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Este fascículo es la primer entrega de la colección “Historia del Movimiento Obrero- una
aproximación desde los trabajadores”. En él intentamos ofrecer información e interpreta-
ción acerca del proceso histórico que vivimos como clase, a nivel nacional e internacio-

nal. La iniciativa tuvo su origen en la intensidad de la experiencia vivida en cursos y talleres de
Historia del Movimiento Obrero que, a lo largo de los últimos dos años, han enriquecido la refle-
xión de muchos de los que construímos esta Central. En definitiva, tanto los cursos como estos
fascículos se han realizado  con el objetivo de, por un lado, ayudar a la formación y el debate
entre nuestros compañeros, pero también para alentar a la investigación y a la apropiación
colectiva de una historia de la que cabe estar profundamente orgullosos.

Serán seis entregas consecutivas que abordarán respectivamente las etapas de nuestra histo-
ria comprendidas entre los años 1850 y 1922 (Autoconciencia de Clase, Proyecto de Nueva
Sociedad y Primer Intento); 1922-1955 (Reconstrucción de nuestra fuerza y Primera Experiencia
de Gobierno); 1955-1975 (Resistencia, Recuperación del Gobierno y Revolución Trunca); 1976-
1982 (Resistencia al Genocidio); 1983-1989 (Recuperación de las instituciones democráticas y
crisis nacional e internacional de los Proyectos de los Trabajadores) y 1989 hasta hoy (Definición
y Construcción de un Nuevo Proyecto de Sociedad en lo político, económico, social y cultural).

Cada fascículo está compuesto de:

• La desgrabación y corrección de las exposiciones que, respecto de cada etapa, hiciera nues-
tro compañero Víctor De Gennaro.

• Testimonios, opiniones y citas de aquellos hombres y mujeres que fueron protagonistas del
devenir histórico de los trabajadores y sus luchas cotidianas.

• Textos de Documentos y Programas de distintas instancias organizativas de nuestra clase a
lo largo de la historia.

• Material fotográfico extraído del Archivo General de la Nación y de otras fuentes documenta-
les.

• Una Línea de Tiempo didáctica, utilizable como material didáctico de fijación de los conte-
nidos pero también para el aporte de otros elementos históricos que las compañeras y com-
pañeros lectores consideren valiosos.

Esperando que estos materiales sean un nuevo punto de partida en la recuperación de nues-
tros saberes y experiencias como clase, los invitamos a adentrarnos juntos en la aventura de
una historia que demuestra siempre que, para los trabajadores de ayer y de hoy, otro mundo
es posible.
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En es tos fas cí cu los de His to ria del Mo vi mien -
to Obre ro Ar gen ti no va mos a es tar con fron -
tan do, en un cons tan te ida y vuel ta, lo que

pa sa ba y lo que pa sa, apos tan do a una cons truc -
ción co lec ti va de nues tra pro pia his to ria de cla se.
Pa ra es to creo que sir ve mu cho una fra se de Nor -
ber to Ga las so en el li bro “La lar ga lu cha de los
ar gen ti nos”, que ha bla so bre las co rrien tes his to -
rio grá fi cas ar gen ti nas, en don de él de fi ne que “la
his to ria es la po lí ti ca del pa sa do, así co mo la po -
lí ti ca es la his to ria pre sen te”.

Es men ti ra que uno ana li za la his to ria des de la
ob je ti vi dad, des de lo abs trac to; la ana li za mos des -
de lo que so mos, des de la fun da men ta ción ideo ló -
gi ca y po lí ti ca que te ne mos; con in for ma ción a la
que ac ce de mos, o que bus ca mos, por ejem plo en
un dia rio. A pro pó si to, es ta mos cer ca del 24 de
mar zo, y yo leía el otro día la ta pa del dia rio Cla -
rín del 24 de mar zo de 1976; és te no de cía “Gol pe
de Es ta do”, de cía “Ca yó Isa bel”. Y no es lo mis mo
de cir una co sa que la otra. Es dis tin ta la in ter pre -
ta ción de hoy, co mo la de ayer. 

Yo, co mo no le creo a nin gu no de los sec to res
del po der, ni a su in for ma ción, por que co ti dia na -
men te tra tan de ter gi ver sar nos la rea li dad, tam -
po co creo en la in ter pre ta ción his tó ri ca que nos
dan.

Creo en la fra se que di ce “la his to ria la es cri -
ben los que ga nan”, y co mo no so tros la men ta ble -
men te no he mos ga na do… to da vía!, no te ne mos
una his to ria es cri ta co mo de be ría mos te ner. Tam -
bién es cier to que fui mos ga nan do en al gu nos mo -
men tos, y cuan do em pe za mos a ga nar, apa re ce la
his to ria. Cuan do hay mo men tos de cre ci mien to,

de au ge de la his to ria po pu lar, na cio nal y la ti noa -
me ri ca na, apa re cen co sas que des co no cía mos. En -
ton ces, hay que ir a bus car, nues tra his to ria. Y la
idea es avan zar en esa bús que da. 

Fui apren dien do des de la épo ca de la dic ta du ra
so bre to do es to del mo vi mien to obre ro, apren dí
que cuan to más co no cía, más po nía en du da to do
lo que co no cía. Apren dí que pue de cam biar has ta
lo que creo que es in mo di fi ca ble. Por ejem plo, es -
ta mos acá en ATE, en es te an fi tea tro que hi ci mos
des pués de la re cu pe ra ción del gre mio en el 84. Y
aho ra es tá por sa lir un li bro so bre la his to ria de
ATE y se rá des de 1925 has ta 1935, los pri me ros
diez años de nues tro gre mio (1).

Te ne mos di fi cul ta des pa ra es cri bir lo que si gue,
pues des de 1943 has ta 1962 no hay nin gún ar chi -
vo, nin gu na ac ta, na da. Los que ma ron, se lo lle va -
ron, de sa pa re cie ron. No hay his to ria de lo que pa -
só con ATE en to do ese tiem po… y eso no es ca -
sua li dad.

Has ta nues tra fe cha de fun da ción es un ejem -
plo; cuan do lle ga mos a la con duc ción del gre mio
se fes te ja ba el 25 de Ene ro, día de la fun da ción en
el tea tro Ver di de la Bo ca. Pe ro des cu bri mos que
en rea li dad eso su ce dió el 15 de Ene ro de 1925. En
lo fun da men tal y en lo apa ren te men te sin im por -
tan cia, siem pre tie ne sen ti do la bús que da de la
ver dad.

Va mos a ha cer una apro xi ma ción a nues tra his -
to ria, y des de no so tros. Y lo más im por tan te es
que va mos a apren der que la his to ria no em -

pie za cuan do uno lle ga. En los úl ti mos años es -

toy apren dien do tam bién que la his to ria no

ter mi na cuan do uno se va. Si pu dié ra mos sa car -

(1) El libro mencionado bajo el titulo “Los Pioneros”, fue editado y presentado a fines del 2004.
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. . . la pri me ra va des de me dia dos del si glo XIX
has ta 1922, que mar ca la cons truc ción de la au -

to con cien cia de cla se, la de fi ni ción de la so cie -

dad que que re mos, y el pri mer in ten to….

La se gun da es des de 1922 has ta 1955, que nos
va a mar car la re cons truc ción de nues tra fuer za

y pri me ra ex pe rien cia de go bier no. 
La ter ce ra va des de 1955 a 1975, que es la re -

sis ten cia, la re cu pe ra ción del go bier no y la re -

vo lu ción trun ca. 

De 1976 a 1982, se rá la cuar ta eta pa, sin du das
que hay que ir a fon do en lo que sig ni fi có la re sis -

ten cia al ge no ci dio. 
La quin ta eta pa, des de 1983 a 1989, es la de re -

cu pe ra ción de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, y

la cri sis na cio nal e in ter na cio nal de los pro yec -

tos de los tra ba ja do res. 

La úl ti ma eta pa abar ca rá des de 1989 has ta hoy,
y es la que mar ca la de fi ni ción y cons truc ción de

un nue vo pro yec to de so cie dad en lo po lí ti co,

eco nó mi co, so cial, y cul tu ral.

En es te re co rri do, va mos a ha cer eje en las re la -
cio nes de lo que iba ocu rrien do ha cia el in te rior
del mo vi mien to obre ro, có mo na cían y/o se po si -
cio na ban las or ga ni za cio nes sin di ca les, có mo se
re la cio na ban és tos con el po der, po lí ti co, eco nó -
mi co, mi li tar, re li gio so, etc. Pe ro, tam bién, va mos
a mi rar có mo es tos es ce na rios te nían sus re la cio -
nes y se ar ti cu la ban con los su ce sos que, in ter na -
cio nal men te, se iban de sa rro llan do.

Y co mo ve nía mos di cien do, la pa la bra de los
pro ta go nis tas de esa cons truc ción es muy im -
por tan te; por eso, va mos a ir com par tien do el

testimonio de aque llos que es tu vie ron en las

dis tin tas eta pas.

Con to das es tas va ria bles va mos a ir com ple -
tan do la “LI NEA DEL TIEM PO”, pa ra que vi -
sua li cen la his to ria co mo una con ti nui dad, y no
co mo epi so dios ais la dos, y que va a co la bo rar pa -
ra que po da mos ejer ci tar una for ma de es tu diar y
com pren der la his to ria co mo pro ce so, co mo así
tam bién una for ma de com par tir la con otros com -
pa ñe ros.

Pri me ra Eta pa (Si glo XIX-1922) 

Me re ce ría una in ves ti ga ción más pro fun da to -
do lo re la cio na do con las in fluen cias de los pue -
blos ori gi na rios en la con for ma ción de nues tra
his to ria, con su par ti cu lar vi sión del tra ba jo co -
mu ni ta rio, el con cep to de la “tie rra”, no de fi ni do
des de la idea de pro pie dad si no co mo in te gra li dad
de la vi da. 

Hu bo du ran te la co lo ni za ción trans for ma cio nes
cul tu ra les que ins ta la ron pri me ro el tra ba jo im -

pues to a tra vés de las ce du las es pa ño las que de ter -
mi na ron la en co mien da, lue go la mi ta, y por úl ti -
mo más du ro el Ya co naz go, im po nien do has ta el
ser vi cio per so nal

Tam bién al cre cer las ne ce si da des eco nó mi cas
de ex plo tar los re cur sos agrí co las, y la ob ten ción
de los mi ne ra les, se ape ló al tra ba jo es cla vo con
los con tin gen tes de afri ca nos que cons ti tu ye ron la
se gun da mi gra ción.

En nues tro país, se apro ve cho la ex pe rien cia en
hi la dos y te ji dos de los ha bi tan tes ori gi na rios, pa -
ra co men zar la in dus tria de la ma nu fac tu ra. Ya en
si glo XVI se in tro du cía el al go dón, las plan tas de
vi ñas y fru ta les de Es pa ña.

nos de la bo ca la pa la bra que se di ce mu cho en los
ac tos, “Es ta es la pri me ra vez...”. ¿Cuán tas ve ces
se di ce eso? NO, no es la pri me ra vez, a lo su mo
no co no ce mos que te ne mos ca si dos cien tos años
de his to ria, de cons truc ción co lec ti va co mo cla se,
que es es pec ta cu lar. Uno pue de sen tir que es una
ho ja en la tor men ta fren te a los acon te ci mien tos o
al po der, pe ro tam bién de be sen tir la for ta le za ne -
ce sa ria pa ra bus car ahí to das las cer te zas y opi -
nio nes que fui mos cons tru yen do co mo cla se, por -
que ese sa ber hi zo que pu dié ra mos arries gar du -
ran te años, co mo par te de esa cons truc ción co lec -

ti va, lo me jor que te ne mos, que es la vi da. Por
eso, si ana li za mos la his to ria va mos a ha cer lo des -
de no so tros. Des de aque llos orí ge nes, en el si glo
XIX has ta hoy. 

Sin lu gar a du das, ten dre mos dis tin tas eta pas.
Hay quie nes lo ven des de el pun to de vis ta de los
avan ces ju rí di cos, hay otros que lo ven des de la
eco no mía, y hay otros que lo ven des de lo par ti da -
rio, o de lo so cio ló gi co.

No so tros, no só lo de sea mos ver lo, si no que

ne ce si ta mos ver lo, des de no so tros, des de los tra -
ba ja do res, des de la cla se tra ba ja do ra.

Para nosotros, hay seis etapas...
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La ro pa del Tu cu mán ves tía a los tra ba ja do res
mi ne ros del Po to sí.

A fin del si glo XVIII ya se ha bían ins ta la do
plan ta cio nes de azú car, pe ro tam bién el pri mer tra -
pi che, en Tu cu man, y el ta ba co ya se cul ti vaba en
Sal ta, Ju juy y Mi sio nes.

Pe ro es a me dia dos del si glo que se in tro du ce la
car ne sa la da.

In clu si ve es bue no re cu pe rar que exis tie ron
prin ci pios de or ga ni za ción de los tra ba ja do res, que
in ten ta ron cons ti tuir sin di ca tos, que eran más que
na da gre mios por ofi cio. En de fen sa de su sa ber y
co mer cio.

Tam bién es in te re san te ver que hay co he ren cia
en las po si cio nes con res pec to a su or ga ni za ción y
los pos tu la dos po lí ti cos ge ne ra les que po seían.

Un Ejem plo: va mos a en con trar un pro nun cia -
mien to de quien era el Sín di co pro cu ra dor del Ca -
bil do en 1805, Don Cor ne lio Saa ve dra, que se
pro nun ció en con tra de la or ga ni za ción del sin di -

ca to de los za pa te ros por en ten der que los gre -
mios “le jos de ser úti les y ne ce sa rios de ben con -
si de rar se per ju di cia les al be ne fi cio pu bli co, pues
ener van los de re chos de los hom bres, au men ta las
mi se rias de los po bres, po ne tra ba a la in dus tria,
con tra rio a la po bla ción y cau sa mu chos in con ve -
nien tes”. ¡Que tal..!

En el mar co de las lu chas que des de esa re be lión
del pue blo de Hai tí mar ca ría el tiem po de la re vo lu -
cio nes in de pen den tis tas de nues tra Amé ri ca, y en el
pro gre so del pen sa mien to li ber ta rio a par tir del de -
sa rro llo in dus trial en los cen tros mas de sa rro lla dos,
du ran te el si glo XVIII ve re mos na cer la or ga ni za -
ción de los tra ba ja do res. Y es asu mi da a par tir de
ver da de ros in te lec tua les, no es cin di dos de la ex pe -
rien cia de la lu cha con cre ta en la for ma ción de
nues tra au to con cien cia.

Me pa re ce fun da men tal re cor dar a esos mi li tan -
tes que abrie ron el sur co pa ra el nue vo pen sa mien -
to, nom bran do so me ra men te al gu nos de ellos.

Los precursores

FRAN COIS BA BEUF
1760-1797

En 1796 lan za el fa mo so MA NI -
FIES TO DE LOS IGUA LES y lue go de
una su ble va ción ar ma da es de rro ta -
do y gui llo ti na do el 27 de ma yo de
1797.

“la gran ma yo ría de los hom bres
tra ba jan y su dan al ser vi cio y pa ra el
buen pla cer de una ex tre ma mi no -
ría”.

HENRY SAINT SI MON
1760 1825

Es in tro duc tor de los pri me ros
con cep tos de las cien cias so cia les
“el pro ble ma de la or ga ni za ción so -
cial de be tra tar se ab so lu ta men te
con el mis mo mé to do que cual quier
otro pro ble ma cien tí fi co”.

Ex pre sa que no se ne ce si ta una
SO CIE DAD de PRO PIE TA RIOS y sí una
SO CIE DAD de PRO DUC TO RES. Pre ci -
san do por pri me ra vez “De ca da uno
se gún su ne ce si dad, y a ca da ca pa -

ci dad se gún su tra ba jo”.
Pre cur sor de una vi sión MA CRO -

SO CIAL. Y Ba zart, uno de sus dis cí -
pu los de fi nía en 1829: Los hom bres
es tán di vi di dos en dos cla ses: “Los
ex plo ta do res y los ex plo ta dos, los
amos y los es cla vos, los pro pie ta rios
y los tra ba ja do res”.

En gels re co no ce ría a Saint Si -
mon, a Fou rrier, y a Owen co mo pio -
ne ros del pen sa mien to teó ri co ale -
mán, re cu pe ran do sus in te li gen cias
e in tui ción an ti ci pa to ria de ver da -
des que ellos de mos tra rían cien tí fi -
ca men te

RO BERT OWEN
1771-1858

Con si de ra do el pa dre del COO PE -
RA TI VIS MO, rea li zo mu chí si mas ex -
pe rien cias de tra ba jo coo pe ra ti vi za -
do que van des de la rei vin di ca ción
de pa tro nes hu ma nos has ta la ex pe -
rien cia de New Ar mony, la co mu ni -
dad de igual dad per fec ta.

Fun da el ban co de cam bio equi ta -
ti vo, ex pe rien cia del ban co coo pe ra -
ti vo.

FRAN CIS CO CAR LOS FOU RIER
1772 -1835

So ció lo go y fi lo so fo fran cés. Su -
frió va rias ve ces pri sión es ca pan do
de ser gui llo ti na do. Ela bo ró las ba -
ses pa ra una nue va so cie dad, que
di vi dién do la en 400 fa mi lias cer ca -
nas a 1500 miem bros vi vie ran en co -
mu ni dad tra ba jan do li bre men te y
bus can do el bien co mún.

ETIEN NE CA BET
1788-1856

Abo ga do fran cés, di rec tor del dia -
rio EL PO PU LAR, hu yo a In gla te rra.

In fluen cia do por la lec tu ra del li -
bro de To más Mo ro, “UTO PIA” se de -
fi nió co mo so cia lis ta, y en su li bro
es cri to en Pa ris en 1838 “VIA JE A
ICA RIA” uti li za por pri me ra vez la
pa la bra “co mu nis mo”.
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PE DRO LE ROUX
Al ba ñil, tra ba ja dor de im pren ta,

fi ló so fo y eco no mis ta fran cés.
Re pre sen tan te del Se na en la re -

vo lu ción del 48, per se gui do lue go
im pla ca ble men te.

Es cri be “De la hu ma ni te, de son
prin ci pe et de son ave nir”, pu bli ca do
en 1840 y con si de ra do el ma ni fies to
de los hu ma nis tas plan tean do un so -
cia lis mo ca tó li co. En 1830 usó por
pri me ra vez el ter mi no SO CIA LIS MO.

PE DRO JO SE PROUD HOM
1809-1865

Fran cés, con si de ra do el pa dre del
anar quis mo, es cri be el li bro “LA
PRO PIE DAD ES UN RO BO”.

Con si de ra ba a los sin di ca tos co -
mo la cé lu la pa ra or ga ni zar la nue va
so cie dad.

Y de fi nía “Soy del Par ti do del
Tra ba jo con tra el Par ti do del Ca pi -
tal”.

Cuan do el 1864 es cri bió “La ca -
pa ci dad po lí ti ca de la Cla se Obre -
ra” afir mó que la obra fue con ce bi -
da ba jo la ins pi ra ción de la lu cha
de los obre ros a quie nes le per te ne -
ce. 

Afir ma ba que la Cla se tra ba ja do -
ra de bía ela bo rar su pro pia ideo lo -
gía.

“Las cla ses obre ras de ben li be rar
al mis mo tiem po su fuer za y afir mar
su nue va con cep ción del de re cho, y
es to só lo pue de ha cer lo, in de pen di -
zán do se de la bur gue sía y del Es ta -
do”.

MI GUEL BA KU NIN
1814-1876

Ru so, otro pa dre del anar quis mo.
“Par te de la con de na de la rea li -

dad: con si de ra que el pue blo vi ve en
con di cio nes de in jus ti cia ex tre ma.
Pa ra abo lir la, la re li gión le ofre ce el
pa raí so en el más allá. Pe ro él quie -
re el pa raí so en el Más acá. Y pa ra

al can zar lo en la tie rra hay que ex tir -
par las fuen te del mal.

“El Es ta do, la Re li gión, y la Pro -
pie dad. El es ta do se anu la con la
ANAR QUIA, la Re li gión por el ATEIS -
MO, la pro pie dad por el CO LEC TI VIS -
MO”.

JOHN DO HERTY
1798-1854

Ir lan dés, tra ba ja dor des de ni ño
en las hi lan de rías de al go dón. A los
20 años es Se cre ta rio Ge ne ral de la
Unión lo cal de los Hi lan de ros de Al -
go dón de Man ches ter.

En 1829 fun da la Gran unión de
los hi lan de ros y te je do res a des ta jo
de Gran Bre ta ña, Es co cia e Ir lan da.

De fi nía: “nin gu na unión de un
ofi cio par ti cu lar pue de re sis tir los
es fuer zos aso cia dos de los pa tro nos
a esa in dus tria par ti cu lar. Es pre ci -
so tra tar de agru par to dos los ofi -
cios”.

En 1830 fun da la ASO CIA CION
NA CIO NAL PA RA LA PRO TEC CION
DEL TRA BA JO. Agru pan do a más de
150 Unio nes, lle gan do a te ner
100.000 miem bros.

JOHN FIEL DEN
1784-1849

In glés de ori gen cam pe si no, lue -
go obre ro y mi li tan te in dus trial.

Se de di có a la le gis la ción pro tec -
to ra del tra ba jo. Y lan zó con Do herty,
y Owen, en 1832, una vi go ro sa cam -
pa ña por las 8 ho ras de tra ba jo.

Di pu ta do, de cía en 1838: “el par -
la men to es de ma sia do len to pa ra el
pue blo”, y es el im pul sor de la HUEL -
GA GE NE RAL.

WI LLIAM LO VETT
1800-1877

Eba nis ta, au to di dac ta, crea el
mo vi mien to Car tis ta. Re dac tor de
las CAR TAS DEL PUE BLO.

Fun da la Aso cia ción de Tra ba ja -

do res en 1836.

CAR LOS MARX
1818-1883

Fi ló so fo, eco no mis ta ale mán na -
ci do en Tre ve ris. Fun da dor del lla -
ma do So cia lis mo cien tí fi co.

Re dac tor jun to con Fe de ri co En -
gels del Ma ni fies to Co mu nis ta en
1848. Uno de los fun da do res de la
pri me ra In ter na cio nal. Es cri tor de El
Ca pi tal en 1867, La lu cha de Cla ses
es el mo tor de la His to ria, en tre mu -
chos otros.

FE DE RI CO EN GELS
1820-1895

Ale mán, fi ló so fo, eco no mis ta.
Fue quien de sa rro lló la te sis de

que la Dia léc ti ca es la ley ge ne ral
del uni ver so.

Es cri bió “La Si tua ción de la Cla -
se Obre ra en In gla te rra” y co la bo ró
con Marx en la re dac ción del Ma ni -
fies to.

AU GUS TO BLAN QUI
1805-1885

El di ri gen te obre ro que, a lo lar go
de to da su vi da, pa só más tiem po en
pri sio nes que en li ber tad. Plan tean -
do la to ma del po der a tra vés de pe -
que ños gru pos in su rrec tos.

LUIS EN RI QUE TO LAIN
1828-1897

Uno de los gran des di ri gen tes
fran ce ses. En In gla te rra en 1862,
plan tea la ne ce si dad de for mar una
ASO CIA CION in ter na cio nal de tra ba -
ja do res.

Es uno de los re dac to res del Ma -
ni fies to de los se sen ta, pri mer ma -
ni fies to es cri to por obre ros en 1864,
me ses an tes de la Ia Pri me ra In ter -
na cio nal.

Es el prin ci pal ora dor y tra za los
li nea mien tos fun da men ta les de la Ia
Pri me ra In ter na cio nal.

Historia del Movimiento de Trabajadores “Varios”, Rodolfo Romero



To dos es tos pre cur so res fue ron par te del pro ce so
de au to cons truc ción de la con cien cia de la cla se tra -
ba ja do ra. Era la for ta le za sur gi da de las ex pe rien cias
or ga ni za ti vas de lu cha de los obre ros que qui zás tan
bien sin te ti za ba Blan qui en un epi so dio fren te a un
juez. El ma gis tra do le pre gun tó por su pro fe sión (en
uno de sus nu me ro sos jui cios), y el res pon dió
Proletario; cuan do el juez se ne gó a dar por vá li da
la res pues ta, Blan qui le di jo “¿Có mo que no es una
pro fe sión? Es la pro fe sión de trein ta mi llo nes de
fran ce ses que vi ven de su tra ba jo, y que es tar pri va -
dos de sus de re chos po lí ti cos”.

Pe ro va a ser El MA NI FIES TO el que sin te ti -

ce de ma ne ra cla ra y con tun den te, el pro yec to

de nue va so cie dad que de be mos cons truir los

tra ba ja do res. Esa con tra dic ción his tó ri ca en tre
Bur gue sía y Pro le ta ria do se re sol ve ría a fa vor de
los tra ba ja do res cons tru yen do pri me ro el So cia lis -
mo y lue go el Co mu nis mo. 

Des de allí en ade lan te na die dis cu ti ría el “hacia
adonde”, el Ca pi ta lis mo de ven dría en So cia lis mo
ine xo ra ble men te. Se dis cu ti rá el co mo pe ro no el
adon de. Aun que se lo lla ma ra con dis tin tos nom -
bres, na die po nía en du da el fu tu ro. So cia lis mo
utó pi co, cien tí fi co, real, so cial cris tia nis mo, so -
cial de mo cra cia, o so cia lis mo na cio nal, co mo lo
lla má ba mos al gu nos de no so tros en la dé ca da del
70, no cues tio na ba ese apo teg ma. El ca pi ta lis mo
de vie ne ine xo ra ble men te en so cia lis mo. Y re co -
rre ría nues tra his to ria has ta la caí da del mu ro en
1989.

Por eso ese “fan tas ma que re co rría Eu ro pa”, iba
a alum brar las ex pe rien cias y tam bién las es pe ran -
zas de cam bios en to dos los paí ses.

Lu chas de los tra ba ja do res en to da Eu ro pa, y
con el re flu jo de la in fluen cia del Car tis mo en In -
gla te rra, de le ga cio nes de dis tin tos paí ses van a
con fluir en el mi tin de Lon dres en 1864, dán do le
for ma y vi da a la pri me ra or ga ni za ción in ter na cio -
nal de tra ba ja do res.

To lain di ría “si no so tros no to ma mos me di das de
de fen sa se re mos des pia da da men te aplas ta dos. No -
so tros, obre ros de to dos los paí ses, de be mos unir -
nos, y opo ner una ba rre ra in fran quea ble al or den
de co sas exis ten tes que ame na za di vi dir la hu ma ni -
dad en una ma sa de hom bres ham brien tos y fu rio -
sos de una par te y de la otra en una oli gar quía de
re yes de la ban ca y de bur gue ses ce ba dos”.

Se con cre ta ba ese lla ma mien to de: “Pro le ta rios
de mun do uníos”, que 16 años an tes pro cla ma ra el
ma ni fies to, y que ten dría en el pro pio Marx, el re -
dac tor e im pul sor de es ta ex pe rien cia or ga ni za ti va.

De fi nien do aho ra que la “eman ci pa ción de la
Cla se obre ra se rá obra de la cla se mis ma”.

LA CO MU NA

Y mu cho más se con si de ra rá cuan do la his to ria
mues tre, años des pués, que no só lo sa bía mos
adon de ir, si no que po día mos pro bar lo a tra vés de
la “pri me ra ex pe rien cia de go bier no” en la CO -
MU NA DE PA RIS.

Las elec cio nes de fe bre ro de 1871 en Fran cia
se rían las que dis pon drían las con di cio nes de paz
im pues tas por los pru sia nos al de rro ta do Na po leon
III. Hu bo di fe ren cias en tre las ex pec ta ti vas de los
sec to res ru ra les y los pa ri si nos pro cli ves a la de -
fen sa de su te rri to rio.

La Asam blea cons ti tu yó go bier no en Ver sa lles,
y no mi nó a Thiers co mo Je fe del Eje cu ti vo fran -
cés. Cuan do és te, in ten ta en Pa rís do mi nar y so me -
ter a los re pre sen tan tes de la Guar dia Na cio nal y el
Pue blo, qui tan do le las ar mas al ma ce na das en
Mont mar tre y Be lle vi lle, entre otros lugares, és tos
se su ble va ron y fu si la ron a los co man dan tes, pro -
ce dien do lue go a en fren tar se con las au to ri da des
del Es ta do fran cés.

A par tir de allí to do fue ver ti gi no so, dos me ses
es ca sos pe ro fe cun dos sir vie ron pa ra ex pli ci tar los
con te ni dos del nue vo pro yec to de so cie dad: 

De mo cra ti za ción en las dis cu sio nes pre su pues -
ta rias; elec ción uni ver sal; la se lec ción de los fun -
cio na rios por con cur so y con trol por par te de las
co mu nas, que po dían ser re vo ca bles; las ex pe rien -
cias de coo pe ra ti vas, y con trol de los tra ba ja do res
de las em pre sas y al su pri mir se el ejér ci to la fuer -
za mi li tar es ta ba con cen tra da en la Guar dia Na cio -
nal y el pue blo en ar mas. Los co mu ne ros sig ni fi -
ca ron la con so li da ción de asu mir el con trol y cons -
truc ción de un nue vo Es ta do.

Se rá por eso que fue ron tan bru tal men te ma sa -
cra dos aun en los ba rrios más hu mil des y per se -
gui dos has ta el ani qui la mien to, ha blán do se de en -
tre 17.000, a 20.000 muer tos por las tro pas. Co mo
di ría Thiers, el co man dan te de los re pre so res, “el
sue lo es tá cu bier to de ca dá ve res y ese es pec tá cu lo
ho rro ro so ser vi rá de lec ción”.

Yo tu ve la suer te de ir a Pa rís, y co mo a mí me
gus ta el tan go, fui a re co rrer Mont mar tre, que fue
uno de los ba rrios más po bres. Y exis te allí la Igle -
sia Sa cre Coeur, cons trui da a par tir de 1875, re suel -
ta por los Con ce ja les de Pa ris, con tra los sa crí le gos
que que rían rom per la alian za de Fran cia con Dios.
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Jus to don de fue el úl ti mo fo co de re sis ten cia de los
Co mu ne ros de Pa rís. Fue don de se dio la ma tan za
más atroz ¿Y sa ben por qué es tá ahí? Por que el ene -
mi go sí tie ne me mo ria. Es ta cons truc ción se ve des -
de to da la ciu dad, y hay que le van tar la ca be za pa -
ra ver la; por lo tanto, ca da vez que la le van ten, los
obre ros re cor da rán co mo ter mi nó ese in ten to y...

Al año si guien te, en 1872, se fun da en la Ar gen -
ti na la Aso cia ción In ter na cio nal de Tra ba ja do res-
Sec ción fran ce sa. Con ex co mu ne ros fran ce ses,
253 afi lia dos co ti zan tes.

Las pri me ras or ga ni za cio nes
en la Ar gen ti na

En no so tros, mi li tan tes sin di ca les, exis te nor -
mal men te el ob je ti vo de re sol ver los dra mas y pa -
de ci mien tos de nues tros com pa ñe ros. Esas ne ce si -
da des se pue den re su mir cla ra men te re sol vien do lo
más in me dia to, lo pe ren to rio. Des de lo que sig ni fi -
ca la so li da ri dad por las rei vin di ca cio nes la bo ra les
o fren te a la re pre sión, has ta la so lu ción de las ne -
ce si da des de sa lud o has ta la ayu da pa ra en fren tar
los ava ta res de la muer te.

Por eso qui zás al con ju ro de la gran can ti dad de
in mi gran tes que lle ga ban a nues tro país se fun da -
ron las pri me ras Aso cia cio nes de So co rros mu -
tuos, o mu tua les o coo pe ra ti vas.

Tam bién es cier to que apren di mos rá pi da -

men te que no al can za con re sol ver la so bre vi -

ven cia y ne ce si ta mos trans for mar la rea li dad

po lí ti ca pa ra ha cer per ma nen te los lo gros, y se -
rán los pri me ros apron tes de or ga ni za ción de so -

cie da des de re sis ten cia (con tra el sis te ma), o las
ex pre sio nes sin di ca les. Las lu chas ten den cia les se
ex pre san en no so tros. No se rá di fe ren te al prin ci -
pio de la cons truc ción de nues tras or ga ni za cio nes. 

Por eso la pri me ra or ga ni za ción que res ca ta mos
se rá la Mutual de la Sociedad Tipográfica Bo-

naerense, fundada en 1857. También data de
1857 la Sociedad mutual de zapateros de San

Crispín.

No es ca sual que los com pa ñe ros que es ta ban en
con tac to por su tra ba jo con la lec tu ra y pu bli ca ción
de las ideas sean los más pro cli ves a or ga ni zar se
de es ta for ma. Al go que se re pe ti rá en otros paí ses
del co no sur.

Du ran te las dé ca das del 70 y el 80, se va a dar un
de ba te en tre el mu tua lis mo y el coo pe ra ti vis mo, co -
mo for mas de re sol ver las ne ce si da des in me dia tas,
por un la do y el sin di ca lis mo por el otro. En La Bo -
ca, era muy fuer te la So cie dad de So co rros Mu tuos,
se jun ta ban los ve ci nos pa ra ver có mo po dían re sol -
ver pro ble mas in me dia tos, co mo el te ma de la sa lud
o de la vi vien da. Y en ese mo men to la dis cu sión en -
tre las di fe ren tes for mas or ga ni za ti vas va con so li -
dan do al sin di ca lis mo, co mo pro duc to de una par ti -
ci pa ción de los tra ba ja do res ca da vez más efec ti va
en la pro duc ción en la Ar gen ti na, en el fe rro ca rril,
los puer tos, los sa la de ros, y en mar ca dos, ade más en
las lu chas ci vi les de nues tro país.

Era la épo ca en la que ya ha bían pa sa do Ca se -
ros, Ce pe da y Pa vón, y la he ge mo nía del Es ta do en
1853 pa sa ba a de fi nir se en fa vor de un sec tor oli -
gár qui co te rra te nien te, por te ño. 

Es la eta pa mar ca da por la apa ri ción de las pri -
me ras or ga ni za cio nes fun da men tal men te por ofi -

Comicios

populares

durante la

Comuna de París

(1871)
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cios: los ye se ros, los pa na de ros, car pin te ros, sas -
tres, ta la bar te ros, al ba ñi les.

En 1878 se va a pro du cir el pri mer gran triun fo
que es la huel ga de los ti pó gra fos, que lo gran jun tar
1000 com pa ñe ros en asam blea y vo tar la me di da
que ter mi na arran can do “la li mi ta ción al tra ba jo
in fan til, au men to de sa la rios, y re duc ción de la jor -
na da de tra ba jo que eran de diez ho ras en in vier no
y do ce en ve ra no”. Merece destacarse la solidari-
dad de los trabajadores uruguayos ya que los patro-
nes intentaron reclutar rompehuelgas en la vecina
orilla y no tuvieron éxito en sus propósitos.

Se su man triun fos de los com pa ñe ros de co mer -
cio or ga ni za dos en la So cie dad de De pen dien tes
de Co mer cio fun da da en 1881, de fen dien do y ob -
te nien do el des can so do mi ni cal.

Se pro du ce, aun es po rá di ca men te, un cre ci -
mien to de las huel gas: los al ba ñi les y ye se ros en
1882, car pin te ros, te le fó ni cos en La Pla ta, los peo -
nes de Adua na en La nus y pa na de ros en Ro sa rio.

En 1887 sur ge La Fra ter ni dad. En ese mo men -
to ha bían co bra do mu cha im por tan cia los ma qui nis -
tas. No era me nor ser ma qui nis ta, por que era el que
ma ne ja ba la lo co mo to ra, que sim bo li za ba el pro gre -
so. Y ellos lle ga ron a ser los “pri vi le gia dos” del mo -
vi mien to obre ro. Con mu chas pre rro ga ti vas has ta la
de ele gir el nom bra mien to de los nue vos. Ellos for -
ma ban a los nue vos, y el sin di ca to for ma ba a los jó -
ve nes tra ba ja do res. Lo lo gra ron por que los tra ba ja -
do res te nían el sa ber so bre su ofi cio, y esa era una
he rra mien ta de po der.

En tre 1888 y 1890 se pro du cen 36 huel gas que
aun con re sul ta dos dis pa res, mar can el au ge de la
or ga ni za ción y la lu cha que son el pre lu dio pa ra
co men zar, a par tir de es te ul ti mo año, la cons truc -
ción de las pri me ras ex pe rien cias de or ga ni za ción
na cio nal de las tra ba ja do res.

Pro li fe ran las ex pe rien cias no só lo or ga ni za ti -
vas si no tam bién se pro fun di za el de ba te acer ca de
los pos tu la dos de las or ga ni za cio nes. Se rá el tiem -
po de la pro li fe ra ción de las pu bli ca cio nes del mo -
vi mien to obre ro.

No sólo nosotros crecíamos, los patrones rápida-
mente entendieron que a la rápida organización de
los trabajadores debían responderle con la suya. Así,
en 1875, se crea el Club de Industriales que luego en
1877 dará nacimiento a la Unión Industrial. Ya en su
fundación el Club deja en claro sus objetivos: reunir
a los industriales a fin de pedir a los poderes públi-
cos “las reformas económicas sin las cuales el país
habría de caer poco a poco en la miseria” ¡Las de-
mandas de los poderosos no cambian!

Los pe rió di cos

Acom pa ñan do es te cre ci mien to de la ac ti vi dad
or ga ni za ti va, se pro du ce a par tir de los años 70 la
pu bli ca ción de pe rió di cos en los que se pro fun di za
el de ba te acer cas de los pro yec tos de las dis tin tas
co rrien tes del mo vi mien to de los tra ba ja do res.

Pá gi nas hoy ama ri llen tas pe ro que re co gen la sed
de jus ti cia en el len gua je in fla ma do de ver da des li -
ber ta rias a to no con el tra ba jo y es fuer zo con que
esos pio ne ros de nues tro mo vi mien to ci men ta ron
las ba ses mo ra les y éti cas del pro yec to co lec ti vo.

En “Hojas de la Memoria” (pu bli ca ción de
nues tra Cen tral y pro duc to de una in ves ti ga ción de
los alum nos de his to ria con du ci dos por el com pa -
ñe ro Ho ra cio Gon zá lez) se pue de re co rrer la his to -
ria e imá ge nes de esos pri me ros pe rió di cos, an te -
ce den tes in dis cu ti dos de aquel mí ti co pe rió di co de
la CGT de los Ar gen ti nos di ri gi do por Ro dol fo
Walsh en 1968.

Allí ob ser va mos con mu cho res pe to que los pri -
me ros ejem pla res que ha blan de nues tras des ven -
tu ras y proyecto son “El Proletario” pu bli ca do en
1858, di ri gi do por Lu cas Fer nán dez exi gien do de -
mo cra cia y li ber tad pa ra los mo re nos de Bue nos
Ai res. Sí, des cu bri mos que los pri me ros ejem -

pla res es ta ban di ri gi dos a tra ba ja do ras y tra ba -

A MODO DE COMPLEMENTO PODEMOS SEÑALAR:

1858 El Proletario
1863 El Artesano
1876 La Juventud
1870 La Broma
1877 Il Libero Pensiero
1878 La Luz
1879 El Descamisado Anarquista
1890 El Obrero FOA
1894 La Vanguardia Socialista
1897 La Montaña Socialista Revol.
1897 La Protesta Humana Anarquista
1904 La Protesta FORA
1900 La organización Sind. Socialista
1905 La Acción Socialista Sind. revolucionario
1910 Acción Obrera Sind. revolucionario
1919 Bandera roja Anarquista



ja do res de ra za ne gra, que al igual que en el ca -

so de los periódicos “La Juventud” o “La Bro-
ma”, nos se ña lan có mo se ha ocul ta do en nues -

tra me mo ria la pre sen cia y el pro ta go nis mo de

es tos com pa trio tas que su frie ron el se gun do ge -

no ci dio tan tas ve ces si len cia do a pe sar de que

los ras gos de las fac cio nes de mu chos com pa -

trio tas y un sin nú me ro de ele men tos cul tu ra les

se es fuer zan por re cor dár nos lo co ti dia na men te.

Al gu nos de esos pe rió di cos só lo sa ca ban su edi -
to rial en cas te lla no co mo “Il li be ro pen sie ro”,
otros fue ron ex pre sión de las pri me ras or ga ni za -
cio nes gre mia les co mo “El Obre ro”, que se trans -
for mó en el ór ga no de la FOA. Tam bién exis tie ron
pe rió di cos que fue ron ex pre sión de los par ti dos de
la épo ca. “La Van guar dia” del par ti do so cia lis ta, o
“La pro tes ta”. Por su pues to es tas pu bli ca cio nes se
ali men ta ron de las de ori gen sin di cal que, co mo
“La Organización”, fue ron ex pre sio nes del es pa -
cio sin di ca lis ta re vo lu cio na rio de la épo ca.

Ade más la his to ria nos mues tra en es ta eta pa

una per li ta co mo pa ra en se ñar nos so bre eso de

an dar ase gu ran do que tal co sa o tal otra se hi -

cie ron por “pri me ra vez”: el pe rió di co “El Des-
camisado” no na ció lue go del 1945, si no que fue

pu bli ca do en una eta pa an te rior, el 6 de ene ro

de 1879, y esa edi ción fue se cues tra da por la po li -
cía, ya que edi ta da en tin ta ro ja de nun cia ba to da la
re pre sión de la épo ca.

Pri me ro de ma yo

Es te acon te cer de de ba te, or ga ni za ción y lu chas
de los tra ba ja do res en la Ar gen ti na, no es ta ba des -
vin cu la do de lo que su ce día a ni vel in ter na cio nal,

si no que, al con tra rio, se ar ti cu la ba en ese pla no a
pe sar de las di fi cul ta des de la épo ca.

Y se pro du ci ría un acon te ci mien to que mar ca ría
un pun to de in fle xión en el ho ri zon te de as pi ra cio -
nes y or ga ni za ción de los tra ba ja do res pe ro fun da -
men tal men te en su con cien cia de Cla se pla ne ta ria.

El 1° de ma yo de 1886, más de 190.000 obre ros
ha cían huel ga en EEUU por la jor na da de ocho ho -
ras de tra ba jo. Ha cían ca so omi so de las ame na zas
de pa tro nes y au to ri da des, que se ex pre sa ban en
los dia rios de la épo ca: “el ele men to la bo ral ha si -
do pi ca do por una ta rán tu la uni ver sal, se han
vuel to lo cos pen sar en es tos mo men tos en una
huel ga pa ra re du cir la jor na da a 8 ho ras”.

Así y to do la huel ga fue un éxi to que se re pe ti -
ría en los días si guien tes. El 3 de ma yo fue ron re -
pri mi dos y ma sa cra dos los tra ba ja do res en Chi ca -
go, y sig ni fi ca ría el co mien zo de la ven gan za fra -
gua da en un jui cio es pu rio.

Spies, Lingg, Fis her, Par son y En gel se rán los
nom bres de nues tros már ti res.

En 1889, con la pre sen cia de los com pa ñe ros de
Ar gen ti na, re pre sen tan tes del club Vor wärts (Ade -
lan te), fun da do en 1882, se reu nía en Pa ris la Se -
gun da In ter na cio nal, que con vo có pa ra el pri me ro
de ma yo a una jor na da de lu cha por las ocho ho ras
y en so li da ri dad in ter na cio nal con los már ti res de
Chi ca go.

¡Que im pre sio nan te, que gran de za la su ya! A
pe sar de to das las di fi cul ta des de la épo ca, ani mar -
se a con ce bir una jor na da in ter na cio nal que se
cons ti tui rá en to do el mun do en la fe cha de iden ti -
dad más esen cial pa ra la cla se tra ba ja do ra.

¡Qué con fian za pa ra atre ver se a con vo car en
nom bre de la cla se tra ba ja do ra, que ya asu mía la
su pe ra ción del ca pi ta lis mo, que re pu dia ba la ex -
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plo ta ción del hom bre por el hom bre, y que lu cha -
ba por la más be lla idea sur gi da, que se pro cla ma -
ba so cia lis mo!

Los tra ba ja do res ar gen ti nos que vuel ven de

Pa rís con vo can a una pri me ra mar cha por las

ocho ho ras, la igual dad de tra ba jo en tre el hom -

bre y la mu jer, y el no tra ba jo de los ni ños. Eso

fue en 1890, y así sur ge en ton ces el Pri mer Pro -

gra ma. Vean que son rei vin di ca cio nes que se gui -
mos plan tean do hoy. Se gui mos pe lean do por las
ocho ho ras y con tra el tra ba jo in fan til. Por que fun -
da men tal men te, el tra ba jo en el mun do ca pi ta lis ta
en sus mo men tos de ma yor ex plo ta ción es cuan do
re quie re de mu je res y ni ños, por que es el más ade -
cua do, el más ba ra to, el me nos or ga ni za do, des de
su pers pec ti va. Y fí jen se cuál se ría el pro ta go nis mo
que te nían las com pa ñe ras, que en ese pri mer ac to
por el 1° de Ma yo, en 1890, es ora do ra una mu jer,
la com pa ñe ra Vir gi nia Bol ton. Y en esa pri me ra
mar cha al Con gre so, va a ser Jo sé Wi ni ger el que
con si gue uni fi car a to das las or ga ni za cio nes. Y jun -
tan fir mas, co mo ha ce mos no so tros hoy. Ese día
jun tan sie te mil fir mas, to do un acon te ci mien to, y
más de tres mil com pa ñe ros es cu cha ron los dis cur -
sos no só lo en cas te lla no si no en fran cés, ita lia no o
en ale mán, tras cen dien do la com pren sión del con -
te ni do de las pa la bras pa ra com par tir el es pí ri tu y
la pa sión del com pro mi so y la ac ción.

El día de los Tra ba ja do res se fes te ja en to do

el mun do el 1° de Ma yo, ex cep to en los Es ta dos

Uni dos. En ese país, in ten tan do qui zás ocul tar

es ta his to ria, el día del tra ba ja dor se ce le bra el

pri mer lu nes de sep tiem bre. El pri me ro de Ma -
yo se re pi te en to do el mun do es te ac to uni ver sal
don de mi llo nes de tra ba ja do res nos mo vi li za mos,
con me mo ra mos, fes te ja mos y lu cha mos rea fir -

man do nues tro or gu llo de cla se y la vo lun tad de
ser mo to res de los cam bios so cia les y po lí ti cos en
el mun do.

Asu mi mos así la fe y la es pe ran za de aque llos
hom bres co mo Spies que fren te a sus ver du gos en
el mo men to de ser ahor ca do di jo: “Tiem po lle ga -
rá en que nues tro si len cio se rá más po de ro so que
las vo ces que hoy vo so tros es tran gu láis”.

Por ese en ton ces en nues tro país se con for ma ba
la Unión Cí vi ca, que en el mi tin en el Jar dín Flo -
ri da, en sep tiem bre de 1889, con más de 5000 per -
so nas pro cla ma ba el de re cho al su fra gio, y la éti ca
ad mi nis tra ti va con tra la co rrup ción.

1° de mayo de

1905 en Buenos

Aires. La

movilización

terminó siendo

reprimida. Una

compañera actúa

como

portaestandarte.

La recuperación de nuestra historia como clase es una ta-
rea permanente y, como tal, inacabada.

Exige al mismo tiempo hacerla con la cabeza abierta a des-
cubrir hechos, acciones o debates que los compañeros que nos
antecedieron llevaron a cabo y nosotros desconocíamos.

Luego de la publicación de la primera edición de este fas-
cículo nos enteramos que hubo una huelga de trabajadores
correntinos diez años antes que la, ya mencionada, de los ti-
pógrafos.

Nació como un acto de solidaridad y hermandad entre tra-
bajadores con un alto contenido latinoamericanista. 

Sucedió en 1868 en el marco de la Guerra de la Triple Alian-
za o “triple infamia”, en realidad. Allí un grupo de trabajado-
res de los astilleros correntinos se negaron a construir barca-
zas destinadas a la Alianza para no contribuir a la matanza de
sus hermanos paraguayos.

Hermandad de clase: 
¿la primera Huelga?
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Se da ban los pro le gó me nos de la lla ma da Re vo -
lu ción del Par que. Pa re ce en ton ces co mo que no
tie ne na da que ver una co sa con la otra. Po co tiem -
po des pués, se da el “Mi tin del Fron tón” que jun -
ta 10 mil per so nas en la re be lión de la Unión Cí vi -
ca pi dien do de mo cra ti za ción. Eran co mo dos bra -
zos que no se to ca ban.

Al año si guien te se in ten ta for mar la Fe de ra ción
Re gio nal Ar gen ti na, ahí apa re ce co mo tes ti mo nio
el dia rio “El Obre ro”, que es el pri mer pe rió di co
que in ten ta ex pre sar la ne ce si dad de una cen tral.

Con vo ca a anar quis tas, so cia lis tas utó pi cos, re for -
mis tas.

En 1897, en pleno período de recesión econó-
mica con más de 100.000 desocupados sobre
una población en una Buenos Aires de algo
menos de 700.000 habitantes, FORA promueve
la organización de los desocupados para protes-
tar contra el gobierno y exigir trabajo. Con ese
fin convoca a un mitin el 1° de Agosto en el tea-
tro Doria donde logran reunir entre 4.000 y
5.000 trabajadores desocupados. Si bien este

PRO GRA MA 1890

Cum plien do el acuer do to ma do en el mi tin del 1º de Ma yo fue en tre ga da al Con gre so una so li ci -
tud cu yo tex to pu bli ca mos a con ti nua ción :

La pe ti ción fue lle va da a la Cá ma ra de Di pu ta dos por una co mi sión del Co mi té. En la me sa de
en tra das se ne ga ron a re ci bir la, pre tex tan do que no só lo la pe ti ción mis ma, si no tam bién los plie -
gos que con te nían los nom bres de los fir man tes, de bían ser ex ten di dos en pa pel se lla do. Se ape ló al
pre si den te de la cá ma ra, ge ne ral Lu cio V. Man si lla, quien de ci dió que se de bía re ci bir la. Fue des -
ti na da a co mi sión, y és ta, por bo ca de su in for man te, el di pu ta do Aya rra ga ray, pro du jo un in for me
muy par co, des pués de lo cual la cá ma ra en te rró el asun to.-

“A la Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu ta dos de la Re pú bli ca Ar gen ti na- Ha cien do uso del de re cho de
pe ti ción con ce di do por la Cons ti tu ción Na cio nal de es ta Re pu bli ca, el Co mi té In ter na cio nal Obre -
ro de es ta Ca pi tal, en re pre sen ta ción pro pia de las so cie da des ad he ri das y de mi lla res de fir mas que
nos han si do re mi ti das de las di fe ren tes lo ca li da des del país, acu de a ese ho no ra ble Con gre so, en
so li ci tud de le yes pro tec to ras a la cla se obre ra, ba sa das en las pro po si cio nes si guien tes:

Li mi ta ción de la jor na da de tra ba jo a un má xi mo de 8 ho ras pa ra los adul tos.-
Pro hi bi ción del tra ba jo de los ni ños me no res de 14 años y re duc ción de la jor na da a 6 ho ras pa -

ra los jó ve nes de am bos se xos de 14 a 18 años.-
Abo li ción del tra ba jo de no che, ex cep tuan do cier tos ra mos de la in dus tria cu ya na tu ra le za exi ge

un fun cio na mien to no in te rrum pi do.-
Pro hi bi ción del tra ba jo de la mu jer en to dos los ra mos de la in dus tria que afec ten con par ti cu la -

ri dad al or ga nis mo fe me ni no.-
Abo li ción del tra ba jo de no che pa ra la mu jer y los obre ros me no res de 18 años.-
Des can so no in te rrum pi do de 36 ho ras por lo me nos ca da se ma na pa ra to dos los tra ba ja do res.-
Pro hi bi ción de cier tos gé ne ros de in dus trias y cier tos sis te mas de fa bri ca ción per ju di cia les pa ra

la sa lud de los tra ba ja do res.-
Pro hi bi ción del tra ba jo a des ta jo y por su bas ta.-
Ins pec ción mi nu cio sa de ta lle res y fá bri cas por de le ga dos re mu ne ra dos por el Es ta do, ele gi dos,

al me nos la mi tad por los mis mos tra ba ja do res.-
Ins pec ción sa ni ta ria y enér gi ca de las ha bi ta cio nes, vi gi lan cia ri gu ro sa so bre la fa bri ca ción y

ven ta de las be bi das y de más ali men tos, cas ti gan do se ve ra men te a los fa bri can tes fal si fi ca do res.-
Se gu ro obli ga to rio con tra ac ci den tes, a ex pen sas de los em pre sa rios y del Es ta do.-
Crea ción de tri bu na les es pe cia les com pues tos de ár bi tro nom bra dos en par te por los obre ros y

en par te por los pa tro nes, los cua les se de di quen a la so lu ción pron ta y gra tui ta de to das las cues -
tio nes en tre obre ros y pa tro nes.



movimiento tiene escasa duración muestra un
fuerte antecedente en la comprensión de la
necesidad de organizar a la clase en su conjun-
to. Parece que no inventamos nada ¿No?

Pe ro se rá una dé ca da sig na da por re flu jos en
las lu chas de los tra ba ja do res, de idas y vuel tas
en tre las ten den cias que ya se per fi la ban: anar -
quis tas y so cia lis tas; no obs tan te iba ha ber, du -
ran te esos años, lu chas que sig ni fi ca ron con quis -
tas, co mo las de los ye se ros por las 8 ho ras de tra -
ba jo.

Ade más se ex ten dían di chas lu chas a mu chas
ciu da des de la re gión pam pea na y en es pe cial a
Ro sa rio.

En el año 1896 se produce la primera huelga
general a nivel de rama de actividad. Es la que lle-
van a cabo los obreros de los talleres cambistas y
peones ferroviarios. Esta acción introduce un ele-
mento que muestra un importante crecimiento en
la organización de clase.

El nue vo si glo

Co men za ba a tran si tar se un tiem po es plen do ro -
so en la di ná mi ca de los tra ba ja do res, y más allá de
los ocul ta mien tos y ter gi ver sa cio nes de los acon te -
ci mien tos se fra gua ba la re bel día, el pro yec to y
fun da men tal men te la con vic ción pro ta gó ni ca de
di ri gir los des ti nos de nues tra na ción pa ra be ne fi -
cio de los ex clui dos y ex plo ta dos en fren tan do el
po der con cen tra do de la Oli gar quía re fe ren cia da
en el im pe rio in glés, y la nue va bur gue sía que co -
men za ba a adue ñar se de la Ar gen ti na, con su se -
cue la de ham bre y mi se ria.

Años es plen do ro sos en ex pe rien cia de lu chas,
nue vas for mas or ga ni za ti vas, pro fun di za ción en
los de ba tes que nos atra vie san aun hoy, en nues tros
días pa ra con fir mar que no de be mos en go lo si nar -
nos con aque llo de “la pri me ra vez...”.

En la dos pri me ras dé ca das del Si glo XX los tra -
ba ja do res va mos a rea li zar ese pri mer in ten to por
ac ce der al go bier no, ge ne ran do una si tua ción re -
vo lu cio na ria que mar ca rá rum bos en nues tro de sa -
rro llo pos te rior.

Si bien es cier to que de aque lla épo ca don de bri -
llan la “Se ma na Ro ja”, la “Se ma na Trá gi ca” o las
huel gas de la Pa ta go nia in ten tan que só lo co noz ca -
mos los sin sa bo res de la re pre sión, de be mos ser

ca pa ces de tras cen der los ob je ti vos de la “his to -

ria ofi cial” y ani mar nos a co no cer la pa sión, las

ideas, y las for ta le zas de nues tros pio ne ros, que

lo gra ron co sas ini ma gi na bles años atrás pa ra

las cla ses do mi nan tes.

El dia rio “La Na ción” de cía al des cri bir la mar -
cha del pri me ro de ma yo de 1890: “ha bló pri me ro
un se ñor ale má n…en se gui da hi zo uso de la pa la -
bra un fran cés, lue go tres ita lia nos, un es pa ñol…
Ha bía muy po cos ar gen ti nos, de lo cual nos ale -
gra mos mu cho”, des co no cien do, su bes ti man do el
en tra ma do que se pro du ci ría con el co rrer de los
tiem pos y al cre cer en so li da ri dad y con cien cia los
tra ba ja do res. 

La pri me ra ver sión de los he chos de la pa ta gó -
nia me lle go en mi ju ven tud a tra vés del Li bro de
Bo rre ro, “La pa ta go nia Trá gi ca”, pe ro me cam -
bió la con cep ción cuan do comencé a leer a Os val -
do Ba yer pro fun di zan do su es tu dio re de fi nía los
acon te ci mien tos en sus li bros “Los ven ga do res de
la Pa ta go nia Trá gi ca”.

Nos de sa fía la rea li dad, nos in vi ta a pre gun tar nos
has ta qué pun to los due ños del po der sin tie ron pe li -
grar sus pri vi le gios en esos años, pa ra de ci dir sem -
brar con san gre nues tra pa tria, tal co mo ha rían años
des pués en el 55 o en los tiem pos de la dic ta du ra ge -
no ci da del 76. Es im pac tan te lo que sig ni fi ca ron a

la po bla ción de aquel en ton ces los mi les de com -

pa ñe ros ase si na dos en tre 1917 y 1922 en com pa -

ra ción al sig ni fi ca do que ad qui rie ron los 30.000

de sa pa re ci dos a la po bla ción de 1976.

Su mer já mo nos en los ve ri cue tos de ese pre cio so
tiem po.

La F.O.A. y la U.G.T.

Re cién el 25 de Ma yo de 1901 con flui rían las
dis tin tas co rrien tes sin di ca les pa ra con for mar la
Fe de ra ción Obre ra Ar gen ti na, y con el ob je ti vo de
evi tar frac tu ras, el con gre so co men zó de cla ran do
que no te nia com pro mi sos de nin gu na cla se con el
par ti do So cia lis ta ni Anar quis ta y se de cla ra ba au -
tó no mo en la de ter mi na ción de sus ac cio nes.

Sin em bar go va a ser al año si guien te cuan do se
pre ci pi te la de su nión de las or ga ni za cio nes. Des de
el ini cio de las de li be ra cio nes, des de la dis cu sión
de la acre di ta ción de los con gre sa les has ta la con -
vo ca to ria a la con me mo ra ción del 1 de Ma yo de
ese año.

Se con vo ca rá a dos ac tos pa ra el Pri me ro de
Ma yo, uno de ellos or ga ni za do por los gru pos
más li ga dos a los anar quis tas, que lo ha cen re cha -
zan do la in vi ta ción del par ti do So cia lis ta a uni fi -
car la con me mo ra ción. El otro se rá el pro mo vi do
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por el re cien te men te for ma do Co mi té de Pro pa -
gan da Gre mial, que al año si guien te for ma rá la

Unión General de Trabajadores, con so li dan do -
se así la nue va frac tu ra de la di ri gen cia de los tra -
ba ja do res.

Vie ron, en es to tam po co so mos pro pie ta rios de
la pri me ra vez... Dos ac tos del Pri me ro de Ma yo.
Ha brá que bu cear tam bién en nues tras di si den cias
his tó ri cas pa ra en con trar nues tras de bi li da des.

Pe ro la mo vi li za ción se guía cre cien do y a ve ces
si no so mos ca pa ces de dar nos cuen ta de nues tro
ac cio nar, el ene mi go rea li za co sas pa ra de mos trár -
nos lo. 

En 1902, con el cre ci mien to de las lu chas
obre ras se pro du cen alla na mien tos de los lo ca -
les sin di ca les, y una ca da vez ma yor per se cu -
ción de los ac ti vis tas. Sin em bar go los es ti ba do -
res iban a pro ta go ni zar avan ces en sus lu chas,
tan to en Bue nos Ai res, co mo en Za ra te, Ro sa rio
y Ba hía Blan ca y se ex ten dían las huel gas en el
mer ca do de fru tos de Ave lla ne da, a pe sar de las
ame na zas.

Fren te al in ten to de la pa tro nal de reem pla zar a
los huel guis tas por tro pas y peo nes del Es ta do, la
FOA de cla ra la huel ga ge ne ral.

El Go bier no no sólo res pon dió con el Es ta do de
Si tio, de cla ra do por pri me ra vez en fun ción de la
lu cha de los tra ba ja do res si no que con sa gra por
Ley del Con gre so a pro pues ta de Mi guel Ca ne

(fa mo so au tor de “Ju ve ni lla”), la Ley de Re si -

den cia por la cual el Po der Eje cu ti vo ten dría la fa -
cul tad de Ex pul sar, o ne gar la en tra da al país, de
to do ex tran je ro que tu vie ra an te ce den tes, o re pre -
sen ta ra un “pe li gro pa ra la se gu ri dad na cio nal”.
Sin lu gar a du das el pe li gro era ser par te de la
cons truc ción con cien te y co lec ti va de las fuer za de
los tra ba ja do res en su lu cha con tra los due ños de
la ri que za en nues tra pa tria.

También data de 1902 el primer antecedente
de Convenio Colectivo. Fue entre la Sociedad
de Obreros Marmoleros y el centro de propieta-
rios de marmoleros, se firma un acuerdo que
además de regular temas atinentes a las condi-
ciones de trabajo, forma de pago, eliminación
del trabajo a destajo, entre otras, crea un ámbi-
to compuesto en partes iguales entre ambos a fin
de dirimir las diferencias que se susciten.
Ambas organizaciones se reconocían, de forma
tal que los patrones no contrataran trabajadores
no pertenecientes a la sociedad obrera ni estos
trabajaran para casas que no pertenecieran al
centro de propietarios.

In for me Bia let Mas se

Sien do pre si den te Ju lio Ar gen ti no Ro ca, y en el
mar co aun de la Ley de Re si den cia, y de las re pre -
sio nes su ce si vas que no po dían es con der el au ge
de las ideas de or ga ni za ción en los tra ba ja do res, se
abrió una ins tan cia pa ra pre sen tar en 1904 un pro -
yec to de Ley Na cio nal de tra ba jo, co no ci do co mo
Có di go Gon zá lez por ser Joa quín V. Gon zá lez el
mi nis tro del In te rior que lo pre sen ta ría.

Pa ra ese co me ti do el pro pio Ro ca nom bró al
In ge nie ro Juan Bia let Mas se, pa ra pro du cir un in -
for me de la rea li dad la bo ral de to das las pro vin -
cias, que se cons ti tui rá, más allá de las in ten cio nes
de sus men to res, en el pri mer in for me pro fun do de
la rea li dad de los tra ba ja do res en la Re pu bli ca Ar -
gen ti na.

En uno de sus pá rra fos po de mos leer:
“Aun que se di ce que se ha ce de sol a sol, es fal -

so, por que se apro ve cha la lu na, el al ba o des pués
de la pues ta del sol pa ra alar gar la jor na da. He
vis to con mis pro pios ojos sa lir al tra ba jo a las 4
de la ma ña na co mo re gla ge ne ral y no po cas ve ces
a las 3.30 AM y de jar de tra ba jar a las 7.30 y a las
8.00 PM dan do co mo des can so a la ma ña na el
tiem po in dis pen sa ble pa ra to mar ma te, al me dio -
día una ho ra o cuan do más dos, de tal mo do que la
jor na da mí ni ma útil es de 13 a 14 ho ras”.

Re fi rién do se a la ex plo ta ción de los ni ños en
los in ge nios azu ca re ros, afir ma “re cuer do ha ber -
los vis to chi qui li nes de 10 y 12 años y al gu nos de
has ta de 8 años. Es tos ni ños al me nor des cui do
caen y se rom pen las ex tre mi da des o se mue ren; lo
mis mo da”.

“Aho ra se les ha ce el be ne fi cio de pro hi bir les el
pon cho, cau sa de mu chas des gra cias, más co mo el
tra ba jo es de in vier no cru do, la bron co neu mo nía
da cuen ta de mu chos, pe ro es ta cuen ta se sal da en
el hos pi tal, si una cu ran de ra no se en car ga de
ace le rar el via je del chi qui llo al otro mun do. Aun
se le con ser van 12 ho ras de tra ba jo y se les pa ga 6
pe sos al mes, con ra ción”.

Tam bién es cri be de otras pro vin cias, igua lan do
las rea li da des y cer ti fi can do en Ro sa rio la si tua ción
en una fa bri ca que vi si ta “lo pri me ro que se ve es el
es ta do de los ni ños pe que ños, al gu nos es ta ban
ané mi cos, pá li dos, fla cos, con to dos los sín to mas
de la so bre fa ti ga y de la res pi ra ción in com ple ta”.

Por su pues tos que es tas in ten cio nes por me jo rar
en al go, des de el Es ta do, la si tua ción de los tra ba -
ja do res, nau fra gan en el par la men to y son ar chi va -
das sin pe na ni glo ria.

Central de Trabajadores de la Argentina12
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El de ba te de la uni dad

1904 iba a mar car rum bos en la cons truc ción de
las al ter na ti vas de la Cla se tra ba ja do ra. Se ele gía
el pri mer di pu ta do So cia lis ta de Amé ri ca; des de la
cir cuns crip ción de la Bo ca, sal dría elec to Alfredo
Palacios, y a par tir de una du ra re pre sión que sig -
ni fi co el ase si na to de va rios com pa ñe ros en Ro sa -
rio se de cla ra ba la huel ga ge ne ral lo gran do na cio -
na li zar se por pri me ra vez y de mos tran do que a pe -
sar de las ca li fi ca cio nes de de lin cuen tes a los mi -
li tan tes del mo vi mien to, és te se arrai ga ba ca da vez
más es la cul tu ra de nues tro pue blo.

Es ta mos en una eta pa de au ge de las lu chas po -
pu la res, hay dos or ga ni za cio nes, la FO RA (aho ra
con el agre ga do de la pa la bra Re gio nal ) y la UGT.
Pa ra que ten gan idea, en ese año la UGT tie -
ne7.400 afi lia dos, y la FO RA tie ne 32.000, cla ro
es tá que cuan do ha bla mos de afi lia dos, és tos son
co ti zan tes, pa gan y en unos li bri tos ti po car net, se
cer ti fi ca ba su pa go.

Van a pro du cir se des de 1905 has ta 1909 to dos
los in ten tos de uni fi car a las dis tin tas ten den cias
del mo vi mien to obre ro, que una y otra vez se jun -

ta rán fren te a la pro vo ca ción o la re pre sión del
ene mi go, pe ro no po drán ar ti cu lar un pro yec to co -
mún. En es to tam po co so mos pa dres de la pri me -
ra vez…

Se ha rá en el mar co de un cre cien te pro ta go nis -
mo de los tra ba ja do res de to do el país. Es bue no
des ta car co mo en el In ge nio San Mi guel de Tu cu -
mán, ex ten di da a la ca si to ta li dad de los es ta ble ci -
mien tos si mi la res de la Pro vin cia, se rea li za la pri -
me ra huel ga de los obre ros de la in dus tria azu ca -
re ra en 1904.

Los ca rre ros en Gua le guay chu, los can te ris tas
en Pa ra ná, Los me cá ni cos en Men do za, o los mar -
mo le ros en Cór do ba se su man a las ex pe rien cias
de pa na de ros en San tia go del Es te ro, los dis tin tos
ofi cios or ga ni za dos en Per ga mi no, los al ba ñi les,
ba rra que ros en Ba hía Blan ca son al gu nas ex pre -
sio nes de ese ex ten der se de la re be lión y lu chas
del pro le ta ria do ar gen ti no.

Mu chas ve ces re pri mi dos y per se gui dos, no só lo a
tra vés de le yes si no con la cru da fuer za de las ar mas
al ser vi cio de los in te re ses oli gár qui cos que, co mo en
In ge nie ro Whi te en 1907, van a ma sa crar a los obre -
ros por tua rios. Pri me ro pa ra im pe dir la con ti nua ción

So cia lis mo y Anar quis mo vis to por un Mi li tan te So cia lis ta:

Era el so cia lis ta un mo vi mien to in ter na cio nal de evo lu ción de me jo ra mien to pau la -
ti no de la cla se tra ba ja do ra. Me dian te la ca pa ci ta ción, la ele va ción de la cul tu ra del
pue blo y apo ya do por la cien cia y el pro gre so en to dos sus as pec tos, se pro po nía es -
ta ble cer un ré gi men, don de la ri que za so cial fue ra dis tri bui da po nien do fin a la di fe -
ren cia de cla ses por la su pre sión de las cla ses mis mas.

Los me dios pa ra al can zar esos pro pó si tos eran la or ga ni za ción gre mial de los tra -
ba ja do res con el ob je to de con se guir me jo ras en el tra ba jo y su agru pa ción en par ti do
a fin de in ter ve nir en las con tien das elec to ra les, ob te ner una le gis la ción, ca da vez más
avan za da y con quis tar el po der po lí ti co pa ra em plear lo co mo me dio de trans for ma ción
en la lu cha en que es ta ba em pe ña do.

El anar quis mo era de ci di da men te ene mi go de esos pro ce di mien tos. No ad mi tía pa -
ra la cla se tra ba ja do ra me jo ras de nin gu na es pe cie, no que ría re for mas que de te nían el
im pul so re vo lu cio na rio de las ma sas.

Su le ma era: “to do o na da”. Me dian te la ac ción ca tas tró fi ca, la re vuel ta de ma sas,
se pro po nía des truir el ré gi men so cial exis ten te pa ra im plan tar in me dia ta men te so bre
sus rui nas, un mun do ideal, sin go bier no, sin con trol, sin tra bas in di vi dua les, en el que
ca da cual go za ra de la más ab so lu ta li ber tad en un am bien te de igual dad ab so lu ta”.

Ja cin to Odo ne, His to ria del So cia lis mo Ar gen ti no, Bue nos Ai res,

edi ción La Van guar dia, 1934, to mo I, pa gi na 161.

Los “Socialistas”, los “Anarquistas” y los “Sindicalistas
Revolucionarios”, la visión de cada sector y de los demas



Central de Trabajadores de la Argentina14

Es ta mos es cu chan do la vi sión de un so cia lis ta, lo que pen sa ba de los anar quis tas,
aho ra va mos a es cu char....

So cia lis mo y anar quis mo, vis to por un Dia rio Anar quis ta:

“...el so cia lis mo mo der no di ví da se en dos prin ci pa les frac cio nes que di fie ren en la
tác ti ca y en los me dios pa ra la rea li za ción de lo ideal, co no ce se una frac ción con el
nom bre de So cia lis mo Au to ri ta rio o Le ga li ta rio y la otra, llá me se So cia lis mo Li ber ta -
rio o Anar quis ta.

Las doc tri nas de Car los Marx son las que sir ven de ba se al So cia lis mo Au to ri ta rio,
doc tri nas que po de mos con den sar en las si guien tes con clu sio nes:

Si el pro le ta ria do quie re eman ci par se del de ni gran te yu go que so bre él pe sa, de be
or ga ni zar se in de pen dien te co mo par ti do de cla se, fran ca men te ene mi go del ac tual mo -
do de ser de la so cie dad y opues to a los de más par ti dos po lí ti cos bur gue ses.

Cons ti tui do el pro le ta ria do en par ti do de cla se dis pues to a la lu cha, su pri mer ob je -
ti vo se rá apo de rar se del po der po lí ti co por me dio de una re vo lu ción, cons ti tu yén do se
por es te so lo he cho en cla se do mi nan te.

Ob te ni do el po der, el pro le ta ria do de be rá des truir pau la ti na men te to dos los pri vi le -
gios y mo no po lios que sir ven de ba se a la ac tual so cie dad, ex pro pian do al efec to las ri -
que zas y mo dos de pro du cir las, sien do de cla ra das pro pie dad de la co mu ni dad.

Des pués que el es ta do pro le ta rio ha ya cum pli do su ob je to, es to es, des pués de ha -
ber efec tua do la trans for ma ción so cial, per de rá su ca rác ter po lí ti co con ti nuan do exis -
tien do co mo es ta do ad mi nis tra ti vo, ba jo cu ya di rec ción es ta rá la pro duc ción y dis tri -
bu ción y las de más re la cio nes so cia les.

Ta les son las doc tri nas del so cia lis mo le ga li ta rio, de bien do aña dir que, aun que re -
co no cen la ne ce si dad de re cu rrir a los me dios re vo lu cio na rios pa ra apo de rar se del po -
der, acep tan la lu cha po lí ti ca del par la men to bur gués co mo me dio de pro pa gan da, y
pa ra al can zar re la ti vas me jo ras.

El so cia lis mo li ber ta rio, ini cia do por Proud hon y de sa rro lla do por Ba ku nín, pre ten -
den la rea li za ción del ideal so cia lis ta por me dios di rec tos, fran ca men te re vo lu cio na -
rios sin ad mi tir la lu cha po lí ti ca, que cree in mo ral y ener van te, y sin re cu rrir a la in -
ter me dia ción de un es ta do obre ro que con si de ra per ju di cial y pe li gro so.

Que una vez ini cia da la re vo lu ción, los cam pe si nos ha gan uso li bre de la tie rra, que
los mi ne ros se in cau ten de las mi nas, que los tra ba ja do res de las ciu da des se in cau ten
de las fá bri cas, ta lle res, etc.. Que el pue blo, en fin, efec tué di rec ta men te la ex pro pia -
ción y so cia li za ción de los bie nes na tu ra les y crea dos, de jan do a su li bre ini cia ti va las
or ga ni za ción de la pro duc ción, del con su mo, del cam bio de la ins truc ción, etc..

Los so cia lis tas li ber ta rios, con si de ran do que el es ta do es po der, que po der es ti ra nía,
y que ti ra nía es la ne ga ción de la li ber tad hu ma na, de jan a la li bre ini cia ti va de los in di -
vi duos y de las co lec ti vi da des lo que los le ga lis tas pre ten den en co men dar al es ta do”.

La Pro tes ta Hu ma na, 18 de oc tu bre de 1902.

Ima gi ne mos se ria men te lo que pa só en tre 1904 y 1907, hu bo ple na rios per ma nen -
tes pa ra lo grar la uni dad en tre las dis tin tas fe de ra cio nes, y es te era el de ba te, bue no...
y se agre gó el sin di ca lis ta re vo lu cio na rio, va mos a es cu char, 

La vi sión de un “sin di ca lis ta re vo lu cio na rio” en el 
Con gre so de uni fi ca ción de 1907

El de le ga do de la Unión Grá fi ca, Luís Ber nard, ex pu so la po si ción sin di ca lis ta en
es tos tér mi nos:
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de su lu cha y lue go, en el se pe lio de los com pa ñe ros,
ata can do a man sal va pa ra pro du cir te rror en tre los fa -
mi lia res y la po bla ción y así so fo car los re cla mos. 

No lo lo gra ron, pues fren te al atro pe llo se uni -
rán to das las fuer zas or ga ni za das y res pon de rán
con una huel ga na cio nal que se rá el pre lu dio de lo
que se ave ci na.

Sin em bar go las dis tin tas ex pre sio nes ideo ló gi -
cas del mo vi mien to obre ro van pro du cir un tiem po
de idas y vuel tas con la con vo ca to ria una y otra vez
al Con gre so uni fi ca dor que tar da en efec ti vi zar se.

Ade más se pro du ci rá la apa ri ción de una co -
rrien te de pen sa mien to ex pre sa do por los sin di ca -
lis tas re vo lu cio na rios que par ten de las di fe ren cia
fun da men ta les en el se no de la UGT con el par ti -
do So cia lis ta del cual se rán ex pul sa dos, y al in flu -
jo de las ideas que re co rren Eu ro pa de la ma no de
pen sa do res co mo Geor ge So rel y del teó ri co del
sin di ca lis mo ita lia no Ar tu ro La brio la.

Sin em bar go, al ca lor de las re sis ten cia ha cia la
po lí ti ca re pre si va del pre si den te Quin ta na, se lo -
gró uni fi car las ac cio nes de la co mi sión por la li -
ber tad de los pre sos, con la rea li za ción de un ac to

con jun to el Pri me ro de Ma yo de 1905.
En ese es pí ri tu fue que los con gre sos tan to de la

FO RA rea li za do en Ro sa rio, co mo el de la UGT en
Bue nos Ai res, du ran te 1906 se pro nun cia rían a fa -
vor de la con vo ca to ria al Congreso de Unifica-

ción, con tan do con el es pe ran za do apo yo de los
sin di ca tos au tó no mos que pro ce dían a ad he rir a la
con vo ca to ria.

El tan men ta do Con gre so de Uni fi ca ción se rea -
li za rá en Bue nos Ai res en las co mo di da des del Sa -
lón Ver di des bor dan te al efec to, lo que de mos tra -
ba la ex pec ta ti va que se ha bía crea do.

Rá pi da men te co men zó a di luir se du ran te los
dos días que in su mió la ve ri fi ca ción de las acre di -
ta cio nes, que se uti li za rían más co mo chi ca nas y
pre lu dio del ver da de ro de ba te que de sem bo ca ría
en la im po si bi li dad de uni fi ca ción.

Ca da uno en sus res pec ti vos sec to res pro ce die -
ron a ex pli car los mo ti vos del fra ca so, pe ro na die
pue de du dar, que el ba jón en las lu chas du ran te un
tiem po fue pro duc to de ese cim bro na zo. Y Vol ve -
ría a ser la re pre sión del ene mi go quien más hi cie -
ra pa ra for ta le cer y mos trar las fuer za uni fi ca das

Las de cla ra cio nes hi per bó li cas son in fan ti les, na da pue den y na da rea li zan. To da la
con den sa ción re vo lu cio na ria es tá en ca pa ci tar a los tra ba ja do res pa ra la fe cun da la bor
de con quis ta y eman ci pa ción fu tu ra.

He ahí la obra que só lo pue de ser cum pli da por la lu cha in ce san te, por la vi da ac ti -
va y trans for ma do ra de las or ga ni za cio nes sin di ca les. El ver da de ro y ge nui no ins tru -
men to de la re vo lu ción pro le ta ria, es la mis ma or ga ni za ción. Di cha re vo lu ción no se
rea li za rá en tan to los tra ba ja do res no se ca pa ci ten y no eli mi nen los pre jui cios y an ta -
go nis mos que en la ac tua li dad los do mi nan (….)

Se ha pre ten di do que las ideo lo gías son el to do den tro del mo vi mien to obre ro. La
teo ría par la men ta ria so cia lis ta, her mo sa, muy her mo sa, la idea anár qui ca, her mo sa
tam bién. Pe ro no va len na da, ab so lu ta men te na da an te la or ga ni za ción sin di cal.

Pue den su bir a la tri bu na los po lí ti cos a pre di car la efi ca cia de su ideal par la men ta -
rio, pue den tre par se a las me sas los ora do res anar quis tas y con am pu lo sas fra ses idea -
li zar to do lo que quie ran. Na da de es to ten drá ni re mo ta men te, el va lor de la más pe -
que ña me jo ra, del más in sig ni fi can te ade lan to con quis ta do en una huel ga…). Na da de
to do es to con se gui rá, en lo más mí ni mo, de tri men tar el edi fi cio ca pi ta lis ta, mo ver una
so la pie dra.

Es ta obra só lo es tá re ser va da a la cla se obre ra, al pue blo tra ba ja dor, he cho fuer te y
ca paz en el se no de sus or ga nis mos sin di ca les, úni cos de po si ta rios de las ar mas y del
po der que sur gen co mo in ma nen cia de la pro pia mo da li dad his tó ri ca del pro le ta ria do,
pro gre si va men te con cien te y sa bio de la gran fuer za que re vo lu cio na rá al mun do y da -
rá una nue va hu ma ni dad: la fuer za de tra ba jo.

Los sin di ca lis tas (con clu ye di cien do), al con cen trar to da su ac ti vi dad di ná mi ca en
el sin di ca to, son la frac ción más re vo lu cio na ria del mo vi mien to obre ro”. 

Ci ta do por Se bas tián Ma ro ta en el Mo vi mien to Sin di cal Ar gen ti no.



que ha bían cre ci do en la con cien cia de los tra ba ja -
do res ar gen ti nos.

El de ba te pro du ci do nos tras pa sa rá du ran te
años, y una for ma de ejem pli fi car lo es traer las ex -
pre sio nes de los re pre sen tan tes de las ten den cias,
tra tan do de in tro du cir nos en el cli ma de la épo ca.
Qui zás ayu de a com pren der la lec tu ra de las opi -
nio nes de los pro ta go nis tas. Lea mos pues con to -
do res pe to y pro fun di dad lo que opi na ban:

A ver quié nes son los que vo tan con el so cia lis mo,
quién con el anar quis mo, quién con los sin di ca lis tas
re vo lu cio na rios, pe ro en 1907 es te es el de ba te, que
no lo gra la uni dad del Mo vi mien to Sin di cal.

El de ba te so bre si es la to ma del po der,… si al
Es ta do hay que cons truir lo des de afue ra,… si hay
que cons truir un par ti do po lí ti co pa ra ga nar en el
Par la men to,… si hay que ir ga nan do de a po co
por que hay que ga nar es pa cio …o si hay que re fu -
giar se en el Sin di ca to por que el Sin di ca lis mo es la
úni ca fuen te de po der,… ésas son las ra zo nes del
de ba te, de ba te que es tá ins ta la do hoy, de ba te que
es ta ba ins ta la do en 1907 en el Con gre so de Uni fi -
ca ción que fi nal men te no se da.

Huel ga de In qui li nos

En 1907, nues tra cla se es una cla se tra ba ja do ra
vi vien do en los ba rrios, en los con ven ti llos, es la
cla se tra ba ja do ra que no tie ne una de pen den cia
con un pa trón, pe ro que se or ga ni za co mo tra ba ja -
do res, al go que to da vía hoy al gu nos com pa ñe ros
tie nen pre jui cios de dis cu tir, que creen que cuan do
ha bla mos de la or ga ni za ción de ba rrio, don de los
tra ba ja do res nos au to de fi ni mos co mo tra ba ja do -
res, más allá de si es ta mos de so cu pa dos, pre ca rios,
ju bi la dos o so mos es ta ta les o pri va dos. So mos par -
te de una cla se que se or ga ni za co mo pue de.

En ese mo men to, ha ci na da en la ma yo ría de los
con ven ti llos y pre sio na da por los due ños pa ra pa gar
ca da vez ma yo res au men tos de al qui le res, em pie za
a or ga ni zar se en el mar co de los Sin di ca tos y pro du -
ce la pri me ra huel ga de in qui li nos.

Durante el 6° congreso de la FORA de septiem-
bre de 1906 se resolvió “iniciar la propaganda oral y
escrita a fin de organizar un movimiento huelguísti-
co de inquilinos”, instando a las federaciones loca-
les a constituir comités pro rebaja de alquileres.

No pa guen si no hay 30% de des cuen to, esa fue
la con sig na.

Con tan ta suer te, que al gu nos pa tro nes asus ta -
dos de no po der co brar la ren ta, co mien zan a ba jar
los al qui le res; em pie zan a ga nar los com pa ñe ros, y
eso, co mo us te des sa ben, es un in cen ti vo le tal:

no hay peor co sa que es tar ce ba do con el triun -

fo, no? Co mien zan a sen tir que en se rio pue den,
que tie nen po der y en Bue nos Ai res y Ro sa rio se
ge ne ra una huel ga de los in qui li nos es pec ta cu lar,
que a pe sar de las re pre sio nes du ran te el in ten to de
im pe dir de sa lo jos, o a ma ni fes ta cio nes de apo yo
por las ca lles de la ciu dad, ter mi na en triun fo. 

Cuan do uno ve lo que pa sa ba en esa épo ca, no

se pue de se guir di cien do que aho ra es la “pri -

me ra vez”, por ejem plo, que los tra ba ja do res

en los ba rrios pue den con ce bir se co mo tra ba -

ja do res. 

Pre sen cia de la Mu jer

Vie ne bien re cu pe rar que en tre los mi li tan tes de
esa im pre sio nan te lu cha en los con ven ti llos el rol
de la mu jer fue al ta men te des ta ca do, qui zás por que
eran ellas las que se que da ban en el ho gar du ran te
el tra ba jo de sus ma ri dos, pe ro tam bién por ser las
más con cien tes de la rea li dad ocu pa ron el rol pri -
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vi le gia do de es ta lu cha. En tre ellas me re ce des ta -
cár se la anar quis ta Rou co Bue la.

Mu chas ve ces se si len cia la or ga ni za ción y el
tra ba jo de los mi li tan tes del mo vi mien to obre ro
pe ro mu cho más el de las com pa ñe ras que fue ron
co do a co do las cons truc to ras de esa epo pe ya en la
or ga ni za ción de los tra ba ja do res pa ra cam biar los
cri te rios de la do mi na ción.

Por eso, aun que sea su cin ta men te, quie ro des ta -
car al gu nos nom bres de esas com pa ñe ras. Ya men -
cio na mos a aque lla bri llan te ora do ra del 1° de Ma -
yo de 1890: Vir gi nia Bol ton, anar quis ta, lla ma da la
Lui sa Mi chel ro sa ri na, por su co ra je per so nal.

Mu chas se des ta ca ron en los di fí ci les mo men tos
de lu chas aun que no ha yan trans cen di do has ta no -
so tros sus nom bres, pe ro re cor da re mos que los pri -
me ros gri tos de re bel día se con so li da ban des de las
pro vin cias.

La huel ga de las cos tu re ras de Tu cu mán, las
ama sa do ras cor do be sas, y las ta lle ris tas ro sa ri nas
y san ta fe si nas. A ellas se su ma rian las la van de ras
por te ñas, tra ba ja do ras de la in dus tria del fós fo ro,
las em plea das te le fó ni cas.

El cen so de 1869, ya nos in for ma ba la exis ten -
cia de 93.398 cos tu re ras, 58.703 sir vien tas, 29.176
la van de ras, 19.715 co ci ne ras, 11.047 plan cha do -
ras, 3.313 bor da do ras y 1.639 ama sa do ras.

Una de las pri me ras lu chas fe me ni nas en Bs.As.
es la huel ga de los do més ti cos en ene ro de 1898
cuan do se qui so im po ner la li bre ta de tra ba jo obli -
ga to ria.

En el congreso constitutivo de la FOA en 1901
se incluye en el programa reivindicativo la igual-
dad de pago para los trabajadores y trabajadoras
que realicen el mismo trabajo.

Dis tin tas or ga ni za cio nes fue ron crea das pa ra
ex pre sar la lu cha li ber ta ria y fe mi nis ta co mo en
1902 el Cen tro so cia lis ta Fe me ni no. Los so cia lis -
tas or ga ni za ron el pri mer co mi té fe me ni no a tra vés
de las em plea das de co mer cio al ini cio del si glo,
Lue go el pri mer Con gre so de la Unión Gre mial
Fe me ni na que se ría li de ra do por una gran agi ta do -
ra so cial, Ce ci lia Bal do vi no.

Se des ta ca ron en ese ini cio del si glo las lu chas
de las com pa ñe ras plan cha do ras y ci ga rre ras y en
1906 la huel ga de las com pa ñe ras fos fo re ras, y al
año si guien te de las mo dis tas.

Sin lu gar a du das fue ron pro ta go nis tas cen tra les
en la cons truc cio nes de los idea les li ber ta rios y co -
mo la com pa ñe ra Ga brie la La pe rrie re de Co ni en -
ca be zan do la co rrien te del sin di ca lis mo re vo lu cio -
na rio en 1905, has ta su tem pra na muer te.

Se ma na de Ma yo o Ro ja

En esa épo ca el sin di ca lis mo re vo lu cio na rio
con ti núa pro mo vien do la uni dad, que se da en
1909. 

En 1908, la FO RA te nía 34.000 afi lia dos, la
UGT 10.300, la Fe de ra ción Grá fi ca au tó no ma
6.200 y los sin di ca tos au tó no mos 161.000 mil.

El 1° de ma yo de 1909 las tro pas de la po li cía al
man do del Co ro nel Ra món Fal cón ase si nan a 12
tra ba ja do res e hi rie ron a cen te na res pa ra dis per sar
el ac to con vo ca do por los anar quis tas en Pla za
Lo rea.

Más de 20.000 tra ba ja do res mar chan do des de
Cons ti tu ción a la pla za Co lon en el ac to con vo ca -
do por los so cia lis tas, al con ju ro de las pa la bras de
En ri que Dick man, con vo can de in me dia to a la
huel ga ge ne ral en so li da ri dad con los com pa ñe ros
ase si na dos, exi gien do la re nun cia del je fe de la po -
li cía.

Pe sa ban en su ac ti tud to dos los su ce sos que se
re pe tían una y otra vez pa ra fre nar la or ga ni za -
ción de la cla se. Las ma sa cres de la pla za La va lle,
o Man zi ni, o las del On ce, las que en 1902,1904 y
1905, se pro du je ron en el puer to de la Ca pi tal, las
de por ta cio nes su fri das por la ley de re si den cia, o
los es ta dos de si tio pro cla ma dos pa ra clau su rar
lo ca les y per se guir a los mi li tan tes sin di ca les.
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La in dig na ción po pu lar fue cre cien do, a par tir
de que la FO RA, la UGT y los gre mios au tó no mos
con for ma ron el 3 de Ma yo el co mi té de Huel ga
con tra la re pre sión, por la abo li ción del Có di go de
pe na li da des de la mu ni ci pa li dad y con tra la clau -
su ra de los lo ca les sin di ca les y por la li ber tad de
los pre sos.

Más de 300.000 com pa ñe ros par ti ci pa ron del
se pe lio de los 12 tra ba ja do res muer tos, los ac tos se
mul ti pli ca ban, los ac ti vis tas cre cían a pe sar de las
de ten cio nes y las clau su ras de los lo ca les no im pi -
die ron las asam bleas que igual se rea li za ron en las
pla zas pu bli cas.

Ro sa rio, La Pla ta, Ju nín, Ba hía Blan ca, Lo mas
de Za mo ra y San Isi dro, mos tra ban la con so li da -
ción de las ideas li ber ta rias en los tra ba ja do res de -
so yen do las ca li fi ca cio nes de “agen tes ex tra ños a
la so cie dad ar gen ti na, ele men tos aso cia les y pa tó -
ge nos” co mo los ca li fi ca ban los dia rios de la oli -
gar quía.

La Bol sa de Ce rea les, Co mer cio e In dus tria lla -
ma a des ta car y fe li ci tar la “no ble” ac ti tud del Je fe
de po li cía, exi gien do su con ti nui dad, y has ta hoy
nos lle ga su agra de ci mien to al con ver tir lo en el
per so na je que ma yor nú me ro de es ta tuas tie ne en
la ciu dad de Bue nos Aires, se gún re la ta Da vid Vi -
ñas en una en tre vis ta que Fe li pe Pig na le ha ce en
sus vi deos de his to ria.

Se su ma ron a la re pre sión los pri me ros gru pos
ci vi les, que con dis tin tos nom bres co mo li ga pa -
trió ti ca, co man dos ci vi les o las tres AAA a lo lar go
de la his to ria se rian fun cio na les a la re pre sión de
los po de ro sos. Tam po co “ellos” son nue vos en es -
to de la pri me ra vez… 

Si món Ra do witzky, jo ven he rre ro y anar quis ta de
19 años se rá el ajus ti cia dor, ese mis mo año, del je fe
po li cial, sien do con de na do de in me dia to a la cár cel
de Us huaia. En 1929, es in dul ta do por Iri go yen.

1910, pri mer Cen te na rio de la Re vo lu ción de
Ma yo, co men zó con la de cla ra ción del Es ta do de
Si to. 

Aquel triun fo de la se ma na ro ja, y la or ga ni za -
ción de los tra ba ja do res, se ña la ban una nue va eta -
pa en la dis pu ta por el pro yec to de País que los tra -
ba ja do res no va mos a aban do nar nun ca. La
con sig na del cen te na rio fue: “se rá así que la li -

ber tad se con me mo ra ra con mas li ber tad” 

Es te epi so dio abre una se gun da eta pa, por que en
1910 se pro mul ga la Ley 7.029, lla ma da la Ley de
“De fen sa So cial”, que ex tien de to dos los efec tos
de la Ley de Re si den cia a to dos los na ci dos en la
Ar gen ti na.

Es ta mos ha blan do de una eta pa don de se con ju -
gan la muer te del pre si den te y una nue va elec ción
que es acu sa da de frau du len ta. En ca be za do por el
cau di llo Hi pó li to Yri go yen el ra di ca lis mo man tie -
ne una ac ti tud abs ten cio nis ta, y se co mien za a
ela bo rar lo que va ser la nue va ley elec to ral lla ma -
da Ley Sáenz Pe ña.

Don de se van a pro du cir una se rie de acon te ci -
mien tos, al gu nos con tra dic to rios, en tre el avan ce
de las li ber ta des de mo crá ti cas, y el re flu jo de las
or ga ni za cio nes gre mia les que, a par tir de 1911,
van a re tro ce der en sus me di das de fuer za pe ro que
pa ra le la men te a par tir de las de rro tas de las huel -
gas, en tre ellas la de los fe rro via rios de 1911 y
1912, van a ir reor ga ni zán do se has ta emer ger con
fuer za re no va da al ca lor de la le ga li za ción cre cien -
te que se ob ser va en los pro le gó me nos -y muy
fuer te des pués- de la asun ción del go bier no por
par te de Don Hi pó li to Yri go yen.

El Gri to de Al cor ta

En ese pe rio do sin em bar go va mos a en con trar -
nos con que el 25 de Ju nio de 1912, en la So cie dad
Ita lia na Al cor ta los co lo nos pro nun cia ron el Gri to
for mi da ble que re so na ría en to do el te rri to rio de
nues tro país, mo vi li zan do a más de 120.000 tra ba -
ja do res del cam po ar gen ti no.

Esa Zo na agrí co la, la más ri ca e im por tan te de
San ta Fe, don de ha bi ta ban más de 2.000 co lo nos en
su ma yo ría ita lia nos, y es pa ño les , con cul tu ra e his -
to ria de sus paí ses de ori gen que in flu ye ron en los
acon te ci mien tos y que no ocul ta ban la pre sen cia de
mu chos de ellos con ideas so cia lis tas y anar quis tas.

Esa huel ga que se fue ex ten dien do en po co
tiem po a las pro vin cias de Bue nos Ai res, Cór do ba
y En tre Ríos, mar ca rá la pre sen cia de los ver da de -
ros pro duc to res de la ri que za, la cual ter mi na ba en
ma nos de los arren da ta rios te rra te nien tes y de las
em pre sas ex tran je ras.

Con fluían mu chas cir cuns tan cias, se gu ra men te,
que ani ma ron a los huel guis tas.

Eran tiem pos de cam bios po lí ti cos y al ca lor de
la nue va Ley elec to ral, los ra di ca les ac ce die ron al
go bier no de San ta Fe, adop tan do una ac ti tud com -
pren si va a los re cla mos de los co lo nos y en fren tán -
do se con los re pre sen tan tes de la So cie dad Ru ral
de Ro sa rio.

Ha cía po co tiem po atrás ha bía con clui do la gran
huel ga de 45 días de los obre ros fe rro via rios, con
su se cue la de ex pe rien cia y de gran in fluen cia en
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to da la rea li dad de esos pue blos cha ca re ros. In clu -
si ve es ta ar ti cu la ción e in fluen cia se evi den cia en
el ini cio de la huel ga cuan do bra ze ros de má qui nas
des gra na do ras y obre ros agra rios or ga ni za dos en
la FO RA se plie gan al mo vi mien to.

Se re cor da ba to da vía la su ble va ción de Ma ca -
chin, en la Pam pa en 1910, a dos años de las pri -
me ras ex pe rien cias or ga ni za ti vas co mo la de la
aso cia ción de co lo nos de Fir mat don de se ve ri fi ca -
ban ma yo res ni ve les de ex plo ta ción.

Cul mi na ría to da esa lu cha en la fun da ción, el 15
de Agos to de 1912, de la Fe de ra ción Agra ria Ar gen -
ti na de sig nan do a No gue ra co mo su pri mer pre si den -
te con el ase so ra mien to y pro ta go nis mo de uno de sus
má xi mos ins pi ra do res el Dr. Fran cis co Ne tri, quien
fue ra ase si na do por un si ca rio en Oc tu bre del 1916.

Las nue vas Fe de ra cio nes

De to das las nue vas or ga ni za cio nes de la dé ca -
da, dos so bre sa len por mu chos mo ti vos y se cons -
ti tui rán en los pi la res del au ge sin di cal, or ga ni za ti -
vo y mo vi li zan te de la eta pa. Ellas son: la
Con fe de ra ción Fe rro ca rri le ra, an te ce den te de la
Union Fe rro via ria que lle ga has ta nues tros dias y
La Fe de ra ción de los Obre ros Ma rí ti mos.

Am bas es ta ban si tua das en sec to res cla ves de la
eco no mía agro ex por ta do ra del país, y am bas ha -
bían tran si ta do el ca mi no de con ver tir se en po de -
ro sas fe de ra cio nes de ac ti vi dad su pe ran do aque -
llas pri me ras ex pe rien cias por ofi cio.

Am bas van a ser las pro ta go nis tas de las dos
gran des huel gas que inau gu ran el pe rio do pre si -
den cial del po pu lar cau di llo, po nien do a prue ba las
ca rac te rís ti cas del Go bier no, que de be ría de mos -
trar las di fe ren cias con la ac ti tud re pre si va a fa vor
de los in te re sas pa tro na les que ha bían te ni do to dos
los go bier nos de tur no.

En no viem bre de 1916, los ma rí ti mos ini cia ron
una huel ga pa ra li zan do to da la ac ti vi dad. An te el re -
cha zo de la pa tro nal de la me dia ción gu ber na men tal
lue go de un mes de con flic to, el Go bier no re suel ve
re ti rar las tro pas del puer to de jan do li bra do a su
suer te a los rom pe huel gas en quie nes se apo ya ba la
pa tro nal pa ra boi co tear la fuer za de la me di da obre -
ra. Los pa tro nes tu vie ron que ne go ciar.

A los po cos me ses in ten ta ron cons truir otra or -
ga ni za ción pa ra opo ner se a la FOM, es to mo ti vó
otra huel ga en mar zo de 1917, que ter mi nó con un
nue vo triun fo que au men tó el pres ti gio de la or ga -
ni za ción.

Los fe rro via rios por su par te des pués de va rias
huel gas par cia les, lan za ron en 1917, una huel ga ge -
ne ral con la que pa ra li za ron el tra fi co du ran te un
mes. El Go bier no pre sio na ba a los pa tro nes, y ex -
hor ta ba a los tra ba ja do res a acep tar un re gla men to
que lue go, al no cum plir se en va rios de sus as pec -
tos, fue el mo ti vo pa ra pro fun di zar la lu cha du ran te
los si guien tes me ses, lle gan do a plan tear se con to da
cla ri dad por par te de los tra ba ja do res la pro pues ta
de ha cer se car go de la con duc ción de los fe rro ca rri -
les o plan tear la ne ce si dad de su na cio na li za ción.

Durante una huelga desarrollada en 1918 por la
Fraternidad, la Federación Obrera Ferrocarrilera y la
Asociación de Telegrafistas y dada la magnitud que
adquiere la medida, el gobierno ofrece su mediación
y las patronales rechazan cualquier concesión a los
pedidos obreros. Ante esta intransigencia las tres or-
ganizaciones se dirigen al ministro de Obras Públi-
cas proponiendo que ellos están dispuestos a asumir
la dirección y explotación de los ferrocarriles o bien
que la asuma el gobierno. De esa manera, sostenían,
no sólo se podría conceder las mejoras solicitadas y
la inmediata normalización, sino que constituirá una
garantía de progreso para el país!

Es tas or ga ni za cio nes del trans por te fue ron ba se,
tan to por su ex ten sión te rri to rial co mo por la for ta -
le za de sus triun fos, del au men to de la res pues ta al
con flic to que ha bía de sa ta do el re tro ce so sa la rial y
la per di da de fuen tes de tra ba jo du ran te la gue rra.

Así se cons ti tu ye ron en re fe ren tes en el apo yo
del re na cer de los pa ros y ac cio nes que lle va ron a
esos tres años a ser los de ma yor can ti dad de huel -
gas y de tra ba ja do res in vo lu cra dos en las mis mas
has ta ese mo men to. Es to ayu dó a con for mar las or -
ga ni za cio nes de otros sec to res por su pre sen cia a
tra vés del fe rro ca rril, en los pue blos, o del ac ti vis -
mo a tra vés de los puer tos.

Ex pre sio nes de es te cre ci mien to van a ser las lu -
chas de tra ba ja do res azu ca re ros, o de pro vin cias
que co mo la de Men do za iba a vi vir la lu cha de los
do cen tes. Te nien do des ta ca da ac tua ción las com -
pa ñe ras que no quie ro ol vi dar: Flo ren cia Fo sa ti y
An gé li ca Men do za. Qui zás esa his to ria ha ya si do
de ter mi nan te en la iden ti dad de la cla se en esa re -
gión. Por que no por ca sua li dad los maes tros y los
fe rro via rios fue ron los pro ta go nis tas fun da men ta -
les que tu vo el Men do za zo en la épo ca de la dic ta -
du ra mi li tar de me dia dos de los 70. 

Tam bién las fe de ra cio nes obre ras exis ten tes re -
suel ven pro mo ver la es truc tu ra de los tra ba ja do res
ru ra les, por eso va mos a ver cre cer la or ga ni za -
ción y las lu chas en la Fo res tal en el Cha co san ta -
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fe si no, en los obra jes mi sio ne ros, o en la Pa ta go -
nia, que va al can zar ape nas en unos años una di -
men sión tras cen den te en la his to ria de las lu chas
sin di ca les.

Hay un da to que lla ma la aten ción; hay una
huel ga en Gath & Chá vez, que era una gran tien da
del cen tro de Bue nos Ai res; allí se pro du ce una
huel ga de las cos tu re ras, y la FOM no se so li da ri -
za só lo con la pe lea y con una mo vi li za ción, si no
que de ci de no trans por tar le a Gath & Chá vez nin -
gu na de las mer ca de rías que ne ce si ta ba la em pre sa
pa ra fun cio nar. Alen tan do a los grá fi cos a que se
nie guen a sa car la pu bli ci dad en los pe rió di cos.
Era co la bo rar pa ra el boi cot real, y de esa ma ne ra
su mar se a la lu cha de los em plea dos de la tien da,
per ju di can do el ne go cio de los pa tro nes. 

Hoy, hay gen te que di ce, “us te des cuan do ha cen
un pa ro, per ju di can”.

Hay que res pon der le “Cla ro, si jus ta men te

de eso se tra ta un pa ro”; y es un de re cho.
Por que es tá le ga li za do que te ne mos que per ju -

di car los in te re ses del pa trón pa ra que nos atien dan
o pres ten aten ción, oja lá nos die ran aten ción sin
per ju di car a na die, pe ro no lo ha cen. Y ese de re cho
pue de ser has ta por ra zo nes po lí ti cas, es de cir de
per ju di car a quien de fi ne la po lí ti ca. 

Hay una re so lu ción de la OIT por la huel ga que
hi ci mos en nues tro país el 2 agos to de 1994, con -
vo ca da des de la Pla za de Ma yo al cul mi nar la Mar -
cha Fe de ral y que fue de cla ra da por el go bier no de
Me nem co mo ile gal. Di cha re so lu ción le exi ge al
Go bier no abs te ner se de de cla rar ile gal cual quier
huel ga, in clu si ve por mo ti vos po lí ti cos.

Con Yri go yen es cuan do se dan ma yor can ti dad
de huel gas, por que a ma yor le ga li dad, más pro ta -
go nis mo de los tra ba ja do res pa ra en fren tar el con -
flic to.

Los tra ba ja do res, en nues tra his to ria, pa re ce que
cuan to más se nos abre la puer ta… y lo va mos a
ver du ran te las si guien tes eta pas con más cla ri dad. 

Yri go yen de ci de a fa vor de los tra ba ja do res en
los dos pri me ros con flic tos: el de los ma rí ti mos y
el de los fe rro via rios.

Es de cir, hay ele men tos que se pue den ex pli car
a tra vés de la his to ria. Por eso no es ex tra ño, co no -
cien do es tos da tos, que ha ya una par te del mo vi -
mien to obre ro que ha ce una rei vin di ca ción de Yri -
go yen, que te nía esa dua li dad. En ton ces em pe zó a
exis tir un de ba te so bre qué ha cer con el mo de lo.
Por que pa ra al gu nos Yri go yen era po pu lis ta y pa ra
otros lo más im por tan te fue que lle gó a usar el
ejér ci to pa ra la re pre sión.

Es te de ba te no se pue de ob viar. Por que es un
pe río do don de se da una dis cu sión muy in te re san -
te so bre el Es ta do y so bre la or ga ni za ción de los
tra ba ja do res. El avan ce de la le ga li dad va a ser
muy im por tan te, por que es el pri mer pun to de
con tac to en tre es tas dos rea li da des que pa re cían ir
por ca mi nos di fe ren tes. En el si glo XIX, se no ta
con más cla ri dad la dis tan cia que ha bía en tre la
rea li dad de los tra ba ja do res y el des ti no de las lu -
chas par ti da rias o fe de ra les de la Ar gen ti na; pe ro
esos dos ca mi nos em pie zan a que rer jun tar se a
par tir de 1910, en tér mi nos de re pre sen ta ción po -
lí ti ca e ins ti tu cio nal. Y es ta dua li dad del Es ta do,
con fir ma un avan ce que no se da so la men te en la
Ar gen ti na.

Mien tras tan to la cú pu la de las or ga ni za cio nes
sin di ca les se guía en pro ce so de de su nión que, a
pe sar de va rios in ten tos en con tra rio, iba a di vi dir -
se en 1915 con la cons ti tu ción de la FO RA del 9°
Con gre so y la FO RA del 5° Con gre so.

Al ini ciar se la dé ca da re cor de mos que exis tían
tres ten den cias evi den cia das en la FO RA, la CO -

RA, con for ma da a par tir de 1909 con la di so lu -
ción de la UGT, y los sin di ca lis tas re vo lu cio na -
rios, los sin di ca tos au tó no mos. Va a ser en 1912
que al ca lor de la Con fe de ra ción Su da me ri ca na de
los Pi ca pe dre ros, y de su pres ti gio, se van a en ca -
mi nar las tra ta ti vas de uni dad con for mán do se la
de ci sión de con vo car al Con gre so de Uni fi ca ción
Sin di cal.

En 1914, se cons tru ye el Con gre so de la Con -
cen tra ción.

El apor te fun da men tal de la CO RA, los sin di ca -
tos au tó no mos, y al gu nos des pren di mien tos de la
FO RA, pa sa rían a cons ti tuir se en la cen tral ma yo -
ri ta ria a par tir de ese mo men to, to man do for ma a
par tir del 9° con gre so de la FO RA, que de mos tra -
ra ma yo ri ta ria men te en sus de cla ra ción y re so lu -
cio nes la he ge mo nía de los sin di ca lis tas. 

Lue go di chas re so lu cio nes se rán des co no ci das
por una mi no ría de or ga ni za cio nes que rei vin di ca -
rán los pos tu la dos y exi gen cias del res pe to al pac -
to de cla ra do en la FO RA del 5° Con gre so, que dan -
do por mu cho años las dos or ga ni za cio nes
cons ti tui das, aun que ya no rea li zan do to dos los
años sus con gre sos co mo fue ra prac ti ca en la dé ca -
da an te rior.

Dos acon te ci mien tos, uno ex ter no y otro in ter -
no, me re cen des ta car se por su in fluen cia en los he -
chos po lí ti cos que se de sen ca de na ran en los pró xi -
mos años. Uno se rá la re vo lu ción ru sa en el 17, y
el otro la re for ma uni ver si ta ria del 18.
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Re vo lu ción Ru sa

En Oc tu bre del die ci sie te, el pe rio dis ta nor tea -
me ri ca no John Reed, es cri bía el ce le bre li bro que
re co mien do que lean, “Los diez días que con mo -
vie ron al mun do”.

En una de sus pa gi nas nos cuen ta, con to da la
pa sión, lo que sig ni fi co cuan do Le nin en ca be zan -
do la in su rrec ción ba jo la con sig na “to do el po der
a los So viet”, di jo con to da fir me za “Aho ra pa sa -
mos a la edi fi ca ción del or den so cia lis ta”.

Los so viet que se ha bían crea do en fe bre ro de
ese año con la re pre sen ta ción de uno por ca da mil
obre ros, un de le ga do por fa bri ca con me nos de
1000, y uno por ca da com pa ñía de sol da dos, que
fue ron pau la ti na men te trans for mán do se de con tro -
les en la pri me ra eta pa de la re vo lu ción con tra el
Zar, por par te de la bur gue sía, has ta cons ti tuir se en
ver da de ro po der de to das las po lí ti cas que ema na -
ban del es ta do a has ta ser el Es ta do, de li nea ron los
pró xi mos pa sos de esa re vo lu ción.

Sin Lu gar a du das Le nin, con sus Te sis de
Abril, que sus ten ta ban las fun da men ta cio nes de la
ne ce si dad del tran si to ha cia el po der, y la po si bi -
li dad de ins tau rar un go bier no so cia lis ta, fue el
gran re fe ren te de es ta nue va epo pe ya de los tra ba -
ja do res.

Y a par tir de allí, ya no era so la men te el sa ber

que te nía mos un pro yec to de nue va so cie dad:

“El Ma ni fies to”, o que ha bía mos po di do ol fa -

tear el po der du ran te al gu nos días: “La Co -

mu na”, si no que a par tir de aho ra es ta ba la

cer te za de lo ine xo ra ble del ca mi no ele gi do:

“se ha bía to ma do el po der”, lo que se irá for -

ta le cien do año a año du ran te los pró xi mos de -

ce nios.

El X Con gre so de la FO RA de 1918 re ci bi ría al -
bo ro za do es ta no ti cia y an tes que cual quier otro te -
ma, re sol ve ría pro nun ciar se so li da ria men te con
los so viet en Ru sia co mo por las es pe ran zas abier -
tas por el mo vi mien to es par ta quis ta en Ale ma nia
en tre otros. Sin lu gar a du das es tos acon te ci mien -
tos mar ca ron a fue go el es pí ri tu de lo que pa sa ría,
y na die me pue de con ven cer de que no in flu ye ran
en el áni mo de los re vo lu cio na rios de en ton ces es -
tos acon te ci mien tos, así co mo tam bién en los te -
mo res y po lí ti cas de las cla ses do mi nan tes.

Va le un pá rra fo fi nal de esa de cla ra ción:
“En con se cuen cia, el X° con gre so de la FO RA,

fiel a sus prin ci pios de la In ter na cio nal Obre ra,
pro cla ma su so li da ri dad con los tra ba ja do res de
to dos los paí ses y pro tes ta con tra la usur pa ción
que de sus na tu ra les de re chos rea li za el ca pi ta lis -
mo, y afir ma sus pro pó si tos de ha cer ac ce si ble li -
bre men te la ac ti vi dad de los obre ros, sin di ca tos y
re di mi das to das las fuen tes, na tu ra les y so cia les
de la pro duc ción, an he los en el que es tá im plí ci ta
la li be ra ción de la hu ma ni dad”.

In clu si ve en la pro pia le tra del Ma ni fies to li mi -
nar de la Re for ma Uni ver si ta ria, del 1918, se pro -
cla ma ba:

“Hom bres de una Re pu bli ca li bre, aca ba mos de
rom per la ul ti ma ca de na que, en ple no si glo XX,
nos ata ba a la an ti gua do mi na ción mo nár qui ca y
mo nás ti ca. He mos re suel to lla mar a to das las co -
sas por el nom bre que tie nen.

Comienza el

incendo en los

Talleres Vasena
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Des de hoy con ta mos pa ra el país con una
ver güen za me nos y una li ber tad más (...) cree -
mos no equi vo car nos, las re so nan cias del co ra -
zón nos lo ad vier ten, es ta mos pi san do so bre
una re vo lu ción es ta mos vi vien do una ho ra
ame ri ca na”.

De di ca ron su pro cla ma no só lo a los hom bres
li bres de Amé ri ca del sur, y al pa sa do eman ci pa dor
de Bo lí var y San Mar tín, si no tam bién al pre sen te
re vo lu cio na rio de Za pa ta en Mé xi co, y de Le nin
en Ru sia.

El 16 de Ma yo los es tu dian tes de la Uni ver si dad
de Cór do ba ha bían con for ma do el Co mi té Pro Re -
for ma, y de cla ra do la huel ga. 

Iban a re ci bir la ad he sión de otras Uni ver si da -
des que, co mo la de Bue nos Ai res, se su ma ban a la
lu cha. Lue go de un mes de Huel ga cons ti tu yen la
Fe de ra ción Uni ver si ta ria Ar gen ti na, que lle ga rá
has ta nues tros días.

El Go bier no de Iri go yen iden ti fi ca do con es te
cam bio cul tu ral en lo “na cio nal”, y co mo pro duc -
to de las as pi ra cio nes de sec to res me dios que se
ha bían for ta le ci do con su as cen so so cial, de cla ra -
ría la au to no mía Uni ver si ta ria. Po si bi li tan do así la
re no va ción de pro gra mas, la am plia ción del nu me -
ro de es tu dian tes, sien do ade más par te del go bier -
no uni ver si ta rio. A mi me cons ta la in fluen cia de
es te mo vi mien to en mu chos lu ga res de Amé ri ca
la ti na, en es pe cial en Mé xi co, Pe rú Ve ne zue la, y
Uru guay.

Se ma na Trá gi ca o de Re be lión Po pu lar

“El pue blo es tá pa ra la re vo lu ción. Lo ha de -

mos tra do ayer al ha cer cau sa co mún con los

huel guis tas de los ta lle res Va se na.

“El tra ba jo se pa ra li zó en la ciu dad y en los

ba rrios su bur ba nos.

“Ni un pro le ta rio trai cio nó la cau sa de sus

her ma nos de do lor”

Así en ca be za ba la no ti cia del día an te rior el dia -
rio “La Pro tes ta” en su edi ción ex traor di na ria del
10 de Ene ro de 1919.

Días an tes, el 1 de Ene ro de 1919, el mis mo dia -
rio “La Pro tes ta” ase gu ra ba en su edi to rial: “La
Re vo lu ción So cial es ya un he cho. Hier ve de en tu -
sias mo y an he los el pue blo. Es tá en el co ra zón
mis mo de las mu che dum bres es cla vas, en car nan -
do sus más su bli mes as pi ra cio nes.

“(….) Sí, com pa ñe ros. Aquí co mo en to das par -
tes del Uni ver so, el por ve nir nues tro, va mos di rec -
ta men te ha cia el triun fo, so mos los amos del fu tu -
ro.(....)

“Pa ra con fir mar nues tros aser tos, los he chos
de Ru sia, y Ale ma nia, po de mos to mar co mo ba se
el pá ni co bur gués de es tas re gio nes.

“(....) Fal ta só lo la ma no atre vi da, au daz, que
in ci de el pri mer pi que ta zo. La ho ra ha so na do…”.

Ese era el es pí ri tu que rei na ba en los días pre -
vios en don de se de sa ta rá una de las re be lio nes
po pu la res de so li da ri dad más im por tan tes en

Masivo cortejo

fúnebre de los

trabajadores de

los Talleres

Vasena

asesinados por

la policía.
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El au to del je fe de po li cía fue in cen dia do en San Juan el 24/11. Los Ta lle res Va se na fue -
ron in cen dia dos por la mu che dum bre. En la ma ni fes ta ción a la Cha ca ri ta fue de sar ma do un
po li cía. En San Juan y Mat heu fue asal ta da y des va li ja da una ar me ría. En Pru dam y Co -
cha bam ba se le van tó una ba rri ca da con ca rros y tran vías da dos vuel ta, ayu da ron a los obre -
ros 15 ma ri nos. En Boe do y Car los Cal vo fue asal ta da otra ar me ría. Las es ta cio nes del An -
glo, Ca ri dad, Cen tral y Jor ge New bery se pa ra li za ron por com ple to. En Cór do ba y Sal gue -
ro los huel guis tas die ron vuel ta un tran vía, a otro en Boe do e In de pen den cia y en Rio ja y
Bel gra no a otro. Hay otra in fi ni dad de tran vías aban do na dos en me dio de las ca lles, y las
ar te rias en los ba rrios de Rio ja y San Juan se ates ta ron de gen te del pue blo. 200.000 obre -
ros y obre ras acom pa ña ron el cor te jo fú ne bre con de mos tra cio nes hos ti les al go bier no y a
la po li cía. Los ma ni fes tan tes obli ga ron a las am bu lan cias de la Asis ten cia Pú bli ca a lle var
ban de ri ta ro ja im pi dien do que se lle va ran en una de ellas a un ofi cial de po li cía he ri do. En
la ca lle Co rrien tes, en tre Ya tay y Lam ba ré a las 16 hs. que ma ron to tal men te dos co ches de
la com pa ñía La cro ze. Se arro ja ron los ca bles al sue lo. Aquí tam bién un sol da do co la bo ró
con el pue blo, des pués de ti rar la cha que ti lla. En la es qui na de Co rrien tes y Río de Ja nei ro
se cam bia ron va rios ti ros en tre los bom be ros lo gran do po ner los en fu ga, re fu gián do se en la
es ta ción La cro ze, en Co rrien tes y Me dra no. Por la ca lle Ri va da via el pue blo mar cha ar ma -
do con re vól ve res, es co pe tas y máu se res. En Co cha bam ba y La Rio ja fue vol ca da una cha -
ta car ga da de mer ca de ría y re par ti da en tre el pue blo. En las ca lles San Juan y 24 de No -
viem bre un gru po de obre ros ata jó e in cen dió el au to mó vil del co mi sa rio de la Sec ción 20.
To das las puer tas del co mer cio es tán ce rra das. Los áni mos se en cuen tran ex ci ta dí si mos. En
Rio ja y Co cha bam ba un ofi cial de po li cía en un tu mul to re ci bió una pu ña la da bas tan te gra -
ve. Es ta lló un pe tar do en el sub te de la es ta ción On ce, que dan do el trán si to in te rrum pi do
com ple ta men te. Un au to mó vil de bom be ros fue in cen dia do en la ca lle San Juan. los bom be -
ros en tre ga ron las ar mas a los obre ros sin nin gu na re sis ten cia. La po li cía ti ra con ba las
dum-dum. Bue nos Ai res se ha con ver ti do en un cam po de ba ta lla ( … ) “” 

Así enu me ra el dia rio anar quis ta “La Pro tes ta”, en su edi ción ex traor di na ria del
10/1/1919, los he chos que se de sen ca de na ron el día del en tie rro de los obre ros de la Em pre -
sa Va se na víc ti mas de la re pre sión po li cial. 

“Cual quier ciu da da no que pa se por la ciu dad de Bue nos Ai res, cree rá que se en cuen tra
en uno de los paí ses que han es ta do en gue rra y don de las agi ta cio nes po pu la res han su pri -
mi do to do con trol y to do po der” (pa la bras de Ago te, di pu ta do con ser va dor en el Con gre so
du ran te la se sión del 9/1).-

“Di jé ra se és to es la Ru sia ma xi ma lis ta. Na da nos fal ta pa ra iden ti fi car nos con ella. (es -
te 9/1 per te ne ce a la ca te go ría de los días de lu to pa ra la ci vi li za ción, dig no de la Co mu na
de 1871, de la “Se ma na Ro ja” de Bar ce lo na, de la Ru sia des qui cia da y bár ba ra y caó ti ca
de la ho ra ac tual” (del dia rio cle ri cal “El Pue blo” del 10/1).´

Un día des pués “La Pren sa” pre gun ta: “¿Era el es ta lli do de la huel ga re vo lu cio na -
ria?¿Ha bía al go más gra ve to da vía?

El 14, “La Na ción” ex pli ca “los he chos”: “To dos es tos sín to mas acu san la obra de una
or ga ni za ción vi go ro sa, pre pa ra da de lar go tiem po atrás, que ha es ta do al ace cho de las per -
tur ba cio nes huel guís ti ca pa ra apro ve char las en su fa vor. Y la in ves ti ga ción po li cial, pues ta
so bre la pis ta por cier tas ex te rio ri za cio nes, des cu bre uno de los cen tros agi ta do res, cons ti -
tui do por un so viet de súb di tos ex tran je ros que han ve ni do ex pre sa men te a la Re pú bli ca pa -
ra to mar po se sión del go bier no y a pro por cio nar le fór mu las de anar quía di sol ven te se gún
el mo de lo de su país de ori gen”.

DE LA FO RA A LA CGT (HU GO DEL CAM PO). 
His to ria del Mo vi mien to obre ro del Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na



nues tra his to ria. Entre noviembre de 1918 y di-
ciembre de 1919 la FORA sumó 40.000 nuevos
afiliados, a un ritmo de 4.000 compañeros por
mes, duplicando su caudal de ingresos a la organi-
zación.

En di ciem bre de 1918, los tra ba ja do res de las
in dus trias me ta lúr gi cas Va se na ha bían de cla ra do
la huel ga por un plie go de rei vin di ca cio nes que
fue des co no ci do por la pa tro nal. Es ta, ape lan do a
los “cru mi nos” (rom pe huel gas), in ten ta ba for zar
al aban do no de la lu cha, que por el con tra rio se
for ta le cía.

El 7 de Ene ro, se pro du ce un en fren ta mien to en -
tre los rom pe huel gas, y la po li cía con los tra ba ja -
do res, que cul mi na con el ase si na to de cin co obre -
ros y mu chos he ri dos.

La so li da ri dad no se hi zo es pe rar y se pa ra li za -
ron ca si es pon tá nea men te to das las ac ti vi da des
cuan do el día 9 de ene ro se pro ce día al en tie rro de
las víc ti mas.

Des de Ba rra cas has ta la Cha ca ri ta el cor te jo fú -
ne bre fue acom pa ña do por una mul ti tud im pre sio -
nan te y fue cre cien do la re be lión a me di da que se
avan za ba. Y se pro du cían ac cio nes de uno y otro
la do que pro fun di za ron los en fren ta mien tos.

Es pa ra mí muy es cla re ce dor leer el ini cio de lo
es cri to por Hu go del Cam po en el fas cí cu lo “De la
FO RA a la CGT”, so bre las vi sio nes de lo acon te -
ci do (ver re cua dro en si guien te pá gi na).

Tan to en és te co mo en otros tra ba jos, me sien to
muy iden ti fi ca do con su ma ne ra de ver y des cri bir
los acon te ci mien tos; les pro pon go co no cer los.

Lo que si guió fue ron días de com ba te en to da la
ciu dad de Bue nos Ai res y el gran Bue nos Ai res.
An te la im po si bi li dad de con tro lar lo que acon te -
cía en ca da vez más lu ga res, y sos te nien do que se
tra ta ba de un com plot, el Go bier no mo vi li za al
ejer ci to, que pro ce dió a una re pre sión tre men da.

Com ba tes no só lo pa ra de fen der las ba rri ca das,
si no tam bién pa ra en fren tar a las or ga ni za cio nes
de de re cha que al ca lor de es ta cir cuns tan cia y ba -
jo la pre di ca de Ma nuel Car les se con for ma ban co -
mo La Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na.

En su discurso de fundación el almirante Domec
García deja en claro sus objetivos: “cooperar con
las autoridades en el mantenimiento del orden
cuando movimientos de origen anárquico pertur-
ben la paz de la República”. Así mismo, un año an-
tes en la Bolsa de Comercio, se funda la Asociación
Nacional del Trabajo que declara como objetivo
fundamental el reclutamiento de rompehuelgas.

Am bas fuer zas com bi na das (ejér ci to y Li ga Pa -
trió ti ca) re pri mie ron en los ba rrios al za dos pa ra de -
jar, se gún la cró ni cas di ver sas, mi les y mi les de víc -
ti mas en tre muer tos, he ri dos y pre sos. Que man do los
lo ca les sin di ca les, las im pren tas po pu la res, y pro ce -
dien do a la ca za del “ru so” co mo lo ca li fi ca ban.

La to ma de co mi sa rías era la res pues ta pa ra li -
be rar a los com pa ñe ros.

Mien tras tan to el pro pio Pre si den te me dia ba
en tre los em pre sa rios y los obre ros ha cien do que
aque llos acep ta ran el plie go de con di cio nes. Co sa
que ocu rre el 11 de ene ro dis po nien do el le van ta -
mien to de la huel ga y com pro me tién do se el Go -
bier no a la li ber tad de to dos los pre sos.

Los tra ba ja do res vol vie ron al tra ba jo en me dio
de lo que fue un triun fo, no obs tan te, ha bía quie nes
se guían con vo can do a la con ti nui dad de las lu chas,
y se ex ten de rán los su ce sos al gu nos días más. 

El de ba te es ta ba plan tea do; aun con du das, la
dis yun ti va era si era el mo men to de pro fun di zar las
ac cio nes o reor ga ni zar la fuer za pa ra se guir la
ofen si va. El Go bier no, que ha bía co men za do su
ges tión con vi si ble apo yo a los huel guis ta y se ha -
bía com pro me ti do a no uti li zar la re pre sión, sa có
el ejer ci to a la ca lle en tre me dio de ac ti tu des di le -
tan tes pa ra unos y otros.

Mu cho más se va for ta le cer es ta vi sión cuan do
en otros acon te ci mien tos ya en áreas ru ra les es el
mis mo ejer ci to que se cons ti tu ye en bra zo ar ma do
de los in te re ses de la “Fo res tal” en el Cha co san ta -
fe si no pri me ro y lue go de los ha cen da dos ex tran je -
ros pre fe ren te men te in gle ses en la Pa ta go nia.     

La Fo res tal y la Pa ta go nia Re bel de

La Fo res tal, em pre sa in gle sa, se ins ta la en el
nor te de San ta Fe y en sec to res de las pro vin cias
lin de ras al re de dor de 1905, pa ra la ex plo ta ción del
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CON VE NIO DE CA PI TAL Y TRA BA JO 

1): Los es tan cie ros se obli gan a me jo rar a la ma yor bre ve dad po si ble den tro de los tér mi nos pru den cia les, que las cir -
cuns tan cias lo ca les y re gio na les im pon gan, las con di cio nes de co mo di dad e hi gie ne de sus tra ba ja do res con sis -
ten tes en lo si guien te:
a- En ca da pie za de cua tro me tros por cua tro no dor mi rán más hom bres que tres, de bien do ha cer lo en ca ma o

ca tre con col chón abo lien do los ca ma ro tes. Las pie zas se rán bien ven ti la da y de sin fec ta das ca da ocho días.
En ca da pie za ha brá un la va to rio y agua abun dan te don de se pue dan hi gie ni zar los tra ba ja do res des pués d e
la ta rea.-

b- La luz se rá por cuen ta del pa trón de bien do en tre gar se a ca da tra ba ja dor un pa que te de ve las men sual men -
te. En ca da sa la de reu nión de be ha ber una es tu fa, una lám pa ra y ban cos por cuen ta del pa trón.

c- El sá ba do a la tar de se rá úni ca y ex clu si va men te pa ra la var se la ro pa y en ca so de ex cep ción se rá otro día de
la se ma na.

d- La co mi da se com pon drá de tres pla tos ca da una con tan do la so pa; pos tre y ca fé, té o ma te.
e- El col chón y ca ma se rán por cuen ta del pa trón y la ro pa por cuen ta del obre ro.
f- en ca so de fuer te ven ta rrón o llu via no se tra ba ja rá a la in tem pe rie ex cep tuan do ca sos de ur gen cia re co no ci -

da por am bas par tes.
g- Ca da pues to o es tan cia de be te ner un bo ti quín de au xi lio con ins truc cio nes en cas te lla no.
h- El pa trón que da obli ga do a de vol ver al pun to de don de tra jo al tra ba ja dor que des pi da o no ne ce si ta.

2): Los es tan cie ros se obli gan a pa gar a sus obre ros un suel do mí ni mo de 100 pe sos en mo ne da na cio nal y co mi da,
no re ba jan do nin gu no de los suel dos que en la ac tua li dad ex ce dan de esa su ma y de jan do a su li bre ar bi tro el
au men to en la pro por ción que con si de ren con ve nien te y siem pre en re la ción a la ca pa ci dad y mé ri to del tra ba ja -
dor. Asi mis mo se obli gan a po ner un ayu dan te de co ci ne ro que ten ga que tra ba jar par un nú me ro de per so nas
com pren di do en tre 10 y 20. Dos ayu dan tes en tre 20 y 40 y ade más un pa na de ro, si ex ce die ran en es te nú me ro.-

Los peo nes men sua les que ten gan que con du cir un arreo fue ra del es ta ble ci mien to co bra rán so bre el suel do
men sual 12 pe sos por día con ca ba llos de la es tan cia, y los arrea do res no men sua les 20 pe sos por día uti li zan -
do ca ba llos pro pios. Los cam pa ñis ta men sua les co bra rán 20 pe sos por ca da po tro que aman sen y los no men -
sua les 30 pe sos;

3): Los es tan cie ros se obli gan a po ner en ca da pues to un ove je ro o más se gún la im por tan cia de aquel, es ta ble cien -
do una ins pec ción bi men sual pa ra que atien dan a las ne ce si da des del o los ocu pan tes pre fi rién do se en lo su ce -
si vo pa ra di chos car gos a los que ten gan fa mi lia a los cua les se les da rá cier ta ven ta jas en re la ción al nú me ro
de hi jos, cre yen do en es ta for ma fo men tar el au men to de la po bla ción y el en gran de ci mien to del país;

4): Los es tan cie ros se obli gan a re co no cer y de he cho re co no cen a la So cie dad Obre ra de Río Ga lle gos co mo una en ti dad
re pre sen ta ti va de los obre ros, y acep ta la de sig na ción en ca da una de las es tan cias de un de le ga do que ser vi rá de
in ter me dia rio en las re la cio nes de pa tro nes con la So cie dad Obre ra y que es ta rá au to ri za do pa ra re sol ver con ca rác -
ter pro vi so rio las cues tio nes de ur gen cia que afec ten tan to a los de re chos y de be res del obre ro con del pa trón;

5): Los es tan cie ros pro cu ra rán en lo po si ble que to dos sus obre ros sean fe de ra dos, pe ro no se com pro me ten a obli -
gar los ni a to mar los so la men te fe de ra dos;

6): La So cie dad se obli ga a su vez a le van tar el pa ro ac tual del cam po vol vien do los tra ba ja do res a sus res pec ti vas
fae nas in me dia ta men te des pués de fir mar se es te Con ve nio.-

7): La So cie dad Obre ra se com pro me te apro bar con la ur gen cia del ca so los re gla men tos e ins truc cio nes a que sus
fe de ra dos de be rán su je tar se ten dien tes a la me jo rar ar mo nía del ca pi tal y del tra ba jo, y ba ses fun da men ta les de
la So cie dad ac tual, in cul can do por me dio de fo lle tos, con fe ren cias y con ver sa cio nes en el es pí ri tu de sus aso cia -
dos las ideas de or den, la bo rio si dad, res pe tos mu tuos que na die de be ol vi dar.-

8): Es te Con ve nio re gi rá des de el 1º de No viem bre, rein te grán do se al tra ba jo to do el per so nal abo nan do los ha be res
de los días de pa ro y sin que ha ya re pre sa lias por nin gu na de am bas par tes.-

En fe de lo pac ta do se fir man di ver sos ejem pla res del mis mo te nor en Río Ga lle gos, el 18 de no viem bre de 1920.- 

Fir ma do An to nio So to –Se cre ta rio Ge ne ral.–

Tras crip ción del plie go de con di cio nes de los tra ba ja do res ru ra les de la So cie dad de Obre ros de Río Ga lle gos.
To mo 1 de Los ven ga do res de la Pa ta go nia trá gi ca. Osvaldo Ba yer.



que bra cho co lo ra do y la ob ten ción del ta ni no pa ra
la in dus tria, ta rea que ha rá has ta la de pre da ción.

Los ni ve les de ex plo ta ción lle ga ban a li mi tes in -
sos te ni bles. Los ran chos don de vi vían los tra ba ja -
do res eran mi se ra bles, con el agua ra cio na da, sin
que se les pa ga ra en mo ne da na cio nal si no con
“va les”, que de bían ser can jea dos en los al ma ce nes
de la em pre sa, con los pre cios que és ta fi ja ba.

Hu bo va rias eta pas de lu chas, las más im por tan -
tes an tes de las de 1920, fue ron las ocu rri das en el
16 y 17, don de se for ta le ció la or ga ni za ción sin di -
cal que lue go tu vo que pa sar a la clan des ti ni dad
an te la per se cu ción pa tro nal.

En Ju lio del 19, co mo la em pre sa no lo gra ba fre -
nar las lu chas obre ras fue re que ri do el ejer ci to. Es
cuan do ha ce su pri mer apa ri ción pú bli ca quien se
cons ti tui rá en gran re fe ren te de los tra ba ja do res ar -
gen ti nos dé ca das des pués, en aquel mo men to te -
nien te Juan Do min go Pe rón.

Tie ne una ac ción des ta ca da y se rá re cor da do por
los tra ba ja do res por una me dia ción a fa vor de ellos.
Exi gien do la aper tu ra de los al ma ce nes y el su mi nis -
tro del agua a las po bla cio nes, ce rra dos pa ra ham -
brear y do ble gar a los tra ba ja do res y sus fa mi lias.

Ese triun fo no ami la nó a la em pre sa que re do -
bla sus es fuer zos, y con rom pe huel gas, y los “pe -
na chos co lo ra dos” o “car de na les” (ver da de ros
gen dar mes pri va dos), se dis po ne a en fren tar al sin -
di ca to en 1920. Con la par ti ci pa ción del Ejer ci to
de San ta Fe, se pro du ce la ma sa cre de los obre ros
que ha bían to ma do la plan ta, sien do más de 200
muer tos se gún las in for ma cio nes de los pe rió di cos
de la épo ca, y sin con tar con las se cue las de per se -
cu cio nes a pos te rio ri, o la que ma de los ran chos y
dis per sión de sus fa mi lias a quie nes se ha bían
“atre vi do” a en fren tar a esas em pre sas que eran la
van guar dia de la ci vi li za ción in gle sa re ve ren cia da
por la oli gar quía.

Mien tras tan to allá en el le ja no sur, cre cían tam -
bién las ex pe rien cias or ga ni za ti vas de la ma no de
los com pa ñe ros de FOM, que co mo ya di ji mos
con tri bu ye ron enor me men te al cre ci mien to de la
ac ti vi dad en to do el te rri to rio na cio nal, rea li zan do
las pri me ras huel gas de los peo nes de arreo, ove je -
ros, es qui la do res, con duc to res de ca rros que fue -
ron lue go so fo ca das en 1915.

Se for ma rá La So cie dad de Obre ros en ca be za da
por An to nio So to, ga lle go del Fe rrol, anar quis ta,
de 23 años, que lle ga ra pa ra que dar se en Río Ga -
lle gos, con una com pa ñía tea tral.

La pri me ra huel ga, que se rá un ver da de ro triun -
fo, se rea li za en to dos los ho te les del te rri to rio en

1920, y que no ten drá el mis mo re sul ta do en los
puer tos.

Y des pués de va rios en con tro na zos, (con el  re -
sul ta do de los di ri gen tes en la cár cel), se lle ga a un
acuer do que no es aca ta do por al gu nos pro pie ta -
rios. Se le de cla ra el Boi cot, que ter mi na en triun -
fo pa ra los tra ba ja do res. 

Y allí di ce Os val do Ba yer “Es real men te cu rio -
so —¿y por qué no emo cio nan te?— cons ta tar el he -
cho de que en aque lla le ja na Río Ga lle gos de me nos
de cua tro mil ha bi tan tes —ais la da por las dis tan -
cias de to das las gran des ur bes, a mi les de Km. de
dis tan cia de aque lla cal de ra de re be lio nes que era
Eu ro pa de los años 20— fla mea ba la ro ja ban de ra
anar quis ta en un lo cal ci to don de se agru pa ba la es -
pe ran za de los des po seí dos. Es in creí ble có mo esos
hom bres, sin di ri gen tes avan za dos, ca si to dos sin
sen ti do or ga ni za ti vo, qui sie ran o pu sie ran vo lun tad
pa ra no per der el pa so apre su ra do que ha bía im -
pues to la re vo lu ción ru sa al pro le ta rio”.

Real men te los cua tro to mos de la in ves ti ga ción de
Don Os val do, son uno de los tra ba jos más pro fun dos
de in ves ti ga ción so bre un he cho pro ta go ni za do por
los tra ba ja do res. Ade más de ser una ver sión ex ce len -
te, esas pá gi nas son un ejem plo pa ra imi tar por los
in ves ti ga do res del cam po po pu lar en los ca mi nos
por cons truir nues tra iden ti dad y ver dad.

A los po cos días se pro du ci rá la con vo ca to ria al
ac to de re cor da ción y ho me na je al com pa ñe ro
Fran cis co Fe rrer, fu si la do el 13 de Oc tu bre de
1909 en Bar ce lo na.

El ac to se rá pro hi bi do y de te ni dos sus or ga ni za -
do res. Los tra ba ja do res de cla ran la huel ga de 48
hs. por su li ber tad que da rá fru tos con el con si -
guien te au men to de pres ti gio de la So cie dad Obre -
ra y en es pe cial del ga lle go So to.

Al po co tiem po se lar ga el plie go de con di cio -
nes de los tra ba ja do res ru ra les que es re cha za do
por los ha cen da dos, que no en ten dían el tu pé de
“los chi lo tes y ex tran je ros” que los que rían ma ne -
jar. Es ta ban con ven ci dos de que no ha bría di fi cul -
ta des pa ra en ca mi nar el tra ba jo del cam po.

No fue así y a par tir del pri me ro de no viem bre de
1921, la huel ga se ex tien de en to do el te rri to rio en un
mar co po lí ti co fa vo ra ble pa ra los tra ba ja do res.

La lu cha de los tra ba ja do res se for ja en las du ras
con di cio nes del te rri to rio aus tral, pe ro es im pre -
sio nan te la so li da ri dad pues ta de ma ni fies to por
los peo nes, que lo gran que brar la re sis ten cia pa tro -
nal. És tos ha bían lo gra do que, fren te al po der de -
mos tra do por los tra ba ja do res, el go bier no na cio -
nal en via ra al nue vo go ber na dor Yza y al ejer ci to
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al man do de te nien te co ro nel Be nig no Va re la pa ra
po ner or den , que se em bar ca con des ti no a Río
Ga lle gos el 28 de Ene ro de 1921.

Sin em bar go se rá rá pi da y efec ti va la re so lu -
ción del con flic to por la pre sen cia del ejer ci to, ha -
cien do que los ha cen da dos ten gan que re co no cer
las pe ti cio nes de los obre ros que lo gran el acuer do
lle gan do a un fi nal fe liz que pa re cía real men te un
sue ño, y le jos es ta ban de ima gi nar se lo que acon -
te ce ría po cos me ses des pués en esa mis ma tie rra.

En ese nue vo mar co se pro du cen los acon te ci -
mien tos que po la ri za rán el en fren ta mien to. En
mar zo se pro du ce la con vo ca to ria a la huel ga de
los obre ros del Swif (fri go rí fi co nor tea me ri ca -
no), he cho inau di to pa ra es tos pa tro nes acos tum -
bra dos ca si al tra ba jo es cla vo, y lue go en el fes -
te jo del 9 de Ju lio los tra ba ja do res gas tro nó mi cos
en ca be za dos por An to nio Pa ris, el co ci ne ro, de
ori gen ga lle go, quie nes se ne ga ron a ser vir a tan
“dis tin gui da cien te la”, pues allí es ta ban al gu nos
de los que la So cie dad de Obre ros le ha bían de -
cla ra do el boi cot.

No per do na rían a Pa ris esa “ofen sa”, en un día
pa trio, y ya sien do és te Se cre ta rio Ge ne ral de la
So cie dad, me ses des pués lo arres ta rían y ter mi na -
rían tor tu rán do lo y ma tán do lo.

Tam bién es cier to que los po de ro sos ya no su -
bes ti man, y cons tru yen la Aso cia ción de Tra ba jo, y
las li gas pa trió ti cas que se rán el bra zo ar ma do de
la pa tro nal. En Bue nos Ai res des car gan to da su in -
fluen cia trans for man do (con ac cio nes po lí ti cas y a
tra vés de los dia rios más im por tan tes) lo ocu rri do
en la Pa ta go nia en una con fla gra ción an tiar gen ti na
que de bía ser en fren ta da an te la po si bi li dad de per -
der la so be ra nía en la re gión.

Ya no se rá el “mis mo” Va re la el que lle gue en
no viem bre del 21 pa ra co man dar a las tro pas, aho -
ra tie ne en cla ro las ór de nes del go bier no de ter mi -
nar pa ra siem pre es te con flic to.

La huel ga vuel ve a ser un éxi to y una a una se
irán le van tan do la es tan cias, pe ro los tra ba ja do res
se rán per se gui dos has ta su ani qui la ción a tra vés
del te rri to rio san ta cru ce ño, pro du cién do se fu si la -
mien tos sin mi se ri cor dia co mo re la tan una y otra
vez los tes ti gos.

Iro nía del des ti no, (di ce Ba yer), pues el 1 de Oc -
tu bre de ese año, se apro ba ba la anu la ción de la pe -
na de muer te en la ar gen ti na por el Par la men to Na -
cio nal, y tan so lo dos me ses des pués Va re la im po nía
la or den de fu si lar sin jui cio en esas so le da des.

Tras gran des en fren ta mien tos, ter mi nan de de -
rro tar a los huel guis tas en Pa so Ibá ñez con du ci dos
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és tos por Ra món Ou te re llo, y tam bién en La go Ar -
gen ti no, don de es ta ba la ma yor fuer za de los tra ba -
ja do res, en ca be za dos por An to nio So to.

Es allí (si ven la pe lí cu la La Pa ta go nia Re bel de,
de Oli ve ra) don de se pro du ce lo que Ba yer re cons -
tru ye pa cien te men te: la asam blea en que se con -
fron tan tres pos tu ras.

La del com pa ñe ro Juan Fa ri na que plan tea en -
tre gar se y acep tar los tér mi nos de la pro me sa de
las tro pas. La del ale mán Pa blo Schulz que plan tea
no creer a los mi li ta res y com ba tir y la de An to nio
So to que plan tea se guir es qui van do la con fron ta -
ción con el ejer ci to y tras la dar se una y otra vez
has ta do ble gar la vo lun tad de los po de ro sos, pues
si no se rán fu si la dos.

Ga na el en tre gar se, Schulz se que da rá res pe tan -
do la asam blea y So to con va rios se irán a se guir la
in ten ción de la lu cha, plan tean do a la asam blea
aque lla fa mo sa fra se “yo no soy car ne pa ra ti rar a
los pe rros, si es pa ra pe lear me que do, pe ro los
com pa ñe ros no quie ren pe lear”.

Ter mi na ría Va re la en la zo na de Pi co Trun ca do y
Puer to De sea do ha cien do el úl ti mo ac to de bar ba -
rie lue go de la en tre ga de Fa cón Gran de, un en tre -
rria no de ley que se ju gó con los obre ros a pe sar de
no ser lo y ter mi na rá co man dan do por su pres ti gio
a los tra ba ja do res en esa zo na. Fue fu si la do sin mi -
ra mien to. En Di ciem bre ter mi na es ta “glo rio sa”
pa gi na del ejer ci to ar gen ti no, que se cons ti tu ye en
bra zo ar ma do de la oli gar quía, to do lo con tra rio de
lo que eran las ex pec ta ti vas de aque llos pri me ros
años del go bier no de Iri go yen.

Va re la se rá sa lu da do fer vo ro sa men te y re co no -
ci do una y otra vez por los ciu da da nos “ele gan tes
y pa trio tas del go bier no y co mu ni dad de Río ga lle -
gos” que los re co no cen co mo hé roes, só lo que da rá
en el re cuer do la ac ti tud he roi ca de cin co mu je res
que pa ga ron con cár cel su osa día.

Eran las del pros tí bu lo de la “Ca ta li na” que
cuan do los sol da dos fue ron lle va dos allí co mo pre -
mio por su tra ba jo al gri to de “ase si nos y ca bro nes
mal pa ri dos” los echa ron y se ne ga ron a ejer cer su
tra ba jo por dig ni dad y so li da ri dad con los huel -
guis tas.

El 27 de Mar zo de 1923, sa lía de su ca sa el co -
man dan te Va re la, ya co no ci do po pu lar men te co mo
el fu si la dor de más de 1.500 obre ros allá en la Pa -
ta go nia, Kurt Wilc kens, anar quis ta ale mán, arro ja -
rá a su pa so una bom ba que tam bién lo hie re y lue -
go le dis pa ra rá has ta ma tar lo. No ha bía es ta do en
la Pa ta go nia ni la co no cía, pe ro di ría “He ven ga do
a mis her ma nos”,... pe ro esa es otra eta pa.

Más de un si glo pa ra co men zar a com pren der lo
que nos pa sa ba, ela bo rar nues tras pro pues tas y lue -
go de tan tas ex pe rien cias her mo sas, co men zar a
alum brar un nue vo tiem po.

Se ha bía for ja do nues tra au to con cien cia, ha bía -
mos po di do no só lo bal bu cear si no de ter mi nar
nues tro des ti no co mo cla se y nos dis po nía mos a
in ten tar aun con dis tin tas suer tes la epo pe ya de to -
mar el go bier no en nues tras ma nos.

A pe sar de los sin sa bo res, de rro tas o do lo res, la
es pe ran za es ta ba en mar cha y con ti núa con… pe ro
esa es otra eta pa.
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Os car Gon zá lez:
So bre la his to ria del Par ti do So cia lis ta, “…has ta en mi

pro pio par ti do esa cues tión se la ce den a los his to ria do -
res” 

“Por su per fil pro gra má ti co, por la ele va da dis ci pli na
de sus mi li tan tes, y por la per ma nen te edu ca ción ideo ló -
gi ca y po lí ti ca que des ple ga ban sus or ga nis mos en la so -
cie dad ci vil, el So cia lis ta fue con ple nos de re chos el pri -
mer par ti do po lí ti co de Ar gen ti na y de to do el con ti nen -
te”. Es to lo di ce Jo sé Ari có en el Dic cio na rio de Po lí ti ca
que di ri gió Nor ber to Bob bio.

Nu tri do co mo es ta ba el Par ti do des de su fun da ción de
la idea “in ter na cio na lis ta pro le ta ria”, Al fre do Pa la cios
que ría li gar la his to ria del par ti do so cia lis ta a la his to ria
ar gen ti na, re co gien do las tra di cio nes po lí ti cas pre vias a
la lle ga da de los in mi gran tes que, en su ma yo ría, son
quie nes van a nu trir sus fi las.

Pa la cios re cor da ba a Eche ve rría, que ya en 1838, diez
años an tes de la pu bli ca ción del Ma ni fies to Co mu nis ta
de Marx y En gels, de cía que: “El pro le ta rio tra ba ja día
y no che, pa ra en ri que cer al pro pie ta rio ocio so. Cam bia
el su dor de su fren te por el sus ten to pa ra él y pa ra su fa -
mi lia. La re tri bu ción que re ci be por su tra ba jo no es
equi ta ti va. No pue de guar dar fon do nin gu no pa ra edu car
a sus hi jos, pro veer se an te ne ce si da des im pre vis tas, y
pre pa rar se pa ra una có mo da ve jez”. Por eso Pa la cios de -
cía que la his to ria del so cia lis mo en Ar gen ti na era an te -
rior a Marx

Mu chos de cían en ton ces, co mo crí ti ca, que la iz -
quier da, el so cia lis mo, el co mu nis mo y el anar quis mo
son mo vi mien tos “ex tran je ri zan tes”. Eso por que to dos
abre van en la idea de un mo vi mien to obre ro in ter na cio -

nal, aun que con apli ca cio nes prác ti cas di fe ren tes en ca -
da país.

En 1864 se crea en Lon dres la Pri me ra In ter na cio nal,
don de es ta ban en tre otros Marx y En gels. En 1889, en
el Con gre so Obre ro In ter na cio nal de Pa rís, don de ya
hay re pre sen ta ción de la Ar gen ti na, se con vo ca a ce le -
brar en to do el mun do el Pri me ro de Ma yo y ese día se
con me mo ra por pri me ra vez en Bue nos Ai res un año
des pués, en un lu gar de re creo don de aho ra es tá la Re -
co le ta. Del Con gre so de Pa rís sur ge la Se gun da In ter na -
cio nal, don de se in te gran los par ti dos so cial de mó cra tas.
Lue go apa re ce rán la Ter ce ra In ter na cio nal, de orien ta -
ción co mu nis ta, en 1921, y los trots kis tas or ga ni za rán
su pro pia Cuar ta In ter na cio nal a fi nes de los años 30.
Fi nal men te es tá la In ter na cio nal So cia lis ta, re cons ti tuí -
da des pués de la se gun da gue rra y a la cual per te ne ce
mi par ti do y que ofi cial men te fue re lan za da en 1951 en
Ale ma nia. 

El Par ti do So cia lis ta fue fun da do en 1986 con el apor -
te de mu chos obre ros ex tran je ros-co mo los so cia lis tas
ita lia nos del Fas cio dei La vo ra to ri, los fran ce ses de Les
Egaux y los ale ma nes del Vor wärts-, pe ro par ti ci pa ron
va rios gru pos lo ca les, co mo el Cen tro So cia lis ta Uni ver -
si ta rio, don de en tre otros mu cha chos, que es ta ban en la
uni ver si dad se en con tra ban Jo sé In ge nie ros, Leo pol do
Lu go nes y Ro ber to Pay ró. Tam bién ha bía un Cen tro So -
cia lis ta Obre ro, don de es ta ba Juan B. Jus to, que no era
obre ro si no mé di co y de cla se al ta y tra ba ja ba en el hos -
pi tal San Ro que, que aho ra es el Ra mos Me jía. Jus to di -
jo al gu na vez en un tex to que él aban do nó la me di ci na
pa ra de di car se a la ac ción po lí ti ca por que de na da ser vía
“ma tar se” en el hos pi tal sal van do obre ro por obre ro de la
en fer me dad, cuan do el pro ble ma es ta ba en la so cie dad

Testimonios

Oscar González, secretario general del Partido Socialista,
pero sobre todo militante sindical, de la Unión de
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y militante de la
CTA, nos cuenta de lo que era en otros años ser socialista.

Alberto Morlachetti, otro compañero de la CTA que ustedes
conocerán por su tarea con el Movimiento Nacional de los
Chicos del Pueblo y secretario de Infancia y Juventud de la
Central, que nos contará un poco lo que era ser anarquista.

Desde sus convicciones y sentimientos, a pesar de no haber sido protagonistas de los
hechos fundacionales que dieron vida a dos movimientos históricos como el anarquismo y
el socialialismo, Oscar González y Alberto Morlachetti reflexionan sobre las ricas historias

del socialismo y el anarquismo.
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La po si ción del Par ti do So cia lis ta, en re la ción a los
anar co sin di ca lis tas pri me ro, a los sin di ca lis tas des pués y
a los co mu nis tas más tar de, us te des ya la co no cen. Pe ro
bá si ca men te se plan tea ba co mo un par ti do de re for mas
pro gre si vas que que ría avan zar so bre to do a tra vés de la
le gis la ción la bo ral y so cial, me jo ran do las con di cio nes de
vi da de los com pa ñe ros tra ba ja do res. Y que por lo tan to
no es ta ba de acuer do con la vio len cia de los anar quis tas,
ni con la huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria que apa re cía co -
mo úni co mé to do de par te de los sin di ca lis tas, ni con el
apo yo a la re vo lu ción bol che vi que que apa re cía pa ra al -
gu nos co mo el úni co fa ro lu mi no so que apa re cía en los
años ’20 y ’30. Y en ton ces se de di ca ba a una ta rea que te -
nía cin co ele men tos bá si cos: tra ba jo par la men ta rio (y
en es te pun to, no me pue do ex ten der por que ter mi na ría
ma ña na de leer las le yes obre ras im pul sa das por el so cia -
lis mo). En se gun do lu gar, el coo pe ra ti vis mo. El ter ce ro,
la ayu da mu tua (us te des aquí en fren te de ATE po drán
ver lo que es el edi fi cio de la Fe de ra ción Grá fi ca Bo nae -
ren se, ese era an tes el edi fi cio de la Aso cia ción Obre ra de
So co rros Mu tuos, que era la crea ción del Par ti do So cia -
lis ta). Y co mo los obre ros no po dían ir a la uni ver si dad, el
so cia lis mo fun dó la So cie dad Luz, Uni ver si dad Po pu -

lar, que to da vía es tá allí, en la ca lle Suá rez 1.301, y don -
de us te des pue den to da vía asis tir a al gu nos cur sos. Pe ro
fun da men tal men te, la de di ca ción del par ti do es ta ba pues -
ta en la crea ción de sin di ca tos, que pri me ro se lla ma ron
so cie da des de re sis ten cia y lue go unio nes.

So bre las re la cio nes en tre el Par ti do y los sin di ca tos
que pro pi cia ba el pro pio PS, la con cep ción era más o me -
nos así: “el par ti do tie ne que tra ba jar en los sin di ca tos
pe ro no as pi rar a ma ne jar los, por que una co sa es la lu cha
de los tra ba ja do res co mo cla se y otra co sa es la lu cha po -
lí ti ca don de ade más de los obre ros pue den par ti ci par
otras cla ses”.

Al ber to Mor la chet ti:

Mi abue lo le van ta ba esa ban de ra en el Gri to de Al -
cor ta. Y a ese abue lo le rin do  tri bu to, por que ellos rom -
pie ron con el sis te ma, no pac ta ron. Mu cha gen te aso cia
el anar quis mo ine vi ta ble men te a la vio len cia, y eso no
es así.

De cía Wil kens, quien iba a ajus ti ciar a uno de los ma -
ta do res de La Pa ta go nia: “No fue ven gan za. Yo no vi en
Va re la al in sig ni fi can te ofi cial. No. El era to do en La Pa -
ta go nia: go bier no, juez, ver du go y se pul tu re ro. In ten té
he rir en él al ído lo des nu do de un sis te ma cri mi nal. Pe ro
la ven gan za es in dig na. Nues tro ma ña na no afir ma ren ci -

llas, ni crí me nes, ni men ti ras. Afir ma vi da, amor, cien cia.
Tra ba je mos pa ra apre su rar ese día”. Es te fue ron las pa la -
bras de al guien que ajus ti ció a quien ase si nó a 1500 tra -
ba ja do res, por el úni co he cho de por tar ver da des en nues -
tra Pa ta go nia tan re bel de y tan le ja na.

La oli gar quía crio lla hos til, acep tó la sus ti tu ción de
nues tro pue blo por eu ro peos. Un país de pue blos tras -
plan ta dos, que se rían po see do res de “vir tu des y ca pa ci -
dad pa ra el pro gre so”, por el só lo he cho de ser eu ro -
peos. Pa ra Al ber di y Sar mien to, es tas eran sus vir tu des,
una po bla ción efi caz fren te a la “im po ten cia con gé ni ta”
de los na tu ra les de Amé ri ca. Aun que He gel ma ni fes ta -
ba que los in mi gran tes eran “la ba rre du ra de Eu ro pa”,
los que so bra ban, es ta ban sig na dos a con du cir nues tro
des ti no.

La mo der ni za ción de la eco no mía, se gún el ses go li -
be ral de la oli gar quía, “abría la Ar gen ti na al mun do”
den tro de un es que ma de di vi sión del tra ba jo in ter na cio -
nal, ba sa da en la ex por ta ción de car nes y ce rea les. La
con se cuen te pros pe ri dad eco nó mi ca fuer te men te con -
cen tra da en los gru pos do mi nan tes lo ca les, ne ce sa ria -
men te de bió atraer gran can ti dad de ca pi ta les y de ma no
de obra, es pe cial men te in mi gran tes, que in flu yó de ci di -
da men te en los as pec tos or ga ni za ti vos del mo vi mien to
obre ro ar gen ti no. En tre me dia dos del si glo XIX y prin -
ci pios del XX, se ra di ca ron en nues tro país al re de dor de
dos mi llo nes de ha bi tan tes. Ha cia 1914, tres de ca da
diez ha bi tan tes era ex tran je ro, y la mi tad vi vía en la ciu -
dad de Bue nos Ai res.

Ra mos Me jía, en Las Mul ti tu des Ar gen ti nas (1899)
es cri bía que el in mi gran te te nía el ce re bro len to co mo el
del buey, a cu yo la do ha vi vi do. Mar tel las ca li fi ca rá de
mu grien tas, gro se ras, char la ta nas, idio tas.

“…a la or ga ni za ción en fun ción de la na cio na li dad,
apa re ce tam bién la de fen sa de los in te re ses eco nó mi cos,
con la or ga ni za ción en fun ción de los ofi cios par ti cu la -
res. Aquí apa re cen los pri me ros sin di ca tos, co mo la Aso -
cia ción Ti po grá fi ca Bo nae ren se, crea da en 1857, que en
1877 se con vier te en la Unión Ti po grá fi ca, con el úni co
ob je to de tra ba jar “por el ade lan to del ar te, es ta ble cien do
una ta ri fa de sa la rio”, tal co mo re za ba su car ta de fun da -
ción. Ba jo su or ga ni za ción, es ta lla la pri me ra huel ga de
tra ba ja do res el 2 de sep tiem bre de 1878, que go zó del
am plio apo yo de los tra ba ja do res, y la ac ti tud de trac ti va
de par te de los dia rios de la épo ca. Es ta pri me ra huel ga,
pe se a las pre sio nes su fri das, ter mi nó con la acep ta ción
de los re cla mos de los tra ba ja do res. Fir mán do se el pri -
mer con tra to co lec ti vo de tra ba jo en es te país. 

Gran par te de las dis pu tas en el cam po po lí ti co ideo ló -
gi co es ta ban en mar ca das en el de ba te que ve nía de Eu ro -
pa a fi nes del si glo XIX, en tre so cia lis tas y anar quis tas.
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Aún den tro de las lla ma das “co rrien tes anar quis tas”, es
po si ble se ña lar di ver sos po si cio na mien tos, res pec to de la
for ma de la par ti ci pa ción, al can ces, y la or ga ni za ción de
la ac ción del mo vi mien to obre ro. Una frac ción apo ya ba
la con cep ción fi lo só fi ca de Ba ku nin, y otros la con cep -
ción co lec ti vis ta de la con cep ción co lec ti vis ta de Pe dro
Kro pot kin, que de fi nían di fe ren tes for mas de or ga ni za -
ción. Los unía su pre fe ren cia por la ac ción di rec ta y la
huel ga ge ne ral, y su re pu dio a los mé to dos par la men ta -
ris tas es gri mi dos por los so cia lis tas. Ha cia 1890, la frac -
ción co lec ti vis ta se im po ne y abren el ca mi no a la apa ri -
ción de un li de raz go a tra vés de la fe de ra ción de ofi cios.
Ca da gru po de tra ba ja do res en su ofi cio, o ca da uni dad
de fá bri ca, te nía que or ga ni zar una so cie dad de re sis ten -
cia. Las so cie da des lo ca les de be rían unir se pa ra con for -
mar una fe de ra ción de ofi cios, que lu cha se pa ra me jo rar
las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les.

Ade más de la fe de ra ción de ofi cios, las so cie da des
de bían cons ti tuir una fe de ra ción lo cal, o “co mu na re vo -
lu cio na ria”. Trans for mar se así en el nú cleo de la so cie -
dad anar quis ta fu tu ra. Es tas lí neas de ac ción per mi tie -
ron en el año 1901, la unión con los so cia lis tas, pa ra la
crea ción de la Fe de ra ción Obre ra Ar gen ti na (FOA).
Que con ser vó su li de raz go más de un año y me dio, has -
ta que en 1903, los de le ga dos so cia lis tas se re ti ran y
for man la Unión Ge ne ral del Tra ba jo (UGT). Pe se a es -
to, los anar quis tas son el sec tor más fuer te del mo vi -
mien to obre ro en los pri me ros años del si glo XX, dan -
do ori gen a la Fe de ra ción Obre ra Re gio nal Ar gen ti na
(FO RA) eli mi nan do de la Fe de ra ción a to dos los sec to -
res no anar quis tas. 

La huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria fue el mé to do de
lu cha adop ta do por el anar quis mo. La más exi to sa de
ellas fue la jor na da de ma yo de 1909. Se gún di ver sos his -
to ria do res, cer ca de 200 mil tra ba ja do res aban do na ron
sus ta reas en Bue nos Ai res, ma ni fes tán do se en con tra de
ca tor ce ase si na tos que ha bía pro du ci do la po li cía, y cen -
te na res de he ri dos de la pla za Lo rea.

Otro de los mé to dos uti li za dos por los anar quis tas
fue la “pro pa gan da por ac ción”. En la cual ac tos in di vi -
dua les con tra fi gu ras re pre sen ta ti vas de las fuer zas de
la re pre sión, co mo el ajus ti cia mien to del bru tal re pre sor
co ro nel Ra món L. Fal cón, que lo lle vó a ca bo Si món
Ra do witzky.  La fir me za de las ideas y el idea rio anar -
quis ta se sos tu vo en la pro fun da con vic ción de que es
po si ble crear una so cie dad ra di cal men te nue va, ba sa da

en el de sa rro llo per so nal del hom bre, y sus ca pa ci da -
des. Nin gu na con quis ta ha bría de ser du ra de ra en un
mar co una so cie dad ca pi ta lis ta, y só lo el de rro ca mien to
de es te or den so cial y el es ta ble ci mien to de una so cie -
dad de pro duc to res li bres, per mi ti rá a los tra ba ja do res
sa tis fa cer sus ne ce si da des. Una ver da de ra uto pía del fu -
tu ro. Die go Abad de San ti llán opi na ba que “por en ci ma
del con cep to de pro le ta ria do es tá el con cep to de hu ma -
ni dad”.

Pa ra los anar quis tas, la li ber tad hu ma na es in de le ga -
ble. Por eso se im pug na ba la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
“De le gar el po der es per der lo. O más aún, es ser el pe rro
de la li ber tad aje na, del de re cho de los otros, de la be lle -
za que duer me o ve la en la sel va o en el mon te. Es una
bar ba ri dad de le gar el po der”, de cía uno de ellos. 

La so li da ri dad se rá otro de los com po nen tes del idea -
rio anar quis ta. Pe ro no la ca ri dad o la fi lan tro pía; la so li -
da ri dad que plan tea ba ayu dar a la víc ti ma de la re pre -
sión, a los en fer mos, pre sos o de so cu pa dos.

El prin ci pal ór ga no de di fu sión era “El Per se gui do”,
que lue go se co no ció co mo “La Pro tes ta”. La ca pa ci ta -
ción y la coo pe ra ción con los de le ga dos eran to ma dos
co mo de be res pa ra el mi li tan te anar quis ta. “Quien nie ga
su con cur so a la or ga ni za ción, trai cio na a su pro pia cau -
sa”, de cía el pe rió di co de la Fe de ra ción de Grá fi cos. Do -
ta do de un fuer te mo ra lis mo y en su lu cha por el hom bre
nue vo, las or ga ni za cio nes anar quis tas su pie ron do tar a
sus “so cie da des de re sis ten cia” de bi blio te cas y es cue las
a fin de que sus aso cia dos pu die ran ac ce der a los gran des
au to res. 

Otro de los ejes en los cua les se es truc tu ra la ac ción de
los anar quis tas es en el ca rác ter “no pro fe sio nal ren ta do”
de sus di ri gen tes, cons cien te men te mi li tan tes.

La ca rac te rís ti ca prin ci pal del anar quis mo en Ar gen ti -
na es su ca rác ter po pu lar. De ahí que en cier to mo do, no
pue da se pa rar se su his to ria de la de las or ga ni za cio nes
obre ras. 

Las lu chas di ri gi das por el mo vi mien to anar quis ta,
acom pa ña das en al gu nas oca sio nes por el so cia lis mo, so -
bre to do a fi na les del si glo XIX y en las dos pri me ras dé -
ca das del si glo XX, per mi tie ron mi nar la re sis ten cia de
los sec to res do mi nan tes y lo grar im por tan tes con quis tas
pa ra los tra ba ja do res, y sig ni fi ca ti vos avan ces en el te rre -
no del de re cho. No só lo pa ra los hom bres de aque llos
tiem pos, si no pa ra no so tros que ya es ta mos re co rrien do
el si glo XXI.
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Conductores de carro en su local durante la huelga de 1911



Nuestras clases dominantes

han procurado siempre que los trabajadores

no tengan historia, 

no tengan doctrina,

no tengan héroes ni mártires. 

Cada lucha debe empezar de nuevo,

separada de las luchas anteriores:

La experiencia colectiva se pierde,

las lecciones se olvidan.

La historia parece así como 

propiedad privada cuyos dueños

son los dueños de todas las otras cosas.

Rodolfo Walsh 
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