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LA INVESTIGACION
YSUS FUENTES

LA HISTORIA TRADICIONAL 
YSU REEMPLAZO

Jose Carlos Maridtegui: 
Despues de seis decadas 
se satisface su 
ped ido: estudiar 
ei movimiento obrero 
en ei Peru.

Dei fin Leva no, 
un no mb re ligado 

a las primeras 
fuentes de una 

historia que 
todavia no ha 
sido investida 

a fondo y 
con rigor

El llloviniiento 
Obrero

limitada al recuento de sus organizaciones, de 
sus congresos, de sus resoluciones no es otra 
cosa que la vetusta historia institucional. Un 
listado de las huelgas obreras, por conmovedor 
que fuese, es el reverse directo de las aburridas 
crdnicas de batallas. La obsoleta historia 
ideoldgica esta tambien presente cuando la 
historiadel movimiento obrero se limita a 
expresar las pugnas de los diferentes partidos 
politicos por el control de este movimiento. Y 
las biograffas de los li'deres obreros, si no se 
tiene el suficiente cuidado de inscribirlas dentro 
de un contexto social y poli'tico mas amplio, 
iterminaran siendo la contrapartida de la 

historia oficial de San Martin!

Hablar de la estructura y de la dinamica del 
movimiento obrero, en cambio, implica 

referirse a las masas obreras, a sus oscuros 
militantes, a la clase, en suma. Tambien a su 
heterogeneidad, porque referirse en abstracto a 
un “movimiento obrero" o al "movimiento 
campesino" es distorsionar la realidad. Segun la

Despues de casi seis deca
das y gracias a la dedicacion del profesor Denis 
Sulmont, se empieza a satisfacer el pedido de 
Jos£ Carlos Maricltegui: estudiar el movimiento 
proletario del Perti. El libro de SulmontJ es, en 
efecto, un importante libro de Historia, 
consagrado al andlisis y a la explicackJn del 
movimiento obrero en el Peru desde comienzos 
de siglo hasta fines de la decada de los 
cincuenta. En este sentido, corona una serie de 
esfuerzos que en los tiltimos anos habian 
tratado de examinar aspectos parciales de la 
misma problemSitica. Trabajadores y estudiosos 
disponen asf de un primer balance deconjunto 
sobre la experiencia de la clase obrera. Es un 
libro, ademas, escrito por un sociologo de 
profesion, Io que pareciera confirmar que el 
avance en el conocimiento historico de esta 
sociedad es el resultado de esfuerzos paralelos 
de cienti'ficos sociales e historiadores.
Un libro de esta naturaleza solo puede ser 
juzgado genuinamente por sus protagonistas. 
Pero tampoco puede ser silenciado por 
quienes no Io son Las breves notas que siguen 
por Io mismo, traducen la reacci<5n de un 
historiador, luego de la lectura de un libro que 
sin la menor duda representa una contribuci6n 
a la historiografi'a peruana contemporanea.
Denis (Sulmont ordena el objeto de su estudio 
sobre ra escala del tiempo, al interior delacual 
se establece incluso una "periodizacidn" del 
movimiento obrero peruano. Al analisis de esta 
periodizacion estan consagrados los siete 
capftulos del libro. Pero en este cuadro la 
alusion que el autor hace de los obreros y de su 
movimiento es bastante sui-generis. Su libro, en 
efecto, esta fundamentalmente planteado como 
una historia de las organizaciones obreras y, 
sobre todo, del avance y del retroceso de las 
ideologies que trataron de expresar, o violar, al 
embrionario movimiento obrero peruano. De 
ahi el enfasis puesto en la pugna entre las 
diferentes "cupulas" politicas y sindicales, de 
ahi, tambien, que gran parte de las paginas del 
libro de Sulmont esten llenas de reflexiones, 
interesantes por Io demcis, sobre el anarquismo, 
el anarco-sindicalismo,el aprismo y la politicadel 
partido comunista.

tristezas y de sus alegrias, de sus victorias y de 
sus derrotas pasajeras, de su vision del mundo, 
de la vida y de la muerte, de su percepcion 
sobre su lugar en esta sociedad y de aquella que 
espera construir, en otras palabras es tambien 
la historia de su conciencia. Por Io mismo, la 
historia del movimiento obrero no puede ser el 
resultado del trabajo deun especialista, como 
tampoco puede ser planteada desde fuera de su 
seno. Aqui, y no en otre lugar, reside la 
superioridad de un Trotski cpmo historiador.

Si se asume la validez de los supuestos 
anteriores, una de sus consecuencias inmediatas 
es que no basta reemplazar la historia de los 
poderosos por la historia de los humildes parg 
convertir la tradicional hisflfri* reaccianafri> en 
una genuina historia cientffica. Mas que el tema 
es el modo de razonamiento el que es necesario 
modificar. Una historia del movimiento obrero

El problema justamente aparece aqui. Es el de 
saber si la historia del movimiento obrero se 
reduce solamente a estas querellas ideologicas. 
Sin duda alguna estas ideologies expresaron, 
hasta un pasado no muy lejano. Io esencial del 
movimiento obrero. Como tambien es cierto 
que la particular perspective del analisis del 
profesor Sulmont deriva de las fuentes que 
sustentan su razonamiento, es decir, trabajos 
secundarios, folletos, diarios, en' los que 
movimiento obrero e ideologia eran practica- 
mente sindnimos. Sobre Io ultimo, convendria 
tai vez indicar que la originalicjad y la fuerza 
persuasiva de una idea dependercin en adelante 
no tanto de la manipulacion inteligente de 
trabajos ya realizados (casi todos ellos delezna- 
bles), sino del trabajo riguroso y paciente sobre 
fuentes directas.
Si las razones que se acaban de exponer hacen 
comprensible que en una primera sintesis de la 
historia del movimiento obrero, Sste se 
confunda con la historia de sus ideologies 
dominantes, no es menos cierto que todo 
trabajo posterior debe partir sobre bases 
diferentes. Solo asi incluso el asidero material y 
social de cada ideologia podra conocerse con 
correccion. Estas notas, por Io mismo, constitu- 
yen una suerte de "inventario" de los 
problemas basicos que todo estudio posterior 
del movimiento obrero debiera abordar. No 
hubiera sido posible pensarlas sin el desafio 
presentado por el libro del profesor Sulmont. 
Una historia del movimiento obrero supone la 
reconstruccion concreta de la estructura y de la 
dinamica de la clase obrera, es decir de sus bases 
materiales, de su vida cotidiana, de su 
comportamiento politico, de sus reivindi- 
caciones. Es tambien la historia de sus 
esperanzas y de sus frustraciones, de sus
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El estudio del movimiento obrero tampoco 
puede ser disociado de los parametros m3s

Es culpa del destino que separa 
el carino que nacio de nuestras vidas 
ni niegues ni maldigas el momento 
conformate si el destino Io depara 
bien comprendes ese destino nos divide 
resi'gnate al destino amargo y cruento.

■

(3) Una estimulante discusion teorica sobre este 
problema puede encontrarse en Wilhelm Reich, 
The mass psychology of fascism Nueva York, 
2da. ed., 1971.

estructura. Pero aquf es indispensable distinguir 
con el mayor cuidado posible entre la 
movilizacion nacida por la crispacidn de una 
coyuntura y las oposiciones mas o menos 
irreconciliables de una estructura. La cai'da de 
los salaries, el incremento de lospreciosfiguran 
entre los mayores detonantes de la movoli- 
zacidn obrera. Por Io mismo esta responde a 
una coyuntura corta. La dimension, los alcances 
de la movilizacion obrera tendr^n un significado 
mucho mayor cuando el fulminante obrero 
ensambla los malestares ctclicos con las 
oposiciones irrecuperables de una estructura. 
Aqui' el analisis puede dar cuenta de una ISgica 
social no necesariamente perceptible por los 
protagonistas del movimiento obrero, precisa- 
mente al establecer las mediaciones necesarias 
entre coyuntura y estructura de crisis.Don Manuel: 

presente a! lado 
de los 

trabajadores en 
sus primerds 

luchas
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1. Denis Sulmont, El movimiento obrero en el 
Peru, 1900-1956, Lima, Universidad Catolica, 
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2. Stephen Stein, Populism and mass politics in 
Peru: the political behavior of the Lima 
working classes in the 1931 presidential 
election, Stanford, tesis doctoral inedita, 
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significativos que configuran una sociedad. 
Stephen Stein en, una tesis reciente sobre las 
eleccionesde 19312 transcribe las letras del 
conocido vals "Cruel Destino":

estructura productiva de la regidn o de la 
empresa, de la relacion de fuerzas entre obreros 
y empresarios, la estructura de la clase y de su 
conciencia serd tambidn distinta. En Io que 
concierne al movimiento de los obreros, por 
otra parte, su andlisis supone el examen de sus 
organizaciones, de las condiciones de su 
aparicion, de su tipologi'a, de su audiencia en el 
seno de la clase pbrera. Debe estudiarse, 
ademds, las formas en que colectiva e 
indvidualmente se expresa la conciencia de una 
clase, medidas a traves del comportamiento 
cotidiano y de los objetivos que persigue la 
movilizacion obrera tanto en el corto como en 
el largo plazo. Finalmente, el estudio de la 
misma movilizacion obrera supone examinar las 
diferentes formas de lucha y de resistencia que 
adopto la clase obrera en su combate contra el 
capital, asf como el conocer si aquellas 
cambiaron o no en las diferentes coyunturas de 
crisis.
La movilizacion de los obreros, por otra parte, 
revela las tensiones subyacentes de una

Este vals, como muchos otros, traduce los 
valores de las clases populares urbanas. Estos 
valores prescriben la resignacion como respuesta 
a la adversidad y la crisis, la aceptacion fatalista 
del infortunio, la deferencia y dependencia 
respecto a los hombres que ocupan posiciones 
jer^rquicas. El renombrado Manual de urbani- 
dad y buenas maneras de Manuel Antonio 
Carreno, igualmente, se encargo de domesticar 
bajo los mismos moldes a generaciones enteras 
de las clases populares. Es obvio que valores y 
normas de este tipo no son inherentes a estas 
clases; ellos fueron impuestos como resultado 
de la explotacion por la burguesi'a, como la 
forma mas eficaz de asegurar la perpetuidad de 
su dominio. Pero no es menos cierto que una 
vez establecidas en el universe mental de los 
trabajadores, estas normas orientaron con 
eficacja su comportamiento y sus opciones 
sociales y politicas, constituyendo una base 
psicologica particularmente propicia para la 
emergencia y estallido de autoritarismos de 
todo tipo (3). No es tampoco demasiado nuevo 
que estas actitudes se expresan sobre todo en 
momentos de crisis agudas y tai vez aqui pueda 
encontrarse una de las razones del exito del 
sanchezcerrismo y del aprismo inmediatamente 
despues de la crisis del 30.
Finalmente, tambien es pertinente no olvidar 
que ante una fraccion importante de la clase 
obrera peruana, la establecida en la serranfa, se 
esta frente a grupos obreros que no son 
solamente tales sino que ademas son andinos. 
Subrayar este hecho no es intentar revivir 
ningdn trasnochado culturalismo, sino simple- 
mente reconocer que la condicion obrera se vive 
y se expresa dentro de par^metros forjados por 
la historia concreta de una sociedad.
Es tai vez al termino de un ancilisis de este tipo 
cuando podra comprenderse mejor el porque 
del 6xito o del fracaso de una determinada 
ideologi'a del movimiento obrero, sus formas de 
difusionjas caracterfsticas de las capas obreras 
mcis sensibles a su predica, la relacion existente 
entre ideologi'a y grado alcanzado por la 
conciencia de la clase obrera. Un solido primer 
peldano en esta inmensa tarea Io constituye 
justamente el libro escrito por el profesor Denis 
Sulmont. Los avarices sucesivos dependeran, 
ademas de una solida teoria, de una imagina- 
cion fresca para inventar tecnicas y para hallar 
las fuentes menos esperadas, asf como de la 
humildad suficiente para aprender de los labios 
de los mismos obreros la forma en que ellos 
construyeron y construyen, dfa a dia, su 
historia y la historia nuestra.
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Rigor de gabinete, si; pero e! movimiento obrero esta a la espera 
de quien haga su historia desde dentro y con la vision de sus adores.

1 e
■

‘ >.

■t.d<

.2

• ! f<-.......................... ; * ■ * ■

■

teMa ■■
1- s

<
• -

*. 1

It* <
x: ’ ’"'iB

IA .

i?- 22

2 * * i"'* '22

' ® r

2 A , 

/ ^.2' - 2

r ■ "r-

k.' .  ...................................... ■ .

''

Xk 2 ' .. -iA 'z 22

I i


