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MOVIMIENTO OBRERO
 

José Chávez Chávez 

Se entiende como "movimiento obrero" toda 
forma de asociación de los trabajadores a lo 
largo de la historia y el surgimiento y desarrollo 
de formas concretas de organización a partir del 
afianzamiento del trabajo asalariado. o sea 
desde la consolidación del sistema capitalista. 
Asi no solamente se diferencian dos etapas his
tóricas. precapltallsta y capitalista. sino que se 
definen también las formas de relación social y 
las condiciones especificas que han adoptado 
las luchas relvindlcatívas de las organizaciones 
obreras. 
Movimiento obrero precapitallsta.- Esta 
etapa comprende dos periodos: el de desarrollo 
y consolidación de la esclavitud y el de predo
minio del régimen feudal y de las relaciones de 
servidumbre. 

Perlodo de la esclavitud.- La desintegra
ción de las comunidades primitivas o socieda
des gentlllclas da paso a una estructura eco
nómico-social caracterizada por una corriente 
esclavízadora que se va consolidando progresi
vamente en el antiguo mundo euroastátlco, Sin 
embargo, puede ob§~arse en su seno la exis
tencia de ciertqs~ctores libres tanto en el or
den de las labores agricolas como en el de una 
Incipiente artesanía. Se va constituyendo, ade
más. un sector. social dedicado al Intercambio 
de productos" En este sistema se diferencian los 
esclavos, privados de todo derecho. y los 
campesinos, artesanos y comerciantes libres de 
toda dependencia directa. 

La organización obrera. - Está circunscrita, 
en este periodo, a los trabajadores no depen
dientes y a los comerciantes. La organización 
artesanal se efectúa a través de gremios por ra
mas de trabajo. de artesanos y campesinos, a fin 
de evitar la competencia y facilitar el comercio. 
Entre los gremios de la antigüedad se encuen
tran los de encargados de la distribución de 
alimentos, obreros de las minas. manufacturas 
y fábricas de monedas. actores y conductores de 
carros. Los esclavos no eran admitidos en esas 
organizaciones aunque éstas tenian el derecho 
de adquirirlos y mantenerlos a su servicio. 

Las luchas sociales.- Los esclavos protago
nizaron Importantes levantamientos entre los 
que destacan "dos grandes insurrecciones en la 

Isla de Slcilla (137-132 y 104-100 a. C.): el levan
tamíento de Arlstónlco en el Asia menor (133
129). el de Saumac en el Bósforo (108-107). el de 
los esclavos y campesinos pobres de Henán, Si
chuán y Shandún en China (22-13) y otros" 
(Splridonova). Pese a sus diferencias. los cam
pesinos. artesanos y comerciantes tenian con
tradicciones sociales y económicas con los es
clavistas: de ahi que no sea raro advertir revuel
tas populares con una participación conjunta 
de esos sectores: "una de ellas fue la Insurrec
ción de los Baguadas en las Gallas. que se Inició 
ya a fines del siglo 11 de nuestra era y que adqui
rió su mayor virulencia en los años 170-280. y 
otra, la de los campesinos y colonos de Afríca 
(260-290)" [lbld.], 

Desaparición de la esclaviLud.- Los levan
tamientos de los esclavos y la lucha de los 
campesinos. artesanos y comerciantes por sus 
reivindicaciones fueron el factor decisivo de la 
caida del Imperio Romano y del hundimiento 
del régimen esclavista. Pero la desaparición de 
la esclavitud fue una consecuencia no sólo de 
las grandes contradicciones sociales expresa
das en Innumerables Insurrecciones sino tam
bién de la Imposibilidad de la estructura escla
vista para hacer frente al desarrollo de la pro
ductividad. Federico Engels sostenla que "la es
clavitud ya no producia más de lo que costaba, y 
por eso acabó por desaparecer". Sin embargo, 
han subsistido rezagos de esa forma de explo
tación hasta nuestro siglo, a tal punto que la 
declaración jurídtca de la abolición de la 
esclavitud fue proclamada por las Naciones 
Unidas apenas en 1948. 

Periodo de la servidumbre feudal.- Este 
nuevo sistema, basado en relaciones de servi
dumbre, sustituyó a la esclavitud. Se caracteriza 
por el predominio de la producción agrtcola y. 
consecuentemente, por la prlmacia del campo 
sobre la ciudad. La concentración de los esfuer
zos productivos en la agricultura mejoró sus 
técnicas de producción, permitió el perfec
cionamiento de los instrumentos de trabajo 
-particularmente con la adecuada utilización 
del hierro en su fabrlcaclón-; se desarrollaron 
los sistemas de riego y aparecieron nuevas téc
nicas de producción tales como la de los moll
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nos movidos por el viento y el agua. Bajo el sis
tema de servidumbre los campesinos carecian 
de propiedad sobre la tierra -apenas si poseían 
Instrumentos de labranza y algunos animales-
y su labor agrícola se desarrollaba en determi
nadas extensiones concedidas generalmente en 
usufructo. El sistema de explotación de ese pe
riodo obligaba a los siervos a tributar para el 
señor sea en trabajo. en especies o en dinero. 

Organización obrera.- Las relaciones de 
servidumbre Impidieron y. en el mejor de los. ca
sos. limitaron las posibilidades de organización 
de los campesinos siervos pese a lo cual estos 
protagonizaron Importantes luchas contra el 
dominio feudal. Había, además. un pequeño 
sector de campesinos libres cuya Incidencia 
económico-social en la sociedad fue poco 
significativa. Paralelamente, ciertos sectores de 
la población. libres de la dependencia feudal. 
propiciaron el resurgimiento de centros 
poblados cuya actividad económica giraba en 
tomo a la producción artesanal y el comercio. El 
desarrollo progresivo de las ciudades y la 
concentración de la población urbana, 
Incrementada por los siervos que huian de los 
dominios feudales. estimuló el desarrollo de las 
más diversas ramas de producción artesanal y. 
con ello, la conformación de gremios de 
maestros artesanos. oficiales y aprendices. 
rigurosamente estructurados por ramas de 
trabajo, bajo un sistema corporativo. Sus 
normas de funcionamiento eran rígidas y sus 
características generales, tal como las resume 
Manuel Alonso Oarcía, eran las siguientes: 

"a. Disfrute de monopolio, de manera que 
nadie podía ejercer un oficio sin pertenecer a un 
gremio; 

b. Composición Jerarquizada, en una escala 
que Iba del maestro al aprendiz; 

c. Dirección y gobierno. a cargo de las perso
nas titulares de la función más elevada de la es
cala. es decir. de los maestros: 

d. Reglamentación de las relaciones labora
les. cuyo contenido quedaba sustraído a la vo
luntad de las partes para ser atribuido al poder 
regulador de los gremios." 

También los comerciantes fueron adqui
riendo mayor desarrollo y organizaron corpo
raciones que les permitían defender sus Intere
ses frente a los señores feudales, combatir la 
competencia de comerciantes de otras ciudades 
y reglamentar el comercio. Este sector alcanzó 
una Importante Influencia económica en la so
ciedad y constituyó el origen de la burguesía. De 
esta manera la estructura social de los sectores 
laborales durante la Edad Media abarcaba cua
tro grupos fundamentales: los siervos, los cam

peslnos libres, los artesanos y los comercian
tes. 

Las luchas sociales.- Los gremios de las ciu
dades adquirieron creciente poder tanto en 
ellas como en sus confrontaciones con el seño
río feudal y no son pocas las acciones libradas 
por esas organizaciones. También los siervos. 
pese a sus limitaciones en materia de organi
zación, fueron protagonistas de Intensas luchas 
contra el régimen, en muchas de las cuales es
tuvieron unidos con los artesanos y comercian
tes. "Son famosas algunas Insurrecciones cam
pesinas como la del siglo XIV en Inglaterra diri
gida por Wat Tyler: la de las 'Vendas amarillas' 
que estalló en China en el mismo siglo: la de los 
campesinos franceses 'Jacquerie' también en el 
siglo XIV: las guerras husitas en Bohemia en el 
siglo XV: la guerra campesina en Alemania en
cabezada por Tomás Munzer en el siglo XVI: las 
Insurrecciones campesinas en Rusia [... ) en el 
siglo XVII [... ). Los campesinos y artesanos antl
feudales Integraban el grueso de las fuerzas de 
las revoluciones burguesas, pero los frutos de 
éstas beneficiaron a la burguesía que se apo
deró del poder público... " (lbíd.] 

Desaparición del régimen Jeudal- El desa
rrollo de las fuerzas productivas determinó la 
expansión de la actividad artesanal y el surgi
miento de las manufacturas. cuya consecuencia 
fue la desintegración del corporativismo gre
mial, acelerada por los conflictos entre opera
rios, oficiales y maestros. La técnica manu
facturera adquirió un desarrollo Inusitado que 
se reflejó en la producción de bombas 
hidráulicas. ascensores de minas. hornos de 
fundición y máquinas simples para la 
elaboración de los metales: en el perfecciona
miento de los molinos de viento y de la rueda hi
dráulica, la Invención de la rueca y de la Im
prenta, los progresos en las construcciones na
vales, etc. 

Dadas las nuevas condiciones, las relaciones 
de servidumbre y las propias Instituciones 
gremiales de la época feudal constituían un 
obstáculo para el desarrollo de una productivi
dad que crecía Incesantemente. Debe también 
tenerse en cuenta el poder ascendente de la 
burguesía comercial, unida al desarrollo téc
nico, todo lo cual apuntaba al hundimiento del 
régimen feudal. SI a ello se añade la creciente 
expansión de una Ideología burguesa. Impul
sora del Individualismo económico, fácil resulta 
explicarse el advenimiento de las sociedades 
capitalistas fundadas en el liberalismo econó
mico y la consolidación de una estructura de 
relaciones laborales basadas en el predominio 
del capital sobre el trabajo asalariado que mar
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can el Inicio de una nueva etapa en el desarrollo 
de la historia humana y del movimiento obrero. 
El movimiento obrero en el capitalismo.
Dos nuevas clases Iban constituyéndose en la 
sociedad: la burguesía y la clase obrera. mien
tras la aristocracia. los siervos y los artesanos 
perdían progresivamente su vigencia histórica. 
La burguesía afianzó su dominio económico. 
social y político a partir de las revoluciones 
liberales. particularmente la Revolución Fran
cesa. Sus objetivos se orientaban a una 
acumulación de dinero y de bienes de produc
ción particularmente vinculados con la Indus
tria. La revolución Industrial del siglo XVIII 
constituyó uno de los factores primordiales 
para el surgimiento de la clase obrera bajo 
relaciones de trabajo asalarlado. 

Formación de la clase obrera moderna.- La 
acumulación de capital en los orígenes del 
nuevo régimen revistió. entre otras formas. las 
de saqueo. usurpación y despojo de los bienes 
de producción a campesinos y artesanos que. 
privados de ellos. se vieron obligados a vender el 
único patrimonio que les quedaba. su fuerza de 
trabajo. a cambio de un salarlo. El desplome 
feudal determinó. además. la liberación de los 
siervos que. habiendo perdido también sus Ins
trumentos y medios de trabajo. pasaron a en
grosar las filas del proletariado moderno. La 
fuerza de trabajo del obrero asalariado gene
raba una enorme revalorización del capital 
mientras que el salarlo apenas permltla una 
elemental reproducción de esa fuerza. 

El nuevo sistema de producción se basaba 
en la sobreexplotaclón del trabajo asalariado 
mediante extenuantes jornadas de hasta 18 ho
ras diarias de labor. Existían. además. meca
nismos de extorsión como el pago en vales que 
obligaban al obrero a adquirir productos de la 
propia empresa capitalista -el denominado 
truck-system-. la utilización de las "medias 
fuerzas" o trabajo de mujeres y niños. la falta de 
protección y de mínimas condiciones de salu
brídad en los locales de trabajo. etc. 

Las primeras organizaciones obreras en el 
capitalismo.- Las nuevas condiciones de 
trabajo. que Inicialmente correspondieron a los 
países europeos y se difundieron después en 
Asia y América Latina. determinaron una 
reacción natural en la clase obrera que buscó 
formas organízatívas en dos direcciones: una. 
que apuntaba a la formación de mutualidades y 
cooperativas de autodefensa. con el propósito 
de enfrentar' las condiciones de trabajo y de vida 
generadas por el nuevo régimen; y otra. que se 
orientó hacia la conformación de 
organizaciones de lucha contra la explotación 

capitalista. 
Inglaterra. donde se originó la fase capita

lista. fue también la sede de las primeras orga
nizaciones obreras. En 1792 se creó la Sociedad 
Correspondiente de Londres. dirigida por Tho
mas Hardy, organismo que desapareció a causa 
de la represión. Le sucedieron la Asociación 
Obrera de Londres y la Gran Liga del Norte de 
Leeds, en 1836. Los éxítos alcanzados por esas 
organizaciones determinaron la formación de 
los trade unions o sindicatos en todo el territo
rio que. a su vez. participaron de manera re
suelta en la organización de la Primera Inter
nacional y. en 1868. en el Trade Unlons Con
gress que constituyó la Central Obrera Britá
nica. El movimiento obrero francés. luego de 
varíos años de lucha relvlndlcatlva y política In
fluida Inicialmente por el socialismo utópico. 
fundó en 1868 la Cámara General de Sociedades 
Obreras de París. que constituye el punto de 
partida de la organización obrera de Francia. En 
Alemania. debido al retraso del capitalismo. el 
movimiento obrero se desarrolló con posterio
ridad al de otros paises europeos. En 1848 nació 
la Confraternidad Obrera. primera organización 
pollUca obrera cuyo programa soclopolltlco 
plantea la reducción de la Jornada de trabajo a 
diez horas. la fundación de cooperativas de pro
ducción y consumo y de cajas ambulantes de 
socorro. enfermedad y defunción. En Barcelona 
se fundó. en 1840. la primera organización 
obrera española que. unida a otras similares de 
Cataluña. dio origen a la Unión de Clases en 
1854: en 1870 se celebró en Barcelona el Con
greso Nacional de Obreros que llevó a la crea
ción de la Federación Regional Española de 
clara orientación anarquista. 

En 1875 se fundaron la Unión de Obreros del 
Sur de Rusia. en Odesa, y la Unión de Obreros 
Rusos del Norte. organizaciones que no llegaron 
a tener gran significación debido a la represión 
de que fueron objeto. En 1883 se organizó el 
grupo Emancipación del Trabajo. de orientación 
marxista. y el Partido de los Socialdemócratas 
Rusos; en 1885 la Hermandad de Operarlos de 
San Petersburgo y en 1888 el grupo Brusnev. 

En la década de 1830 se crearon sindicatos 
en varias ciudades de Estados Unidos; en 1853 
celebraron un congreso en que se aprobó la 
unidad de acción; en 1881 se organizó en 
Píttsburgh la Federación de Sindicatos que iba 
a convertirse. cinco años más tarde. en la Ame
rican Federatlon of Labour (AFLl. cuyo gran 
crecimiento duró hasta 1904. año en que co
menzó su manifiesta conciliación con la bur
guesía; en respuesta a esa posición se crearon 
la organización Obreros Industriales del Mundo 
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en 1905 Y la Liga de Educación Sindical en 1928. 
organizaciones que en 1938. juntamente con 
sindicatos autónomos. conformaron el Con
greso de Organizaciones Industrtales (CIO). 

Primeras luchas obreras en el capitalismo.
Las primeras manifestaciones de lucha de los 
trabajadores asalariados tuvieron como obje
tivo las máquinas. a las que se consideraba la 
causa de la pobreza y la desocupación: luego. 
con el desarrollo de un movimiento obrero or
ganizado. se ortentó su acción hacia reivindi
caciones concretas de orden salarial y sobre la 
jornada de trabajo y. en el ámbito de las reivin
dicaciones políticas. exigiendo la participación 
de los trabajadores en los organismos del Es
tado. 

Entre esas tempranas jornadas de lucha 
cabe señalar las del Movimiento Carttsta, na
cido en 1836 en Inglaterra. que logró reivindi
caciones en cuanto a la organización de los 
obreros. la jornada laboral y leyes de protección 
a niños y mujeres: el movimiento obrero de París 
y Lyon que. en 1830. se insurreccionó contra los 
capitalistas logrando. entre 1864 y 1868. la de
rogación de las cláusulas legales contra los 
huelguistas y el reconocimiento de la legitimi
dad de los sindicatos. Una de las luchas socia
les de profundo alcance y simbolismo para el 
movimiento obrero fue la Comuna de París. 
cuando el proletariado francés. entre marzo y 
mayo de 1871. conformó un gobierno obrero que 
"constituyó la primera expertencla de dictadura 
del proletariado. de un nuevo tipo de Es
tado... "En Alemania se produjo. en 1844. la insu
rrección de los trabajadores de Silesia que. 
"agobiados por las cargas fiscales. la opresión y 
la miseria. prendieron fuego a las fábrtcas y a 
las casas de los patronos"; se levantaron tam
bién los ferroviarios de Bohemia y Sajonia. los 
estampadores de Berlín y los obreros de la 
construcción de lngolstadt, entre otros: el 2 de 
julio de 1855 los trabajadores de España. en 
número de 40.000. realizaron una huelga en de
fensa del derecho de organización. por lo que 
debieron hacer frente a la más dura represión; a 
mediados el siglo XIX hubo en Estados Unidos 
varias huelgas. entre ellas la de Massachusetts. 
que duró seis meses. seguida de manifestacio
nes de protesta por el desempleo orígínado en 
la crtsis de 1857. En 1886 los trabajadores nor
teamericanos iniciaron una lucha por el esta
blecimiento de la jornada de ocho horas diarias 
de labor. con paros. huelgas y manifestaciones 
en diversas ciudades. siendo las más numerosas 
las de Chicago. que ortginaron una de las peores 
represiones cuyas víctimas se recuerdan en el 
mundo entero el Primero de Mayo. 

Internacionalización del movimiento 
obrero.- El heroismo y el éxito de las luchas 
obreras en los diferentes paises capitalistas fue 
generando una corriente hacia la unidad entre 
los trabajadores de todo el mundo. En 1864 se 
fundó en Londres la Asociación Internacional 
de Trabajadores. conocida como la Primera In
ternacional. bajo la dirección de Carlos Marx y 
Federico Engels, El documento denominado 
Manifiesto Inaugural de la Asociación Interna
cional de Trabajadores "lanza un llamamiento a 
los obreros de todo el mundo para que se orga
nicen internacionalmente como clase Inde
pendiente. habida cuenta de que los Intereses 
entre los obreros de distintos paises establecen 
entre ellos un lazo de solidartdad". 

Importanda ideológica de la Primera Inter
nacional.- Pese a las diferencias conceptuales 
de sus integrantes. la confonnación de la Pri
mera Internacional constituyó el fundamento 
Ideológico para los trabajadores asalartados. El 
manifiesto inaugural señalaba: "Es evidente que 
la miserta de las clases obreras no dismln uyó 
en el pertodo de 1848 a 1864 a pesar de que ese 
periodo excepcional no tiene ejemplo en los 
anales de la hístoría, en cuanto al progreso rea
lizado por la industrta y el comercio [... 1por el 
contrario. en la organización social presente. 
cada desarrollo de las fuerzas productivas del 
trabajo tiende fatalmente a aumentar las dife
rencias de clase. la desigualdad". 

En 1866 la Internacional definió. en Ginebra. 
sus objetivos señalando "gue la emancipación 
de los trabajadores debe ser obra de los traba
jadores mismos: que los esfuerzos de los traba
jadores para conquistar su emancipación no 
han de tender a constituir nuevos prtvtlegíos. 
sino a establecer para todos Jos mismos dere
chos y los mismos deberes; que la sujeción del 
trabajador al capital es la fuente de toda es
clavitud política. moral y matertal... " 

Ese organismo Internacional de los trabaja
dores dejó de existir en 1876 a consecuencia de 
la arremetida polltica que se desencadenó con
tra ellos en Europa tras la derrota de la Comuna 
de Paris. 

La Segunda Intemacional.- En 1889 se fundó 
en Paris la Unión Internacional de los Partidos 
Socialistas. conocida como Segunda Interna
cional, y que contó con la activa participación 
de Engels. En sus orígenes, la Segunda Interna
cional constituyó un instrumento de difusión de 
la ideología proletarta y de sus objetivos eman
cipadores. A la muerte de Engels se vio domi
nada por corrientes reformistas que condujeron 
la acción de la clase obrera dentro de principios 
de mantenimiento del capitalismo y de concí
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liaclón con la burguesía. Sin embargo. los pos
tulados del socialismo científico preconizados 
por Marx y Engels se mantendrían como base 
Ideológica de los sectores revolucíonaríos de la 
clase trabajadora (Dmlterko y Pugachov). 
Definición Ideológica de las corrientes sin
dlcales.- Para la segunda década del siglo XX el 
trtunfo de la Revolución Bolchevique de 1917 y 
la conformación del Estado Soviético consoli
daron las dos tendencias fundamentales del 
movtrníento obrero Internacional: la radical, de 
base marxista, y la de ortentacíón antímarxísta 
en cuyo contexto se Inscribe también una co
rriente de tendencia crístíana que constituyó. en 
1919, una Confederación Internacional de Sin
dicatos Crtstlanos que dio origen en 1968 a la 
Confederación Mundial del Trabajo (CMn. 

Hacia los años 30 el movimiento obrero 
mundial contaba con tres organizaciones sindi
cales: la Internacional Sindical Roja 
(Profinternl. la Internacional de Amsterdam y la 
Confederación de Sindicatos Cristianos. a más 
de otros sindicatos Independientes. Las tres or
ganizaciones sindicales mundiales que cono
cemos en nuestros dias quedaron configuradas 
en la década de los años 40: la Federación Sin
dical Mundial (FSM), de orientación marxista. en 
1945: la Confederación Internacional de Orga
nizaciones Sindicales LIbres (CIOSL), de ten
dencia socialdemócrata. en 1949. y la ya esta
blecida Confederación Internacional de Sindi
catos Cristianos que en 1968 constituiría la 
CMf. 
La expansión del movimiento obrero hacia 
América Latina. - Dadas sus condiciones his
tórícas de dependencia América Latina fue In
corporada en corto tiempo al capitalismo 
mundial en proceso de expansión. Capitales 
británicos, alemanes y franceses Introdujeron 
en el continente una Infraestructura orientada a 
la producción de alimentos y minerales y al área 
del transporte. El desarrollo de estas activida
des, unido a las fuertes migraciones europeas. 
trajo consigo un acelerado crecimiento de la 
clase obrera . fortalecido por la necesidad de 
hacer frente a la crisis de los años 30. 

Los primeros sindicatos de oficios, locales y 
de ciudades. fueron organizaciones débiles, sin 
vinculación con los partidos políticos, que de
bieron afrontar muchislmas dificultades en su 
desarrollo por ser considerados como organis
mos foráneos. extraños a América Latina. que 
fueron controlados políticamente y. en muchos 
casos. reprímídos de forma sangrienta. 
Etapas de desarrollo.- La expansión del mo
vimiento obrero organizado en América Latina 
ha correspondido, en general. a las fases de de-
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sarrollo económico de la reglón, cuyas grandes 
etapas. según Julio Godlo, pueden resumirse 
así: 

Primer pertodo.- Comprendido entre 1880 y 
1930, es aquel en el que los paises latlnoamert
canos, con economías agrtcolas y mineras vivie
ron una etapa de "expansión hacia afuera" en su 
calidad de productores de matertas prtmas. Se 
caracterízó por la existencia de una índustría 
débíl y la presencia de capital extranjero en sec
tores estratégicos que concentraban pocos tra
bajadores. El movimiento obrero se desarrolla 
entonces en los sectores de transporte, Irígoríñ
coso saladeros. etc.. es decir en los servicios y la 
Industria de alimentos. 

En Argentina se funda en 1853 el Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Impresora de 
Buenos AIres; en Uruguay. en 1870. la Sociedad 
Tipográfica: en Ecuador. en 1905. las sociedades 
mutualistas existentes desde las últimas déca
das del siglo XVIII constituyen la Confede
ración Obrera del Guayas: en 1906. la Fede
ración Obrera del Paraguay: en 1909. la 
Confederacáo Operárta do Brasil: en 1913 la 
Confederación Obrera Regional Peruana; y en 
1927, en Bolivia, la Federación Obrera Local. 

Segundopertodo.-Vade 1930a 1960 Y se ca
racteríza por un proceso de sustitución de Im
portaciones, Impulsado por la crisis de los años 
30. en que se Inicia el desarrollo de las Indus
trias locales textiles. alimenticias y metalme
canteas. Se desplaza la hegemonía del capital 
Inglés al norteamericano creándose condicio
nes favorables para el desarrollo de la Industria 
sustitutiva. particularmente la textil. La clase 
obrera experimenta un rápido crecimiento y de
sarrolla un nuevo tipo de organización que res
ponde a la Influencia de corrientes nacionalis
tas tales como el APRA en el Perú. el peronlsrno 
en la Argentina. el varguísmo en el Brasil y la 
Alianza Democrática en Venezuela. 

Se organizan federaciones o confederacio
nes obreras: en Argentina. en 1930. la Confede
ración General de Trabajo. con la participación 
de la Unión Sindical Argentina. la Confedera
ción Obrero-Argenttna y muchos sindicatos In
dependientes: en Uruguay, en 1942. la Unión 
General de Trabajadores que unificó a la mayo
ría de sindicatos del país y, en 1960. la Central 
Unlca de Trabajadores de Uruguay; en Paraguay, 
en 1930, la Confederación Nacional de Trabaja
dores que en 1936 pasó a llamarse Confedera
ción Nacional de Trabajadores del Paraguay; en 
1936. la Confederación de Trabajadores de 
Chile. a partir de una Comunidad Obrera. con 
delegados de la Confederación Nacional de 
Síndtcatos Legales de la Federación Obrera de 
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Chile y de la Confederación General de Trabaja
dores: en el mismo año, la Confederación Sindi
cal de Trabajadores de Bolívía y. a fines de 1952, 
la Central Obrera Boliviana; en 1931, la Confe
deración General de Trabajadores del Perú y, el 
1º de mayo de 1944, la Confederación de Traba
jadores del Perú: en 1939, la Confederación 
Ecuatoriana de Obreros Católicos y en 1944 la 
Confederación de Trabajadores del Ecuador y 
en 1936 la Confederación de Trabajadores de 
Colombia. 

Tercer periodo. - Se Inicia a partir de los años 
60. cuando se profundiza la dependencia de las 
economías latinoamericanas respecto del capi
tal extranjero. tanto por el aumento en la apro
piación de empresas como por el encareci
miento de los Insumos Importados y, además. 
por el endeudamiento que generó el proceso de 
Industrialización. La clase obrera crece y se de
sarrolla en Industrias de alta concentración de 
mano de obra. algunas con más de mil trabaja
dores y en áreas estratégicas, lo que permite que 
las organizaciones comiencen a cobrar Impor
tancia en los diversos países. En el mismo pe
riodo se Inicia un proceso de vinculación Inter
nacional del movimiento obrero latinoameri
cano. 

Cabe citar. en esta etapa. la conformación de 
la Central Unlca de Trabajadores del Uruguay 
en 1960: la formación de la Confederación 
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Li
bres en 1962: la celebración del primer con
greso postperonlsta de la CGT de Argentina en 
1963: los Intentos de unidad de la CTC y la UIC 
en Colombia a partir de ese mismo año; y el es
tablecimiento de la Central Unlca de Trabajado
res de Venezuela con la participación de afilia
dos a partidos de la oposición a la exístente 
Confederación de Trabajadores. 
Principales acciones de lucha del movi
miento obrero latinoamericano. - Abarcan 
reivindicaciones económicas. laborales y políti
cas: en Argentina los ferroviarios declararon 
una paralización de actividades en 1917; termi
nada la Primera Guerra Mundial los trabajado
res de las enlatadoras de Buenos Aires y La 
Plata efectuaron un Importante paro. luego del 
cual los patrones accedieron a negociar con 
ellos. En Uruguay. de 1911 a 1915 se organizan 
huelgas de tahoneros, zapateros. tronquistas y 
tranviarios, y en 1919 se declara una huelga 
marítima general. En Paraguay, la Federación 
Naval emprende una huelga de catorce meses. 
entre 1920 y 1921, Y en 1931 los trabajadores 
decretan una huelga nacional general, siendo 
reprimidos sus dirigentes y los sindicatos par
ticipantes. En Chile se produce una huelga de 
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',,-'los trabajadores tranviarios. del nitrato y otros. 
entre 1880 y 1890: en 1903. una huelga de traba
jadores marítimos; en 1907 los trabajadores del 
nitrato realizan varios paros que culminaron 
con la Matanza de Iqulque. En Bolivia los mine
ros organizan una gran huelga en 1919. En Co
lombia, en agosto de 1928. los trabajadores ba
naneros de Santa Marta llevan a cabo. con un 
gigantesco apoyo popular, una huelga contra la 
Unlted Frult Co., que culmina con numerosos 
asesinatos. En Ecuador, en 1916 los trabajado
res cacahueros, los azucareros del Ingenio Val
dez y choferes de carros urbanos realizan sen
das huelgas por aumentos de salarlos. cumpli
miento de la jornada laboral y promulgación de 
la jornada de ocho horas, y, en 1922. luego de la 
declaración de una huelga general en Guayaquil. 
los trabajadores son brutalmente reprimidos en 
una matanza que dejó más de un millar de .. 
muertos. 

El movimiento obrero latinoamericano 
mantuvo. durante una primera etapa, una fuerte 
lnfluencía de las corrientes sindicales europeas 
y. fundamentalmente, del anarcoslndlcallsmo; 
posteriormente se observa la clara acción de 
otras corrientes tales como el sindicalismo 
confesional cristiano. la marxista y otras de 
orientación nacional y socialdemócrata. 

Por lo que hace a su Integración latinoameri
cana la primera experiencia de vinculación del 
movimiento obrero latinoamericano fue la 
Confederación de Trabajadores de América la
tina que surgió en 1938 gracias a la creación de 
centrales sindicales únicas en varios países a 
fin de asegurar una positiva lucha reívíndícatíva 
económica y política; tras un periodo de esci
sión y terminada la Segunda Guerra Mundial se 
constituye en 1951 la Organización Regional In
teramerlcana de Trabajadores (ORIT) , de 
orientación socialdemócrata; en 1964 se funda 
el Congreso Permanente para la .Unidad 
Sindical de los Trabajadores (CPUSTAL). de 
orientación comunista, y en 1971 la Confe
deración Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAn, de orientación cristiana. 
El movimiento obrero ecuatoriano.- Patricio 
Ycaza señala (Síntesis histórica del movimiento 
obrero ecuatoriano) que .....la germinal clase 
obrera ecuatoriana. abrumadoramente semíar
tesanal por su número, surge a finales el siglo 
pasado y comienzos del presente: su origen más 
remoto lo podemos situar en los obrajes colo
niales, eje de la economía de la Real Audiencia 
de Quito durante el siglo XVII y la primera mitad 
del siglo XVIII". 

Posteriormente. igual que en otros países de 
América latina, el movimiento obrero ecuato
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ríano se articula mediante la constitución de 
organizaciones artesanales, bajo el sistema de 
mutualidades y con objetivos de autodefensa. A 
fines del siglo XIX e Inicios del XX se conforman 
las primeras organizaciones de esa naturaleza: 
en 1875, en Guayaquil, la Sociedad de Artesanos 
Instruyéndose: el 9 de julio de 1876. la Sociedad 
Republicana propuesta por Juan Montalvo para 
Integrar a trabajadores, artesanos y librepen
sadores; el 11 de dlclembre de 1878 la Sociedad 
de Artesanos Amantes del Progreso: el 11 de fe
brero de 1892 la Sociedad Artistlca e Industrial 
de Pichincha: el 31 de diciembre de 1905 la 
Confederación Obrera del Guayas; en 1906 el 
Centro Católico de Obreros de Quito y el Partido 
Liberal Obrero; el 24 de mayo de 1908 la Socie
dad Cosmopolita de Cacahueros de Protección 
Mutua y la Liga Nacional de Obreros San José, y 
en 1909 la Unión Ecuatoriana de Obreros [lbld.]. 

Primeras acciones de lucha.- De 1886 a 
1922 se desarrollaron diversas huelgas en de
manda de mejores salarlos, jornadas de labor y 
condiciones de trabajo e Incluso en solidaridad 
con trabajadores de otras ramas. Entre esas 
acciones destacan: en Guayaquil la de los car
pinteros. panaderos. tipógrafos. ferroviarios, 
cacahueros, azucareros y operarios de pelu
quería: en Quito y Ríobamba la de los operarlos 
de sastrería; en Portovelo la de los mineros y en 
Chlmborazo la de los ferroviarios. Esas luchas 
relvlndlcatlvas tuvieron su más alta expresión 
en el movimiento popular de noviembre de 1922, 
cuando los trabajadores ferroviarios de Duran 
protagonizaron una huelga y alcanzaron algu
nas mejoras planteadas en un pliego de peticio
nes: posteriormente se declararon en huelga los 
trabajadores de la central de luz eléctrica de 
Guayaquil, quienes contaron con la solidaridad 
obrera al coincidir sus necesidades y demandas 
y la necesidad de hacer frente al rechazo patro
nal. El 13 de noviembre de ese año se decretó el 
paro general con gigantescas manifestaciones 
que culminaron el día 15, cuando fueron bru
talmente reprimidas. con la matanza de más de 
mil obreros y ciudadanos comunes por el go
bierno liberal de José Luis Tamayo. 

Situación actual del movimiento obrero 
organizado.- Hacia los años 60 el movimiento 
sindical en el Ecuador estaba conformado por 
tres corrientes claramente definidas: el sindi
calismo cristiano representado por la Central 
Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOCl. 
fundada en 1939; el movimiento marxista por la 
Confederación de Trabajadores del Ecuador 
(CTE). fundada en 1944. y el sindicalismo libre 
por la Confederación Ecuatoriana de Organiza
ciones Sindicales Libres (CEOSL), fundada en 
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1962. Debido a la Influencia de las corrientes 
socialistas el sindicalismo católico se dividió en 
dos centrales sindicales, la CEDOC-lIT y la CE
DOC-CLAT, de orientación socialista y demó
crata cristiana, respectivamente. En noviembre 
de 1982 se constituyó una nueva central. la 
Unión General de Trabajadores Ecuatorianos. 
orientada por una fracción del Partido comu
nista que. a comienzos de 1960. se alejó de la In
fluencia soviética y adoptó la orientación ma
oísta, Finalmente, existen en el Ecuador nume
rosos sindicatos Independientes de las centra
les de trabajadores citadas. 

Tendencias unitarias del sindicalismo 
en el Ecuador.- Tras varios Intentos de 
aproximación entre las centrales sindicales 
ecuatorianas y como consecuencia de su parti
cipación en acciones conjuntas de lucha contra 
las dictaduras militares de la década de los 
años 70. se constituyó definitivamente. en 1978, 
el Frente Unitario de los Trabajadores (FU11 In
tegrado por la CEDOC. la CTE y la CEOSL. En 
1993 el sector de orientación demócrata cris
tiana. escindido de la CEDOC. se Incorporó al 
FtIT. 

El FUT emprendió Importantes acciones 
relvlndlcatlvas en el orden económico. social y 
político, particularmente en la década de los 80. 
habiendo alcanzado el liderazgo del movimiento 
obrero y popular del país. Conviene señalar que 
algunas luchas del FtIT se han desarrollado jun
tamente con otras agrupaciones, tales como el 
Frente Popular. la Confederación de Nacionali
dades Indígenas del Ecuador, la Confederación 
Nacional de servidores Públicos. etc. 
Situación actual del movimiento obrero.- La 
consolidación de la economía de mercado y su 
globallzaclón -una de cuyas consecuencias ha 
sido la desintegración de los países socialis
tas- causó un colapso en el movimiento obrero 
mundial. particularmente entre las organiza
ciones vinculadas con la FSM de orientación 
marxista. semejante situación no ha logrado. 
hasta mediados de 1993. la redefinlclón de los 
sindicatos marxistas del mundo. pese a que 
gran número de ellos han adoptado posiciones 
tendientes a Incorporarse al sindicalismo libre 
representado por la CIOSL. De todos modos. el 
síndícallsmo mantiene aún en nuestros días las 
tendencias cristiana, socialdemócrata y mar
xista que aspiran. separadamente. a consoli
darse pese a las condiciones adversas que ca
racterizan a la coyuntura actual con manifes
taciones de decrecimiento de la fuerza sindical 
organizada. 
Perspectivas del movimiento sindical mun
dial.- Puede hablarse. en el momento actual. de 
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una doble proyección: una. referida a un pro
yecto mediato que aspira a la consecución de 
una sociedad libre de la dominación y la alie
nación capitalistas. basada en una estructura 
económica, social y política que garantice la 
participación de todos los sectores sociales en 
la afirmación de una democracia que asegure la 
paz, la libertad. la Igualdad de oportunidades y 
la perspectiva cierta de un desarrollo Integral 
del hombre y de la sociedad. La otra se relaciona 
con la coyuntura Inmediata. cuyos objetivos 
pueden resumirse en los siguientes: crecimiento 
económico permanente como condición mate
rial para la Igualdad y libertad de los ciudada
nos; distribución justa del Ingreso nacional 
para garantizar la Igualdad de oportunidades: 
participación de los trabajadores en la gestión 
de las empresas para alcanzar la humanizaclón 
del trabajo y la democracia económica: Instau
ración de regímenes políticos plurallstas para 
garantizar los "derechos sociales de las mayo
rías populares. 

La conquista de estos objettvos Inmediatos y 
la acción orientada a los de largo plazo deben 
combinarse estratégicamente a fin de que el 
avance de la clase trabajadora y de los sectores 
populares signifique una consolidación en eta
pas sucesivas. sin perder de vista el objetivo 
histórico de crear una nueva sociedad. 
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