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EL MOVIMIENTO OERERO Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Tntelectuales y estudiantes habian participado en el movi-- 
miento obrero anarquista y anarco-sindicalista, aportando ideas y a 
yudando en la prensa, 

A partir de 1919, hubo una importante rebeli6n estudiantil - 
contra las universidades reaccionarias en Am~rica Latina, especial- 
mente en el Per~% 

En el Per, uno de los l1deres estudiantiles fue Victor Ral 

Haya de la Torre, que habfa nacido en Trujillo%. En esta region norte 
fa las grandes compan1as imperialistas que operaban los complejos a 
ucareros hab:an afectado los intereses de la burguesfa local, Es 
tas compaflas agrandaban sus propiedades, comprando la mediana y pe 
queia propieda' agrcola, e instalaban grandes companias comerciales 
que vend1an a precios m~s bajos que las casas comerciales y los pe- 
quenos comercios locales% 

Algunos de estos j6venes, como el 
·� •· ..... _. . .. graria y comerciante se rebelara% 

Esto habia dado lugar a que la juventud de esta burguesfa a 

periodsta Antenor Oregc, incluso apoyaron a los obreros azucareros 

en sus hue?gas en 1913 y 1919. 

Haya e la To:re formaba parte de esa juventud. Se transla 
d6 a la Universidad de San Marcos de Lima, donde fue dirigente estu 
diantil. Fn 1920 fue elegido presidente de la F,E.P, Fue represen 
tante estudiatl, al lado de los obreros, para negociar con el go- 
bierno en la lucha de las ocho horas y particip6 en la creaci6n de 
la Federaci6n Textil. Para ace;carse a los obrvros cre6 las Universi 

dades Populares, que tomaron el nombre de Gonzales Prada, en memoria 
del famoso anarquista peruano% 
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La Universidades Populares no tenían en esta época una orien 

taci6n política precisa. 

Hablaban de "justicia social" en general. También defendían 

los intereses de la nación contra el imperialismo. 

A partir de 1920, el nuevo presidente Leguía tenía una polí!i 

ca totalmente a favor de las inversiones y de los préstamos del capi 

talismo internacional. Por esb tuvo que enfrentarse a estos nuevos 

políticos nacionalistas. Sac6 del país a Haya de la Torre en 1923. 

LA OBRA DE MARIATEGUI 

El mismo año regresó' de Europa José Carlos Mariátegui, des•

pu~s de una estadía de algunos años. Mariátegui era un joven perio

dista que había apoyado a los obreros durante sus luchas en 1920. 

1 

En Europa, fue muy impresionado por las luchas del movimien-

to obrero y por la Revolución Rusa de 1917; estudió el marxismo, y 

regresó al Perú, revolucionario y "marxista confeso". Empezó a tr2; 

bajar para l:!: organización de un partido de la Clase Obrera. Dio 

charlas en la Universidades Po~ulares. Retomó un periódico publica

do porHaya de la Torre (Claridad), le dio una orientaci6n clasista,_ 

transformándolo en órgano de la Federación Obrera Local. 

A pesar de su enfermedad (tuvo que amputarse una pierna) tr2; 

baj6 sin descanso para analizar la realidad nacional y para dar una_ 

conciencia de clase y una organización al proletariado. Publicó los 

famosos: "Siete ensayos de interpretaci6n de la realidad peruana". 

Posteriormente editó el periódico obrero "LABOR" que fue uno de los 

mejores periódicos obreros hechos en el Perú. 
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NACIMIENTO DEL APRA 

Haya de la Torre y un grupo de exilados formaron en Méjico,_ 

en 1924, el APRA: o sea la Alianza Popular Revolucionaria de Améri-

ºª· -
El APRA se definía como una alianza amplia de todos los sec

tores que sufren la explotaci6n imperialista: los obreros, los estu 

díantes, los inteleatual~s y los campesinos. Quería ser un movimiea 

to mundial y trató de implantar células en Buenos Aires, Méjico, etc. 

Pero el APRA se opuso al comunismo. Después de la Revolu--

ci6n Rusa, se había formado ura Organización Comunista Internacional, 

la 3ra. Internacional, que tenía una "Liga élilti-imperialista". Los -
apristas se pelearon contra los de la liga. Había una discrepancia_ 

de fondo. 

Pensaban que en América Latina la clase media era la base de 

un partido revolucionario, y no la clase obrera ni el campesin~do. 

Haya de la TOPre, en un libro llamado: "El anti-imperialismo y el 

APRA" sostiene que: 

"El obrero de pequeña industria y el artes_!: 
sano independiente, al ser captados por una 
nueva forma de producción 'con ·grandes capi
tales, reciben un salario seguro y más alt~ 
devienen temporalmente mejorados, se incor
poran con cierta ventaja a la categoría de 
proletariado industrial. Venden su trabajo 
en condiciones más proveahosas. Así ocurre 
también con el campesinado pobre, con el 
peón y con- el s.iervo indígena. ,_ Al. proleta:: 
rizarse dentro de una gran empresa manufac
turara, minera o agrícola, disfrutan casi 
siempre de ·un· bienestar temporal. 11 (1) 

(1) Haya de la Torre, El Antimperialismo y el APRA, 3ra. ed. PP• 31-
32. 
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Haya de la Torre piensa que los más afectados son las clases 

medias y los pequeño burgueses desplazados por el imperi a lismo. 

Veamos cómo defiñe a la clase media: 

11 •• e el monopolio que el imperialismo impone, 
no puede evitar la destrucción, el estanca
miento o l a regresión de lo que llamamos ge 
néricamente la clase media. ( • • • ) -
El pequeño capitalista, el pequeño indus~-
trial, el pequeño propietario rural y urba
no, el pequeño minero, el pequeño comercian 
te, el intelectual, el empleado, etc., far= 
man la clase media cuyos intereses a taca el 
imperialismo. ( ••• ) Las clases medias •• • 
son clases súbditas cuyas expectativas de 
transformación en clases dominantes se de-
tienen ante l a barrera ±mpe-rialista ya que 
·es por sí misma la expresión de una clase -
dominante que no tolera rivales . (1) 

En esta · época, para el APRA , la opresión es una "opresión na 

cional''• La lucha no ~s contra el imperialism6; Haya de la Torre 

desligó los dos fenómenos. Dijo que en el Perú el avance del capita 

lismo es necesario para el desarrollo del país; se requiere solamen 

te que este capitalismo sea controlado por la "nación". Los princi

pales enemigos son los imperialistas extranjeros que impiden el desa 

rrollo del país , también son los oligarcas qu e a cogen a l imperiali~ 

mo. 

Frente a esta opresión nacional se requiere entonces, "unir:: 

las fuerzas de los obreros y de los campesinos con II las clases me .. ;;. 

días, a las que corresponde históricamente la iniciativa en la lucha 

.e,n ti imperial is ta" (2) . 

(1) Haya de la Torre, El Antimperialismo y el APRA, 3ra. ed. p. 33 . 

(2) Haya de la Torre , El Antimperialismo y el APRA. p . 35. 
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O sea el APRA se planteaba como un "Frente" de diferentes el~ 

ses en contra del imperialismo. 

LA POSICION DE MARIATEGUI 

Mariátegui, siempre vinculado con el movimiento obrero, fund6 

en 1926 una revista, llamada AMAUTA, que reunía a intelectuales de 

diferentes tendencias (socialistas, comunistas y apristas). Esta re 

vista se interes6 particularmente en el problema indígena (o sea al 

campesinado que representaba la gran mayoría explotada del país). Se 

interes6 también en las luchas antimperialistas y anti-coloniales -
de su época (como las de la India, China, Nicaragua, Méjico). 

En esta época Mariátegui creía en la posibilidad de concilia~ 

se c ·on el aprismo. Para él era importante formar un Frente contra 

el imperialismo. 

Pero su análisis de la realidad peruana era diferente del de 

Haya de la Torre. 

Para Mariátegui, no ,e puede desvincular el capitalismo del 

imperialismo. Pua atacar al imperialismo es necesario también ata

car al capitalismo: la 11 opresi6n nacional" afecta sobre todo a los 

obreros y a los campesin que son los explotados por el capitalismo 

imperialista. Estos obreros y estos campesinos son los que crean la 

riqueza que la burguesía se lleva. 

Mariátegui acepta que la clase media tam~én sufre las conse

cuencias del imperialismo y puede ser uña aliada tle la clase obrer_~. 

y del campesinado. O sea que está de acu.erdo con la formación de un 

frente ant~-imperialista • • 

Pero no est~ de acuerdo en que este frente sea dirigido por_ 
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las clases medias, porque las clases medias tienen intereses ambi

guos en relación al proletariado y a la burguesía: por ejemplo,_ 

un pequeño comerciante puede ser anti imperialista cuando una emp!_B 

sa extranjera le hace competencia. Pero se vuelve pro-imperialis

ta si la empresa le permite hacer más negocios. 

Un profesional puede ser muy revolucionario y apoyar a 

los obreros, pero una vez que tiene un puesto de responsabilidad 

en una empresa extranjera, se vuelve pro-imperialista. 

Otro ejemplo, una señorita criolla no tiene esc·rú,p\llo en_ 
11 atrapar11 a un gringo tle la Grace o de la Foundation, y "lo hace_ 

con la satisfacción de quien siente elevarse su condición social" 

( 1). 

EL PAPEL DEL PROLETARIADO Y LA LUCHA POR EL SOCIALISMO 

Los proletarios no tienen posibilidad de ascención socia~ 

deben seguir vendiendo su fuerza de trabajo y siendo explotados 

por un capitalista para poder vivir. Para ellos la lucha se da 

contra los capitalistas en general. Se da también contra el impe

rialismo que es la forma como se introduce y ~e mantiene el capit~ 

lismo en el país. La lucha de los explotados no es para hacer un 

capitaliBmo nacional sino un SOCIALISMO. 

Mariétegui escribió: 

" ••• Somos anti imperialistas porque somos_ 
marxistas, porque somos revolucionarios, 
porque oponemos al capitalismo el socialis 

.-------------------------------
(1) Ver: carta colectiva a los apristas que el grupo de Mariátegui 

escribió en junio de 1929. 
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mo como sistema antagónico, llamado a L}= 

cederlo, porque en la lucha contra lic •· 
imperialismos extranjeros cumpllmos nucs 
tres deberes de solidaridad con los r e vc 
lucionarios d e Europa11 º ( 1 ) 

Mariátegui piensa que los proletarios sou los que deben 

encabezar la lucha anti-imperialista, qu e es una lucha por el !}.2..--

cia~. Es verda d qu e . todavía los obreros son poco numerosos 

esa época había unos 50,0GO obreros urbano industriales, unos 

I 
1.en 

30~000 obreros azucareros, 40,000 algodoneros, 3 0 ,000 mineros). Pa

ro deben organizarse, formar sus sindicatos y su partido. Con una ·

conciencia de clase y una organización d e clase, pueden hacer ali~ 

zas con los otros sectores anti-imp erialistas, como las clases mc-

d~as y parte de la ½urguesia n a cional. 

Pero sobre todo los obre ros d e ben apoyar y encabezar 1 ~ 

lucha de los campesinos contra t od a s l as formas de explotaci6n. t• ~ 

riá tegui piensa que los campes inos no en con t:c a rán su li bera.ci6n o o : 

el capitalismo sino con el Socia lismo. 

Por todas es tas r a zones, cuando los apris tas trél.llsfor,no.•

ron el APRA en partido (originariamente era una "Alianza" o sea un 

"Frente"), el grupo de Ma riátegui rompe totalmente con este partiéio 

nacionalista .. Quiere formar un partido clasista y socialista., 

(1) Punto de vista anti-imperialista> 



HACIA LA CREACION DE LA C .. G.To f'• 

Hemos visto que en 1922 se había formado la Fede~aoi6n •• -----
Obrera Local de Lima , que era cntonc.es el máximo organismo sindical 

del proletariado peruano,, Esto Federaciór.. planteaba una lucha cla.-

sista de los trabajadores, pero tenía una desconfianz:a radicn.l en -

los partidos políticos y estaba muy influido por los anarco-sindioa 

listas. 

En la Federación Obrera Local empezó a plantearse la ne

cesidad de formar una Confederación General de Trabajadores, para -

abarcar a todo el proletari ado nac~EE.ª.l y para que el Gindicalismo 

tuviera fuerza frente al Estadoº 

Pero hubo muchas discrepancias sobre la orientaci6n ideo 

lógica de la organización y el proyec to se retrasóº 

El 1Q de Mayo de1924, Mari&tegui publicó un artíoul,o fa

moso en el periódico de la Federaci6n Textil; se llamaba: lfEl 1 Q 22. 
Mayo y el Frente Unico 11 ~ En este artículo Mari:S. tegui hacía un llamrt 

do a la unidad de clase y preparaba las baS<is para la organizaci6n 

nacional de los trabajadores por enci~a de las divisiones. 

En 1927, Mariátegui dijo qu.e el nuevo sindicalismo debía 

ser clasista y revolucionati:.2_,, Los trabajadores debían organizarse 

por empresa y por industriac Criticó el anarco--sindicalismo y el 

sindicalismo reformista (que busGa paulatinas me~oras en el capitn

lismo, pero no lucha por el socialismo)ª 

Ese mismo año, el gobierno de Leguía empezó a asustarse. 

Arrestó a Mariátegui y a su grupo,, Di.sol vió la Federación Obrera Lo 

cal y la Federación Textil. 



9 

Pero la represión no pudo impedir el avance de la organi

~aci6n. Se formó en 1928 un Comité Provisional de la CGTP. 

ca: 

En él estaban la 
,. 

mas i mportantes organizaci·ones de la épo -

-La Federaci6n de Choferes. 

-La Federación TextilG 

-La Federación Ferroviaria. 

-La Federación Gráfica. 

-La Federa.ción de Motoristas y Conductores. 

-La Federación de Yanaconas. 

-La Unifi0 ación de Cerveceros Backus y Jonhson. 

~La Federación de Tripulantes del Callao. 

-La SociRdad de Estibadores del Callao. 

A nivel internacional en ese mismo año se cre6 en América 

Latina, una C"<mfederación Sin6ical Latinoamericana. Hizo su primer 

Congreso en Montevideo en 1929 , Esta organización era una filial 

de la Intern~~ional Sindica l Ro~a, que pertenecía a -la organizaci6n 

comunista '_ á. nivel mundial ( La ~':'!:.~cera Internacional). 

La Confederación s_; __ ,_,r-1_:;:_cal Latinoamericana apoyó la crea-

ción de la CGTP en el PerÚo 

La CGTP quedó defini tivamente constituida el 17 de mayo_ 

d .e 1929. Agrupaba a unos 60,000 tra Jajadores, a los cuales ,había que 

añadir unos 30,000 campesinos de l a Federación In.dígena. 

La CGTP se afili6 a l a Confederación Sindical Latinoamer! 

ca.na. Sus principales dirigentes eran miembros del Partido Comunis

ta que reci~n se estaba formandoo 
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LA FORMACION DEL PARTIDO COMUNISTA 

Hemos visto que el grupo de Mariátegui había rechazado 

las posiciones políticas de APRA y planteaba la creación de un par~ 
tido revolucionario Socialista~ 

En 1928 se forrn6 el Partido Socialista. Mariátegui pens~ 

baque este partido debía seguir la línea revolucionaria de los Pª! 
tidos comunistas a nivel internacional, rechazando el reformismo. 

Pero también quería dar a este partido una línea ~ea.J.men

te adecuada a la realidad propia del Perú . Por ejemplo, para él, -

el problema indígena, o sea el problema de los campesinos explota-

dos de la sierra, era muy importante. Pensaba que la lucha de cla

se de los obreros peruanos debía hacerse conjuntamente con la lucha 

de los campesinos . 

Pero a los dirigentes de la organización comunista inter

nacional no les interesaba comprender las ideas de Mariátegui sobre 

una política adecuada a la realidad peruana . 

Obligaron al Partido Socialista a cambiar de nombre por_ 

el de Partido Comunista y aa:!eptar tctalmente los principios de la 

3ra. Internacional, que eran muy rígidos. En la 3ra. Internacional 

se utilizaba más la experienc~-ª de la Revolución Rusa, que el anál! 

sis de la realidad latino-americanaº 

Mariátegui cayó gravemente enfermo y murió justo cuando 

se presentó este problema. Finalmente su grupo acordó adoptar el 

nombre de Partido Comunista (1ro. de Marzo de 1930~ . y afiliarse a 

la "Tercera Internacional"º 

Los principales dirigentes eran Portocarrero, Luna, Are--
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nas, Ravines 1 Martínez de la Torre, Pavletich . Trabajaban en el -

fortalecimiento de la organización sindical y de la CGTP . 

Un grupo del Partido Socialista, dirigido por Luciano Ca~ 

tillo, decidió guardar el nombre de Partido Socialista y afiliarse_ 

a la Internacional Socialis ta, organización de carácter reformista. 

Este grupo tuvo un cierto ~xito entre los trabajadores petroleros_ 

de Talara. 

CREACION DEL PARTIDO APRISTA PERUANO 

Cuando cae el gobierno de Leguía, en 1930, se organizó el 

Partido Aprista Peruano (PAP) º Hemos explicado que antes el APRA e 

ra una Alianza (o Frente) an ·ci•-imperialista . Ahora se vuelve un 

partido nacionalista, que organiza a los obreros y campesinos, pero 

bajo la dirección de las c:.ase.s m·edias. Este tipo de partido puede_ 

llamarse Partido Populist~, porf'._v.e no es un partido de una clase,_ 

sino de varias clases, es decir, del "pueblo" en general . 

En el partido aprista había muchos obreros combativos que 

habían luchado en las organi zaciones anarco-sindicalistas . Además, 

había dirigentes oomo Artur0 Sabros o, de la Federación Textil . La 

Federación Textil fua l a organi?.ación sindical más importante que_ 

controlaban los apristas~ 

ACTIVIDAD DE LA CGTP 

Desde su nacimiento, la CGTP trabajó mucho p~ra reorgani

zar los sindicatos que no funcio~aban y para organizar nuevos sind,i 

catos. Logró la reorganización de los sindicatos mineros de La Oro

ya, Cerro de P~sco, Goyariquizga, Mal Paso y Casapalca; en el Ca- -

llao reestructuró la Federación Obrera Local y convirti6 a la mu-~ 
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tual de Pescadores en Sindicato de Pescadores. También organi~6 sin 

dicatos agrarios y reforz6 la .Federación de Campesinos de Ioa. Apo

y6 y di~igi6 munerosas huelgas que concluyeron con éxito para la 

clase obrera. 

LA DIVISION-. DEL PROLETARIADO PERUANO 

Sin embargo, la clase obrera estaba profundamente dividi

da políticamente. 

Los comunistas adoptaron una política de enfrentamiento -

de clase hasta las Últimas consecuencias. Rechazaron totalmente a -

los trabajadores apristas y anarcosindicalistas , sin distinguir en

tre la combatividad -de las bases y la línea política de sus dirige~ 

tes. 

Con eso los_ anarco sindicalistas se volvieron más anar--

qu~stas y los apristas se vol1rieron más anticomunistas y anti OGTP. 

Trataron incluso de formar una nueva central (la Central Nacional -

d.e Trabajadores) cuando el Gobierno de S~nchez Cerro dict6 un decre 

to poni~ndo a la CGTP fuera de la ley. 

Esta profunda divi~l ón del movimiento obrero fue aprove-

chada por la burguesía par.a mantenerse al poder. 

LA CRI.SIS DEL CAPITALIS MO MUNDIAL Y SUS EFECTOS EN EL PERU 

En 1929, ocurri ó cú Estados Unidos una quiebra de algunos 

grandes bancos, y empezó una 6ran crisis del capitalismo a nivel m

mundial . Parecía que este sistema ya no funcionaba. Rabí~ una sobre 

producción. Los intereses privados habían hecho tanta especulaoi6n 

con el capital que de repente este capi tal no valía nada. 

Como resultado de esta crisis, los bancos no podían pres

tar dinero y las empresas capitalistas tuvieron que reducir sus ac

tividades, echando a la caJ_le millones de trabajadores. Baja.ron los 



salarios y hubo miseria. 

Esta crisis tuvo grandes repercusione·s en Am~rica: Latina 

y especialmente en el Perú. La economía peruana ~ependía de los cr! 

ditas de los países capitalistas y del comercio con ellos. Al ocu-

rrir la crisis el Gobierno de Leguía vió recortarse todos sus cr&di 

tos y sus fuentes de ingreso con la baja del comercio exterior. 

El Gobierno de Leguía fueder-rocado por el Golpe Militar -

de Sánchez Cerro en Agosto de 1930. Empezó una crisis política tre

menda . En pocos años se sucedieron varius golpes · dé --Es-tado. ··Los· se.9. 

tares de la burguesía y diversas fracciones del ejército buscaban..;. 

desesperadamente encontrar una solución a la crisis. 

LA REPRESION DE MOVIMIENTOS POPULARES 

La crisis se agudizaba por la acción de los sectores pop~ 

la:res • E.stOs sectores sufrían desempleo y un bajo nivel de vida. P.§!: 

rala clase obrera, la crisis de 1929 significaba: menores salarios, 

precios más altos . Entonces, iniciaron algunas luchas que fueron en 

frentadas por la burguesía. 

Además, los sectores burgueses enfrentaron a la CGTP y al 

APRA . Lamentablemente, ia división del Movimiento Obrero permiti6 a 

la burguesía aplastar tanto a la CGTP como al Movimiento Aprista. 

Al final de 1930, la CGTP que había organizado varias lu

chas en el sector minero, en el sector textil , y en otros sectores 

obreros organizó un paro general en Lima demandando la soluci6n de 

los conflictos obreros ·existentes y el castigo de los l.'espons_ables 

de las masacres de los trabajadores de La Oroya y Mal Paso (ver el 

relato de estos acontecimientos en la sección tercera) . 

Frente a esta ameneza, las "fuerzas vivas de la naci6n" -

(es decir los hacendados, los industriales, 10s banqueros y los gré!!! 

des comerciantes) se reunieron en el Club Nacional y acordaron ped:ir 
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a Sánchez Cerro que pusiera fuera de la ley a la CGTP y que repri

miera a los dirigentes obreros. 

El 12 de Noviembre Sánchez Cerro dió el decreto que oolo

caba a la CGTP en la Ilegalidad~ Empez6 una feroz represi6n oontra 

el Movimiento Obrero. Se estableció automáticamente el estado de si 

tio en los lugares donde había huelga . 

Sin embargo, seguían los conflictos. En 1931 hubo una 

huelga de los choferes de colectivos que luchaban contra la empresa 

norteamericana Metropolitan que quería monopolizar el transporte u~ 

bano con el visto bueno del Gobierno. Después de v,arias semanas de 

lucha, los colectiveros, con el apoyo de varias otras organizacio-

nes obreras y e~tudiantiles, consiguieron que se reconocieran sus -

derechos. 

Los conflictos surgieron también en el norte, con los 

obreros petroleros de Talara contra la IPC (Internacional Petroleum 

Company, filial de la Standar Oil, uno de los primcipales trust de 

petróleo del mundo). Allí el Mnvimiento fue reprimido por la poli

c-ía dejando un saldo de varios obreros muertos y heridos. 

El nuevo partido aprista por su parte estaba creciendo y 

sus dirigentes eran muy activos. En 1931, Haya de la Torre se pre

sentó en las elecciones contra Sánchez Cerro •. Este ganó con fraude. 

Los apristas pasaron entonces a la lucha clandestina e iñsureccio

nal. 

Contra el APRA y contra el Movimiento Obrero, Sánchez Ce

rro dictó una "Ley de emergencia" en Diciembre de 1931 que imponía 

una ~erdadera dictadura y organizaba la represión. Tambi~n autoriza 

ba el despido en masa de los trabajadores y la rebaja de los sala-

ríos. 

La CGTP trató de organizar una huelga general para prote§_ 

tar contra la Ley, pero la huelga fracasó. Ya el Movimiento Obrero 
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había perdido fuerza frente a la reacción. 

Las empresas como la Grace, la Cerro de Paseo, las Empre

sas Eléctricas, la Peruvian, etc. despidieron a muchos de sus traba 

jadores y rebajaron los salariose 

En Julio de 1932, estall6 la revolución popular de Truji

llo, dirigida por militantes apristas, como un intento de tomar el 

poder. La revolución fue aplastada después de una verdadera masacra 

Al año siguiente fue asesinado el Presidente Sánchez Ce-

rro y tom6 el poder el General Benavides . 

Este siguí6 la represión contra el movimiento popular y -

contra el APRA. El Movimiento Obrero y sindical quedó desorganizado 

hasta el año 1944. Mientras tanto fue una época de clandestinidad. 
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