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EL MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIAL EN AMERICA LATINA: PRIMERAS 
EXPERIENCES (1830-1917). 

Carlos Af. Rama 

La historia de la implantation del movimien 
to obrero y social en America Latina se opera a 
lo largo del Siglo XIX, siguiendo paralelamen 
te su desarrollo en Europa, aunque ajustandose 
a las estructuras socio-econ6micas locales y a 
la evolution ideol6gica de los nuevos paises la 
tinoamericanos. Es sugestivo que las primeras 

manifestaciones socialistas llegan a America La 
tina a traves de las siguientes vias: 

a) Intelectuales latinoamericanos de la primera 
generacidn independentista, es decir, naci 
dos alrededor de 1810, que recogen especial 
mente en Paris en los anos 30 las nuevas 
ideas ut6picas; 

b) adherentes, e incluso dirigentes intelectua 
les de las ideas socialistas que por razones 

politicas deben abandonar Europa y se refu 
gian en los paises latinoamericanos; y 

c) trabajadores europeos inmigrantes que tie 
nen una experiencia sindical en sus paises 
de origen, y que se establecen en los paises 
americanos. 

Es de destacar que el periodo 1830-1847 
(fecha ultima en que encontramos las primeras 
sociedades mutualistas de obreros y artesanos ur 
banos), se vive todavia la formaci6n de las so 
ciedades contempor?neas latinoamericanas, o por 
lo menos de las de la costa atlantica (Argentina, 

Uruguay, Brasil, Cuba), aparte de Chile en la 
costa pacffica. A traves de la liquidacidn de los 
indios libres, la abolition de la esclavitud y la 
inmigraci6n europea, adquieren sus caracteristi 
cas actuates. Desde entonces y hasta 1914 estas 

sociedades tendran un marcado cosmopolitismo, 
y por tanto seran las mis sensibles a las mani 
festaciones del socialismo ut6pico. 

Senalamos los casos del argentino Esteb'an 
Echeverria, el italo-uruguayo Jose Garibaldi, el 
franco-uruguayo Eugene Tandonnet, los franco 
brasilenos Jean-Benoit Mure, Louis Leger Vau 
thier, los chilenos Francisco Bilbao y Santiago 

Arcos Arlegui, el hispano-cubano Ramon de la 
Sagra, los franco-argentinos Amadeo Jacques y 
Alejo Payret, el brasileno Jos6 Ignacio de Abreu 
e Lima, y en otros paises notables personalidades 
como la franco-peruana Flora Tristan y el mexi 
cano Melchor Ocampo. 

Tambi&i America Latina se vincula al uto 
pismo a traves de la fundacidn de colonias hechas 

?entre otros? por los europeos Robert Owen, 
Victor Considerant, Etienne Cabet y Giovanni 
Rossi, y el norteamericano Albert Kinsey Owen 
en Brasil, Mexico, Paraguay y Texas. 

Lo mismo que en Europa aquel utopismo no 
esta vinculado a la clase obrera, y esta se orga 
niza reci&i ?comenzado en general por los ar 
tesanos y obreros graficos? en sociedades mv> 
tuales como la Sociedad Tipografica de Santia 
go (1853), la Sociedad Tipografica Bonarense 
(1857) y la Sociedad de Zapatero del mismo ano 
y tambi&i de la capital argentina, usando una 
ideologia cooperativista, laica, y terminando por 
aceptar el proudhonismo en su versi6n mutual. 
El autor frances es conocido por las traductio 
ns de Pi y Margall, Melchor Ocampo y Peyret. 

En los paises de fuerte inmigracidn no fal 
taran "'sociedades cosmopolitas", "Sociedades 
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Internationales", "syndicates universales" o 

"corporaciones mundiales,,, que mantienen sec 
ciones, y hasta periodicos no s61o en las len 
guas locales, sino ademas en francos, aleman, o 
italiano, como correspondia al origen de sus 

integrantes. 

El anarquismo proudhoniano bakuninista se 
instala precozmente en Cuba (desde 1866); en 

Mexico gracias a la accion del grecomexicano 
Plotino Rhodakanaty llegado a America en 1861, 
y que inicialmente mezcla las ideas libertarias 
con el fourierismo; en Buenos Aires donde se fun 
dan las primeras secciones latinoamericanas de 
la AIT en 1872; en Uruguay que tambien se In 

tegra en la AIT con una Federation creada en 
1871. La socialdemocracia expresada por un nd 
cleo de trabajadores de lengua francesa en Bue 
nos Aires, esta presente en el Congreso de La 
Haya de la Asociacion Internacional de Trabaja 
dores, para despues desaparecer como seccion. 
En cambio las secciones bakuninistas de Buenos 
Aires, Montevideo y Mexico, integraran en los 
anos siguientes la Internacional anti-autoritaria 
de Saint Imier, animada por Bakunin. 

El bakuninismo latinoamericano, de bases 
casi exclusivamente obreras, mas alia de la diso 
lucion de la citada Internacional en 1881, sigue 
una trayectoria ascendente hasta 1917 y es la 
corriente fundamental (y fundacional) del movi 

miento obrero y social de Argentina, Uruguay, 
Mexico, Cuba, Brasil, Chile, Bolivia, Peru y Pa 
raguay. Dispone de una prensa ideologica espe 
cifica e influye en la cultura local, aportando una 

ideologia alternativa de "contra-sociedad". Sus 
manifestaciones mas importantes son las federa 
ciones obreras regionales, sobre la base de socie 
dad de oficios, siguiendo las pautas espafiolas, 
igualmente libertarias. Se destaca la F. O. R. A. 
(Federation Obrera Regional Argentina) que 

Uego a contar medio millon de afiliados. 

Historicamente la empresa mas importante 
del anarquismo latinoamericano es proveer de 
cuadros y de un pensamiento politico-social a la 
Revolution Mexicana de 1910, con personalida 
des como Alberto Santa Fe, autor del Manifiesto 
de la revolupi<5n social, Proyecto de ley de pue 
blo (1879), el "liberal" Ricardo Flores Magon y 
el agrarista Emiliano Zapata. 

En el Rio de la Plata le responde un s61ido 
movimiento intelectual en el que se destacan 

?entre otros? el hispano-paraguayo Rafael Ba 
rret, el argentino Alberto Ghiraldo, el urugua 

yo Florencio Sanchez, que se manifiesta en pe 
riodicos, incluso diarios como "La Protesta" de 
Buenos Aires (fundado en 1897), ateneos como 
el Centro Internacional de Estudios Sociales (des 
de 1901) de Montevideo, los "cafes literarios", 
los "centros naturistas", y ante todo el movi 

rniento obrero revolucionario y "finalista" del 
"forismo". En otros paises explica personalida 
des de gran prestigio, como es el caso del perua 
no Manuel Gonzalez Prada. 

Se han estudiado las vinculaciones de esta 
corriente libertaria latinoamericana con el radi 
calismo politico, importante especialmente en 

Uruguay, Argentina y Chile, desde 1890 en ade 
lante. 

El marxismo tendrd menor influencia, y es 
tara confinado especialmente a la Argentina que 
con Uruguay son los dos paises donde se for 

man partidos socialistas adheridos a la Segunda 
Internacional. Desde 1894 se publica en Buenos 

Aires La Vanguardia, "periodico socialista, cilen 
tifico, defensor de la clase trabajadora", bajo 
la direccion del Dr. Juan B. Justo, contando con 
la colaboracion de intelectuales como Jose Inge 
nieros, Alfredo L. Palacios, etc. En 1904 el se 

gundo nombrado es electo diputado por el barrio 
italiano de la Boca de Buenos Aires, y es el 

primer representante socialista en America La 
tina. 

Si en Argentina y Uruguay la socialdemocra 
cia no prospero en organizar el movirniento sin 
dical frente al artarquismo, en cambio en Chile 
conto con una figura adecuada en el grafico y 
periodista Luis Emilio Recabarren. Este integr<5 
los cuadros del Partido Democratico de artesanos 
(con 5 diputados en 1911), pero al afio siguien 
te aporta a un Partido Obrero Socialista la "Sec 
cion de Iquique" de trabajadores del Norte Gran 
de. Al P.S.O. respondera la F.O.CH. (Federation 
Obrera Chilena) fundada en 1911, lo que le da 
una fuerte base obrera. 

Entre las grandes campanas del obrerismo or 

ganizado, con la colaboracion de todos los movi 
mientos sociales, se debe destacar la lucha por 
las ocho horas, iniciada simultaneamente en los 
Estados Unidos y Europa, que alcanza a concre 
tarse por convenios ya desde 1980 en muchos 
gremios, y es proyecto de ley uruguayo en 1906, 
aparte de su reconocimiento en la Constitucion 
mexicana de Queretaro de 1917, junto a otros 
importantes aspectos del dereeho sindical obre 
ro y agrario. 
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Se debe destacar finalmente las dificiles con 
diciones en que se manifiesta el movimiento 
obrero y social latinoamericano, a traves de una 

gloriosa historia de sacrificios y persecuciones. 
Salvo en ciertos paises como Uruguay, y en cier 
tas Spocas en los demas, es normal una tremen 

da represidn. Asi por ejemplo las "masacres" 

chilenas, en que las fuerzas armadas disparan 
en repetidas ocasiones contra concentraciones de 

trabajadores del salitre. En Argentina, desde 

1904, es de mencionarse la "ley de residential 
mediante la cual se expulsa a los "agitadores" 
extranjeros, y se une la tropa para destruir la 

organization obrera revcflucionaria, tanto en 
Buenos Aires, como en la Patagonia y en el 
norte del pais. Ya entonces comienza la apari 
ci6n de grupos parapolicales de ultranacionalis 
tas de ideologia pre-fascista, colaborando con 
la represion antiobrera. 

Carlos M. Rama 

99 


	Article Contents
	p. 97
	p. 98
	p. 99

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, No. 6 (1980), pp. 1-138
	Front Matter
	ESTUDIOS
	EL DESARROLLO CAPITALISTA BASE OBJETIVA DE LA MOVILIZACION OBRERA [pp. 7-15]
	EL MOVIMIENTO SINDICAL SALVADOREÑO CARACTERISTICAS PRINCIPALES [pp. 17-24]
	TENDENCIAS IDEOLOGICAS ACTUALES EN EL MOVIMIENTO OBRERO HONDUREÑO [pp. 25-54]
	COSTA RICA: el movimiento obrero y popular en el contexto de una crisis [pp. 55-74]
	EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR EN LOS AÑOS SETENTA [pp. 75-81]
	"LAS POSICIONES POLITICAS DE LAS CORRIENTES SINDICALES NICARAGUENSES" [pp. 83-88]

	CORRIENTES SINDICALES PRO-CAPITALISTAS [pp. 89-91]
	LAS CORRIENTES SINDICALISTAS SANDINISTAS [pp. 93-94]
	Debates
	EL MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIAL EN AMERICA LATINA: PRIMERAS EXPERIENCIAS (1830-1917) [pp. 97-99]
	HISTORIA Y SOCIOLOGIA: DISTANCIAMIENTOS Y NUEVAS APROXIMACIONES [pp. 101-107]

	RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS
	UNA INTERPRETACION DEL DESARROLLO COSTARRICENSE [pp. 111-111]
	CON LOS GUATUSOS DE ANTAÑO [pp. 113-114]
	COSTA RICA EN LAS CORTES DE CADIZ [pp. 115-116]
	Review: untitled [pp. 117-117]
	Review: untitled [pp. 119-119]
	Review: untitled [pp. 121-123]
	EL DESARROLLO RURAL EN COSTA RICA [pp. 125-125]
	FILOSOFIA POLITICA Y EDUCACION SUPERIOR [pp. 127-128]
	"LA DRAMATICA VIDA DE RUBEN DARIO" [pp. 129-130]
	ETICA, CIENCIA Y TECNOLOGIA [pp. 131-132]

	LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS
	Review: untitled [pp. 135-135]
	Review: untitled [pp. 135-135]
	Review: untitled [pp. 135-135]
	Review: untitled [pp. 135-135]
	Review: untitled [pp. 136-136]
	Review: untitled [pp. 136-136]

	Back Matter





