circulo de la Prensa y, so neatents de e 

eee de algunos periodistas que =e encontraban en- 

tema Diaeeaicks seria estudiar la incidencia de la legisla- 

, sobre 1a elaboracién de las 
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‘como los mds adelantados no solamente de la América pastes a: fee: 

- 

todo, que en 1917 y simultaneamente en México y Uruguay se aprue | 

ban textos constitucionales que serdn estimados, por muchos atios, | 

sino incluso en el plano internacional, 

Que en el Uruguay se sigue con atencién en esos afios la legis- 

lacién nueva de México, resulta de la lectura de la prensa. Asif ch 

La Batalla de Montevideo, “periddico de ideas y critica” publicado — 

quincenalmente por el movimiento libertario, en la edicién de la — Be 

primera quincena de junio de 1916 se lee bajo la firma de Angel ap “a 

Morelli y en un extenso artfculo de primera plana intitulado “Mé 

Jico” : 

Se esté procediendo a una reforma legislativa tendiente a 

“ sancionar uDa serie inmensa de derechos adquiridos por la Re 

volucién, que causa asombro, maxime tratandose de Méjico, y 

que deja muy atraés el programa politico de Batlle, conside- 

rado como el mas avanzado de América. Y en todos los de- 

eretos y clausulas gubernativas, especialmente de aquellos Hs- 

tados de la federaciédn donde la lucha es mas cruenia y tiene 

un objetivo humano, campea un ienguaje completamente nue- 

vo que dice mucho del espiritu revolucionario que lo motiva... 

Todo otro capitulé de la resonancia de la Revolucién mexicana 

en el Uruguay corresponderfag al eco obtenido por ¢] agrarismo za- 

patista. Beak. 

Ya la prensa simpatizante con el “magonismo” comenzé a Hamar 

la atencién sobre Zapata y, como vimos, el] mismo periddico Rege- 

neracién puso muy en alto la estima que por Hmiliano Zapata y sus 

huestes sentian los revolucionarios mexicanos. 

‘Con fecha 30 de diciembre de 1917, el« semanario lbertario ta 

Batalla de Montevideo manifiesta lo siguiente: aie 

Probablemente para muchos sera una novedad saber que 

en México atin se esté en revolucién, a pesar de haber trans- 

eurrido unos sietd afios desde la caida del tirano Porfirio x 
Diaz y de existir actualmente un “presidente” que se Hama 

Venustiano Carranza. Pues bien, en México atin existe la re- 

volucién y no es menos de la cuarta parte del territorio la 

gue esté en poder de los funcionarios encabezados por los | 

hermanos Zapata. 



encia, cou periddicos y centros del Rio de la Plata. : 

D Montevideo se difunde bastante el volumen. intitulado Mé- — 

‘revolucionario (8), donde, aparte del Plan de Ayala, las leyes 

rias de Morelos de 1916, los manifiestos de Zapata, algunos tex- 
ee! Antonio Diaz Soto y Gama y ciertos articulos de vee 

ihe 

pe Es el articulo de La Batalla ais aludido y oe 
de ocho paginas suscrito por J. Vidal, intitulado “Historia — 

dic. 

el administrador ne . 

, de cierta gravitaci6n — 

ita, y el animador de la Federaéion Sudamericana de Pi- 

eros, con sede en Montevideo. La preocupacién economista 

enota el autor, y el mismo hecho que destaca en su escrito 

los datos que relata son “adquiridos personalmente durante 

‘permanencia ¢ en México, a gee de ead relacionados por i 

am , posible por 

ag situacion. como Laie hacen pensar ns se trata del 
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segundo indicado. Se notara aque esta persona es casualmente cita- 

da ew la carta antes transcrita de Flores Magén a Tiempos Nuevos Z 

de Momteyideo dei afio 1914, Seria interesante fijar sus andanzas en — 

México. ; ie 

A su juicio, “la revolucién actual de México representa para el 

progreso humano un gran paso hacia la verdadera libertad, reali- a 

zandosea un cambio sorprendente de principios en las luchas popu- — 

lares, que nos hace entrever a los libertarios una esperanza proxima 

a realizarse y una victoria cercana ag nuestras aspiraciones comu- 

nistas”. Vidal encuentra en el movimiento mexicano Ja alborada de — 

nada menos que la Revolucién Socialista Mundial (“el movimiento 

histé6rice de la revolucién humana ha tomado como punto de partida 

los hermosos campos de México”), y habla de la préxima -libera 

cién de los “proletarios tropicales” de la América central, y de 

las repercusiones en la América del Sur e incluso en Buropa. “La 

sefial wendrd de América...” . pays 

Hi gemeral Amezcua mantiene viva la relacién con Montevideo 

durante bastante tiempo. Hemos visto una fotografia suya dedicada 

en términos liricos —al estilo de la época— a Marfa Collazo, redac-~ 

tora resporsable de La Batalla, mujer efectivamente de gran temple 

y seguramente una de las personalidades femeninas mas destacadas 

de ls, historia social del Rfo de la Plata. 

Bee mismo periddico edita hacia 1918 una hoja,suelta, en gral 

formato, intitulada “El comunismo en México”, donde se transcribe 

integramente el articulo de Edgecom ‘Pinchon (9) sobre el Estado 

de Morelos, publicado antes en e] Pearson’s Magazine. Seguramen- 

te este articulo, destinado a la gran prensa, pleno de anécdotas a 

hecho con simpatia por el zapatismo, es conocido en México. 

Hn cuanto a Montevideo y al ambiente obrero en que se difun- 

de, séio explica el hecho la gran solidaridad que despertaba popu- 

larmeute México. Allf hay frases como ésta: “Siete afios de libertad. 
= 

(3} Se observara que, a pesar de la graffa distinta, se trata de = 
Edgowmb Pinchon, el conocido escritor norteamericano, autor de la 

biografia novelada Viva Villa, qug ha alcanzado en su version es- 
paola dos ediciones en el Rio de la Plata. 



@ve Daraielo entre la Revolucién rusa y el movimiento agra-_ 

mexicano, especialmente en el plano de su- resonancia mine 

qt). 

ect coanieg, pues asesura hehes Tinie en la sipcicee de dofia = 

Gutiérrez de Mendoza, preclara eee del zapatismo, 

Transcritas en las pp. 166 ss. del mencionado libro Mé- 

“revolucionario, en los siguientes términos: “Sf, sefior, a la pre- 
_universalmente es conocida la Revoluci6n del Sur. Wa los 

1) México revolucionario, p. 184: <‘Por eso es tan interesan- 

; de difusién y de propaganda emprendida por ustedes on 

la verdad; por eso deberdn acudir a todos los centros yv 

siones ‘obreras del mundo, para hacerles sentir la imneriosa 

de acometer a la vez y de realizar juntamente las dos 
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neg de la extrema izquierda, pero en cambio arraiga firmemente en 

el ambiente intelectual. Un Comité de Amigos de México es presi- — 

dido por la escritora Clotilde Luisi y propicia una serie de impor- 

tantes conferencias en e] Ateneo dg Montevideo, donde intervienen — 
incluso varios mexicanos, como Alfonso Reyes (ministro embajador _ 

en Buenos Aires), Lerdo de Tejada (también en el servicio diplo- ie, 

matico), el entonces agregado obrero de la Embajada de México en 

la Argentina, Carlos Gracidas, etc. Entre los uruguayos es signifi- 

eativa la presencia del fundador del Partido ‘Socialista Uruguayo, 

doctor Emilio Frugoni, quien pronuncia dos conferenciag en agos- 

to de 1928 (12). yee 
En st exposicién, Frugoni justifica ampliamente la eleccién de 

su tema: ae A 

Todo pafs es una leccién en el mundo:.. Entre todas las 

mnaciones de América ninguna atrae tanto en lq actualidad la 

atencién curiosa del sociGlogo, del historiador, del esiadista, 

como Méjico. Es él un campo en el que se esta realizando 

una verdadera fabricg de porvenir y en el que libran grandes 

batallas fuerzas sociales que no han renunciado todavia des- 

graciadamente del todo al empleo de la violencig y de las z 

armas... Mientras el gobierno federal y el de algunos Bst: 
dos, A es el de Yucatan, se entregaban con plausible — 

ardor y a veces con admirable empefio a la obra de la re- 

construccién nacional sobre las bases de una legislacién avan- 

! zada, dando solucién a los problemas vitales, levantando el 

edificio de una organizacién juridica inspirada en un sabio- 

espiritu de justicia social y luchando, por otra parte, con un 

abrumador pasivo histérico, se desataba por todo el mundo 

una campafia de descrédito, de difamacién contra la situacién 

politica mejicana, que es, naturalmente, la obra de todas las 

fwerzas reaccionarias, pero que tiene dos fuentes principales: ‘ 

ana, el capitalismo norteamericano; otra, el clero catélico 

afectado en sus tradicionales privilegios (13). 

He 

24 

(13) Recogidas en el volumen La leccién de Méjico, Montevi- 
deo, 1928; 40 pp. ; 

(13) BE. Frugoni, La leccién de México, pp. 5-6. 



histérico — 

enfatica- 

eee las rivalidades de las diversas y numerosas frac- _ 

; Ee su serie a Rev oiuelon mexicana —que nunca ca- aS 

ugha Secor SlEnGs de 

ibe: 

ny 

Podemos llegar a la conclusiédn de que Méjico ha: realiza- 

do su revolucién francesa, frente al feudalismo tereiterial per 

sistente en el cuerpo organico de la nacién. Pero es una re- 

- yoluci6n francesa que viene naturalmente impulsada e in 

‘ftuida por las corrientes espirituales, econédmicas y sociales - 

del ‘siglo en que se realiza. 

un gran elogio de Emiliano Zapata y de la obra educativa. “ 

‘sa neelos bajo la presidencia de Obregén. El folleto abunda 

3, fechas, citas, y su informacién es en buena parte. oficial. 

entre los autores en tantkes a Vasconcelos, a Vicente Lom- 

“segunda y atime de las conferencias termina con estas pa- _ | 

nue harian suyas todos los integrantes de la 

“Hn esta hora han de estar 
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\ 
impertancia es mucho menor que la correspondiente al ntcieo de 

los “mexicanistas”’, pero Su existencia permite mostrar la traseen- 

dencia del fendmeno histérico de México, y trazar en el interior de 

la sociedad uruguaya una frontera significativa. 

Por 1911 se publica en Montevideo un folleto andénimo en que _ 

se critica duramente a la Revolucién mexicana, mostrandola como 

un ejemplo de los excesos révolucionarios consentidos por gobiernos eh 

perversos, La intencién era, evidentemente, influir en el ambito na- 

cional uruguayo en un aio de huelgas y nuevos proyectos de legis- __ 

lacién social, que inicia la segunda presidencia de Batlle. ey te 

Per desgracia, no estamos en condiciones de proporcionar mas ae 

informes sobre esta publicacidn, a la cual debo referirme por datos i 

de segunda mano, aes 
En 1917, cuando se discute la Constitucién uruguaya que 

(entre otras novedades) separa la Iglesia del Hstado, o, mejor di- 

‘cho, confirma una separacién ya producida entre ambas institucio- : 

nes y en todos los terrenos desde hacia varios anos, aparece un a 

libro de <Ariosto Gonzalez intitulado La pé€rsecucién religiosa en’) >) 

México. Su autor, catdlico militante y muy conocido historiador, ar- 

gumenta contra “los excesos revolucionarios” anticatélicos en la Re 

publica mexicana. La obra tiene una relativa difusién y, por cierto, 

no posee ja acritud de la mayoria de los escritos de este tipo y 

origen. 
a E 

Podria extenderse este ensayo hasta nuestros dias y precisar 

mejor ciertas €pocas y el reflejo de ciertos personajes, como por 

ejemplo el muy sugestivo de Pancho Villa y posteriormente de Fosé 

Vasconcelos y Lazaro Cérdenas. Pero las pdginas que anteceden tal 
vez sean suficientes para indicar un camino y abrir una senda en 

que ja tradicional amistad de dos reptplicas democrdticas se pueda 

encoltrar en el plano de la investigacién histérica. 
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