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USTIFICACION DEL TEMA: 11RELACION Y CONTROL INTERNACIONAL DE LAS 
ORGANIZACIONES SINPICALES CONTINENTALES 
DE AHERICA LATINA: 1945-1976"• 

La novedad del tema de la presente investigación, reside en la 
tentetiva de estudiar los mecanismos de control y articualción 
entre los sindicatos internacionales y las organizaciones 
sindicales continentales de América Latina, que a través de las 
sindicales nacionales ejercen influencia sobre la política del 
movimiento obrero en los diferentes países de América Latina. 

con el termino de "Organizaciones sindicales continentales 11
, se 

trata de ubicar a aquellas organizaciones supranacionales que 
unifican a los sindicatos nacionales de diferentes paises. Esto 
sucede a un nivel internacional, continental y nacional, a través 
de una relación de actividades por medio de las cuales toman 
decisiones. 

Es necesurio realizar este análisis en una pcrpectiva histórica, 
continental y mundial, a partir del término de la Segunda Guerra 
Mundial hasta 1976, cuando culmina el fin de la Guerra fria y se 
abre una nueva etapa de distensión en América Latina. 

La escasez de estudios Gobrc la coordinación de la 
nacionales, con las continentales, y de estas 
internacionales, motivó mi interés sobre este tema 
llevado a especializarme en el titulo aqui propuesto. 

centrales 
con las 
y me ha 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El enunciado del tema presupone la problemática y el próposito de 
esta investigación, la tentativa de minimizar la atnbigucdad de 
las variaciones geográficas entre las paises de Amerérica Latina, 
de intentar especificar el nivel de las variaciones de las 
fenómenos centrales, y de identificar un conjunto determínate de 
semejanzas, debido a la unidad desde el punto de vista ecoómico, 
histórico, cultural e inclusive étnico existente entre los paises 

Se intentara captar la internaconalizacíón del movimiento obrero, 
en un contexto continental, estudiando la vez la especificidad 
nacional, con respecto a un contexto histórico más amplio. Es 
decir, se busaria captar las especificidades de la clase obrera 
en su propio proceso histórico nacional, considerando las 
características generales de los procesos internacionales, para 
obtener como se conjugan; derivando de ello un análisis de 
conjunto de los paises de América Latina. 

El problema central de esta investigación, reside en caracterizar 
al movimietno obrero latinoamericano, corno categoría de análisis 
de la teoria de las relaciones internacionales, que considera el 
concepto de "esfera de influencia", de cómo las grandes potencias 
ejercutan el control geográfico del mundo actual. El concepto de 
ºesfera de influencia", sirve para definir el términos operativos 
de los diferentes grados de control y articulación que ejercitan 
los Estados unidos y la Unión Soviética, sobre el movimiento 
obrero internacional. 

Este trabajo es una tentativa de aplicación de este concepto en 
el ámbito del control que ejercen las grandes potencias en las 
organizaciones sindicates latinoamericanas 



HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

Se parte de la perspectiva de que los Estados Unidos han 
recurrido a medidas extremas para mantener el control sobre el 
movimiento obrero Latinoamericano. Como consecuencia la 
intervención de la Unión Soviética en este continente se 
manifesto de manera débil y limitada, no obstante sus intentos 
por controlar el movimiento. 

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento 
obrero organizado en América Latina ha sido guiado y manipulado, 
de manera preponderante, directa y constante por Norteamérica a 
través de sus empresas trasnacionales, las oligarquias y los 
gobiernos nacionales. 



INTRODUCCION 

presente investigación · sobre la· organización Regional 

Interamericana de Trabajadores (ORIT) es una tentativa de 

estudiar los mecanismos de control y articulación entre los 

sindicatos internacionales y las organizaciones sindicales 

continentales de América Latina, los que a través de las 

sindicales nacionales ejerce~ influencia sobre la política del 

movimiento obrero en los diferentes paises del continente. 

con el Lérmino de 11 0rganizaciones Sindicales Continentales", se 

designa a aquellas organizaciones supranacionales que unifican a 

los sindicatos nacionalez de diferentes paises. Esto sucede a 

nivel internacional, continental y nacional y por medio de ellas 

se toman decisiones. El análisis so realiza desde una 

perspectiva histórica, continental y mundial, a partir del fin de 

la segunda Guerra Mundial hasta 1976, cuando culmina el fin de la 

guerra fria y se abre una 

Latinoamérica. 

nueva etapa de distención en 

se estudió la internacionalÍzación del movimiento obrero, a 

través de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores 

(ORIT) en un contexto continental, estudiando a la vez la 

realidad nacional, con respecto a un marco histórico más arnpliow 

Se tomaron en cuenta las caracteristicas de la clase obrera en su 

propio proceso histórico nacional, considerando los aspectos que 

se dan a su vez internacio11alemente, derivando un análisis de 

conjunto de los paises de América Latina. 
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CAPITULO l. CONSIDERACIONES SOBRE LA CLASE OBRERA ORGANIZADA EN 

ALGUNOS PAISES DE AHERICA LATINA 

La clase obrera es un producto de la maquinaría y la . gran 

industria. Con la Revolución Industrial las fuerzas productivas 

de la sociedad alcanzaron proporciones hasta entonces 

desconocidas; como consecuencin de ello surgieron las ciudades 

industriales, y la población rural disminuyó para ampliar la 

urbana. El industrialismo, producto de los grandes 

tócnicos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, 

América L.:itina con un retr.:iso a l\.Mérica Latina de 

años. (l) 

progresos 

llegó a 

JO ó 40 

El surgimiento de la clase obrera en los paises del tercer mundo 

es consecuencia del desarrollo y de la diversifición social de 

los Estados, surgidos con la descolonización. Una vez superada 

la fase de choque con el sistema colonial, se entró en un etapa 

de nacionalismo, en una perspectiva de poder económico, politice 

y social, 

Durante el siglo XIX en Europa, la emancipación del proletariado 

reclamaba la conquista del poder politico. La Comuna de Paris 

abrió la era histórica de las revoluciones proletarias y 

socialistas; permitió llevar a término la teoria JT'::lr:·~ista del 

estado, asi como contemplar la posibilidad de combinar la 

dictadura del proletariado con la más amplia democracia obrera. 

La Internacional ejerció una influencia enorme en la historia del 

movimiento obrero internacional. Contribuyó poderosamente a 

difundir la ideas del socialismo cinet1fico; acabó 
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ideológicamente con las tentativas de los sectores que pretendian 

llevar a la clase obrera fuera de los principios de la lucha de 

clases; legó al proletariado mundial t~da una serie de ejemplos 

'J una politica revolucionaria estrictamente proletari~ y 

autrinticamente internacional, ante los problemas fundamentales 

del movimiento obrero. 

La I Internacional de Trabajadores, fundada el 20 de noviembre de 

1863 por iniciativa del Conaojo Londinen~e y FrancCs reunió en su 

seno las más diversas tendencias, lo que hizo dificil su unión y 

entendimiento, se manifc~tó con particular relieve al elaborar 

una plataforma que uniera a los distintos sectores obreros y 

diera a la organización carácter de proletariado de clase. 

En los documentos de la asociación destinados a unir las grandes 

masas obreras de difereritcs paises, Marx señaló que el triunfo de 

la causa. de los obreros es.inconcebible "mientras el poder 

politice estó concentrado en manos de magnates de la tierra y del 

capitalismo, que utilizan dstc para perpetuar su situación 

privilegiada". La conquista ha venido a ser, por lo tanto, el 

gran reto de la clase obrera, conluia Marx.(2) 

Marx y Engels esperaban revoluciones en diferentes paises 

europeos, lo cierto es que ~sta previsión teórica no se verificó 

en los hechos. La ruptura del sistema capitalista se registraría 

en Rusia en 1917. Los mismos bolcheviques esperaban con intcrós 

la revolución en Alemania, pero ésta nunca se concretó. El 

capitalismoo no se desmoronó y el movimiento obrero debió pasar 

del ~riternacionalismo proletarío a movimientos nacionalistas. 

El movimiento obrero en Amórica Latina adquirió desde el siglo 

- ) -



XIX una interdependencia con las centrales sindicales de los 

paises de las metrópolis. Desde ese momento los problemas del 

sindicalismo en América Latina fuorón Vibtos paralelemente con la 

acción de los sindicatos europeo5; las ideologias socialistas 

utópicas y el proceso de formación de la clase obrera fabril. 

A finales del siglo XIX, la clase obrara latinoamericana se 

encuentra inmersa en ideologias socialistas y 

anarcosindicalistas, se inspira en organizaciones sindicales y 

sociopoliticas europeas. Es el cano de la revolución en México, 

inspirada en el levantamiento rural de Chalco de 1869 y en Gran 

Circulo de Obreros de 1875. El anarquismo en su versión 

anarcosindicalista ocupa un espacio significativo en Argentina, 

Móxico y Brasil entre 1900 y 1920.(J) 

Diferentes lideres obreras intentarón trasladar a Amórica Latina, 

en forma mécanica, estrategias de lucha aplicadas en Europa, pero 

tanto el anarquismo como el socialismo entraron en crisis a 

partir de la primera Guerra Mundial, particularmente por el 

surgimiento de la revolución bqlchevique. 

El movimiento obrero organizado en América Latina se inicia en 

1B47 en Chile y rnuy lentamente, comienza a crecer en México, el 

Caribe, Puerto Rico, Cuba, Brasil y Argentina en las décadas de 

los cincuenta y sesenta. En cuanto a ideologia y táctica, en la 

mayoría predominan las ideas en boga en Europa, por Proudhon y 

Bakunin.(4) 

Durante la década de los ochenta se organizaron más gremios y 

surgen las primeras huelgas generales en Uruguay, Argentina, Perú 

y Cuba, finalmente, surgen las grandes orgunízociones sindicales 
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nacionales: la Federación Obrera Regional Argentina, F.O.R.A., 

1S81; la Federación Obrera Regional Uruguaya F.O.R.U.,1905; la 

Federación cubana del Trabajo; la casa del Obrero Mundial de 

México, 1912; y la Federación Obrera Internacional de BoLivia. 

A fines del siglo pasado, los paises de América Latina eran como 

los caracterizaba Maríátcgui', naciones en constitucíón, donde el 

modo de producción capítalista dominaba, pero no en su forma 

clásica europea, sino en coexistencia con otros modos de 

producción precapitalistas. En estos sociedades ºexpresando 

conglomerados sociales que abarcan desde los asalariados, pasando 

por la clase media urb~na hasta empresarios nacionales, nacen 

movimientos políticos soliclusistas con programas 

antílatifundistns y anti~perialistas. son entre otros el 

radicalismo argentino y úl batlismo uruguayo. Su expresión 

superior es el ~oviniento que hegc~oni2a la Revolución Mexicana 

de 1910-1917. (5) 

Es posible trazar con lo anterior un balance, un resúmen, en 

algunos paises significa una mejora del estandard de vida de las 

~.:;.sas. Con las migraciones europeas de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX se fue introduciendo otro tipo de 

agricultura, de industria, que contribuyó a la formación de un 

nuevo proletariado y de una nueva clase medía. Las nuevas 

organizaciones sindicales recibieron la influencia del 

sindicalismo europeo, sin embargo el sindicalismo latinoamericano 

habria de orientarse, en su segunda fase, hacia una ideología más 

clara, más autónoma. 

Por otro lado, existe la otra cara del sindicalismo 
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latinoamericano, especialmente en los paises atrasados, en donde 

el proletariado no sólo es dCbil, sino que es inexistente, y en 

donde se asiste al fenómeno del inmovilismo sindical por parte 

del Estado. En ese caso es evidente el deseo de los gobiernos de 

formar una burocracia sindical que responda a sus intereses. En 

la práctica se asiste en muchos paises a la corrupción sindical, 

en otros se agrava su situación por la presencia de fuerzas 

militares. 

Por ello, el socialismo imperante entre 1919 y 1925 es más que 

nada una reacción contra el reformismo politice sindical. Los 

socialistas 

clasistas. 

organizaron durante 1920 y 1930 sindicatoss 

En algunos lugares fueron vanguardia en hechos 

históricos, como los obreros colombianos bananeros contra la 

United Fruit en Santa Marta, en 1923, pero constituian 

sindicatoso "rojosº, sectarios. Mariátegui trató de reaccionar 

contra estas tácticas. Por eso destacó que el socialismo en 

América Latina era imposible sin resolver la cuestión nacional, 

el marco geopolitico concreto en donde se plantea la posibilidad 

de una integración nacional obrero campesina. En Perü, dice 

Mariátcgui, la cuestión campesina es una cuestión indigena y 

serrana, es decir, étnica y al mismo tiempo territorial. La 

clase obrera peruana debe superar la estrechéz de miras y el 

racismo de la burguesia liberal costeña, por otro lado Mariategui 

propone la creación de partidos socialistas con eje en el 

proletariado y matrices de lqs practicas revolucionarias en el 

pueblo nación. 

En Colombia los gobiernos liberales emitieron leyes favorables a 
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los trab;ijudores. En dicho pilíZ había diferentes grupos 

socinlist.:is, a fine5 de siglo se formó un Directorio Obrero que 

era un organismo de coordinación entre sindicatos, cooperativas y 

mutualidades. Pero los distintos sindicatos no llegaron a (armar 

una confederación nacional sino hasta 1937, cuando se unieron en 

la Confederación de Trabajadores de Colombia. En 1946 se forrnó 

la UTC (Unión de Trabajadores de Colombia) de tendencia católicil. 

(6) 

En Venezuela, su vecino pais, el sindicalismo tuvo r.lenoa suerte, 

ya que vivió bajo las constantes dictaduras, sin embargo en 1923 

existia ya una federación obrera de Venezuela. Di.cha federación 

surgió, en 1936, la Confederación Vcnezoluna de Trabajadores, que 

al principio estuvo dirigida por comunistas, a los que mas tarde 

desplazaron elementos dórnocráticos. (7) 

En Costa Rica, surge hasta 1943 la Confederación de Trabajadores 

dirigida por comunistas, y años más tarde se crett la "Rcrurn 

Novarum" dirigida por elementos católicos liberales. En 

Guatemala, después de la caida del general Ubico, en 1944, se 

creó la Confederación de Trabajadores de Guatemala. Hacia 1929 

se fundó una Federación Obrera Hondureña; en Panama surge una 

similar hasta 1936; en Nicaragua la Central Obrerismo organizado 

colaboró con Sandino en 1923; en El Salvador surge en 1939 la 

Confederación de Obreros del Salvador. 

La historia del movimiento obrero argentino en la dócada de 

1929-1939 es fundamental por cuanto en la misma están las bases 

del apoyo popular con que contará Perón en la década siguiente. 

El movimiento sindical organizado en la Argentina es uno de los 



mas antiguos, en 1901 se funda la FORA (Federación Obrera 

Regional Argentina), de caracter anarcosindicalista, que surge 

corno la primera central del pais y de América Latina; en 1909 se 

forma la CORA (confederación Regional Argentina}, que en l9i4 se 

fusiona con la FORA para vol.ver a separarse en 1924. Después de 

varias tentativas de fusión sindical se celebra en 1929 el primer 

congreso de la CGT (Confederación General de Trabajadores) que se 

afilia a la Internacional Sindical de Amsterdam. Al margen de 

ella queda la FORJ\, cuya influencia fue disminuyendo. 

El caso de MCxico ejcmplific.:l la otra. ca.r.:i de la moneda del 

movimiento obrero lat.inoamcricano. Mientras que en Argentina el 

sindicalismo se ha desarrollado segun esquemas que podrían 

decirse europeos, en México adquiere un carácter agrario, de 

revolución nacional. oúrante la dictadura de Diaz (1876-1911) la 

modernización del pais fue efímera, per~anecieron las estructuras 

arcáicas del Móxico rural, las huelgas eran prohibidas y las 

pocas organizaciones sindicales existentes tenían un arebito de 

acción muy reducido. La Revolución de 1910 fue una revolución 

campesina, si bien en 1915 algunos dirigentes sindicales se 

subordinaron a la politica de Carranza para atacar a Villa y 

Zapata. En 

representantes 

1913, despuós de la 

campesinos y obreros 

reconciliación 

fue fundadu la 

entre 

CROM 

(Confederación Regional Obrera Mexicana), que agrupaba a 75 

~edcraciones y más de medio millón de miembros. Zapata mismo 

desconfió del pacto del gobierno con los sindicatos. Con la 

presidencia de Obregón (1920) comienza la fase constitutiva del 

Móxico moderno salido de la revolución. Los sindicatos adquieren 
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una mayor importancia, pero se asiste a la lucha sorda entre el 

régimen que quiere controlar el movimiento obrero y los 

sindicalistas, especialmente los socialistas y los anarquistas 

que deseaban una mayor autono=ia. Los anarquistas fundaron asi 

la Confederación General de Trabajadores de México (1920) y los 

católicos la Federación llacional Católica del Trabajo (1922). 

Durante ese periodo los trabajadores católicos debieron sufrir 

los ataques del gobierno, decidido a dur batalla a la Iglesia 

mediante la eliminación de escuelas confc5ionales, la prohibición 

de ejercitar el sacerdocio yo sobre todo con la expropiación da 

los bienes de la Iglesia. Por su parte, la CROM se convirtió en 

uno de los pilares del sistema. 

México y Argentina son polos dentro dol sindicalismo 

latinoamericano: el rcSto de los paises presenta caractcristicas 

de los dos. Los paises de Amórica Central, por ejemplo, han 

tenido movimientos obreros débiles a causa del escaso desarrollo 

de sus economías. En el contexto latinoamericano ha sido muy 

diferente el caso del aprismo peruano, que influenció durante un 

treintenio la política del Peru. La Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA) fue fundada en México, en 1924, 

por un exiliado politice Víctor Raul Haya da la Torre, quien 

deseaba crear un "marxismo latinoamericano", un nodelo de lucha 

proletaria adecuada al pueblo criollo-indio. En su programa 

figuraba la rcsitencia al imperialismo norteamericano, la 

nacionalización de 

internacionalización 

la industria y la agricultura, la 

del canal do Panamá y la unidad politica de 

los paises de América IMtina. El APRA se extendió rápidamente en 

- 9 -



muchos paises dol continente ,incluyendo los EU. su partido sentó 

profundas raices en el PerU, en la dócada de los treintas el 

aprismo sufrió una verdadera cacería contra los apristas que 

fueron masacrados en gran número y Haya de la Torra fue 

encarcelado. 

En Bolivia el primer sindicato se formó en 1902 y se titulaba 

Centro Social de Obreros. En 1912 se creó la Federación Obrera 

Internacional, que en 1913 se convirtió en Federación Obrera del 

Trnbajo, doninada por los comunistas desde 1925. Uno de los 

problemas del movimiento obrero boliviano deriva de su atraso 

económico, en una socicd.:id donde prevalece el indio, explotado en 

los latifundios y en las mineras de estaño. El movimiento obrero 

se desarrolló durante la dócada de los veinte bajo la influencia 

comunista y dcspuós troskista. El troskismo boliviano se 

convirtió en uno de los más fuertes de América Latina y dio vida 

a un irnport~nte partido! el Partido Obrero Revolucionario (POR). 

La Guerra del Chaco (1932-1937), sostenida por Bolivia contra 

Paraguay, llevó a una raodernización de las viejas estructuras. 

El sindicalismo cobró fuerza, la gran masa obrera boliviana se 

convirtió en la más irnportuntc del pais. 

En el caso de Brasil, el pais ma~ grande de Latinoamérica, las 

primeras sociedades obreras tuvieron inicio hasta principios de 

siglo, y fueron duramente perseguidas por medios policiacos. Fuó 

precisamente un grupo de anarcosindicalistas el que en 1921 fundó 

el partido comunista, caso excepcional, pues en general los 

partidos comunistas se crearon por esciciones en los partidos 

socialistas. Pero hasta 1929 se logró crear la primera central 
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sindical nacional, se formó la CG'f (Confederacii:ion General del 

Trabajo), dominada por comunistas, y la CUT (Confederación 

nacional del Trabajo). En 1933 a los comunistas los desplazaron 

de la CGT y formaron la Confederación Sindical Unitaria que duró 

hasta 1937, cuando el gobierno de Vargas disolvió todas las 

centrales. La constitución de 1937 fundó un estado corporatista 

bajo el nombre de Estado nuevo. 

En al resto de los países latinoamericanos el surgimiento de la 

lucha sindical sigue en cierta medida los esquemas ya tratados. 

En los paises mas atrasados de la zona se han tenido movimientos 

relativamente débiles, refrenados por las fuerzas represivas de 

los gobiernos en turno. Proletariado y burguesia participan de 

manera activa en la confonnación de los marcos i.nstitucionalcs. 

En general, el movimiento obrero latinoamericano, antes de la 

segunda Guerra Mundial, fueron democrático y policlasista, 

cspcciulracnte en lon paises más desarrollados de América Latina. 

Con la excepción de Chile, el comunismo tuvo poca fortuna en la 

toma del poder: en el resto de los ~aiscs de América Latina, su 

importancia fue relativa. 

En relación a las organizaciones continentales latinoamericanas, 

ha sido un hecho que la vida politica latinoamericana ha estado 

influenciada por Europa y posteriormente por los Estados Unidos. 

La Asociación Internacional de Trabajadores, fundada el 20 de 

noviembre de 1863, fue determinante para la difusión de las ideas 

de Proudhon, Bakunin, Marx y Engels en América Latina; la lucha 

ideológica entre el marxismo y lus corrientes no marxistas de la 

I Internacional involucró todo el proceso de formación sindical 
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en los paises latinoamericanos. En general la influencia 

proudhoniana y bakunista fue mayor, debido a que estos países se 

encontraban apenas en la fase de la indMstria doméstica y de la 

manufactura, y todavia no se concretaban en organizaciones 

politicas o sindicales estables, y menos en transformaciones 

revolucionarias efectivas. 

El resultado mas importante logrado por la AIT fue uniticar a 

escala internacional las concepciones políticas y doctrinales de 

Marx y Engels; contribuyó poderosamente a difundir sus ideas, y 

acabó ideológicamente con todas las tentativas que pretendian 

desviar a la clase obrera de los caminos de la lucha de clases. 

Así, se legó al proletariado internacional una serie de ejemplos 

básicos de lo que es y debe ser una política estrictamente 

proletaria y autC.ntic.lmente internacional ante los problemas 

fundamentnles del rnovímiento obrero. 

Los movimientos obreros no deben ser vistos como dependientes de 

la historia de la sociedad sino también corno surgidos de su 

propia historia y por ello capaces de influir sobre el curso de 

la misma y de la sociedad. La cluse obrera en América Latina es 

la que experimenta con mayor intensidad la explotación 

capitalista y .por ello representa el núcleo central del 

movimiento de los trabajadores. De ahi que se utilice el término 

de "movir,ücnto obrero", que siñgulariza una lucha de clase obrera 

comprendida ernpirícumente a través de las luchas reales en las 

organizaciones sindicales. El internacionalismo proletario 

representa, pues, el elemento de la conciencia de la clase 

obrera. 
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Por su parte, la I Internacional habria de tener en la evolución 

del movimiento obrero una doble función: ºPor un lado agrupar a 

todas las organizaciones obreras existentes en ol mundo, por otro 

influirlos una más clara conoiencia comunista on cuanto a sus 

objetivos y en cuanto a los medios de acción para alcanzar d~chos 

objetivos." (8) 

Comenta Mandel que la r.ipída desagregación que conoció la I 

Internacional tras la derrota de la Comuna de Paris, bajo el 

efecto de la lucha entre tendencias narxistas y bukuninístas, no 

aminoró la capital importancia de esa Internacional.(9) 

En los debates de la I Internacional el proletariado europeo 

adquirió la primeras nociones en torno a la utilidad de las 

huelgas y los sindicatos, quo los praudhonianos y bakuninistas 

negaban. 

Du:prnte la II Internacional, ,que tu·Jo lugar en los dos últimos 

decenios del siglo XIX, se suman nue'los problemas en torno al 

debate de la organización del proletariado. 

La lucha contra los anarquistas prosiguió en los debates del 

Congreso de Bruselas (agosto de 1891), en el Congreso de Zurich 

(1893) y en el de Londres (1896). La II Internacional no fue una 

organización de unificación ni de combate, sino una tribuna 

internacional; en primer lugar se planteó la separación del 

partido de las formas de organización obrera. Este viraje 

provocó que, 

consumara el 

después de 

cambio en 

1900, en el plano internacional se 

la historia del movimiento obrero 

internacional: la revolución ~sperada no se produjo. En cambio, 

las economias capitalistas, tras los decenios precedentes, 
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resurgian en una época de crecimiento y expansión econótnica. 

Esta situación coincide con la nueva etapa surgida en el mundo 

del capitalismo: el imperialismo. 

Estos fenómenos repercutieron en la II Internacional, la. cual 

entra en la segunda fase de su historia que termina en agosto de 

1914. En esta etapa "la Internacional reúne grandes partidos 

nacionales, politicaroente influyentes, numéricamente poderosos. 

Este impulso compensa el declive del mecanismo revolucionario y 

crea un optimis~o dcsmc5urado: en la práctica, determina cambios 

profundos pero desiguales, en la implantación, la estructura 

institucional y la orientación de la Internacional.'' (10) 

Los partidos socialistas que formaban la II Internacional habían 

adoptado en general la posición de partidos legales en la vida 

política de las demoCracias burguesas, y en sus parlamentos 

contaban con bloques de diputados más o menos fuertes. 

Esas circunstancias diferian mucho de aquellas en que los obreros 

luchaban para conquistar el derecho de asociación, el de huelgn y 

un minimo de legislación social. Por otro lado, estos partidos 

apoyaron la política belicista 
0

de nus paises de origen, empeñados 

en la primera Guerra Mundial. 

Después de la revolución bolchevique, durante la III 

Internacional, surge en ol ánimo de su5 promotores como "una 

organización común, unificada e internacional" en la que los 

elementos revolucionarios proletarios serian separados de los 

elementos socialtraidores'~. Conferencia comunista 

internacional decide constituirse en III Internacional y adoptar 

la denominación de Internacional Comunistaº por unanimidad y con 
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la sóla excepción del delegado alemán. 

proletariado latinoamericano que, por 

Se 

su 

interesó en el 

nivel de vida 

extremadamente bajo y por sus sentimiQntos antiemperialistas, 

parccia pronto a acoger la nueva ideología, sin cmbargn, el 

comunismo latinoamericano no habia 3sumido una importancia 

decisiva. Ello se debió, en parte, a la ccrcania con los E.U., 

que siempre han ejercido presiones sobre los gobiernos de los 

paises latinoamericanos. 

Hubo diferentes partidos comunistas que se !armaron por 

csciciones de los socialistas en: Argentina, Chile, Ecuador, 

Uruguay. Estos partidos quedaron en su mayoria adheridos a la 

III Internacional Coraunicta. 

Asimismo el comunismo ejerció notable influencia entre 

estudiantes, intelcctu3les y clase media. Sea como fuere, en 

casi todos los casos el partido comunista no logró aglutinar al 

movimiento obrero. Un olomcnto que debilitó al movimiento 

comunista fue la campaña de bolchevización, emprendida en 1924 

por orden de la Internacional comunista, que consistia en la 

eliminación de todos los elementos que trataran de pensar por 

cuenta propia y que no se plegaran a las consignas de Moscú, con 

el objeto de que los partidos comunistas se fueran transformando 

en i.nstrurnentos de la diplQrnacia soviética y en ceo de las 

decisiones que se adoptaran. Los bolcheviques pensaban que la 

revolución en los paises de América Latina, vendría por medi~ción 

de la revolución rusa. La bolchevización de los partidos tenia 

por objeto darle una forma orgánica a esta doctrina. (11) 

Julio Godio ejemplifica en dos casos el carácter sectario que 
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caracterizaba al comunismo todavía en 1929, año de la primera 

Conferencia de los Partidos Comunistas en América Latina, en 

donde se caracterizaba el radicalismo argentino como "nacional 

fascismo" y a la revolución mexicana como 11 revolución democl:ática 

traicionada 11
, sin analizar los compromisos y la práctica 

gubernamental que hacia de esos movimientos acontecimientos 

unicos en la hintoria. (12) 

En la mayoría de los casos los sindicatos organizados por los 

comunistas se transformaron en sindicatos "rojos", sectarios. 

Mariátcguí trató de reaccionar contra estos simplismos, por eso 

destacó que el socialismo era imposible en América Latina sin 

resolver la cuestión nacional. 

Para Mariátegui la relación entre socialisr."lo y nación tiene dos 

componentes esenciales: 

que en Amórica Latina 

por un lado la alianza obrero campesina, 

presenta un problema étnico, de 

diversidades culturales, y por otro lado un problema geopolítico 

donde la posibilidad de una alianza internacional se bloquea por 

la nación. 

Otro elemento que se debe considerar de vital importancia en el 

problema del socialismo y nacionalismo en el continente, es el 

aspecto de la vida religiosa, en particular el catolicismo. La 

religión juega un papel ambivalente en cada pais, pues puede 

servir simultaneamente al explotado o al explotador. Esto 

implica la 

ant1capitalistas 

~ste principio 

ideológicas, como 

imposibilidad de generalizar contenidos 

y revolucionarios en las ideologías religiosas. 

también es válido para otras expresiones 

el liberalismo popular y el nacionalismo 
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progresista. ( 13) 

El estado de tensión de la. relación internacional, segun los 

comunistas, reflejado en contradicciones internas en todos los 

paises conducia a éstos a pensar en un desar.rollo 

revolucionario, confiando an la "radicalización de las masas", 

que los llevó a adoptar una posición do "clase contra clase" y 

de. "partido único". Esta ~ituación condujo al hundimiento 

politico de la III Internacional. 

En tanto que Trotsky ornpezó por organizar a escala internacional 

la acción de la clase obrera contra el fascismo y la nueva guerra 

ímperilizta, creció su 

soviético. 

desacuerdo con el partido comunista 

En esta posición, Trotsky planteaba tres problemas. Expone la 

fórmula~ "Por la unión Soviética, siempreº 11 por el curso 

estaliniano, jumas. En segundo lugar, el del frente unico 

antifascista, al negarse. a aceptar la alianza con la "burguesía 

democrática", y tercero el deseo 

internacional.(14) 

de constituir una nueva 

Se afirma que Trotsky vaciló mucho tiempo antes de crear la IV 

Internacional, en agosto de 1933, La llegada de Hitler al poder 

hizo madurar la decisión de Trotsky en este sentido. El Pleno 

Internacional de la oposición bolchevique-leninista, en agosto de 

1933, acuerda casi unánirnentc orientarse hacia la constitución de 

una nueva internacional y hacia la creación en todos los paises 

de nuevos partidos revolucionarios. 

La IV Internacional nunca llegó a ser una verdadera organización 

mundial, pues la componían casi exclusivamente integrantes de 
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Europa y quedaban fuera los de America, Asia, La URSS y las 

colonias, pero constituyó un esfuerzo por facilitar la acción de 

la clase obrera contra el fascismo y la nueva guerra 

imperialista. 

Como se ha podido constatar, el movimiento obrero latinoamericano 

antes de la segunda Gueria Mundial se habia desarrollado 

inf lucnciado por el sindicalismo europeo, sustentado en 

ideologias que no ofrecían una interpretación. 

Sin ornbargo, pesar de que los sindicatos latinoamericanos 

estuvieron en gran medida dispersos, divididos, opueDtos unos con 

otros, ~e lograron reivindicaciones salariales en los paises mas 

industrializados, reformando relativamente pronto las 

le9i~lacioncs laborales, otorg3ndcse y garantizándose el derecho 

de huelga y de asociilción, derechos qua son básicos para el 

n1ovimiento obrero. 

Durante este periodo el movimiento obrero pasó por una serie de 

altibajos, de peresccusiones durísimas, y ha sido caracterizado 

como el periodo heroico del movimiento obrero latinoamericano, 

aquel en el que abundan los rnartircs, los encarcelados, los 

exiliados, los deportados, los dirigentes sindicales que viven en 

la miseria, llevancl.o la voz de los obreros a las revistas y 

semanarios especializados. 

Fue en esa época tan dificil cuGndo los sindicatos fuerón 

adquiriendo cada vez un papel más primordial como centro donde 

reunirse para lograr sus aspiraciones los obreros. Fue entonces 

cuando el movimiento obrero empezó a darse cuenta de la situación 

en que se hallaba y trató de buscar un camino propio, que fuera 
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realmente producto de la realidad latinoamericana. 
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CAPITULO ANTECEDENTES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

CONTINENTALES EN AMERICA LATINA • 

Un elemento que parece ser comün a todos los paises de Ainárica 

Latina -más allá de las divergencias ideológicas- es el deseo de 

establecer y mantener relaciones siempre estrechas con las 

organizaciones sindicales de ~os paises industrializados. Esta 

tendencia surgió poco después de que los sindicatos do los paises 

latinoamericanos se organizarón a nivel nacional. Los dirigentes 

sindicales habian comprendido que dcbia de existir una 

coordinación de acción sindical a nivel continental y ~undial. 

Lo~ sindic~listas latinoamericanos estaban convencidos de que la 

colaborución internacional era necesaria, por 

los 

ello sus 

dirigentes buscarón 'el acercamiento con sindicatos 

norteamericanos. 

Se menciona corno ejemplo que en 1906 John Murray, miembro del 

Sindicato Internacional da Tipógrafos, ligado a la American 

Federation of Labor, llega a México para mediar en la huelga de 

Cananea. Por otro lado, la IWW norteamericana tenia fuertes 

vincules con anarcosindicalistas mexicanos. La AFL tomó posición 

en favor de Madero cuando empezó la revolución mexicana, 

denunció a Huerta y apoyó a carranza desde 1915. En junio de 

1916, los representantes de la casa del Obrero Mundial, de la 

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal y 

sindicatos de Yucatán, se reunieron con la AFL en Washington para 

formar una organización sindical que coordinase los movimientos 

sindicales de ambos países. En esa ocasión los trabajadores 
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mexicanos pidieran a Gompcrs que se manifestara contra la 

invasión norteamericana a ME3xico, cumpliendo aquól la petición(l) 

Asi, "la AFL y los futuros líderes de la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM) estrecharán vinculas, por lo cual .ambas 

organizaciones se constituyen en eje para una posible unidad 

continental 11 • ( 2} 

Por su parte los sindicatos norteamericanos comprendieron la 

irnnportancia de establecer una estrecha colaboración de carilcter 

hemisférico. La actitud del sindicalismo norteamericano 

favorable a la unidad, y el surgimiento de la CROM crearon las 

condiciones para el prir.1cr intento de unidad sindical 

continental. 

La American Fcdcration of Labor GC habia interesado siempre en 

América Latina. En ia9s apoye a los independentistas cubanos, 

condenó la anexión de Puerto Rico y las Filipinas a los EU., y en 

el congreso de 1907 protestó por la detención de los anarquistas 

mexicanos Ricardo Flores Magón y Librado Rivera por las 

autoridades norteamericanas, y pidió que se investigara la 

persecución de refugiados latinoamericanos en los Estados Unidos. 

En 1915 Samuel Gompers, presidente de la AFL, escribió al 

presidente Woodrow Wilson pidiéndole que se reconociera al 

gobierno revolucionario mexicano y envió saludos de la AFL a 

la casa del Obrero Mundial de MCxico. Finalmente dos delegados 

de la AFL y de la CROM se reunieron para discutir la posibilidad 

de formar una central sindical continental. 

Esta reunión se concreta en noviembre de 1913, cuando la AFL y la 

CROM convocan a una reunión continental en la cd. de Laredo, 

- 23 -



Texas, a la que acudieron 72 delegados procedentes de EU., 

México, Colombia, costa Rica, GuateMala y El Salvador. En la 

practica las fuerzas más im~ortantes eran las de los E.U., y 

Mé>dco. Así, de 72 asistentes 45 eran norteamericanos .y 21 

mexicanos; el resto de los paises solamente contaba con seis 

delegados, algunos de los cuales eran exiliados. De manera que 

la COPA (Confcdcrnción Obrera Panamericana) se rcstringia a los 

EU, México y paises de Amórica Central y del Caribe.(J) 

Los fines de la COPA pueden sintetizarse así: 11 Fomentar la 

creación en los paise~ americanos de federaciones nacionales de 

sindicatos en donde hasta hoy las diferentes agrupaciones obreras 

e:<istentcs han vivido independientes unas de otras y en muchos 

casos en abierta rivalidad; y obtener que ciertas federaciones 

nacionales Yil exitcntCs, se afilien a la COPA. También se 

proponía luchar por "el establecimiento de r:tejores condiciones 

para los trabajadores que emigran de un país a otro; la 

utilización de todos los medios legales y honorables para la 

protección y adelanto de los derechos e intereses y bienes de los 

pueblos de las repúblicas panamericanas".(4) 

El segundo congreso de la COPA tuvo lugar en llueva York. México 

fue sede del tercer congreso ·en 1921. En ese congreso la COPA se 

comprometia a ºayudar y mantener la independencia y autonornia de 

todos los paises latinoamericanos". Por su parte el congreso de 

la AFL el mismo año pidió que el gobierno de los EU reconociera 

al gobierno mexicano del general Alvaro Obregón, cosa que tuvo 

lugar en 1923. 

Victor Alba resume la razón por la cual la COPA no pudo 
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desarrollarse y terminó disolviéndose en 1930, de la siguiente 

manera ºincompatibilidad entre los intereses de un movimiento 

sindical articulado en paises denominados por los Estados Unidos 

y el movimiento sindical norteamericano, que si bien para . 1919 

mantenia cierta independencia de su gobierno, debia 

inexorablemente por su apolitismo terr.:inar adecuándose cada vez 

más a la política da intromisión y dominación de los Estados 

Unidos sobre los paises latinoarnericanos''.(5} 

El reformismo social de la COPA se puso de manifiesto con la 

crisis mundial de 1929. Entonces tuvo lugar un fortalecimiento 

de las tendencias radicales del movimiento sindical, en 

particular socialistas y comunistas, lo que hizo que la COPA 

entrara en crisis. otro _acontecimiento que influyó fue el 

surgimiento de una central sindical latinoa~ericana afiliada a la 

Internacional Sindical Roja (ISR}, que a su vez tampoco logró 

aglutinar al debilitado sindicalismo latinoamericano. 

En mayo de 1929, se reunió en Montevideo el congreso que acordó 

crear la Confederación Sindicül Latinoamericana (CSIJ\), afiliada 

a, la PROFI!ITERN y formada por sindicatos unitario~.; aprobó como 

resolución su lucha en contra de la COPA y la Internacional de 

AmGterdam y la conveniencia de reorganizar el movimiento sindical 

a base de sindicatos de industria. 

La vida de la CSLA seria corta, hasta 1936, año en que se 

disolvió, sin llegar a aplicar la linea del frente popular 

antifascista impulsada desde el VII congreso de la IC (1935), lo 

cual en el plano internacional se traduce en la disolución de 

la Internacional sindical Roja (ISR) y la incorporación de los 
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sindicatos comunistas a la Federación Sindical de Amsterdam.(6) 

Por otra parte, en 1929 nace también la Asociación Continental 

Americana de Trabajadores (ACAT), anarc~sindicalista, como rama 

regional de la AIT, que tcndria una vida muy efimera.. La 

iniciativa para formar esta central surgió de la FORA, qua en 

1927 habia lanzado la proposición de un encuentro con 

organizaciones afines. El encuentro fue dirigido a elaborar un 

programa inmediato que planteaba reivindicaciones de salarios y 

la reducción de la jornada de trabajo corno paliativo a la crisis 

capitnlista enmarcada en 1929 .Y cuyos efectos en América Latina 

se sentir.ian en los años treinta. Por otro lado, la reunión 

también se pronunciaba en contra de la guerra, al no distinguir 

las guerras justas de las injustas, y al negarse a reconocer la 

importancia del factor'nacional. La reunión resolvió por Ultimo 

crear la ACAT y declarar como órgano de la asociación la 

publicación da La Continental Obrera a cargo de Manuel Villar.(7) 

La ACAT estableció su sede en Buenos Aires, Argentina, y tuvo que 

ser disuelta al ocurrir el golpe de estado del 6 de septiembre de 

1930 que derrocó al Presidente Hipólito Yrigoyen. Los 

sindicalistaG de lu ACAT trataron de reorganizarla en Chile y 

Uruguay, pero tambiCn fueron perseguidos. La ACAT se ve 

imposibilitada ~n su acción, por lo cual tiene que disolverse 

durante los años de la Guerra civil española, ya que esta 

organización quedó reducida en 1935 al apoyo español a través de 

la CNT, y desaparecerá con la derrota de la Republica.(8) 

El principal motivo que dio origen a la ACAT fue el de 

contrarrestar y luchar contra la CSLA, Los anarquistas dirigieron 
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su disputa contra los comunistas en detrimento de la difusión del 

insurreccionalismo proletario. Desde sus origenes el elemento 

que orientó la acción de los ~narquista• fue desde sus origencs 

la llamada revuelta obrera espontánea y la negación de la acción 

politica. Esta táctica no pudo tener éxito en el movimiento 

obrero organizado; el desenlace se aceleró cuando a escala 

internacional se produjo la reacción fascista en contra de 

España. F'ue el finul del anarquismo, el cual de ahi en adelante 

sólo tendril vida vegetativa, .sin ninguna influencia directa sobre 

el movimiento obrero latinoamericano. 

De manera que este perioJo del sindicalismo continental 

latinoamericano se caracteriza por la subsistencia de diferentes 

centros sindicales de varias tendencias: los apolitistas del 

COPA, el anarquismo del ACAt y el reformismo de la CSLA. De 

estas tres tendencias, sólo la tendencia comunista tuvo un éxito 

relativa, 

desarrollo. 

facilitar 

no 

el 

ob~tantc que el izquierdismo dificultó su 

Sin embargo el antecedente de la CSLA habria de 

surgimiento de la CTAL (Confederación de 

Trabajadores de Arnórica Latina). 

La CSLA contribuyó a forma~ las bases sindicales sobre las que 

habria de apoyarse Vicente Lombardo Toledano para crear la CTAL. 

Si bien la CSLA prctcndia agrupar a onc~ ~illones de afiliados, 

esta su:na nunca fue lograda.{9} 

Otro antecedente para la creación de la CTAL fueron las 

propuestas de negociación entre los sindicatos soviéticos y la 

Federación Sindical Internacional, si bien las negociaciones no 

habían conducido a un acuerdo, en América Latina se posibilitó la 
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agrupación do elementos sindicales de diferentes tendencias. 

La CTM de México convocó a un congreso de las centrales 

sindicales de América Latina en septiembre de 19JJ, al que 

asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Paraguay, Venezuela, nicaragua, Costa Rica, Perü, Ecuador, Cuba, 

Estados Unidos y México. El .congreso aprobó por unanimidad la 

creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina. 

(CTAL), 

En la dirección de la CTAL colaboraron durante un tiempo 

elementos de tendencias socialistas, sindicalistas, comunistas, 

pero poco a poco fueron predominando los comunistas, 

especialmente durante la segunda Guerra Mundial, en que los 

comunistas capitalizaron la simpatía por la lucha contra el 

fascismo. 

La CTAL logró la fusión de numerosos sindicatos en América 

Latina. Tal congreso de la CTAL asistieron J7 delegados de 12 

paises y, ademas delegados de.la CGT francesa, la UGT española, 

la CIO norteamericana y representantes de sindicatos suecos e 

indios. Vicente Lombardo Toledano de México fue el constante 

secretario de la CTAL. 

Los congresos, además del constitutiva de México, en 1941, fueron 

el de Cali, en Colombia, en 1942; de nuevo en México en 194J y 

en Santiago de Chile, en 1953. El congreso de 1941 marcó la 

adhesión de la CTAL a lá politica de alianza entre las 

democracias capitalistas y la URSS, pues esta acababa de ser 

invadida por los nazis. El congreso de Cali se carcterizó por el 

espiritu de "Buen vecino", pues Lombardo habló de la amistad 
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entre los pueblos norte y latinoamericanos. Mientras que en el 

congreso de México, de l94J, la política cambió totalmente de 

tono, la guerra fria ya se había iniciado.(10) 

Desde 1939, año en que se firmó el pacto germano-soviético hasta 

julio de 1941, cuando coDenzó el ataque alcmiln a la URSS, la CTAL 

se mostró enemiga de la guerra. A partir de 1941, en que los 

nazis atacaron a la URSS, est~ politica cambió y la CTAL cayó 

bajo el dominio comunista, apoyo todas las iniciativas 

provenientes de la URSS y colaboró con la estratégia comunista 

establecida parn América Latiná. 

A partir de 1943 la CTi\L fue perdiendo dinamismo, Lombardo 

Toledano fue expulsado de la CTM y esta se retiró de la CTAL. En 

ese mismo año PerU se retiró de la CTAL después de que los 

apristas conquistaron ia dirección; lo mismo así ocurrió con la 

CGT peronista de la Argentina y con la confederación de 

Trabajadores de Chile. Después de 1943, las tentativas por 

reorganizar a la CTAL tuvieron poca fortuna. 

La CTAL tuvo una utilidad innegable, además de unificar y 

representa~ diferentes tendencias politicas, puso énfasis en la 

necesidad de organizar los intereses de los trabajadores 

latinoarner icanos dentro del ·ambi to de la justicia social. 

Prácticamente la CTAL representó en el plano de los sindicatos 

del continente latinoamericano la misma política que ~iguieron 

los frentes populares en Europa. La CTAL estuvo adherida a la 

Federación Sindical Internacional (FSI), socialistu, nacida en 

Amsterdam, y en estrecho contacto con la III Internacional. (11) 

Un rasgo interesante dernuest~a la duplicidad que caracterizó a la 
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CTAL: se adhirió a la Federación Sindical Internacional porque a 

los comunistas les interesaba disponer de un instrumento poderoso 

en el seno de esta Federación con el f iR de favorecer dentro de 

ella la fusión con la Internacional Sindical Roja que Moscü 

deseaba. 

Un rasgo negativo de la CTAL fue el convertirse en un instrumento 

de Moscü. Unificó el movimiento obrero en el momento en que a la 

URSS le convenía y luego lo dividió, cuando empezó la guerra 

fría. En ese sentido la organización fue demasiado lejos al 

abandonar los intereses de los trabajadores latinoamericanos y en 

ocuparse de los intcrc~e~ soviciticos. No condenó las 

intervenciones soviéticas, lo que provocó la confrontacón y la 

d~sestabilizó, perdiendo fue~za entre los paises de América 

Latina. 
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CAPITULO J: EL CONTEXTO HISTORICO EN EL QUE SURGIO LA O.R.I.T. 

Y SU DESARROLLO. 

Después de la segunda Guerra Mundial surge una nueva fase en el 

sindicalismo obrero organizado en América Latina, caracterizada 

por el surgimiento de los Estados Unidos como país guía en el 

mundo occidental, y do la Unión Soviética en el mundo socialista 

(exceptuando a China) . 

Se habia dado unn alianza temporal entre los paises capitalistas 

y socialistas, paru luchar contra la amenaza nazi. La mayoria de 

las centrales sindicales en el mundo consideraron la unidad en 

contra de los países del eje un comproniso histórico. No fue 

sino hasta después de la Guerra cuando los sindicatos retomaron 

sus antigua5 posiciones'antagónicas, que en América Latina fueron 

caracterizadas por antiguas posiciones anticomunistas. 

Los E.U. salieron más fuertes de la segunda Guerra Mundial; 

9urante los cuatro años de guerra la industria estadounidense 

~~crementó su producción en un 100%, pasando su PBI de 90 a 180 

millones de dólares. Por el contrario, las economias europeas se 

encontraban en un estado de postración. E.U. Asumió el rol de 

potencia lider del mundo occidental apoyando a los paises 

cu~opeos, de manera que pudo ejercer su influencia en el resto 

del mundo y principalmente contener la avanzada soviCtica. su 

política exterior aparece inicialmente fragmentada y episódica. 

oespues de la primera Guerra Mundial, hubo una gran resesión 

económica (1929-1933), en la segunda Guerra Mundial se tuvo un 

relajamiento de los lazos de dependencia que permitió diferentes 
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reformas en los aparatos de estado y en las organizaciones 

obreras en los paises latinoamericanos. 

La mayoría de las centrales sind.icales de los paises 

latinoamericanos se agrupaba en torno de la CTAL, . que 

representaba diferentes tendencias de izquierda antiimperialista. 

Sin embargo, los paises quedarón subordinados al capital 

nortearnericano, en sus estructuras industriales, técnicas 

comerciales y financieras. 

La CTAL se constituyó en la Cd. de México en 1933, y 

representaba tendencias diversas (comunistas, socialistas, 

liberales), bajo la guia de Vicente Lombardo Toledano, quien 

luchaba por la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, al 

P.F.~cipitarsc los acontecimientos posteriores a la segunda Guerra 

Mundial, la CTAL fue' udquiriendo un caractrer cada vez más 

estalinista. Esta linea se inció con el asesinato de Trotsky en 

M~'.'ico, ordenado por Stalin en 1939. Dut·ante la segunda Guerra 

f1l,mdial de la CTAL asumió un caracter de no intervención, para 

~~yorecer la alianza anglo soviético, JUstificando el tratado de 

Hitler y Stalin de 1939. 

En su segundo congreso de Cali (Colombia), en 1944, se tuvieron 

representantes 

millones de 

de federaciones de 15 paises con cerca de cuatro 

adherentes, un cuarto de los cuales pertenecía a 

México, Se afilió a la Federación Sindical Internacional, 

so~i~lista, surgida en Arnsterdarn, como evolución del viejo 

~~crctariado Sindical Internacional, y en estrecho contacto con 

l~,II Internacional,(l) 

~sta Federación también concidia como Internacional de Amsterdam, 
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se encontraba dominada por socialdemócratas, aunque en su 

interior existian corrientes de extrema izquierda pertenecientes 

a la II Internacional. Durante 25 ·años fuó dominada por 

reformistas de la central siñdical Británica (CSB o TUC ~rade 

Union council) y por la AFL (American Federation Labor). Llevaba 

en su composición las caracteristicas de su descomposición, ya 

que su actividad estaba dirigida para apoyar a sus respectivos 

gobiernos; no reconocian a los sindicatos de los paises 

colonizados y no aceptaban a los emigrantes entre sus adherentes, 

avalando así la politic~ colonialista de las potencias 

occidentales en Africa, Asia y América Latina. 

Otras dificultades surgieron cuando los gobiernos de los 

sindicatos de los paises dictatoriales y fascistas -España, 

Portugal, Argentina, Aiernania y Japón- firmaron la rendición con 

los paises aliados. 

Por su parte la relación entre los Estados Unidos y la URSS se 

encontraba en un grado de tensión creciente, si bien todavia no 

se podía hablar de un conflicto abierto, es verdad que se 

advertía una tensión creciente. 

La primera ocasión en que Estados unidos fue puesto a prueba corno 

potencia mundial se presentó en los acuerdos previstos en la 

carta de las Naciones Unidas en sus articulas 51 y 5J, en los que 

los Estados Unidos realizaban diferentes acuerdos regionales de 

autodefensa colectiva para detener la avanzada soviética en el 

mundo, dando origen a lo que en el mes de marzo de 1946 tomó el 

nombre de "guerra friaº. 

No existe duda de que el fin de la alianza anglo-soviética fue la 
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causa principal de la terminación de la FSI en 1949, y que llevó 

poco después a la creación de la Confederación Internacional de 

sindicatos Libres (CISL). 

Por consiguiente, el aislamiento de los sindicatos 

latinoamcricanmJ durante la segunda Guerra Mundial fue posible 

por lü alianza temporal anglo soviética. Pero a su término los 

Estados Unidos reclamando la.doctrina Monroe y a través de los 

acuerdos interamaricanos, recuperaron el rol de potencia guía de 

América. Con el acta de Chupultcpec sobre los proble: .. 1s de la 

Guerra y la paz celebrado en la Cd. de MCxico ( a de agosto, 

1945) se prcvaia especif icarnente la posibilidad por parte del 

Consejo de la Unión Panamericana de actuar directur.icnte en caso 

de agresión a uno de sus miembros en la cual se posibilitaba la 

~ntervcnción armada de los EStados Unidos. (2) 

q~rante el mes de marzo el presidente Truman anunciaba de frente 

aquna sesión plenaria del congreso la doctrina que ternaria su 

~9~re, para ayuda económica de los paises de Europa, y en nombre 

d~, la libertad se lanzaba una lucha en contra del comunismo y de 

los regímenes totalitarios. (J) 

E\. de junio de 1947 el secretario de Estado Marshall, en una 

~i~tórica conferencia en la Universidad de Harvard, cxponia un 

nuevo programa de asistencia americana. Estipulaba los acuerdos 

regionales que facilitaban la intervención de los Estados Unidos 

en el mundo, y fijaba las bases para un acuerdo militar. 

Pafa América Latina, la ncgoCiación que estableció las bases para 

un acuerdo eventual de intervención militar se conoce como Pacto 

de Río de 1947, que inició con la política de bloques militares, 
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y que más tarde llevaría la presencia· militar estadounidense a 

todos los mares del continente. (4) 

Por su parte la Unión Soviética preparó-la contraparte del plan 

Marshall al asegurar su influencia en los paises del este europeo 

(Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria) además de 

los partidos comunistas yugoslavo, francos e italiano. La 

estalinización de los partidos comunistas en el mundo tuvo lugar 

a partir de 19•19, con la creación en el plano económico de la 

COMECON, y en 1955, en al plano ~ilitar con la creación del Pacto 

de Varr;oviil. Los dirigentes comunistas que se salían de la línea 

de Stalin eran tratados corno ciiminales, todavia se recuerdan las 

purgas stalinistas de 1936-1938. (5) 

En el ámbito del movimiento sindical mundial, la URSS aseguraba 

su esfera de influencia con la creación, en junio de 1949, de la 

Federación Sindical Mundial, que en el congreso de Milán agrupó 

cerca de 72 millones de adherentes. como contraparte de esta 

Federación se creó por medio .de un acuerdo entre la AFL y la CIO. 

~orteamericanas la Confederación Internacional de Sindicatos 

Libres. Con la escisión ocurrida en el movimiento obrero 

internacional, resultado de la confrontación entre comunistas y 

anticomunistas, el movimiento obrero latinoamericano quedó 

dividido por el contraste de ~dnifestaciones. (6) 

En 1944 la CTAL adquiere el máximo de esplendor con la adhesión 

de casi todos los sindicatos latinoamericanos, con mas de tres 

millones inscritos. Lombardo Toledano lanza su candidatura a la 

presidencia de Mrixico en 1947, y surge el desconocimiento por 

parte de la CTM, la CTAL pcrdia i:;u principal fuerza financiera, 
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esto debido básicamente al incremento de las tenciones 

internacionales. 

Sirnultanearnentc surge al .sindical is;mo latinoamericano la 

corriente 11 justicialista" o "tercera posición protnovid<l po.r el 

Presidente Juan Domingo Perón en la Argentina, que en 1952 hizo 

surgir con el nombre de A'rLAs (Agrupación de Trabajadores 

Latinoamericanos Sindicalizados) la versión sindical del 

peronisrno. Este movimiento sindical financiado por Juan Domingo 

Perón desde la Argentina, dcsapareccra de la escena en 1955, con 

la caida del peronismo, si bien la organización subsistirá 

simbólicamente hasta 1964. En su momento le crea division a la 

CTAL. (7) 

~~ 1 necesario indicar que la razón principal que puso fin a la 

CTAL, fue el surgimieñto de ~a Confederación Internacional de 

Si~dicatos Libres {CISL) , la cual se formó por la escisión de 

algunos sindicatos europeos de la Federación Sindical Mundial 

(FSM) y principalmente con salida de los sindicatos americanos, 

la AFL y el CIO, que 

anticomunista en el mundo. 

durante años llevaron la bandera 

La CISL vería la luz el 9 de diciembre de 1949 en Londres, la 

reunión se desarrolló en prescencia de 261 delegados de uniones 

sindicales de 50 países, los cuales sumaban 43 millones de 

tr()bajadores en el mundo. 

~~is meses antes la FSM había confirmado en el curso de su 

Congreso celebrado en Milano, la prescencia de 72 millones de 

miembros, no obstante la violenta escisión sufrida, para 1953 en 

su Congreso celebrado en Viena, habia aumentado a 88 millones 
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debido a los sindicatos chinos (10,200,000) y de la Republica 

Democrática Alemana (5,lJo,.ooo). En los años sucesivos, los 

representantes llegarón a ser 159 millones distribuidos en 85 

paises, 32 millones de los cuales en Africa y en el Medio 

Oriente, 20 millones en América, 13 en Asia y oceania. En su VII 

Congreso desarrollado en Budapcst, descendido a 151 millones de 

trabajadores, por la salida de °China. 

Ciertamente que la intervención de la FSM y de la CISL, en los 

paises del tercer mundo siguieron tendencias distintas. Cada una 

de estas ccntr3lC5 actúan, en relación con loz sindicatos 

existentes can instrumentos peculiares, adoptando instrumentos de 

penetración muy diferentes. La FSM se ha desarrollado bajo la 

presencia de la ideologia marxista, como canal de la propaganda 

c?~unista, llovando a lOs paises del tercer mundo a identificarse 

qon la politica soviótica. 

La presencia de la CISL en el mundo se identifica en la práctica 

con la intervención norteamericana en el mundo, los sindicatos 

latinoamericanos adheridos a ía CISL, de hecho están controlados 

por la AFL-CIO, a través de la AIDSL (Instituto Americano para el 

~~~sarrollo del Sindicalismo Libre), que funciona como una 

agencia de propaganda anticomunista internacional, sin dejar la 

posibilidad de que los sindicatos adheridos pudieran seguir una 

~~nea diferente. Esta presencia americana en los sindicatos 

latinoamericanos, ha signi~icado una amenaza directa, y ha 

posibitado una serie de intervenciones armadas de los EU en 

~mérica Latina, que han sido financiadas por el Departamento de 

Estado de los EU y las empresas transnacionales en los paises 
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subdesarrollados. 

La estructura de la CISL se constituye de dos cuerpos delgados; 

el Congreso Bianual y el Congreso General. El primero, como 

idica su nombre, se tiene cada dos años; el segundo, en cambio, 

cada año. El cuerpo ejecutivo fue compuesto al inicio por 19 

miembros, y fue estructurado geográficamente. 

distribución geográfica se evidenció de este modo: 

La original 

Africa 1, 

Australia y Nueva Zelandia 1, GB 2, Europa 5, Alilérica Latina 2, 

Norte Arnririca 4, Indias Occidentales l. Esta distribución de 

~icrnbros directivos de la CISL~ nos da una idea de su significado 

proirnperialista, que resulta cla=o desde sus inicios: cuestiones 

de poder, prestigio, rivalidad, incompatibilidad marcaron a la 

organización, prevaleciendo los intereses de los paises 

desarrollados sobre los'ctel tercer mundo. (8) 

qe~pués de su congreso celebrado en Hilan la CISL se 

constituirá en organismos regionales para cada area del mundo. 

Si en la composición orgánica do la CISL prevalecía el personal 

~~~opeo, en su estructura ideológica, la influencia paternalista 

y ~proimperalista de los EU se ~anifestó desde el principio. En 

~º? paises latinoamericanos donde se propagó el sindicalismo 

libre, se difundió el prag~atismo de la AFL, asumiendo su 

idclologia, 

i~ternacional. 

responsabilizandose del movi~iento obrero 

Esto se comprende porque en los estatutos de la 

SI~L, las aspiraciones y luchas del Tercer Mundo aparecen 

qbstractamente definidas, anteponiendo, en cambio, corno objetivos 

principales, la defensa del puesto de trabajo, y el mejoramiento 

de las condiciones salariales, sin plantearse la necesidad de 
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recurrir a otro tipo de aspiraciones. La organización 

manifestaba asi su absoluta independencia de los partidos 

políticos. El estatuto se caracteriza por una falta de sentido 

histórico, por una total incomprension hacia los problemas ~e los 

trabajadores del Tercer Mundo. 

Es así que la CISL, en medio de estas incongruencias y 

divergencias internas, tuvo en los años cincuenta, principalmente 

durante el periodo de mayor tensión, sus óxitos mas vistosos. 

Durante el Congreso de 1951, surgieron las organizaciones 

filiales en Africa, Amórica, Asia y Europa. Se constituye asi el 

Comitc de Zona del Este. Africano (Africa central y del sur). La 

Organización Regional Europa (ORTE), lu Organizaciion Asiática 

(ORA) y la Organizaión Interarnericana de Trabajadores (ORIT). 

(9) 

Una vez organizadas sus filiales regionales en el mundo, la CISL 

~9~- preocupó por lu organización de sus centros da estudios e 

!,nstitutos que difundieran su ideologia por todo el mundo, dando 

impulso a la prensa sindical ( periódicos, revistas, libros} que 

establecio su propia óptica. Se difundieron publicaciones como 

"Le rnoinde du travail libre",_ mensual portavoz de la organización 

en problemas de actualidad; el "Boletin de Información", que 

ofrece una reseña cada 15 dias, de la actividad y l~s decisiones 

de la CISL en todo el mundo; y un "Boletin Económico y Social 11
, 

bimestral, que trata sobre los problemas y advenimientos de 

orfgen económico y social. (ld) 

A través de sus cursos sindicales la CISL desempeña una acción de 

~reparación selectiva de lideres sindicales, portadores de los 
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intereses norteamer;.canos en el mundo. Esta acción comprende la 

propagación de mCtodos y técnicas sindicales americanos en las 

relaciones 

intervención 

regionales y 

laborales internacionales; en 

no se ha empeñado tanto la CISL 

nacionales en el mundo, cuya 

ese 

como sus 

tarea 

tipo de 

filiales 

es la de 

controlar la lucha obrera cx~stentc en el mundo, por modio de 

sindicatos blancos. 

La Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) se 

estableció en México en 1951, como su filial, con todo lo que 

ello implica en el proceso histórico de la lucha de clases, 

marcando los lineamientos de la clase obrera organizada, muchas 

veces en contra de ~us propios interesas, fo~entando la 

despolitización de los obreros, transformando a sus lideres 

obreros en agentes anticomunistas, en una luch~ ideológica en 

contra del socialismo. 

El objetivo fundamental de los E.U. despuCs de la segunda Guerra 

Mundial, era $OStcncr y reforz~r el mundo capitalista, de acuerdo 

a sus particulares intereses y frenar la expansión del comunismo 

en el mundo, que se habia exacerbado tanto por la crisis 

económica como por los diversos nacianalismos. Habia que dar 

paso al libre comercio, al intercambio de materias primas, 

restringir barreras arancelarias y favorecer a los gobiernos que 

garantizaran la Dcguridad de sus intereses. 

Unicamente asi puede entenderse que los lideres sindicales hayan 

respondido 

las masas 

a los intereses norteamericanos, preocupados porque 

obreras valoren solamente las reivindicaciones 

económicas, llegando a perder sensibilidad por la situación de 
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conjunto de la población en general, contando con su complacencia 

ante el descenso de las condiciones de vida de los trabajadores, 

el alza de los precios en los articules básicos, ante la politica 

fiscal, el alquiler de viviendas, en sintesis de toda~ las 

tendencias que c3racterizan la política que anula las 

reivindicaciones sindicales. 

Otro resultado de esta tendencia, fue la especialización y 

burocratización de los dirigentes sindicales, de la pórdida de 

autonomía de los sindicatos, de la legislación reaccionaria de 

los estados nacionales, de la falta de coherencia entre los 

lideres y la clase trabajadora, que no logran expresarse en su 

propio seno, de manera orgúnica,quedando asi una jerarquia 

si~dical que no refleja sus intereses ni su cspiritu de clase. 

Para mantener y perpetuar sus po~iciones de dominio la burocracia 

sindical bu~ca incesantemente modificar la estructura confederada 

a manera de volver cada vez mas débil el control de las masas, de 

reducir el poder de los obreros a la burocracia sindical. 

~~~unciar a semejante tarea significa perder el contacto con la 

~~?ª obrera, que es lo más expresivo, de su sentido histórico. 

El~ antecedente de la ORIT se ubica en 1947, en el congreso de la 

Confederación de Trabajadorcs
0

del Perú, durante el gobierno del 

socialcristiano Bustarnante y Rivera, apoyado externamente por 

el APRA, que se habia dividido en una ala de izquierda y otra de 

derecha. Durante la celebración del congreso de la central 

íl~fuana, se lanzó la idea de crear una entidad rival a la CTAL y 

en contra del comunismo. 

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) comenzó su 
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actividad en Lima, Perú., sin embargo tuvo corta vida, debido a 

que el general Odria puso fin al experimento do Bustamante 

mediante un golpe de estado. La CIT se.trasladó a Santiago de 

Chile, posteriormente en septiembre de 1949, se elige como sede 

La Habana. En su II Congreso de Ln Habana apeló a 11 Todas las 

organizaciones obreras libres y democraticas para abandonar a la 

FSM, la cual se encuentra al servicio del comunismo y de la URSS, 

y establecer una nueva organizaciaon sindical libre". (11) 

Durante los tres años que duró la CIT, el panoratr.a geopolitico de 

América Latina se cubrió por las dictaduras: Haiti, Rcpüblica 

Dominicana, Cuba, Ui.caragua, Paraguay, Venezuela. La CIT sirvió 

de centro de opcracione5 para que la CIA pudiera extender sus 

contactos con las organizaciones sindicales. su surginiento fue 

el resultado de un plarl articulado por la i\FL para dividir a los 

5i~.':1dicatos latinoamericano y para aplastrir n la CTAL. 

En su lugar surge la ORIT en 1951, durante los años criticas de 

la guerra fria, prometió, a semejanza de su organización matriz, 

"fomentar los intereses económicos, sociales y culturales de los 

pueblos de los paises victimas de las desva::>tac;iones y de los 

efectos de la pos9uerra, ayudándolos por todos los medios 

prácticos a la reconstrucción de sus economías, al desarrollo de 

medidas cconómican de asistencia mutua, en las áreas mas amplias 

~~sibles y apoyar al establecimiento de un sistema de seguridad 

colectiva, mientras tanto s~ legra, estimular y apoyar tedas 

aquellas medidas necesarias para asegurar la democracia mundial y 

la libertad de las naciones contra cualquier agresión 

totalitaria". (12) 
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La ORIT se presentaba comci la representante del sindicalismo 

libre en América Latina, como la horedera del panamericanismo de 

la COPA (Confederación Obrera Panamericana) y de la CIT, as1 como 

de la doctrina Monroe, promovida e iniciada por Samucl Gompers, 

contrario a las tendencias anarcosindicalistas y el comunismo, 

considerados peligrosos para la 11 pax americana". 

su objativo fue el de organizar a todos los ''sindicatos libres" y 

ofrecerles un ~edio de defensa y de solidaridad continental. Se 

convirtió en el instrumento del Departanento de Estado 

Norteamericano, quien invirtió grandes sumas de dinero para 

subordinar a los dirigentes sindicales. 

Los sindicatos de América miembros de la CISL que se reunieron en 

la Cd. da México el J enero de 1951 para fundar la ORIT fueron 

los siguientes: Argentina (Comité Obrero de Acción Sindical 

Independiente, COASIO¡ Colombia (Confederación de Trabajadores 

de Coloimbia-CTC); Costa Rica (Confederación Costarrisence de 

~~abajadorc~-CTC); Estados Unidos {American Fedcration of Labor 

~fL, y el Congrcs of Industrial organization (CIO), y la United 

~9rkers of Amcrica UNWA): Granada (Granada Workers Unions-(GWU): 

quayana Holandesa (Surinam Workers Organization y la Surinam Mine 

~orkers 

H~><ico 

Union): Honduras Británicas (General Workcrs Union): 

(Confederacicin de Trabajadores de Mexico, CTM), y la 

Federación de Uniones Teatrales) : Para.guay (Organización 

República Obrera); Perü (Confederación de Trabajadores del PerU, 

C',I'P y la Federación Textil); Puerto Rico (Free Fedcration of 

Wqrkcrs); Santa Lucia (Workers Union): Uruguay (Comité Pro 

Confederación de Sindicatos Autónomos); Venezuela (Confederación 
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de Trabajadores Venezolanos, CTV). (13) 

Desde un principio la CTM mexicana, la AFL y CIO estadounidenses; 

ocuparán un lugar relevante en el seco de la ORIT. Aunque 

prometia llegar a ser algo ~ucho mas importante y mas fuerta que 

todas sus antecesoras nunca alcanzó la autoridad moral de la 

CTAL. Además de la CTM y los sindicatos norteamericanos, otros 

sindicatos importantes fuerón los canadienses y los venezolanos, 

lo mismo que los colombianos, éstos desparecen practicamente en 

el mismo momento en que surgen dictaduras militares en esos 

países. En 1952, entra la Federación Sindical Brasileña, lo que 

da ocasión a que el II Congreso de la ORIT se celebre en Ria de 

J;aneiro. 

Caso especial fue la confederación de Trabajadores Chilenos 

{CTCH) cual se fusiona en 1953 con otros sindicatos influenciados 

por los comunistas y se niega a pedir la admisión a la ORIT. La 

c~ntral uruguaya CSU, fundada en 1957 se alista, pero nunca llega 

a .. 'l\grupar a la mayo ria de los sindicatos de su país. 

E;r:, ,Argentina el representante en la ORIT fue el Comité de 

Sindicatos Independientes, organización minoritaria de los 

sindicatos antiperonistas y mas tarde la Organización de los 32, 

que no dur6 mucho. como se recuerda Perón intentó la via del 

~indicalismo continental para difundir la ideologia de la 

11 tercera posición". En ese contexto se fundó el ATLAS, que tuvo 

una vida breve, con la salida de Perón. En Bolivia, pese a las 

protestas de simpatía de la ORIT hacia la revolución boliviana, 

la con (Confederación Obrera Boliviana) nunca se adhirió. 

F~nalmente y para una mejor comprensión del estudio de la ORIT y 
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de su organización se pueden distinguir por lo menos las 

siguientes fases: 

a) de 1951 a 1955: etapa de construcción y de lucha en contra 

del ATLAS que pierde su poder efectivo en 1955 en el golpe de 

estado en contra de Juan Domingo Perón, dejando a la ORIT el área 

libre; 

b) de 1955 a 1959: etapa de hegemonia, en la cual la ORIT 

encuentra Unicarncnte como · obstáculo a los Secretariados 

Profesionales de An~rica Latina, que surgieron como secciones 

regionales de los Secretariados Prof csionales Internacionales 

(SPI), y que en realidad no llegaron a ser contrarios a la 

politica de la ORIT, sino que colaboraron con ésta rnanteniendo su 

autonomia interna. La segunda corriente de oposición en este 

periodo (y que continúa hasta nu&stros dias) fue la Confederación 

Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC), fundada en 

~antiago de Chile en 1954 y representante de las tendencias 

sindicales cristianas en América Latina; 

q) de 1951 a 1964; como consecuencia de la Revolución cubana, la 

Confederación de Trabajadores de CUba sufre una total 

reestructuración que la llevó en 1962 a formar, con otras 

confederaciones nacionales, la Confederación Sindical 

L~~inoamericana (COSLAT), y posteriormente en Ria de Janeiro, el 

Congreso Pc:-manente de los Trabajadores de Amórica Latina 

(CE:P\)STAL) afiliadao la FSM; 

q) de 1964 a 1969: en este periodo se constituye el Instituto 

Americano para el oesarollo del Sindicalismo Libre, promovido por 

la AFL-CIO en Washington, en 1962, con sede en Cuernavaca, 
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México. Este Instituto se formó como una orqanización autónoma y 

opera con la ORIT en casi todos los paises latinoamericanos a 

través de escuelas sindicales para el adiestramiento de líderes; 

e) de 1969 a 1976: el principal suceso de este periodo fue la 

separación en 1969 de la AFL- ero de la CISL, porque las 

centrales estadounidenses no estaban de acuerdo con las 

tentativas de colaboración entre la CISL y la FSM. 

Hemos propuesto esta periodización del movimiento obrero 

latinoamericano dentro de la ORIT para facilitar el análisis de 

su estudio, ya que nos permitira observar las diferentes 

estrategias nacionales e internacionales asumidas en el ámbito 

del desarrollo de lo~ paises latinoamericanos en el periodo 

~~ncíonado. 
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CAPITULO 4: Ll\ RELl\CION DE E.U. CON l\MERICA LJ\TINA, Ll\ ALIANZA 

PAJI.A EL PROGRESO. EL SINDICALISMO CONTINENTAL LJ\TINOl\HERIClUlO DE 

1951 HASTA EL ADVENIMIENTO AL PODER DE CASTRO RUZ EN CUBA. 

Los Estados Unidos resurgieron de la segunda Guerra Mundial más 

fuerte, en la posguerra, los sindicatos que eran contrarios al 

Plan Marshall eran llamados ºcomunistas" y los que le eran 

favorables eran llamados "libres y der.1ocráticos"; de muneru qua 

después de la Conferencia General de la AFL realizada en San 

Francisco, se constituyó un Cornitó de Sindicatos Libres (Trade 

Unions Commrnittec} FTUCO, iritegrado por Hilliam Green, dirigente 

da la AFL, por George Mcany y David Dubinsky (experto en 

anticomunismo}, quien a su ·1ez llamó a Irvíng Drown, del 

sindicato de los trubajudores del sector autornovilistíco, y se 

organizaron en la lucha contra lo5 sindicatos comunistas en el 

mundo. 

~R 1 
11 politica exterior" de la AFL hacia América Latina, desde 

~~~7, al iniciar la guerra fria establece su lucha contra la 

CTAL. La tactica general dal Comité de Sindicatos Libres fue el 

incondicional anticomunismo, el premacartisrno que 11 se ganó el 

desprecio de todos lo5 trabajadores donde quiera que actuaba 

dicho comité•. (1) 

l."' tactica del comité se desarrolló lentamente, aprovechando la 

p~~sencia de gobiernos dictatoriales en América L~tina, y 

precisamente en 1947 fue creada la CIA (Agencia Central de 

Inteligencia ltrnericana}, mediante la cuul encontró una nueva 

fuente de financiamiento. 
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En ese momento la CTAL era la principal organización sindical de 

América Latina, Oubinsky nombró a un emigrado de la Italia 

fascista, serafina Romualdi, discipulo suyo, como representante 

de la AFL para ArnCrica Latina, el cual contaba con el apoyo de 

Rockefeller. 

Por su parte el CIO desarrolló una estrecha alianza con la CTAL, 

promovida principalmente por sus dos lideres; Vicente Lombardo 

TolC!dano y Hillman, quienes fonnaban parte del comitri central de 

la FSM. 

Para romper la alianza, Roraualdi inició una campaña de ataques al 

interior de los Eutados Unidos, acu~ando a los lideres del CIO de 

ser aliados de los comunistas y de ser ener.i.igos del ºAmerican way 

Of life•. (2) 

El ataque dió resultados y en 1943 Rornualdi logró romper la 

alianza, al establecerse la Conferencia Intcramericana de 

Trabajadores (CIT), cuya primera reunión se celebró en Lima del 

10 al 13 de enero de 1943, reagrupando un gran numero de 

facciones minoritarias de 17 
i• 

países. Estuvieron presentes 

7?prescntantes y delegados de Solivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 

C~ile, Estados Unidos, Guayana Holandesa, y PérU, PUerto Rico, 

~~nczuela, El Salvador, una delegación mexicana de la CTM. Se 

acordó fomentar y desarrollar las organizaciones sindicales 

nacionnles e interamericanas en contra del comunismo. 

El panorama geopolitico que acompaña a los tres añoc de 

existencia de la CIT (1943-1951) se car.acteriza por la 

existencia, en América Latina de regirnenes militares, Haiti, 

RcpUblica Dominicana, cuba, Hicaraqua, Paraguuy, Venezuela. 
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Ho menos típico de este periodo fue el arte de manipular a las 

masas mediante el modelo de los paises totalitarios europeos; es 

el caso del Partido Laborista brasileño ereado por Getulio Vargas 

en 1945, en base a una tentativa fallida en 1928. Por otr~ lado 

en Argentina, se tuvo una experiencia semejante al formarse el 

partido peronista en 1947. En Bolivia, el general Villaroel 

intentó formar un régimen vagamente peronista (populista), sin 

embargo, los sindicatos se opusieron a la influencia extranjera, 

tanto sovietica como norteamoricana, y las huelgas hicieron caer 

al régimen de Villarrocl. 

En 1947 describe Lombardo Toledano el panorama general de la 

(_{~erril fria en A.mdrica Latina: "En algunos paise::; los comites 

~eprcsentativos de las organiznciones sindicales fueron depuestos 

con violencia, en otros'1a policia crecia precedian las asambleas 

obreras; los lideres sindicales der:iocráticos fuerón 

encarcelados. Se dictaron leyes con nombres verdaderamente 

sarcásticos como la ley para la defensa de la democracia en 

Chile, la ley contra el delito de disolución social en México, y 

otras similares que tcnian el objetivo de anular las garantias 

individuales y sociales, y facilitar el contrtol del movimiento 

obrero por parte del poder pub¡ico". (3) 

~e manera que el movimiento obrero latinoamericano se encontró 

inmerso en aquellos años en la tristemente célebre politica 

rnacartista, en un clima de violencia y de terror. Era la Cpoca 

en que todos los !:>o~pecho:::;os de cor.iuniz:-:-.o serian dcnuncinndos; 

~~mes Carey, secretario tesorero del CIO norteamericano, dijo en 

1950; "En la pasadn guerra nos unimos a los comunistas para 
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luchar contra los fi"'scistas, en la nueva guerra nos uniremos con 

los fascistas para aplastar a los comunistas. 11 (4) 

Así la politica norteamericana de la •posguerra para América 

Latina se puede concretar en tres aspectos: 

1) Ofrecer asistencia económica (Plan Marshall) y al mismo tiempo 

reforzar la heqernonía politica en esos países, apoyando a los 

partidos conservadores y ~oderados para aislar a los comunistas. 

2) crear un sistema fuerte de alianzas politicas militares (OTAN, 

OTASE, etc.) para disuadir a los soviéticos de cualquier intento 

de agresión. 

3) Impedir el riesgo de torna de poder de los comunistas en 

cualquiera de estos paincs, en alianza con las fuerzas 

conservadoras y lns fuerzas militarez locales, incluso en caso 

~~cesarlo mediante la intervención norteamericana correctiva.(5) 

Esta política contó con la irrestricta solidaridad de las 

empresas trasnacionales y las oligarquias nacionales. En 

A~gentina, con los propietarios terratenientes; en Guatemala con 

~~~ monopolios estadounidenses; en Brasil con los grupos 

empresariales surgidos de la revolución. En el plano militar 

qo~taron can el apoyo de los .ejércitos nacionales, que en algunos 

c:¡~sos actuaron directamente i' en otros tutelando la politica de 

los gobiernos civiles. 

En la mayoria de los países lutinoamcricanos, la democracia, la 

libertad sindical y los derechos humano~ se vieron pisoteados por 

~~ nueva política exterior ~orteamericana, y sólo un número 

~i~itado de familias se beneficiaron con las grandes empresas 

~r,~snacionales y los grupos ~ilitares, sin embargo en mucho 
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paises dicha politica redun~ó en una toma de conciencia cada vez 

mayor, lo cual suscitó la correspondiente resistencia. 

Para estos paises, el nuevo desarrollo del capitalismo 

norteamericano an el mundo significó abandonar sus modelos 

tradicionales de crecimiento y de acumulación de capital, el 

nuevo patrón de desarrollo, caracterizado por el modelo 

industrial, condujo a la centralización de la riqueza y el 

ingreso en un grupo cada vez menor, marginando en forma creciente 

el poder económico y el consumo de la clase trabajadora- Esto 

manifestó la incapacidad para superar los problemas del 

subdesarrollo y para mantener fonaus democráticas de gobierno, 

siendo en e~tc caso, las más afectados, las clases trnbajadoras 

del campo y la ciudad. 

E~~a situación de crisis de la democracía, fomentada por la 

~~visión de bloques hegemónicos en el mundo, condujo a la pérdida 

~e sus salarios reales, a la destrucción do sus organizaciones y 

~~ eliminación de sus dirigcntas. 

Los instrumentos económicos internacionales básicos que 

presidieron a la reestructuración capitalista mundial fueran: la 

Conferencia de Bretton Woods an l9H, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, o Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento; asi coma el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (CATT), firmado en 1947. Los Estados 

un~dos, siguiendo el ejemplo de Inglaterra en su fase do 

h,egernonia en el siglo pasado, prosiguió a imponer su propía 

estructura en el mundo a travris de la creación de estos 

organismos. 
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En el periodo de la posguerra reconquistarón las potencias 

industriales los mercados extranjeros, pero no a través del 

comercio, sino más bien rle la. producción, de la 

internacionalización y la consiguiente desnacionalizació~ del 

sistema productivo nacional, es decir de su integración a la 

cconomia capitalista internacional. surgen empresas nacionales, 

ligadas por lazos financieros y tecnológicos a los grupos 

multinacionales. Todo ello cristalizó en Amórica Latina en una 

estructur~ de grandes empresas. lo cual repercutió 

desfavorablemente encuanto a la creación de empleos. Se asistió 

a un doble proceso: por un lado la forma de la tenencia de la 

tierra y la introducción de innovaciones tecnológicas en el agro, 

y por otro las expectativas de eppleo y salario provocadas por la 

industria manufacturera, que generaron fuertes movimientos de 

migración interna y un proceso acelerado de urbanización. La 

intensificación de la tccnologia provocó un creciente desempleo. 

~inalmente se debe considerar el impacto del capital extranjero 

sobre la estructura industrial, que respondió en buena medida a 

~~s exportaciones de capital, si bien mucho de los productos que 

GT: ahi derivarón, directa o indirectamente, a la fecha resultan 

~rancamcnte suntuarios para las condiciones de América Latina. 

Los Estados Unidos, a traves de sus programas de ayuda exterior 

económico-militar, llevaron a cabo la expansión del mercado 

financiero, aumentado el radio de acumulación, logrando un 

acelerado proceso de monopolización. L~~ invP.rsiones directas 

estadounidenses pasaron de 3 ooo millones de dólnres en 1946 a 

más de 9 000 millones en 1960. En Asia y Africa, de menos de 500 
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millones en 1946 a más de J ooo millones en 1960. Por medio de 

esta cifras se comprende la"importancia que adquirió Amririca 

Latina para los Estados Unidos, en rcl.:ición a otros paises del 

Tercer Mundo. 

Evidentemente los sindicatos norteamericanos se identificaron con 

el nuevo rol de liderazgo de su pais en el nundo, que significó 

en tórrninos económico~;. políticos e ideológicos una c:::;pecic de 

''santa alianza'', en la llJcha contra el comunispo. La politica 

exterior de estos sindiciltos se desarrolló de ~odo cor1ti11uo dc:::;dc 

1947 (inicio de ln guerra fria), en el interior de la politica de 

contención, y es asi que, obtl1vieron durante la dccnda de los 

sincucnta ~US óxitos rn<lS VÍStOSOS, establecieron SUS filiales y 

~us satdlitcs sindicules en·todo el ~ttndow introduciendo sus 

pol iticrJ.s en la dirección y control del r.m•1ir.dento obrero 

m~mdial. 

l:~ i experiencia 

norteamcric<lnos 

históricu demostró 

han estado controlados 

que 

y 

los sindicatos 

supeditndos al 

Departamento de Estado nortcar.1cricano y a otros organismos 

of iciules, de milncra que la OHI'I', en Amür icu Latina, corrcró 

igual suerte. 

La ORIT prometia llcgnr a ser algo ~ucho ~as importante y más 

fuerte que sus antecesores, Al momento de su fundación, en 1951, 

contaba con 4J organizaciones y 14 nillones de miembros, la 

mayoria de los cuales .pcrtcne.c1an a los sindicatos 

no;-te.:imcricanos l\FL-CIO. La sede de la ORIT, que originalmente 

~e ubicó en Cuba, fue trusludada en 1952 a MCxico, debido ::il 

golpe de Estado dudo por Fulgencio Batista. El secretario del 
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trabajo nombrado por el nuevo gobierno habló con Eusebio Nujul, 

secretario general de la Confederación de Trabajadores de cuba y 

le garantizó que se le respetoriñ. sin embargo, debido a lo 

anterior y por razones de prestigio l~ ORIT fue trasladada a 

Mrixico, la CTC cubuna siguió perteneciendo n la ORIT. 

Para 1956 la organización se encontraba en el ~o~ento de ~áximo 

apogeo, contaba con cuarc11ta y nueve organizacicncs sindicales 

afiliadas en 17 paises y 18 territorio~ no ~utónomos, si bien 

debe considerarse que a una sóla orgi1nización 1 la AFL, pertenecen 

cerca de 13.G !~illoncs de trabajadores. Ln junio de 1952 se tuvo 

en Oarbudos una Conferencio que logró reuní r a lo~; sindicatos 

británicos y holandcsc5 dol Caribe, en el cual se decidió la 

creación de la c,\DORI'l' (CuribccJ.n A!·e..i Division of ORI'l') filial de 

la ORI'r en el Cüribc, 'cte la cual for-:.iabu.n pnrte lo5 siguientes 

protectorados: Br ictgctown, Barbados, Indiu.s occidentales 

rn;~ tánicas, Guay.:in.'.l Dri t.i.nica' !!enduras nri t.:inicus I la Dominica, 

Guayana Holandesa, Granndn, Jamaica, st. christhophc, s. Lucia, 

~~· Vinccnt, Trinidad, Tobago, Islns Turcus. 

Po~ otro lado se comenzó a dar impulso a los cursos de educación 

~indical através de su departamento interno, apoyados 

f~nancieramcnte por ln AFL y el ero, en donde se les instruía en 

relación a métodos en la formación de dirigentes sindicales, 

negociación de contratos colectivos, aspectos financieros, 

representaciones i~t~rnacion~lc~, etc. 

Estos cur5os sindicalas se pror:icVi'ln en 1=3 Uni•1er~i:!.ad Obrera de 

Puerto Rico en coordinación con la United Statcs Technical 

Cooperation Adminislration, se iniciaron en 1952. En Montevideo 
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se promovió un seminario de organización sindical con la 

asistencia de sindicalistas de Brasil, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, PerU, Puerta Rico y Uru9uay; ·para 1954 se desarrolló 

otro Geminario en Monterrey ,(México) para los paises de América 

Central y México. Finalmente se realizó otro en Belice, en 1955 

con la asistencia de paises del Caribe. 

Fue en este periodo cuando ~e planco la creación de una escuela 

sindical tutinoa~ericana por correspondencia: lo~ estudi~ntcs 

recibirian enseílanza2 ~obrQ tc~nic~s de acción utilizadas por los 

comunlstd!j y 1,),s. foma5 de cor.1beltirlas. 

COf.10 ya se. Qstubleció en los afios que van de 1951 il 1955 tuvo 

lugar el periodo formativo de la ORIT; este proceso se vio 

fortlllecido por la fu~ión de los dos ~indicatos norteamericanos: 

AFL-CIO, misma que se· inició de~;dc ~l 1:-.of.'1t:nto en el que el ero 

rompió con l~ Fnx, dando vida junto con la AFL a la CISL. 

~.Ero factor que motivó lu fusion ele~ .:l:nbns organizaciones fue la 

m~crte de Philip Murray, sccrc.tarlo del ero, }' posteriormente la 

m~erte tarnbión do William Green, secretario de la AFL. Sus 

~~ertcs abrir1an las puertas de la unificación, que se realizó 

tres nños dcGpuris, en fcbrc~o de 1955, por George Mcany. En 

aquellos momentos la situación de la clase obrera estadounidense 

habian cambiado radicalmente y los empresarios llevaban a cabo 

unc:i ofensiva. En 1954 un documento de la Uational Association of 

Manufacturers pu~o en claro las intenciones patronales: 

"Eliminar los privilegios especiales obtenidos en el New Deal, 

para corregir las leyes en vigor en materia del trabajo y 

proporcionar nuevas y especificas responsabilidades y 
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obligaciones en el interior de.los sindicatos''· (6) 

El fruto rn<is maduro de esta iniciativa se obtuvo en 1957 con la 

Taft-Hartley Act, con la cual los dadores de trabajo podian 

negociar directamente con sus empleados, independientemente de 

las eventuales tratativas con los representantes sindicales. 

Sirvirindose de esta libertad, no era posible realizar huelgas de 

solidaridud o sin previo aviso como aquellilt:i denominudas de "gato 

SDlvajQ'', lns cuale~ fueron definitiva~ente abolidas. Al mismo 

ti 1:?mpo empezó la caza en centra de los sindicalistas de 

izquierda. Mediar.te eGta reconstrucción económica se perdi<:m las 

conquit.tas 1 aborales alcunzadas en los años treinta y 

t¡\~';'rcnta. ("J) 

!:!e decreto la expulsión de comunistas en todas las centra.les 

sindicales na.cionilles y la lucha en contra de 1.:i CTAL comunista y 

el ATLl<S fascista. 

De~tituido Perón, el Jílovirniento sindical promovido por el ATLAS 

perdió su principal protagonistil )" dejó de existir. El 

slndicalis~o latinoamericano a nivel continental se limitaba a 

la CTAL-FSM, en extinción, y a la ORIT-CISL. No obstante, un 

año antes del golpe de Estado en contra de Perón, un nuevo 

movimiento sindical continental aparccia en la escena 

latinoamericana: se trataba de l~ C~nfcderación Latinoamericana 

de.Sindicatos Cristianos, que surgió el B de diciembre de 1954 en 

santiago de Chile. Esta organización se manifestó desde su 

inicio contraria a los dos bloques (siguiendo la linea del ATLAS) 

de la URSS y de los Estados Unidos, buscando una nueva 

experiencia a través del sindicalisno de inspiración cristiana. 
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(8) 

La CLAT surgió así con la voluntad de constituir un nuevo 

movimiento con valores propios, de desarrollar las perspectivas 

latinoamericanas con todas sua implicaciones ideológicas, 

programáticas y estratógicas sobro la base del cristianismo como 

vall.lr social. 

La ideologia del sindicalismo de inspiración cristiana en América 

Latina, que en 1954 llevó a la formación de la CLAT, tuvo su 

origen cm la obra del padre Bcnjamin ?lUñcz, que en 1942, en Costa 

Rica, creó los sindicatos "Rerurn Uovarum 11
, como continuación de 

la Encíclica 11 Rcrum Novarur.i" .. La CLAT inició su::> actividades 

promoviendo los valores del sindicalismo cristiano; la imagen de 

Dios, la libertad en sentido liberal, la solidaridud y la 

fraternidad como ideal cristiano que se define unitario, 

democrático, autónomo y revolucionario, entendiendo la revolución 

corno la entendía Juan XXIII: como lucha de los despo~cidos, de 

los proletarios, sin utilizar medios de violencia o de coerción. 

Desde sus inicios la CLAT se definió antiidcológica: ºPorque la 

ideologia es una importante notivación para llevar a la acción a 

personas que se inclinan a creer en el absoluto 11 (9) Desde sus 

inicios se manifestó de manera no violenta, corno lo hizo la 

ORIT. suscesivamente se traqsformó en contra del capitalismo, 

en contra del imperialismo y en contra del anarcosindicali5mo. 

Comenzó a funcionar en Santiago de Chile, pror.tovida 

pr~ncipalmente por el Frente de Trabajadores Chilenos, por la 

S?nfederación General del Trabajo de Colombia y por otras 

organizaciones minoritarias de Venozuclo, Uruguay, México, Panamá 
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y otros grupos sindicales del Caribe. 

La CLAT Nace como organización regional para América Latina, 

filial de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). la cual se 

estableció en 1929 en la Haya (Holanda), hasta 1968 llevó el 

nombre de Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos 

(CISC). (10). 

Inicialmente sólo se basó en los principios religiosos del 

cristianismo, enunciados en la Enciclica "Rerum Novarum" de Lean 

XIII (1891), repetidos después por Pio X (1903-1914) que 

censuraban los abusos del capitalismo en nombre de la dignidad 

humana. La problcnütica politice-ideológica en la cual se debate 

el sindicalismo latinoancricano en este periodo se sitúa dentro 

de los polos de la guerra fria; ol sindicalismo de la CLAT en 

este panorama no supera las contradicciones de la guerra fria, 

porque su posición de atacar tanto a un bloque como al otro lo 

lleva a una actitud de instransigcncia. 

En América Latina los movimientos de derecha se difunden más 

facilmcntc y las razones son obvias: estos movimientos son 

P.~?gmáticos, se definen apoliticos y no ligados a ninguna 

i<;}eologia, 

patriótismo. 

en general se esconden en el nacionalismo y 

Por su parte .el comunismo no se desvincula de su 

sumisión a la URSS, paralizado por la preocupación de situarse en 

~na posición de utopismo cargado de intelectualismo y sugestiones 

~Dá.rquicas. En medio de estas posiciones la socialdemocracia, 

~~gamente reformista, entra a la derecha procapitalista y con 

posiciones en los partidos socialdemócratas europeos. (11) 

La Unión Soviética entra en 1954 en una parcial distensión. El 24 
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de febrero Kruscev, nuevo secretario del PCUS, durante los 

trabajos del XX Congreso del. Partido denunciaba los crimenes de 

Stalin y el 11 culto a la personalidasd 11 •• Como consecuencia de la 

parcial desestabilización, los reportes del mundo comunista se 

modificaron parcialmente y se estableció 

entre los partidos comunistas en el mundo. 

una nueva relación 

En abril de 1956 se disolvió el COIUllFORH; los partidos 

comunistas que cooperan en la órbita soviética. En Polonia y en 

Hungría esta nueva situación llevará a una acción de masas de 

parte de los obreras y de 

numerosos contragolpes. (12) 

lo5 intelectuales, que sufrirán 

Para los estadounidenses este parcial deshielo de la URSS no 

significó una suspensión de la politica de guerra fria hacia 

América Latina. con la llegada de Eiscnhowcr a la 

presidencia se acentuó la politica exterior hacia Arnórica Latina, 

~~nto con Foster Dulles corno secretario de Estado continuó la 

politica de policia en el continente reiniciada después 

qe la glamorosa intervención en Guatemala (1951-1954). 

En 1954, en caracas, los Estados Unidos se declararon en contra 

del comunismo en América, declaración que seria adoptada 

oficialmente en la conferencia Intcraraericana y que seria 

~esaltada en septiembre de 1957 por Foster Dulles, quiuen declaró 

que no seria aceptado ningún régimen comunista en los paises 

latinoamericanos. (13) 

En este panorama politico internacional, la ORIT celebró su 

tercer congreso en San José de Costa Rica, del lJ nl 17 de abril 

de 1955. Dicho congreso contócon 49 organizaciones sindicales 
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afiliadas a 167 paises y 16 territorios no autónomos. (14) 

En él se adoptarón diferentes resoluciones. En cuanto a politica 

se acordó el mantenimiento del anticomunismo, empeñándose en 

luchar en contra de su desarrollo y penetración en el hemisrerio 

occidental, fomentando la propaganda en el sentido do que el 

comunisco y al fascismo rio permiten la libertad sindical y 

mantienen bajos los niveles de vida de los trabajadores: 11 La 

continuación de tales regímenes tiranices debili~a la posición 

politica y raoral de las naciones en contra de la amenaza 

comunista", por lo cual "los lideres dc:m.ocráticos son en general 

las primeras víctimas en cualquier Estado donUe los comunistas 

toman el podar 11 • (15) 

En relación a los problemas econór.licos, se declaró 11 preocupada 11 

P,~r el desequilibrio entre la oferta y la demanda, examinando el 

fenómeno de la interdependencia existente en el hemisferio 

occidental y particularmente en los paises latinoanericanos, 

buscando la estabilización de los precios que ha sido uno de los 

p~incipales problemas do este siglo: la oferta de los paises de 

América Lntina sufre una continua pérdida económica respecto al 

P.~?gresivo aumento de los precios 

i,mportación. 

este propósito, un grupo de 

de las mercancias de 

economistas chilenos 

pertenecientes a la CUTCH (Central Unica de Trabajadores de 

Chile) preparó un informe acerca de esto fenómeno y estableció 

que si a partir de 1923 el precio de las exportaciones se hubiera 

mantenido con el ritmo del de las importaciones, América Latina 

hubiera recibido en el decenio de 1947-1957 57 000 millones de 
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dólares. (16) 

En 1954, en Guatemala, la ORIT hizo su debut participando en el 

golpe de Estado. Jacobo Arbertz, un politice de centro-izquierda 

dispuesto a trabajar con los comunistas del movimiento sindical, 

ganó las elecciones presidenciales de 1950. La Confederación 

Obrera de Trabajadores de Guatenala, la primera central sindical 

afiliada a la CTAL, lo apoyó. En 1955 decidió realizar la 

reforma agraria con el apoyo de su partido: esta reforma 

encontró oposición de los terratenientes y de la United Fruit. 

En la nsamblca de la OE1\, rculi.zada e:-i Ca.rac.J.s, en r.1arzo de 1954, 

los Estados Unidos adoptaron una i·csolución antico~unista en 

contra de Guatenala con 17 votos a favor y l en contra, con la 

abstención de México y de Argentina. Dicha rcsoh1cion buscaba 

~rradicar el comunismo del ·l1cm1sferio. Gcorgc :~cany apoyó 

~alidamcnte tales netlidas y dio instrucciones a Ro~ualdi para 

~~ganizar un sindicato paralelo que rompiera la solidaridad 

qprera que apoyabaa a Arbcnz. Los sindicotos y el gobierno, 

rechazarón esta intervención, sin err,bargo Georg e Mean y consideró 

que habia llegado el moncnto de 11 rompcr las cadenas de la 

dominación comunista''· (17) 

En junio de 1954 los miembros del fallido sindicato paralelo 

u!1ificaron sus esfuerzos con ••un ejército de liberación'' 

c~ntrolado por la CIA y comandado por el general Castillo Armas 

q~c terminó con el gobierno de Arbcnz. Inraediatarncntc después 

del golpe de Estado, Romualdi.llegó a Guatemala para coordinar a 

l.os sindicatos paralelos uniendo sus esfuerzos. Permaneció en el 

pais durante dos meses, después de los cuales se retiró, 
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elogiando el regimcn de Castillo Armas, quien instauró una 

violenta represión, imponiendo ol control absoluto sobre los 

sindicatos prohibiendo la actividad de.la CGT y permitiendo la 

actividad de los 11 sindicatos paralelos". 

Algunos meses mas tarde Eisenhowcr declaraba que sin la ayuda de 

la aviación nortcarncric~na y el f inanciamicnto de la CIA el golpe 

no hubiera sido posi~le. Poco después, siguiendo lo fijado 

por la linea exterior de Eiscnhowcr, George Meany (presidente de 

la i'oFL-CIO} rcülizó un viaje. ü J\nérica La.tinn (octubre 1956) para 

difundir los puntos de vi~ta del gobierno Qstadouniden~e en 

rn<Jteria de politíca c:.~tcrior y pura :-.Z\nifcstarsc en contra de 

los suceso!; Uc Hungriu., en donde dcst:-LH~f_; U.e las denunci~s de 

Kruscicv Ge h.:ibiu gcncr.1do una profunda confusión, como ocurrió 

tambiCn en Polonia. 

En enero de 1957, la oRIT ínvito a un grupo de refugiados 

~oliticos, entre quienes se encontraban algunos húngaros, para 

P?::otcstar en contra de la represión soviCtica. Síguiando la 

orientación de la nueva política exterior norteamericana, 

f!jada por el general Eisenhower, que buscaba conquistar el 

liderazgo absoluto en la alianza atlántica, manifestó su simpat:!.a 

por Egipto y por la independencia de Argelia, de Chipre, de 

Polonia y de Hungria. 

El 11 de abril Heany, presidente de la AFL-CIO, se declaraba en 

contra de Castro Ru~ y en apoyo de Batista. Como ya se ha 

señalado, Batista permitió la existencia de la CTC c~abana, 

~~empre que sus dirigentes sindicales no hicieran uso del 

moyirníento sindical como instruroento de oposición a su gobierno. 
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Por invitación de M.u~al (dirigente de la CTC cubana}, en 1957, la 

CISL envió un representante cubano que figuraba en su nómina para 

apreciar la situación en la Habana, eL informe de la misión 

decia: 11 Se observó que la C'I'C realizaba tareas eficaces y de 

qran importancia dentro del, área estrictamente sindical, para 

cuya acción gozaba de la necesaria libertad de asociación y de 

asamblea, no tenia ninguna clase de actividad politica. Uo 

existe una sóla prueba de falta de libertad sindical, por el 

contrario se tenia la impresion de que por todas partes no se 

ponia ninguna objec~ón sindical en materia de reivindicaciones y 

cuestiones sociales, no existe vigilancia de tipo policiaco o de 

otro género, concluia el informe''. (18) 

Debido al historial sindical de la CTC y su activa participación 

en la fundación de ia CIT y la ORIT, la CISL le dió su 

reconocimiento. 
ih 

Cuando Castro lanzó un manifiesto con el que se 

~~~zaba para el derrocar.liento del régir..en de Batista. surqió la 

primera confrontación entre la CTC y Castro, ya que Csta 

respondió "que una rebelión no beneficiaria", mostraba su 

preferencia por los intereses de la Repllblica, y por un 

procedimiento electóral, afinnaba que el proletariado nunca 

saldria victorioso, con la aonsiguiente pérdida de todas las 

l~~ertades y garantias de que la clase trabajadora cubana gozaba 

h~~ta entonces. La CTC afirmaba que nunca se habian infringido 

los derechos sindicales, ni tampoco clausurddo los sindicatos. 

Luis Alkberto Mongc, dirigente de la ORIT, si~patizó con el 

movimiento de Fidcl Castro y era favorable a darle el apoyo de la 

ORIT al "Movimiento del 26 de julio", mientras que Romualdi era 
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contrario. Para salvaguardar la unidad Monge se mantuvo neutral, 

aun ani los dirigentes de la ~TC acusaron a Monge de intervenir 

en los asuntos internos del sindicato cubano. (19) 

Del al 7 de diciembre de 1953 se tuvo un seminario en Bogotá 

sobre tócnicas do negociación colectiva. En este cuarto congreso 

de la ORIT, se censuró la sobrevivencia de los regímenes 

dictatoriales, Rojas Pinilla en Colombia y de Pérez Jiménez en 

Venezuela; y de los rcgirncnes militares en la Repüblica 

Dominicana y del Paruguay. La Conforencia apoyaba la integración 

de los seis paises de Américas Central: Guatemala, Nicaragua, 

san Salvador, Co~ta Rica, Panamá y Honduras. 

~~ departamento económico y social de la ORIT, por su parte se 

07upaba de los factores econó~icos que presentaban cierta 

~~levancia para los problemas sindicales. 

Corno conclusión, en el periodo de actividad sindical en América 

Latina (1956-1959), l~s principales organizaciones a nivel 

GOntinental era la ORIT, por otro lado, la CLAT se convertirá en 

la organización rival, la cual sufrira una fuga de miembros 

principalmente de los países centrales de América Latina Hacia 

1954 la ORIT contaba con JO millones de miembros (incluyendo 

Estados Unidos y Canada); Las CLAT, por su parte, en 1959 

declaraba contar con cinco millones de miccbros en Américas 

I:atina. Este periódo culminará con un advcni~icnto fundamental 

~n América Latina; el 1 de enero de 1959, Fidel Castro tomará el 

pq?er en Cuba, marcando una nueva etapa para América Latina y 

para el sindicalismo continental. 

- 67 -



l.- Ronald Radosh, 

Sellie, p. 268. 

CAPITULO IV 

NOTA 

El sindicato imperialista, Rosemberg y 

2.- op.cit. p. 271. Véasa también a Fred Hirsh la CIA 

a. y el Sindicalismo "Libre" en América Latina, 

Universidad Obrera de México, 1965, p. 50. 

J.- Vicente Lombardo Toleduno, Escritos sobre el movimiento 

obrero (1952- 1968), Univer~idad Obrera de México, México, 

1975' p. 363 

4.- Frcd Hirsch, op.cit. p.20. 

s.- Véase Vicente Lombardo Toledano, op. cit. p. 362 

6.- John P. Windrnuller, American Labor and thc International 

Labor Movemcnt 1940 to 1953, Cornell University, Ithacca, 

Nueva York 1954, p.p. 147-150 

7.- Ibedern. 

a.- Véase CLAT (Centro Latinoamericano de Trabajadores) 20 años 

de lucha por la liberación, Fondo Latinoamericano de Cultura 

Popular - FLACPC - Venezuela, 1975. 

9.- Ibedem. 

10.- Jorge Maureira Lagos, Ideologia sindical cristiana para 

América Latina, ed.Juridicción de Chile, 1968. 

11.- Véase Alesis u. Floridi, Annette Shekbold, The Uncertain 

Alliance: The catholic Church and labor in Latín America, 

DMU de Miami, 1973. 

- G8 -



12.- Véase Wolfgang Abendroth, Storia Sociale del Movimiento 

Operaio Europeo, Piccola Biblioteca Ginaldi, p. 164. 

lJ.- Véase G. Pope Atkins: Latin Americ• in the international 

political system, Me Millan Publ. Ca., Inc. p.lOS . 

14.- Véase Pedro Reiser: L'Organisation Regional 

d'Antiamericaine des travalleurs, Librairia E,Droz, Geneve. 

1962. 

15.- op. cit. p. JS. 

16.- central Unica Ue Trabajad~res de Chile, América Latina: Un 

mundo que ganar, santiago de Chile, 1968. 

17.- Ronald Radosh, op. cit. p. 268. 

la.- Ibidem. 

19.- Véase Serafina Romualdi, Presidentes y trabajadores S/e, 

1971. 

- 69 -



CAPITULO 5: FIN DE TJI GUERRA FRIA. SURGIMIENTO DE LAS NUEVAS 

RELACIONES ECONOHICAS INTE!UIACIONALEB. ARTICULl\CION 

Y CONTROL DEL MOVIMIENTO OBRERO EN AHERICA LATINA. 

Es evidente que el nuevo orden internacional surgido después de 

la segunda Guerra Mundial transformó la estructura del movimiento 

obrero internacional, asi corno los diversos centros de orden 

rnundiciles. 

El concepto de seguridad nacional referido a la necesid~d de los 

Estados Unidos de conservar su hcgc~onia económica y militar en 

el mundo cobra renovada importancia a fines de los años 

cincuenta, cuando tienen lugar en el escenario internacional 

profundos cambios producidas· por las denominadas guerras de 

''liberación nacional'' o ''guerras revolucionarias'' que se inician 

en Indochina, Malacia, Filipinas, Argelia y, finalmente cuba en 

América Latina. 

Los afios que van de 1959 a 1964 fueron ricos en acontecimientos 

cruciales para el continente. Se inician con la toma del poder 

de parte de Castro Ruz en Cu~a, y a partir de 1959 se suceden una 

serie de tentativas que fueron progresivamente rcprir.1idas en 

diferentes paiGes: 
''• 

Panamá, llicaragua, s. Domingo, Haití, 

~enezuela, Guatemala, Perú, Colombia, hasta culminar con la 

intervención masiva de los Estados Unidos en la República 

Dominicana. 

Las primeras cuatro tentativas revolucionarias después de la 

R~volución Cubana, se suceden en Panaraá 1 Hic.:iragua, S. Domingo y 

Haiti, pero fracasaron en su intento de i~portar la Revolución 
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cubana, convenciéndose de su impracticabilidad. Sin embargo este 

país no renunció a apoyar los movimientos de lucha y de 

liberación. 

La guerrilla latinoamericana tuvo como teatro a Venezuela donde, 

después de una larga lucha de resistencia contra el dictador 

Pérez Jiménez, se logra llevar al poder al líder del partido 

Acción Democrática, el populista Rornulo Betancourt. 

El advenimiento al poder de castro y la elección do Betancourt 

hacen pensar por un momento en la posibilidad de una alianza; 

Castro se dirige a Caracas, pero detrás del abrazo de Castro y 

Betancourt existen profundas diferencias. El régimen castrista 

en eff~:cto se dirige hacia una rápida radicalización, mientras que 

el de Betancourt va hacia a una posición conoervadora. La 

divergencia es tal, que en menos do un año el régimen venezolano 

termina por asumir la guia dal frente continental anticastrista. 

(1) 

La visión de los Estados Unidos sobre el concepto de seguridad 

continental en América Latina cobra renovada importancia a fines 

de los cincuenta, cuando tiene lugar la Alianza para el Progreso 

y la Doctrina de contrainsurgencia. Después de la crisis en 

Cuba, el presidenta en turno de los Estados Unidos, John F. 

Kenedy, percibe el peligro comunista en América Latina y ensaya 

un acercamiento área. Con el triunfo de la revolución cubana el 

panorama cambia totalmente, y se convierte en la principal 

preocupación norteamcricanael surgimiento de 11 rniis Cubas". De 

esta forma los politices y estratégas norteamericanos se dierón 

cuenta de que el progreso económico y social era un prerrequisito 
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importante para la estabilización de Latinoamerica. 

Como remedio el presidente Kennedy anunció en 1961 la denominada 

Alianza para el Progreso, uri "Programa de ayuda financiera para 

el desarrollo de los paises latinoamericanos", en conformidad con 

la ideologia de la ºnueva frontera", promovida por intelectuales 

catalogados de 11 centro-izquicrda 11 influidos por los anhelos de 

las clase5 populares latinoamericana~. La lucha contrü al 

"castro-comunismo" debería realizarse más por medios reformismo 

que por represión. 

Kcnnedy constituyó el inicio de una nueva era en la politica 

global latinoamericana frente a la amenaza sovidtica. sin 

embargo, los lineamientos básicos ya existía durante la 

administración Eisenhower,quien desde su perspectiva militar 

adoptó la doctrina eStriitregica 11 de la respuesta flexible 11 

articulada previamente por el general Maxwell Taylor: Eisenhower 

habia pedido al Congreso 600 millones de dólares para ayudar 

económicamente América Latina, esta medida preparó el camino paru 

l~: administración Kennedy, quien que llegó al poder con un gran 

in~erés en desarrollar el potencial militar norteamericano a fin 

de controlar las guerras r•. insureccionales, tarea que habia 

~~cibido poca atención. 

Norteamérica habia concentrado sus esfuerzos militares en 

resolver problemas de poder internacional global, dentro de la 

e~trategia de la "respuesta masiva 11 propugnada por el secretario 

qH~les. No obstante que su hegemonia en el sistema internacional 

era predominante, éste experimentaba cambios adversos. Los 

movimientos de liberación nacional, ante la visión 
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norteamericana, eran una nueva forma de agresión soviética. 

La Alianza para el Progreso fue considerada en su momento como un 

genuino compromiso gubernamental estadounidense de cooperar con 

las naciones latinoamericanas en la obtencion de las atnbic:..iosas 

metas politicas, sociale5 y econórnicas, proclamadas en Punta del 

Este, Uruguay. 

En el aspecto militar la Alianza reforzó los aparatos 

latinoamericano~ en cuanto a armas o a oficiales entrenados en 

ezcuelas norteamericanas, mediante un nuevo concepto de 

"seguridad intercontinental" que ~e denominó 11 acción civica 11
, que 

aparent3ba buGcar la renovación de la imagen del ejercito en la 

región, haciéndolo participar en acciones cívico-militares: de 

caminos, campanas sanitarias, etc. pero que en realidad 

~onstituyó una forr.ia adicional de penetración e infiltración en 

l~~ zonas donde surgian guerrill.as. En lo politice, so pretendió 

~Y.~dar a la promoción de la democracia en Amórica Latina, 

ytilizando para ello la práctica del reconocimiento de gobierno. 

La administración Kcnnedy señaló que sólo reconocería a aquellos 

goJ¡>iernos de Jure y no de Facto porque estos últimas dudosamente 

representaban la voluntad popular. Obviamente el no 

reconocimiento .. , .. equivalía a la suspensión de la ayuda 

norteamericana. La promoción.de la democracia en el continente 

no alcanzó nunca un status de pol1tica continental, ya que hubo 

~~rtas excepciones en su aplicación que quedó invalidada. Quizas 

~~ caso más claro sea el reconocimiento inmediato que recibió la 

j~nta militar ecuatoriana que can C:tyuda norteamericana derrocó, 

en 1963, al presidente Arocemena, cuyo gobierno se habia opuesto 
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a la expulsión de Cuba de la OEA. 

La ALPRO, en la práctica, demostró que los fondos no fueron 

utilizados para promover proye~tos de ayuda que conllevaran a una 

mayor autonomía de desarrollo económico de los paises 

latinoamericanos. Las únicas reforr.ias que promovió fueron de 

tipo paternalista, vinculadas a un desarrollo económico en el 

marco de un sistema de dependencia ya existente. Y es que en 

realidad la estrategia de suministrar grandes recursos económicos 

y rnilitarcG para derrocar a cualquier insurgencia da tipo 

castrista en el continente se apoya por si mismo en la existencia 

de regimenes militares. "Esta estrategia esta calculada para 

garantizar la ininterrumpida rentabilidad de las inversiones 

norteamericanas, un suministro continuo de materias primas, mano 

de obra barata y acceso'a las bases y mercados militares, todo lo 

cual es esencial para la supervivencia del sistema irnpcri~lista 

norteamericano. A medida que ha fracasado la solución reformista 

de la ALPRO y los rcgimcncs liberales burgueses han demostrado 

ser incapaces de controlar las fuerzas revolucionarias y 

populares, los militares patrocinados por Estados Unidos han 

pasado a la ofensiva y han llevado a cabo golpes 11 preventivos 11 

para impedir la tendencia hacia el nacionalismo y el socialismo. 

Para darse una idea de la magnitud de esta tendencia es preciso 

señalar que de 1960 a 1969, 11 gobiernos constitucionalmente 

~¡egidas fueron desplazados por dictaduras militares. Esto 

~umentó aün más el poder de los militares latinoamericanos, dada 

su, relación estrecha con los nuevos dictadores y la necesidad de 

rehuirlos ayudó para consolidar sus posiciones minoritarias y 
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aumentar la ".Seguridad". ( 2) 

como consecuencia, al surgimiento de la ALPRO involucró la 

adhesión de todos los paises de América.de la ALPRO involucró la 

adhesrón de todos los paises do América Latina, con excepclón de 

cuba. Por su parta la ORIT se declaró lista para adoptar 

oficialmante esta política en la Conferencia de Punta dol Este de 

agosto de 1961, a la cual asistieron delegados de la OEA y de 

todos los organismos favorables a la Doctrina Monroe en el 

continente americano. 

Por su parte las organizacionc$ sindicales continentales 

americanas participaron activamente en la contraofensiva de la 

Revolución cubana: la ORIT de ~ancra total y decidida; la CLAT, 

por su parte, lo hi~o de canera mas moderada. Sólo la CTAL era 

favorable a la Revolución Cubana, pero dicha central tenia poco 

peso. 
l'Ji~ 

Q~~pués de la toma del poder de Castro, la ORIT reunió, el 

~¡brero, a su comité Ejecutivo 11 para analizar el problerna 11
• Luis 

~~berto Monge, secretario general, simpatizaba (como ya se 

dijo)con la Revolución cubana, pero Romualdi era contrario a ella 

ta CTC cubana no obtuvo el penniso de asistir a la reunión, dado 

que sus dirigentes habian sido encarcelados. 

Por zu parte Fidel castro decidia separar a la CTC de la 

organización. El año de 1960 fué crucial pues esta separación 

provocó una oleada de agitación en los sindicatos pertenecientes 

a la ORIT que simpatizaban con Castro y su movimiento. 

1P.·¡los inicios de los años sesenta se promovió con insistencia la 

q~cación de una nueva central sindical latinoamercana contraria a 

-.75 -



la ORIT y a la CL!\T que defendiera a la Revolución cubana dejando 

fuera a las organizaciones sindicales estadounidenses. Esta 

iniciativa fue promovida por sindicatos locales de Argentina, 

Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Honduras, Costa Rica y por la 

CUTCH chilena, la cual buscaba ser la sede de la nueva 

organización, sin embargo, debido a la represión surgid~ y a las 

políticas nacionales establecidas se iPpidó su creación, la cTV 

venezolana {que en sus inicios apoyaba a la Revolución cubana) 

rompió con Castro y con los movimientos revolucionarios que 

psurgieron en este período. Por su parte el PCV (P~rtido 

Comunista Venezolano} y el MIR1' continuaron apoyil.ndola. 

El 17 de abril tuvo lugar la primera intervención paramilitar 

estadounidense en Cuba, con un plan elaborado por Eisenhowcr y 

puesto en práctica po~ Kenncdy. El plan qua fue conocido como 

"Bahia de Cochinos". Al observar el desembarco fallido, 

declaraba la ORIT el 20 de abril, solamente para los Estndos 

qnidos: 11 el derecho eventual de defenderse, con o sin el acuerdo 

g~: la repúblicas hermanas en contra de la amenaza comunista 11 • 

(3) 

~~.~-crisis que siguió al episodio da Eahia de Cochinos viene 

q~cuadrada en un clima de tensión que va de 1959 a 1963. El lo. 

qe octubre de 1962 un reconocimiento de la isla proporcionó 

~ruebas de la presencia de misiles soviéticos de ~edio alcance. 

Kennedy recurrió con encrgia a rnedios que pudierón haber 

precipitado un conflicto nuclear; un bombardeo de las bases en 

do~de se encontraban los misiles cubanos; un desembarco y un 

bloqueo naval en torno a la isla {según la propuesta del Consejo 
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de Seguridad de la ONU) . Transcurrierón días de tensión, durante 

los cuales la paz del mundo estuvo suspendida en un hilo. 

Kruscev aceptaba retirar los misiles, mientras Kennedy grantizaba 

la seguridad de la isla de Cuba. (4) 

El costo de renunciar a la intervención estadounidense en Cuba 

propició que surgiera una contraofensiva en todos lo~ paises de 

Latinoamerica, que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas 

con Cuba. Poco después cxpulsarón a Cuba de la OEA y el bloqueo 

económico llcgaró a su clímax en 1964. 

De frente al uparente fracaso de las élites civiles de promover 

reformas cconó~ico-sociales y armonizar las presiones 

revolucionarias, la administración .Kennedy elaboró una serie de 

proyectos rcu.lizudo!:' bajo el programa de "Acción Cívica" las 

acciónes cívicas, que fuerórl aplicadas con éxito en Bolivia, 

Guatemala, San Salvador, Hondura5, Panamá, Ecuador y Brasil. 

~ campaña desarrollada por la AFRO a nivel de las organizaciones 

ílfndicales continentales, tuvo ~u5 frutos con la creación del 

".~t;\stituto Arnerica.no para el Desarrollo del Sinicalismo Libre 11 

(IADSL) que fué creado en 1962 con fondos financieros 

provenientes de un grup~ de empresas trasnacionales en 

coordinación con "La Alianza para el Progreso". 

En 1 los primeros meses de 1963 se iniciarán programas en Perú, 

~olombia y Venezuela, al finalizar el año ya existían en Ecuador, 

~rasil, Argentina, Bolivia, Honduras, RcpUblica Dominicana, 

qhile, Uruguay; en 1964 estaba cubierta toda Amcrica Latina. En 

l9?3, el Instituto implantó dos tipos de programas: los cursos 

regulares, y los cursos para candidatos seleccionados que 
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recibian formación en seminarios de corta duración para 

profundizar sus conocimientos, asistiendo a la escuela de 

Washington durante dos semanas de capacitación. Hasta esa techa 

40 000 hombros y mujeres habian egresadó de esos cursos. En los 

cursos se ofrece también un programa de viajes que abarca a 

paises como Alemania, Italia e.Israel. 

También existen programas educativos para campesinos, los cuales 

se pusierón en marcha en 1965. su fin básico es llegar a 

constituir un cuerpo de campesinos suf icienternente importante 

como para poder encargarlo de la capacitación de las comunidades 

rurales. 

El IADSL es una inotitución que ha triunfado, cuenta con un gran 

presupuesto y con centroS en casi todos los paises del 

continente; se ocupa ae una gran variedad do actividades que van 

desde la educación, apoyo a la vivienda, ~niones de crédito, 

9~ncos obreros, cooperativas 1 etc. 

Itp.s graduados en Washington perciben una retribución como 

~nternos permanentes durante nueve meses. La finalidad principal 

que se persigue con el programa de internos es que los sindicatos 

de escasos recursos Puedan hacer uso de los servicios permanentes 

de Washington para las tareas educativas y administrativas. 

Estos graduados han dado muestra de su participación en la lucha 

contra el comunismo. 

La oRIT, a través del Instituto realiza programas de acción 

~ducativa en todo el continente. En 1966 habian registrados 23 

111.~llones de agrupados pertenecientes a 52 organizaciones de 39 

i;epúblicas. Los cursos incluyen temas de historia y de los 
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historia y orígenes de los sindicatos de la sociedad 

norteamericana, el papel que tiene el contexto democrático, la 

estructura sindical y las técnicas de organización y negociación 

colectiva. 

En Brasil, tuvo gran importancia on el golpe de estado que 

derrocó el gobierno de Goulart. Después del golpe militar 

William Doherty, director de Departamento de Proyectos Sociales 

del Instituto, decia en tono de triunfo "que en el derrocamiento 

de Goulart habia participado activamente muchos dirigentes 

sindicales formados en el instituto11 • Algunos de ellos en 

coordinación con la AFL-CIO actuaron en la República Dominicana a 

~raves del sindicato CONATRAL una semana antes de que el 

presidente Juan Bosch fuese derrocado. CO!IATRAL hizo publica una 

declaración exhortando'hipóteticarnente a la población a confiar 

en las fuerzas armadas para la defensa en contra del comunismo, 

invitando a participar ab~crtamente en el derrocamiento del 

gobierno y el apoyo a la dictadura. (5) 

~l problema financiero del IADSL se prosentó ante el comité 

q~nsultivo sindical de la Alianza para el Progreso, quien aprobó 

~~ propuesta de que el gobierno dotase de una parte de sus 

:r:;ecursos financieros al Inst.ttuto, consiguiendo un anticipo de 

100 ooo dolares con cargo al Fondo de urgencias del Presidente. 

Poco después la Agencia para el Desarrollo incluyó a la 

qrganización en el presupuesto regular de gastos anuales para que 

~icho Instituto cumpliese cabalmente sus funciones. Diferentes 

multinacionales afiliados a la Alianza contribuyeron también en 

el sostenimiento financiero del Instituto. 
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De esta manera, se percibe el objetivo de las caproraciones que 

apoyan al IAOSL,las cuales simplemente buscan el mejor método 

para tener el control sabre la vida y l~ fuerza productiva de los 

trabajadores. 

La situación sindical a nivel de cada pais era critica. En 

Argentina, después de la caida de Perón en 1955, en los años 

sucesivo!.i se tuvo una politica fragmentaria, inconsistente, 

relativamente anárquica, con breves parcntcsis constitucionales y 

con la amenaza constante de golpes de Estado. A la breve 

presencia de Leonurdi !.iiguió aquélla 1.1js lurg.:i de Arámburu, o. la 

que le sigue la prDsidancia constitucuional de Frondizi, 

polémicnnante sustituido por Guido, hasta llegar a 1964 con la 

presidencia radical de Illia. 

Daspuós de la caida 'de Perón los nuevos gobiernos buscaron 

desacreditar la burocracia sindical peronista, se revelaran casos 

escandalosas de enriquecimiento y de corrupción. Sin embargo, 

dicha tentativa no tuvo el éxito esperado, porque las 
' ~· 
q~ganizacioncs sindicales pcronistas dieron muestras de una gran 

un~dad. Los gobiernos posperonistas intentaron formar sindicatos 

condicionados, pero ninguno tuvo la fuerza suficiente para 

movilizar a las masas como los 62 sindicatos fieles a Perón, 

l}~mados comuUrnente "los 62 11
, los cuales pasaron todo tipo de 

P¡~yebas, persecusiones, escicianes internas y divergencias sobre 

méj:odos de lucha. (G) 

EJ.n Brasil la tradición sindical e histórica era rner.os fuerte que 

~o 1 Argentina; los sindicatos brasilenos habían sido largamente 

reprimidos desde 1929, cu~ndo trataron de formar algunas 

- ªº -



organizaciones sindicales de tendencia co~unista como la CGTB 

(Confederación General de Trabajadores de Brasil), durante el 

gobierno de Vargas siguió un Modelo de tipo corporativo europeo 

(en 1937 fundó un estado con el nombre de "estado nuevo", y. casi 

al final de su mandato promovió una ley sobre el rrigimcn del 

trabajo, ley que seria promulgada en 1942 y después sustituida en 

1946). No obstante lo anterior, en 1950 Varga~ se presentó 

nuevamente como candidato a la presidencia, y durante su gobierno 

dicidió mejorar la libertad del movimiento obrero permitiendo que 

las organizaciones sindicales nacionales se adhirieran a los 

organismos obreros internacionales. Estas se adhirieron a la 

ORIT a la cual permanecieron afiliados hasta 1964. 

En México, la CTM controlaba t:iás del 75% de la fuerza obrera 

organizada, que a su veZ se encontraba controlada por el gobierno 

a través del BUO (Bloque de Unidad Obrera) el cual controlaba el 

90\ de la fuerza de trabajo organizada, El BUO constituia una 

parte organica del PRI, partido que logró el control mayoritario 

d,~ 1 la CTM a partir de 1947, con la salida de Vicente Lombardo 

~R~edano y el ingreso de Fidel Velázquez, lider eterno de dicha 

cpcganización. La CTM es uno de los principales pilares de la 

OR~T, desde su constitución hasta nuestros dias. En Chile la 

penetración de la ORIT ofreció mayores dificultades en el control 

del movimiento obrero y sindical. La CUTCH (Confederación Unida 

de Trabajadores de Chile} creada en 1953, es la mayor 

~~ganización s!ndical chilena y no se afilió nunca a esa 

organización, sino que fue controlada por sindicatos socialistas 

y comunistas. La AFL-CIO trató de penetrar en el sindicalismo 
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chileno: en 1962 William C. Dohcrty Jr. encabezó una 

delegación del IADSL en Chile y tuvo contactos con lideres 

sindicales a los cuales les ofreció~ prestamos para formar 

cooperativas. Enseguida arrivaron los representantes de la 

AFL-CIO encabezados por Morris Paladino quien llegó a Chile para 

celebrar un acuerdo con José Goldsak, lider de la fracción 

r.1inoritaria democristiana de la CUTCH. La tácticn tuvo 

resultados ya que logró dividir a la CUTCH y el objetivo se logró 

con la creación de la C:HT (Confederación Nacional de 

Trabajadarc5), que contaba con 43 ooo miembros y se afiliaria a 

la ORIT. Por su parte la CUTCH, que contaba con 260 ooo 

adherente~ continuo oponiendo resistencia al IADSL y a la ORIT. 

otra central existente en Chile, la Acción sindical Chilena 

(ASCH), con 20 ooo inscritos, se encontraba afiliada a la CIASC. 

(7) 

En Bolivia la "Revolución Burguesa'' que habi¡:¡, llevado al poder a 

~ictor Paz Estcnssoro y al Partido Hacionalista Revolucionario 

~1;1UR), partido único, buscó introducir una reforma agraria para 

p~pnitir al pais salir de sus condiciones de atraso; al mismo 

~~~mpo se creó una milicia ~ampc5ina para protegerse de los 

eventuales ataques de los grupos oligarquicos. Simultáneamente 

f'-;Jeron creados algunos sindicatos doninados por el MNR, los 

cuales no se adhirieron a ningun~ central internacional. A 

einales de 1965 el raovimiento obrero se encontraba dividido por 

grupos politices del MNR, cayendo en decadencia y corrupción. 

En Colombia coexistian dos centrales sindicales: la UTC (Unión 

de Trabajadores de ColornbÍa), con BOO 000 miembros, y la CTC 
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(Confederación de Trabajadores de Colombia) con 200 000 

adherentes; la primera, fundada en 1946 y la segunda en 1934; 

ambas estaban afiliadas a la ORIT. Además de estas centrales, 

existia la CGTC (Confederación General de Trabajadores de 

Colombia), comunista, con 400 ooo inscritos locales, afiliados a 

la CTAL-FSH. 

En Cuba, la CTC cubana (fundada en 1939) 3grupaba prácticamente a 

todos las obreros (1 500 000) y era de tendencia anticomunista: 

en 1952 apoyó a Batista can lo cual adquirió el "derecho de 

existencia 11 a cambio de su neutralidad. El 12 de abril de 1957 

durante la lucha contra Batista, li] CTC se declaró contraria a 

toda tipo de violencia contra el Estada y semanifestó en contra 

de Castro. En enero de 1959 castro toma el poder y los 

principales dirigentes'de la CTC son encarcelados y en noviembre 

del mismo año, durante el congrezo nacional de la cTC, es 

~~qtbrado un nuevo comité compuczto por dirigentes comunistas, los 

cuales rompieron con la ORIT. En Perú no cxistia otra 

organización que la CTP (Confederación de Trabajadores de Perú), 

que agrupaba nl 90% de los .obreros organizados, era controlada 

~pr el APRA y estaban afiliada a la ORIT. 

F,n¡Uruguay la UGT (Unión General de Trabajadores), controlada por 

t:;9'1!'unistas, comenzó a perder fuerza bajo los efecto:; de la guerra 

~~ia (1950-1954) Con el triunfo de la Revolución Cubana los 

comunistas se organizaron en eI Frente Izquierdista de Liberación 

{FIDEL), entendido corno un ~ovi~ienta para luchar contra la 

Alianza para el Progreso en contra el naneo Interamericano de 
.~ " \ • Qesarrollo (BID) y en apoyo a la Revolución cubana. Sin embargo 
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hacia 1964 fue dividido por la ORIT, la cual desarrolló un 

sindicalismo minoritario y anticomunista con la creación de la 

CAU (Confederación de Asalariados Uruguayos), con 25 ooo 

miembros. Por otra parte siete nuevos "sindicatos autónomosº 

fueron creados en 1960, ma~oritarios y conducidos por el 

sindicato de los petroleros, con 70,000 miembros, y sin ninguna 

afiliación internacional. 

En Venezuela Pére~ Jimóncz interrumpió la actividad sindical de 

1948 a 1958. En noviembre de 1959 surgió recontruida la CTV 

(Confederación de Trabajadores de Venezuela}, afiliada en un 

tiempo a la CI'l' y compucstu por católicos, socialistas y 

comunistas. 

En el resto de los paises del área la lucha sindical sigue en 

gran medida lo~ esquemas tratados. En Paraguay y Ecuador, los 

paises más atrasados de la zona, se tuvieron movimientos obreros 

relativn.rnentc débile$, impcqidos por la represión de sus 

respectivos gobiernos. En Paraguay, el general Stroesner 

instauró una feróz dictadura militar, reprimiendo todo ~ovimicnto 

sindical. 

~~fAmérica Central - Guatemala, El Salvador, Honduras, Hicaragua, 

costa Rica,y Panamá- el obrerismo organizado se ha visto 

obstaculizado por. un d05arrollo económico lento y por problemas 

politices continuos que han impedido su desarrollo. Los 

principales sindicatos de estos países se encontraban afiliados a 

\~10RIT y a la CLASC. 

~~ORIT, la principal fuerza sindical de este periodo, tuvo de la 

AFL-CIO 15 millones de mie~bros, aparte de los sindicatos 
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canadienses. En el Caribe las organizaciones sindicales 

pertenecientes a la CADORIT decidieron crear una nueva 

organización, la CCL (Caríbean congress of Labor) que se 

atiliaria también. Las organizaciones sindicales adheridas no 

pertenecen propiamente a Américas Latina, pe:-o por su cercania 

dependen directamente ele las directrices sindicales 

estadounidenses an la ORI'r. Las características del JD;OVimiento 

obrero en esta región son el resultado de un notable atraso 

industrial y de sus legamanas con Gran Bretaña Holanda y Francia. 

En conclusión, pura 1964 la ORIT contaba con 28 millones de 

agrupados pertenecientes a 52 organizaciones de 39 repUblicas 

(vease cuadro anexo A}, consi<lcrando que la AFL-CIO tenia 15 

~~llenes de adherentes y la CLC canadiense 2 millones el resto 

p~rteneciu a paises de América Latina y el caribe. 

Los sindicatos comunistas afiliados a la CTAL-FSM representaban 

sólo 270 000 adcherentas. Mientras que los sindicatos cristianos 

a_filiados a la CLASC-C~!T representaban Smillenas de trabajadores 

y_ , empleados¡ el resto (más del 4oi, con cerca de 9,655,000 

~~abajadores) no tenia afiliación internacional. 

como se puede observar en ci siguiente cuudro, los paises de 

América Latina tienen una tasa porcentual muy baja ele 

tritbajadores sindical izados !:>i se les compara con los 

trabajadores de Estados Unidos y Canada. Las únicas excepciones 

sory. Argentina y Cuba, en estos países los trabajadores 

s.indicalizudoc tienen un rol de primer órdcn, comparables al de 

l?~ Estados Unidos y alguno~ paises europeos. (ver axexo B) En 

cuba, después del triunfo da la revolución, las orqanizacíones de 
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masa fueron obligadas a adherir al partido comunista. como se ha 

visto, la mas grande central obrera de Cuba la CTC (que agrupaba 

a trabajadores divididos en 23 sindicatos nacionales), fue 

incorporada oficialmente a la nueva politica del rCgimcn. 

En el resto de los países de América Latina la tasa de 

sindicalización sólo alcanz~ba una medida de 10%. En Bolivia no 

existia prácticamente la organización sindical. En México sólo 

el 13% de la clase trabajadora se encontraba sindicalizada. 

Durante el periodo de 1964 a 1969 se manifestó con mayor 

intensidad la determinación de las esferas de influencia de las 

potencias en el mundo. La • intervención en la República 

Dominicana en abril de 1965 y la ocupación de Checoslovaquia por 

parte de las tropas sovidticas en 1968 se ubican en esa 

perspectiva. 

Como conclusión, se puede añadir que el analisis del periodo 

comprendido entre 1964 y 1969 demuestra que los resultados de la 

Alianza para el Progreso se ~evelaron como un fracaso respecto al 

justificante internacional con el que surgió, después de la 

dramatica desaparición de Kennedy y la disminución politica del 

mismo como representante de los monopolios f inancicros. La ALPRO 

no solamente no cambió las condiciones de miseria de la cconomia 

de América Latina, sino que acentuó la ignorancia, las dictaduras 

y la represión de la clase trabajadora. 

Después de la muerte de Kennedy, la ALPRO fue parcial~cntc 

sostenida por Johnson: sucesivamente, con la intervención masiva 

de los Estados Unidos en el sudeste asiático y el fracaso de la 

exportación de la Revolución Cubana, Amcrica Latina p<lso a: tener 
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una importancia secundaria. ouranto los gobiernos de Nixon y 

Ford la región se catalogará como de 11 low-priority". {B) 

LA ORIT EN EL PERIODO 1969-1976 

El acontecimiento sindical mas significativo que abro el año de 

1969 es la fractura entre la AFL y el ero de la CISL 

(confederación Internacional de Sindicatos Libres). La fractura 

es consecuencia del hecho de que las centrales norteamericanas no 

consideraban suf ícientcmente anticomunista a la CISL, debido a 

ciertas relaciones de esta organización con sindicatos europeos 

de tendencia marxista, entre los cuales es estaba CGIL italiana, 

con la que suscribió un pacto de unidad en 1969. La salida de la 

AFL-CIO de la CISL representó para esta última una desastrosa 

pórdida de carácter económi:o, dado que los estadounidenses 

representaban su principal fuerza económica. Por su parte las 

centrales sindicales norteamericanas no dejaron su papel de 

~~Fervenir sindicalrncnte en el mundo, sino por el contrario, 

liberándose de la CISL, se concentraron en reforzar la labor del 

IADSL en el mundo. 

Por su parte ante la CISL la DCB alemana vino a rcc~plazar a los 

sirdicatos 

controlada 

americanos sumiendo 

por socialdemócratas 

su 

y 

papel. La DGB estaba 

ocupaba una posición de 

derecha; no obstante la CISL se mostro más pasivo, hacia el 

co~tinentc latinoamericano. 

Q~rante mayo y junio de 1969 Nixon envió una misión encabezada 

por Uelson Rockefeller, por veinte paises de Amóricas Latina 

donde fue recibido con una violencia conparable a la que suscitó 
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Nixon en 1953. La misión de Rockefeller culminó con un documento 

que fue dado a conocer en septiembre de 1969 y de cuyas 

recomendaciones surgió la nueva política exterior de la 

administración Nixon para América Latina, caracterizada por. ser 

paternalista. La administración Nixon trató de intervenir lo 

menos posible en Latinoamórica, excepciones hechas en contra de 

Castro en Cuba y en contra dé Allende en Chile. En 1968 evitó 

entrar en conflicto con Perú po con la nacionalización del 

petróleo, no obstante que la 

intervención armada .. 

Standard Oil solicitaba la 

En el año 1973, después da la iniciativa del nuevo secret~rio de 

Estado Henry Kissinger, se "inauguró" una nueva politica hacia 

América Latina denominada "nuevo diálogo 11 ; anunciado cm una 

reunión informal durante una Asamblea de las Naciones UnidilS en 

~~~va York, el 5 de octubre de 1973, y ratificado posteriormente 

en un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores en la 

ciudad de México (Conferencia de Tlatelolco) el 21 de febrero de 

1974. El 11 nuevo diálogo 11 rto era sino la misraa politica 

~~ternalista eimperialista rebautizada y una tentiva de Kissinger 

de asumir el liderazgo y control de los gobiernos 

la~inoamericanos. El 11 nuevo diálogo" seria interrumpido por 

Kissinger con Nixon y Ford en 1973 durante la intervención en 

Ch~le, señalando una nueva etapa de intervenciones: Banzer en 

Bolivia (1971), Levingston y Lanusse (1970-1971) en Argentina; el 

gobierno de Bordaberry en Uruguay (1972-1975) y finalmente el 

g~Vinochet en Chile (1973). 

La complicidad del IADSL-ORIT en el logro de estos golpes de 
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Estado varia de pais a pais, hasta llegar ala injerencia total en 

Chile, en donde es conocida ampliamente una acción múltiple 

conducida por las multinacionales, la CIA y el Departamento de 

Estado, propició la caida del rcigimen de Salvador Allende.. El 

lo. de diciembre ol "Comité de omcrgencia para la defensa de la 

democracia" organizó una reunión sobre Chile, America Latina y 

las politica exterior da los Estados Unidos. El comité emitió un 

reporte sobre la intervención del IADSL para promover la caida 

del régincn de Allende. (9) 

Otro documento de extrema imp~rtancia para analizar el papel de 

las multinacionales en un golpe de Estado es el documento de la 

actuación de la ITT, redactado en 18 puntos. La politica del 

ºnuevo diéllogo 11 se puso en vigor mediante la enmienda Gonzalez 

1972, con la cual se'solicitaba a los representantes de las 

~Fganizaciones financieras internacionales suspendeer los 

créditos y ayudas económicas en aquellos estados que fueran 

considerados de excepción. En un rnernorandurn secreto de la ITT se 

hace mención de cortar los prestamos a Chile para promover el 

caos económico. (10) 
'+ 

~P.f activiades del IADSL en Chile se remonta a 1972, cuando la 

CUfCH la principal sindical chilena con BOO 000 miembros, 

alcanzaba en 1973 la cantidad de 2 millones de afiliados, y se 

afiliaba internacionalemente a la CEPUSTAL, dejando por un lado 

poco espacio para el Instituto. Uo obstante la Confederación 

Haritima de Chile (COHACH) estaba adherida a la ORIT, no era 

propiamente una organización sindical dado que sus miembros 

~~~aban parte de la marina militar. De esta manera, la 
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actividad del IADSL-COMACH se desarrollo de manera estrecha hasta 

culminar en el goJ.pc de estado de 1973, cuando las navas 

militares de Estados Unidos So encontraba frente a las costas 

chilenas y se ejercitaban junto a los miembros de la COMACH. 

Desde bntcs en Instituto se preocupo tambión en la formación de 

empleados y profcoionistas y contribuyó a la formación de la 

Confederación de Profcsinistas Chilenos (CUPROCH)i asimismo de 

los empresarios y de la clase dirigente chilena; quienes fucrón 

preparados mediante cursos .uvanz~dos realizados en Washington. 

Este grupo notable formarían mas tarde la organización fascista 

"Patria y Líbcrtacl 11 quo participarla activamente en la ca.ida de 

Allende. 

Después del golpe militar, lus fuerzas de "Patria y Libcrt.:s.d" 

constituyerón, junto cOn la AtL-CIO, u los sindicatos 11 libres 11 

sobre las cenizas de la CUTCH que fué puesta fuera de la ley por 

la junta militar. Se calcula que cerca de JO 000 obreros fucrón 

masacrados por la junta, otro tanto fueron encarcelados y 200 ooo 

P.~rdieron sus puestos de trabajo por razones politicas. En cambio 

1~ 1 junta toleró a los sindicatos libres aunque los cont~oló 

~s~rechamenta, a fin de que ~o generaran problc~as al gobierno 

y a las firmas trasnncionales. 

Paf su parte la CEPUSTAL, antes y despuCs 1 ofrecía ayuda a 

Una vez instalad~ la junta militar, la CEPUSTAL se 

~~ansfirió de Santigo de Chile a la Habana, en donde está su 

sede hasta nuestros dias, y donde organizo colectas para sostener 

a los trabajadores en el e~ilio. 

Por su parte la CLASC t~r.,biCn condenó el golpe de estado, 
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solicitando a la OIT la formación de una comisión para investigar 

los crimenes cometidos por la junta militar chilena. En un 

principio se definia cristiana, pero- mas tarde asumió un 

comportamiento anticapitalista perdiendo su carácter confesional 

y una mayor iniciativa en el plano sindical. Asimismo, la CISC 

(Confederación Internacional dQ Sindicatos Cristianos), a la cual 

estaba afiliada la CI.J\T, terminó por transformarse; dado el peso 

determinante de las centrales sindicales de los paises del Tercer 

La CISC se transformó en la caT (Confederación Mundial 

del Trabajo) a partir de su congreso en Luxemburgo de 1968; la 

CMT abandonó las viejas posiciones y emitió una nueva declaración 

de principios definiéndose anticapitalista y antisocialista, 

defendiendo el derecho a la autodeterminación politica, cultural 

y económica de los pilises de Amririca Latina, Asia, Africa y 

Europa. 

Según la declaración hecha en el congreso en Evian (Francia) de 

septiembre de 1975 la distrib~ción de los afiliados en el mundo 

era como sigue: 

América Latina 5 244 514 

Africa l 291 170 

Asia 556 384 

Europa 188 612 

Canada 168 140 

Total u 446 820 

En 1975 la CTM contaba con 82 organizaciones sindicales en 78 
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paises, así como con 12 federaciones de Sindicatos de 

Secretariados Profesionales. "La CMT ha tratado de articular su 

programa de acción proponiendo la autogestión como medio de la 

libertad colectiva e individual en él trabajo, esta estratég.ia no 

puede ser lograda mientras persistan las condiciones de opresión 

de los gobiernos dictatoriales, 11 (12) 

Durante este periodo se asiste a la practica cotidiana de las 

dictaduras militares, de modo particular la de Pinochct en Chile 

y la de Banzcr en Bolivia. 

No obstante la presencia de di~taduras nilitares en el continente 

lntinoamericano, las tentativas de lucha sindical buscaron 

resultados concretos, sobre la base de disminuir la desigualdad 

social. La clase obrera se encontraba en la vanguardia de esa 

lucha, en numerosas dCclaraciones, los obreros promovieron la 

solidaridad a escala internacional, si bien esta táctica no dió 

los frutos esperados, la solidaridad de los trabajadores 

continuó presente a nivel internacional. 

~~i lucha se desarrolla no tan~o a nivel de organizaciones 

~~~dicales internacionales, sino a nivel de cada país, desempeña 

unJ papel importante en algunos paises como en Brasil, Chile, 

L!ruguay. En 1975 a pesar deS estado de asedio, el movimiento 

obrero iba en aumento según vemos por se encontraba en incremento 

en~ el número de huelgas que paralizaron l~;. i'\ctividadcs 

p~oductivas de dichos paises. En Argcntin0 hubo huelgas 

importantes, como la de los mctalrnecánicos (marzo-abril de 1975), 

qu~ paralizó la industria siderürgica y otros sectores; y el 

de julio se organizó una huel.ga general de cíl.rilcter politice para 
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solicitar la re~uncia del Ministro de Seguridad Social, López 

Rega. 

Durante 1974 en Colombia hubo diez huelgas con la participació n 

de 200 ooo trabajadores urbanos y extra urbanos, . fue 

particularmente activa la huelga de maestros de escuelas pública. 

También aumentaron ).as huelgas proclamadas por la Confederación 

Sindical de Trabajadores de Colo~bia (USTC), afiliada a la ORIT. 

En 1975 los trabaja~ores de Maracaibo, Venezuela efectuaron, una 

huelga política en la cual solicitaban la nacionalización de la 

industria petrolera extranjera sin indemnización ni concesiones. 

Durante este periodo la ~ayo~ parte do las organizaciones 

~ortencc1an a la CEPUSTAL-FSM, corr.o la CUTV y el MTV. 

~n Ecuador, gracias a una acc\ón masiva coordinada por obreros y 

campesinos, la rnayoria de los pozos petroleros fueron 

f!acionali::ados. La huelga de 12 horas en la que participaron 

~breros, empleados y campesinos para protestar contra la 

injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del pais 

y para solicitar la definición del salario minimo fue 

particularmente importante. 

~l movimiento obrero de este país se diversifico en tres grupos: 

la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), 

afiliada a la Cr.J>.T-CMT, con 100,00 adherentes; lu Confcderución 
:•1 

9.~l'¡~abajadores del Ecuador (C'TE), afiliada a la CPUST,\L-FSM, con 

5,5 000 miembros, y la Conf edcración Ecuatoriana de 

Organizaciones libres (CROSL), afiliada a la ORIT-IADSL. 

1!8 junta dictatorial de Chile trato de plegar la voluntad de los 

~r~bajadores, i~poniendo condiciones corporativas a los obreros 
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chilenos, quienes no obstante recurrierón a la huelga como la 

realizada por el Centro de Sanidad Pública en ocasión de un 

despido masivo de trabajadores. Sin embargo la CU'l'CH permaneció 

considerada fuera de ley. Las huelgas de trabajadores mineros en 

El Salvador, huelgas en las cuales resultaron liberados 

trabajadores encarcelados, tubierón Cxito. El movimiento obrero 

organizado estaba dividido entre la Confederacion General de 

Trabajadores Salvadoreños (CGTS), con 500 miembros (sin 

afiliación internacional), y la Confederación General de 

sindicatos (CGS), con 27 000 miembros (afiliados a la 

ORIT-IADSL) . ( 13) 

En Uruguay, no obstante las condiciones dictatoriales los obreros 

continuaron realizando huelgas, paralizando saetare~ enteros de 

empresas editoras, banc8s, hospitales, centrales clrictricas, etc. 

su central sindical mas grande la CGT uruguaya con 400 ooo 

miembros (y sin afiliación internacional), fue considerada 

ilegal en 1978. 

En Brasil, donde habia dictadura hacia ya 12 años, las huelgas 

estaban consideradas fuera de ley, pero aún asi los trabajadores 

no renunciaron a esta forma de protesta en contra de la carcstia 

~~ la vida y los bajos salarios. En sao Paulo hubo potentes 

1lHTlgas, incluyendo una de transportistas urbanos y de la fabrica 

d.~ carros VW. 

En Bolivia hubo huelgas de mineros en las cuules participaron 

~9,~000 trabajadores durante 1974, no obstante que todas las 

~rqanizaciones sindicales eran consideradas fuera de la ley, 

es~ecialmente la central Obrera Boliviana, entoncns en exilio. 
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con peligros y dificultades, los trabajadores de Guatemala y 

Paraguay usan la huelga corno raedio de lucha. En Guatemala existe 

el Frente Nacional Sindical, que represeRta el 97% de las uniones 

sindicales; el Consejo sindical de Guatemala con 30000 miembros 

(afiliado a la ORIT-IADSL), y la Central Nacional de Trabajadores 

(afiliada a la CLAT-CMT) 

En PcrU la clase obrera apoyó decididamente el proyecto de los 

progresistas del gobierno, en su lucha contra el orden 

conservador. una huelga genoral convocada por la ORIT-IADSL y 

dirigida a derroc~r Lll gobierno en turno fracaso. 

En Panamá la clase obrera apoya al gobierno en la lucha por la 

soberanía del canol y contra la injerencia de los Estados Unidos 

en los asuntos internos. Sus organizaciones sindicales son la 

~onfedcración de Traba]adorcs de la República de Panamá {CTRP}, 

í~" 15 000 miembros (afiliada a la ORIT-IADSL), y la Acción 

Sindical Pananena (afiliada a la CLAT-QlT). 

En México ha habido huelgas en difarcntes sectores de la 

industria; casi 250 ooo obreros de la industria se separaron 

altamente da la CTM-ORIT-IAOSL, organización superburocrática 

controladu por el gobierno, .la central rnás grande México con 

cerca de 2 120 ooo adherentes. 
1 

l~~ obstante lo anterior, hacia 1975 las organizaciones sindicales 

~~tinoamericanas no habían logrado la unificación. Los modelos 

del sindicalismo obrero latinoamericano no lograba alcanzar la 

unidad orgc.\nica. 

~~ CLAT, al inicio cristiano y después anticapitalista y 

anticomunista, no ha podido superar las indecisiones iniciales 
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como s la de convertirse en una sección de la democracia 

cristiana en América Latina (de mentalidad europea), y la de ser 

un satélite de la CMT; aunque en este periodo ha sido la CLAT la 

que ha transformado a la CMT. ( 14) 

La CPUSTAL, socialista y revolucionaria, no logra alcanzar la 

mayoría debido a ~as irnpo5icioncs formales provenientes del 

bloque soviCtico y de los sindicatos cubanos, lo que lleva u. una 

imagen de dependencia y poca creatividad. 

Y finalmente tene~os la ORIT-IADSL, que realiza una práctica 

antirrevolucionaria, reformista y de servilismo ante los 

sindicatos norteamericanos. 

Estos tres modelos de sindica].ismo latino::imcricano, conllevan a 

los trabajadores latinoamericanos a su división, alejándolo de 

sus verdaderos intcreSes unitarios de lucha. Uo ha surgido 

ninguna iniciativa que busque un deseo de unidad sindical 

latinoamericano y hace f~lta una propuesta de que luche contra 

los bloques internacionales y represente los intereses de los 

P,aises latinoamericanos. 
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CAPITULO V 

NOTAS 

l.- Véase Marcos Winocur y Sergio de Santos: Las revoluciones 

en Cuba y en Sudarnértica. · 

2.- Presidentes y Generales en América Latina. 

3.- George Friedman, L' A~erica Latina entre capitalismo y 

socialismo. Ediciones de Comunidad, Milán, 1962, p.62. 

4.- Giusscpe Mamrnorclcss, Europa; Una alianza dificil, 

p.237 
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CONCLUSIONES 

Las consideraciones antes presentadas. dan lugar a diversas 

conclusiones: una de ellas se refiere al hecho de qllj3 el 

movimiento obrero latinoamericano durante el periodo examinado, 

se encuentra dividido debilitado por factores ajenos a la clase 

trabajadora, sujeto a intereses de poder internacional y a 

gobiernos represivos que sistemáticamente atacan su existencia. 

La experiencia del sindicalismo durante este periodo, se 

caracteriza internamente por la falta de libertad sindical, las 

divisiones y esciciones internas y la burocratización, que 

señalan un denominador comUn. 

La reacción civil y militar tente a nivel nacional como 

internacional después 'de la segunda Guerra Mundial, llevó a la 

caida de los sindicatos progresistas en los paises de América 

Latina. 

Doctrina 

Los Estados Unidos de NorteaI:lérica, ajustándose a la 

Monroe del trabajo, disolvieron los sindicatos 

progresistas e impusieron sus normas e idcologia derivada de la 

guerra fria. 

En el ámbito del movimiento sindical mundial, la guerra fria 

significó la división del movimiento obrero en todos los paises, 

~rta llevó a la escición de la Federación Sindical Mundial, la 

~µal hasta 1949 parecía mantener una cierta autonomía con 

respecto a las potencias. suscesivarnente la URSS se aseguraría 

el control de la FSM, mientras que los Estados Unidos se 

a~eguraron el control de la CISL, a travós de la AFL y el ero, 

que le dicrón vida a los organismos regionales sindicales en al 
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mundo. 

En el ámbito del movimiento sindical latinoamericano los Estados 

Unidos aseguraron la ORIT, nicntras la URSS conformó a la 

CEPlJS'fAL. La doctrina del anticomunismo llevó a los primeros a 

lu convicción ilusoria de que las guerras de liberación nacional 

en América Latina, Asia y Africa, no podian ser solamente 

insurrecciones locales, sino confabulaciones provenientes de 

Moscú o Pekin. Detrá~ de esta dcsconoci~icnto 1 ejercitaron su 

influcnci<:i de diferente!} forr:1<J.s en l:i instauracion de re9incncs 

dictatoriales y ~ilitarcs. 

A travós de los sindicatos cantrdlos internacionales, los 

~indicatcs es t <!·lo un i d1)nscs de~;.Jrrollí\ron una 

~?-lvaguardar sus intereses, estableciendo una 

pnrticipuron los sujetos T.'lélS activos COT:.0 

ac,~ion 

camp.J.ñu 

son: 

dirigda 

en la 

horabres 

a 

que 

de 

estado, banqueros, coroorciantcs, diplomdticos, j0fes militares y 

sindicales: todos juntos virtieron enorracs recur~os financieros, 

politices, 

comunismo. 

milit~res e ideologicos para luchar contra el 

Evidentemente los sindicatos norteamericanon se identificaron con 

este nuevo p~pcl de liderazgo en todo el mundo. Y es asi que en 

los años cincuenta logrurón sus rnas grandes éxitos, 

principalmente durante el periodo de "tensión", durante el cunl 

pudieron consolidar sus esferas de influenciu y sus paises 

satClites a traves de las centrales sindicales en el mundo. 

Establecieron una acción politica-ideológica destinüda ü tutelar 

sus intereses exportando sus métodos de trabajo, sobre todo el 

aspecto direccional. 
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El papel de los sindicatos estadounidenses en América Latina se 

ha puesto en evidencia en su lucha por destuantelar sindicatos 

progresistas, esta acción se hn desarrollado con otros organismos 

de la burocracia politica mil itélr / quienes lwn establecido un 

asedio en contra da la cl.:isc trabajadora y sus aliados: 

campesinos, y poblncidn pobre y r::arginnda mayoritaria en nuestros 

pnises. 

De 1959 u 1964 hubo un avance p.Jra Amóric.:i L.J.tina, yu que se dio 

un vieron progresivo rcforz"miento de los sindicatos 

influanciados por ide<!s de cambio, en contra de los intereses 

extranjeros ya c~tnblccidos. El surgimiento de la Revolución 

Cubana llevó u Nortf:a.wéric.:i. u un r.iayor numero de intervenciones, 

los cuales iniciaron en Dal1ia de cochinos y continuaron 

suscesivamcntc en Hv.iti, Venezuela., Colombia, Guatemala, Perú y 

final~ente en ln República Do~inicana, donde el presidente 

Johnson envio a 40 ooo narincs en 1965. 

de estos hechos lti5 luchas sindicale5 quedarán 

desmanteladas y la región "abandonc:.da 11 • Dicha zona y sera 

catalogada como 1 U.o "low-priority" durante la administración 

Hixon, que inaugura una politica hacia el continente denominada 

''nuevo diálogo'', la cual será intcrrurnpida después por Ki~singer, 

y el @ismo Nixon y Ford con ·el inicio de nuevas intervenciones a 

partir de Chile en 1973. 

E~" 1962 los sindicatos estadounidenses crearon el IADSL, con 

fondos conjuntos d2 ~ultin~cionalcs en coordin~ción con la 

Alianza para el Progreso y fondos provenientes de los sindicatos 

estadounidenses, en la perspectiva de luchar contra el comunismo. 
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Las intervenciones del Instituto se verificaron de diferente 

manera en cada uno de los países latinoamericanos logrando qua 

los gobiernos locales se sometieran a ~u~ directrices. 

Sobre esta base se desarrolla el movimiento sirulical 

latinoamericano del periodo analizado. La clase obrera estaba a 

la vanguardia y proclamaba la necesidad de un frente 

internacional de trabajadore~ para enfrentar la división del 

movimiento obrero. 

Para 1976 las organizaciones sindicales latinoamericanas no 

habían logrado la unificación. Los modelos del sindicalismo 

latinoamericano aparecen contrarios entre si y conllevan la 

subdivisión. La CLAT, que en un inicio se declaró cristiana, y 

después anticomunista y anticüpitalista, no logró superar la 

división del raovimicnto'sindical latinoamericano. 

La CEPUSTAL (socialista revolucionaria) fracasó porque no pudo 

superar el formalismo soviCtico, debido a la influencia 

definitiva de los sindicatos soviéticos y cubanos. Y finalmente, 

la ORIT se convirtió desde sü surgimiento en un instrumento de 

acción ideológica concreta, de servilismo a~te los sindicatos 

estadounidenses. 

Estos tres modelos de sindicalismo latinoamericano llevan al 
"f'' 
m8~imiento obrero a su división. 
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ANEXO 'B' 

ARGENTINA: 32 GREMIOS DEMOCRATICDS, CONFEDERACION DE TRAllA.:IADORES 

MUNICIPALES DE LA REPUDLICA ARGENTINA 

BRASIL: CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO, CONFEDERACION 

NACIONAL DE TRABAJADORES EN TRANSPORTES 'rERRESTRES 

Cl\NADI\: CANl\DIAN LABOR CONGRESS 

COLOMBIA: UNIOH DE TRA!lAJADOHES DE COLOMBIA 

COSTi\ RICA: CONFEDERACION COSTl\RRICEllSE DE T!lA!lAJ/,DORES 

CHILE: CONFEDERACIO!I !11'CIO!IAL DE TRA!lA.11\DORES, CONFEDER.~CION 

!1ARI'rHtA DE CHILE 

ECUADOR: Cot!fEDERAClOtl REGIONi\L DE ORGl\!lIZACIONES CLASISTAS DEL 

LITORAL ECUATORIANO 

EL SALVADOR: CONFEDERl\CIOtl GENERJ,L DE SltlDIC1'TOS DEL SALVADOR 

ESTADOS UNIDOS: l\11ERIC/1N 

IllDUSTRil\L ORGA!IIZATiotl 

FEDEIV»TION OF Ll\!lOR ANO CONGRESS OF 

GUATEMALA: CO!!SEJO SINDICAL DE GUATEMALA 

HAITI: U!HON 111\TIONl\L DES OUVRIERS D HAITI (EN EL EXILIO) 

HONDURAS: FEDERACION SINDICAL I!E TAA!lAJADORES 

NORTENOS DE HONDURAS: FEDERACIOU CENTRAL DE SI!IDIC1'TOS DE 

T~BAJADORES LIBRES DE HOHOURAS (FECESITLIH) 

MEXICO: CONFEDERl\CIOU DE TRABAJADORES DE MEXICO 
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~1,D'Q A. 

lEilRllORIOS Y ESH..005 N-0 !t-1::LUIDOS Elol ,O\ERIC-' LAl\MA 
DE LAS ORCAWlz,l.CIOllES IHTE.RMACIOllALES, POBLACIOM, DENSIDAD, 

PROOUCTO HACIOHAL 1965·\968. 

PAIS CAPll.AL SUPERFICIE POBLACIOH OfllS\0.lD "'EDlA P.H,B. HllLOHES P.H.S. 
('(1'\Q) 1'.)f,t, 1965 1965 OE OLLS. rn CA.P\lA 

{CORRIENTES) 1965·19b6 
1965·1966 

1 Honduras Br\Unlcas Belice 2l,96S 110,000 ' 37 360 
2 Gu•yan• GeorgttOWI'\ 214,970 M9,000 3 235 "º J Gu11y11n11 Holardeso P1r1m.:irlbo 142,822 JS0,000 '" 107 "º csurln11m} 
4 Gu11y11n11 F ranccs 1 C11yena 91,000 45,000 0.5 40 690 

Total parcial 471,757 1,U4,0IJO '·ª 419 36/l 

5 Antilla Fnnetsa 2.870 643,000 2115 360 560 
Martinica Fort•dc·Fr11t1Ce 1,090 325,000 300 "º 
Guadalupe Poin.tc·o.·Pitre 1,7!1.0 318,000 "' 510 

6 Antillas Holandesas 
(Bonaire, Curatao, l.l\\\~tad 96\ 210,000 "' 2.$2 1,200 
Aruba) 252 1,200 

7 Antillas Inglesas (Criftal 19,':120 3,705,000 \65 192.7 SIS 
Antigua St. Jotm's '" 62,000 \40 10.b 330 
!11rb!ldos Brld~etown 43\ 258,000 567 94.9 \84 
Dominica Roseau 7f'.7 72,000 9\ 14.7 '16 
Gr3nada St. George's 31.4 103,000 "' 20.9 2\\ 
Jal'!l.lica t::.lngston in, %2 1,913,000 17:. 903.0 '91 
Hontserrat Plyrncuth e; 15,000 "' 3.8 rn 

St, .,;;hts, Jievls, Ar'!gu\1111 
hsse·lerre 396 56,000 14\ n.s m 

Sta. luda Castr1c-s 616 lOB.000 ,,., 26.J '50 
San Vicente t::.ingston '"' 93,000 "' 16,5 \BI 
Trlnld,id v Tobago Puerto España 5, 12~ 1,030.000 lOD 817.5 "' 

6 Berrrudas llarnllton 53 48,0CO "º "' 2,670 

9 laham.'t!I Massau tt,396 ns.oca ,, 20\ 1,460 

lO \slas Vlrgenes(G.S) Road lo..m 1;'1. 9,000 57 
\\ Islas Virgenes(E.U.) Char\otte .l.rr.altie 344 50,001) 1'5 "' 2,480 



rout parchl urritoriBI 
deperxHMte del Caribe 35,916 

12 PU('rto Rico S;in Ju:m 8,897 

13 Cuba L11 Habana 114,524 

Total 631,096 
9,616.6 

Estimado a 1967 
Guyana (G~orgetot.tn} niembro del CAil;ffTA 
Estimaci6!'1 de 1968 
Estad~ lndependi ente 

4,803.000 

2, 723.000 

8,270.000 

16,930.000 
56' 

Estimado en 1968. Tctrt.1do del Atlas de 111 8.1.R.O, septil."1'tbre 1970 

134 21986.6 6ZS 

306 3,6'8 1,340 

" ""563 310 

252 

fwente B.! .R.O., Atlas de productos por cab<'."za, 196.9. ?.:ira LH Antillas: ,IJ:irld Busiriess. Boletln del Chase "'onhatan Bank, en particuler; 
octubre 1969 para la ron.o del Caribe libre (CAlllfrA): B.1.1!.D., Atll'ls 1968; l!epcrte det Consejo Hacional de Crédito para la Antilla fnnccs 
Anuario d~9rnflco, 196S. 
H.B. En ciertos casos, a título indicativo "1~s calculw:fo et P.H.B. cOfl eJCtrapolarización de lXla estimación del prexl!Jeto per·cdpitn sl.JP('dftodo 
al rendimiento ll"edto: para la Antilla Francesa (estir.iación B.J.R.O. para 1968) y sobre todo parn Cuba Cestimnci6n de lt1 6.1.R.O. p.ara 1968 
J.M. Hartln, Ar'riéricn latina E~tructura Ecol'IÓC'lica y Soci<'l 1 , Franco Angel i ~ditorc, p. 33 



- A N E X O C -

2.- FINES. 

a} Los fines de la ORIT serán facilitar y promover los intereses 
de las organizaciones afiliadas. Asesorar, asistir y cooperar con 
la CIOSL en sus esfuerzos para cumplir en esta regi6n los fines -
definidos en sus Estatutos que son : 

b} Mantener y desarrollar una poderosa y eficaz org.:inizaci6n 
internacional en el ámbito rcgion.:il, compuesta de Organizaciones -
sindicales libres y democráticas independientes de todo dominio 
externo y consagradas a la tarea de promover los intereses de la -
clasQ trabajadora en todo el mundo y a realizar la dignidad en 
el trabajo. 

e) Procurar el reconocimiento y establecimiento universal de los 
derechos de las organizaciones sindicales. 

d} Fomentar el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de 
Organizaciones sindicales libres, especialmente en los países eco
nómicamente subdesarrollados. 

e} Hacer mfis evidente la solidaridad internacional prestando soco 
rro a las víctimas de todo tipo de oprc~;iún, concediendo asistcncú.1-
simb6lica a los que sufren como consecuencia de catástrofes de 
car&ctcr natural e industrial y proporcionando apoyo a todos los 
demás casos en que los trabaj~1dores deben sostcncnrse unos a otros. 

f} Dnprcndcr y coordinar la dcf0nsa Je las organizaciones sindica 
les libres conb:'.:t cua.lquier cümpu1:a que tienda a destruir o rcducir
sus dl!recnus ,J 1..1 infilt...r,:icié;: c-r. ~.:t~~ C-!"'J,:.:;i?:élC'inn¡:;s r1r? los traba -
jadorcs, pur.:i. :.;u sost.1:.:nimi.1..:nlo, de: fuerza~; tct:ilitu.ri~1s u otras to
talmente ant1ourer~ti. 

g) Encargarse de ayudar a los pueblos que hayan sido víctimas 
de la 9uerra y sojuzgados, poniendo a su disposición todos los me
dios práctLcos para la r5pida organización de sus economías y 
promoviendo unu acción internacional de uyuda a lo:J misr.ios con el 
pleno respeto de su indcpr~ndcncia política. Y ccon6mica. 



h) Procurar activamente el logro del Pleno Empleo, el mejora -
miento de la~ condiciones de trabajo, la implantaci6n, manteni -
miento y cxtensi6n de la Seguridad Social para todos. La ele -
vaci6n del nivel de vida de los pueblos de todos los países y la 
eliminaci6n por razo11cs de sexo, raza, nacionalidad, religi6n 
o de cualquier otr.:i modalid.::id. 

ij Estimular la explotación de los recursos de todos loa pa! -
ses con el fin de fornen tar el pro::Jrcso ccon6mico, social y cul tu
ra! de todos los pueblos del mundo y especialmente de los países 
ccon6micumun te subdesarrollados y CP. los tcrr i torios no au tóno -
mos. 

j} Abogar con miras il elevar el nivel general de prosperidad -
por un bien planeada y amplia cooperaci6n entre las naciones de 
forma que se .:ilicnte el desarrollo de grupos económicamente más -
amplios y un intercambio mjs libre de las mercancías y ase~urar 
la plena par ticip.:ici6n de los represen t¿:m tes cJc los traba ;a 
dores e~ los organismos oficial~s que traten estos problemas. 

k) Proteger, mantener y ampliar el sistema Je libre trabajo y 
hacer ~JUC de.:?a[Jarezca del mundo el traba jo forzado. 

1) Hcpresentar el ffiüVimiento sindicul libre en todos los orga 
nismos internacionales cxister1tcs o que puedan crearse para -
cumplir fu11ciones que afecten las condiciones sociales y cco116-
micas de la cla.sc trubajadora y fomentar el curr.plimicnto de sus 
decisiones cuando sea conveniente. 

m) Establecer y ampliar su col rilY''r.::tciG¡. cun l..J.0 ürqani zacj oncs 
interr.ucio:1.Jl,,_:s, r.unto qubernancnt.J.lcs cn1no no gubernamentales, 
en a0uella.::: tilt"CW.~ que áucdun L1rilitw.r los proriósitos de la 
Confcdcru.ci6:1 lnter11aci~nal de Organizaciones Sindicales Libres 
y de la Orgu.nizuci6n Rc<Jional Intcramerican.:i de 'l'ra.bajaclores en 
la protecci6n y el progreso de los intereses de los pueblos en -
general, ul mi ~mo tic-r;ipo que se g.1ran ti :-::an los derechos humanos. 



n) Apoyar el establecimiento de un sistema mundial de seguridad 
colectiva pero mientr.J.s se consigue, promover y prestar apoyo, en 
el marco de la Carla de las Naciones Unidas, a cuantas medidas -
necesarias para garantizar la defensa de la democracia del mundo 
y de la libertad de nacionc3 contra cualquier agresión totalita
ria o imperialista. 

o) Llevar a cabo un proqran1ü de educación sindical y obrera, -
como complemento i11dispensable de la laLor organizativa de la 
Confe<lcraci6n y la ORIT en los países en que no existía todavía 
sindicatos o sc.:in <J.Ún JéLiles e igualmente corno medio de promo -
ver Ufül rn03or comprensión de lus tareas del movimiento sindicul 
libre en todas partes. 

p) Fomentar lu labor de propaganda para ampliilr el conocimiento 
y la comprensión de los problemas nacionales e intcrnLtc.ionalcs .:i 

que han de hacer frente los trabaja<lorcs, para permitirnos con ti 
nuar hacer su lucha con más eficacL:i y que puedan llcva.r a cabo-;
gracias .:i ello, un mayor apoyo a las act.ivicl.:idcs de lzi Ccnfcckra
ción 'J la OHIT. 

q) Mantener y desarrollar un cc11tro internacional que distriLuya 
informaci6n y el resulta.do de las investigaciones sobre problc -
mas de orga11izaci6n sindical, salarios y condiciones de trabajo, 
la lcgislaciGn social, negociaciones colectivas o cualquier otro 
asunto que tcngil rc1aci6n con la puesta en p~áctica de los fines 
de la Confcderución y lu. OHIT. 

r) Asegurar lil intcyracj.6n de las mujeres '~" las Organizaciones 
sindicales y promover ~u participaci6ri en las actividildcs en la -
toma de decisiones a todos los niveles. 

J. - PROGHN'•I/1 DE !1.CCION 

l. Hatificar e impulsar en el plLrno continental acciones para 
fortalecimiento de organizaciones sindicales libres y democráti
cas, vinculadas a la democracia política, social e integrada al 
concepto del internacionalismo obrero. 

2. He chazar por .:inacr6nicos y dafionos a la sob~r~nía de las 
naciones <lül Continc11te, los vestigios colonialistas existentes o 
que puedan cst.J.bleccrsc y, al mismo tiempo, contribuir a lu prác
tica y vigencia do la libre autodctcrni11aci6n de J.os pueblos. 



3. Contribuit· al cstablccímicnto, estabilidad y permanencia de 
las naciones del contint.:!r.tc, di~ sistemas democráticos, surgidos de 
la voluntad popuL.1r expresada en sufraqius libres ~·que en sLBlinea
miento::.> exprese y practique :Jn pro'/cct.o social y econ6mico dJ..ri -
gido a la realización y emancipación del homi.n:...:. 

4~ Mwntcncr y sostener unu .:i.cción permanente sin trcqua en con 
tra de lws dictaduras de cu~lquier siqno que ellas sean: para ma= 
nifcstnr as! nuestra militante aclivi~.:i.d sulidaria con los trabaja 
dores y los pueblos qu~.: L:i sufren en el contincnle. -

S. Lucl1t1r por la poz contincntul y mundü1l 'j porque en los pue
blos y n.:icior1cs de lQ región tcng~n difcrcnJos (¡ue solvcr1tar, los 
resur.:lv.:i.n dentro de la conviv0nci..:i. y del concepto de L:i integración 
económica. 

G. PropicíJ.r el cstilLlccimiento de un.:i Am~rica integrada y uni
da en lo ccon6mico, prücticante de 1.:1 libertad, u fin de que los -
postulados de orgn.nismos como l1.Ll1.C, el P.:icto de Subregí6n Andino, 
el Morcodo Común Cent:ro.J.mcrícano, la Cormnidad Ci\RICOM, scu nna 
realidad Jntcgracioni~ta. 

4. - ESTRUC1'UAA Y FUNCIONES. 

Congreso Continental Ordinario y Extraordinario, Consejo Ejecutivo 
y Comité Ejecutivo. 

El Congreso Continental de la ORI'l' es 1;l máximo organismo d-c gobicr 
no de l.1 Organización Rct;tional Intcr.:i:neric.:ina de •rrabajudorcs - -
{ORIT), el cuol se reune cud,:i Cllatro .:1ñcs1 en el lugar y fecha 
que sci1alo el Consejo Ejecutivo. 

El Consejo continentul es rcspons.:ible do conocer 'J dictaminar so
bre el iziforrne de actividados de la Organización en el per!odo 
compren<l.i.Jo i.:.nt.::.-0 1mo y ot!"o CongrQso; dt~line.:ir el programa de acti 
dados para el ejercicio siguie11L~ dcridir sobru las proptiestas de -
enmienda de Ls;;.:::it•Jtos; eleg1r <l los mi.embros ael Ci.mscjQ P.jccuti
vo, as! cono el presidente, Vr~si<lcnte, Secretario <;cn~rul, T0SO 
rero, y 1\uditorus Internos de la ORI1'; tomar <Jcucrdvs sobp_> los 
informes que se presentan de la situacíón de los países de la re -
gi6n y también sotJt·c cuw.lquicr olru. cuestión o asunto propuesto por 
el Consejo Ejecutivo. 



En su ausencia, podr,i ser representado por alguno de los vicepres..f:_ 
dentes del Consejo Ejecutivo. 

SECRETARIO GENERAL. Es y actu.:irá como el principal dirigente cjecu 
tivo de lil organización y ejerccr5 supcrvisi6n sobre sus asuntos, = 
sujeto a L.1s instrucciones y directrices que reciba del Congreso 
Ordinario y Extrilordinar10 del Consejo Ejecutivo de la ORIT y del -
Comité Ejecutivo de l.J CIOSL. 

El Sec..:ret¿¡rio Gcnerdl podrá integrar mcc.:inismo u.dccu.:tdo.s que permi
tan ejecutar acciones de viqila11c1a y seguimiento en los casos de -
viol.Jciones .J. los derechos humanos y síndic.J.lcs, a fin de dcnunci.1r 
las ante los oL·gi:rnismos internacionales compelen tes. -

El Secretario General tiene autoridad para rcqular c11alquier contra 
vcrsiil o dificult.:id que pudiera sur9ir entre un~ or~pnizaci6n afilia 
da -¡ lil OHI'l' v Üé al1.í. .J.l Cvr.orc:.;L> OrJin.J.riu d•l lJ. Orr:.Jni.~~ ... 1ciún . -

El Sccrct~rio General además deberá 1nanlencr plc11 a y corrientemente 
informados, de todas las actividades de la ORIT. al Conse·io Eiac11ti
vo. l\simismo, proporcion.:ir5. cualquier información específica pedida 
por la CIOSL. Enviará al Secretario General do la CIOSL, informes -
detallados de las decisl.oncs del \..:01ic1rc~;o Continental Ordinario o 
ExtraorJi11ario de la ORIT y de l.:is reuniones de su Consejo y Comit6 
Ejecutivos. 

El Secretario General muntcn<lr.'i do la manera más amplia po!Jible, re
laciones du coopcraci6n entre la ORIT y los Sccreta~iados Profesio -
nalcs Internacionales. 

5. LOS ORGi\NOS DE GODIERNO DE LJ\ CIOSL/OHIT. 

Los estatutos scrlalan que los dirigentes de la ORIT, elegidos en 
cada uno de sus Congresos Continentales Ordinarios son, como ya he
mos scfiala<lo: Un Presidente, un Secretario General, un Tesorcso y 
veinte (20) Vicepresidente, quien~s constituyen el Consejo Ejccuti 
va de la ORIT. En recientes reformas estatutarias, una Viccpresi"= 
dencia corresponde al Comité de 1\suntos de la Mujer Trabajadora. 



El Consejo Ejecutivo es la instancia de gobierno de la CIOSL/ORIT 
en el lapso comprendido entre Congreso y Congreso y está encarga
do de hacer cumplir los acuerdos adoptados en el Congreso inmedia 
to anterior . Dirigirá y supervisarj el trabajo del Secretario = 
General; tomará decisiones sobre el presupuesto anual de opera -
cienes, luego de aue dicho documento hayu sido considerado y lle
vado por el Comité Ejecutivo de la OHIT. Una vez aprob.:1do por -
el Consejo EJCcutivo será enviado a la CIOSL para su c~ámen fi 
nal. 

Tambi&n son utriLucionc5 del Consejo Ejecutivo pronunciarse sobre 
el informe anual de los Auditores Internos de la ORIT l' decidir -
sobre la cobcrtut:a de carqo.s vu.c.:i.nlcs y so pronunciará. sobre so -
licitudes de a[iliaci6n <le Organizaciones obreras que aspiren a in 
tcgrarsc al Movimiento Sindical Libre Internacional. Se reune uni 
vez al afio y de manera extraordinaria cuando el así lo considere _ 
el ComitG Ejecutivo de la ORIT. 

El Comit6 Ejecutivo es ol nivel de ~obierno de la CIOSL/ORIT rcs
ponr;ablc de las activiJatlcs de la organizaci6n y de la aplicaci6n 
tlc sus ucuet"dos durante el intervalo cnlrü las reuniones del Con
sejo ejecutivo. ~s al mismo ticinpo el control de la dirccci6n de 
la set.le Je CIOSL/ORIT y de todas sus propiedades muebles e inmue
bles y mixtas en donde LJuicra que se l1allen situadas. 

Los miembros dal Corni.té Ejecutivo ejercer.'.'.i.n la rcnrcscntación de 
la CIOSL/OPI'1' en tarcus y misiones que le sean encomendadas por 
el Secretario General do la Organización. También deben apoyar -
las camp.:i1i~1!3 de .:ifil tetcióri .1 lo. CTOSL en la región y promover el 
establecimic11to de si11dicatos nuevos dando 6stos no existan. 

El Comité Eject1ti\"O de la CIOSL/ORI'I' se rcunirc'í normalmente dos -
veces por un a11o y de IT!a.ncra cxtruordinuria cuando l.:i.s circuns 
tancias así lo aconsejen. 

PRESIDENTE. t\ peJ.io Ucl S•.;crr;tario General, el Presiden te de 
la CIOSL/OHIT r1,.;1Jrt-scr. t.J.!".:1 :::. la. OnJa.ni zación y tendrá derecho de 
asistir u cualquier reunión que ella convoque. Presidirá las 
reuniones del Consejo Ejccuti•:o y del Comité Ejecutivo de la 
organización y en los casos que se realice una votación que ter -
mine en empate, tendrá voto dirimente. 



Los Jirigentes de la ORIT son electos por un período de cuatro años, 
a partir de su elccci6n en el Congreso Continental Ordinario. Todos 
los dirigentes podrán ser reelegidos. Los Vicepresidentes son elec -
tos de acuerdo a las siguientes áreas gcogr.1ficas: Norteamérica (Ca 
nadá y Estados Unidos) cuatro Vicepresidentes; M6xico, Ccntroam~rica
y Panarn5, tres Viceprcsidc11tes; Sudcm~rica; Países A11dinos, cinco 
Vicepresidentes; Cono Sur, trc~ Vicepresidentes; Antillas dos Vice 
presidentes: l11dias Occidentales y Guayana dos Vicepresidentes. Se -
agrega el puesto de Vicepresidentes. Que corresponde al Comité de 
Asuntos de la Mujer Trabajadora, cargo que es ajeno a consideraciones 
de orden geogr5fico. 

6. - DELEG,\DOS (1.L CONGRESO co:n'INENTAL ORDIN.l\!UO o EXTRi-\ORDINi\RIO DE 

Li-\ ClOSL/ORIT. 

Las organizaciones sindicales ~filiadas a la ORIT t~cncn derecho a 
dcsignu.r a sus delegados, sngún el número lle su membrcsía declarada 
Hasta los 100 mil miembros, un dclog.Jdo; hasta 250 mil dos delegado~; 
hasta 500 mil, cuatro dcleg.Jdos; hwsta. 2 millones, seis delegados: 
hasta 5 millones, ocho del•?gado~;; h.:i.slu 10 millones ; Jiez delegados 
y 10 tnilloncs ·' un aiembro en adelante , doce delegados. 

De asta 01aner~ la CIOSL/ ORIT reu11c e~ sus Congrc~os Conlincntalos 
Ordinarios y Extraordinarios a representantes de lns centrales sindi
cales nacionalc;.; y de la casi totalidad de países de las 1""unéricas y 
el Caribe. 

Nadie, que na ~ea por periuicio [lOlítico o social o por dcsconocimicn 
to, podrc'.i neg.:irsc a rccon~ccr que la CIOSL/ORI'l' es una organización - -
democr~tica, que cree en la democracia y que prfictica la democracia 
representan ti va. 

7, - AFILrnCION A L,\ CIOSL/ORI'f. 

En su artículo IV de sus cstat11tos ir1dican 
l~s organizaciones sindicales de la Región 
que est~n afiliadas a la CIOSL, siempre y 
tos y reglamentos de la ORIT. 

que podrSn afiliarse todas 
(Las Américas y el Caribe) 
cuando acepten los Estatu-



Las organizaciones afiliadas a la CtOSL/ORIT pueden en su carácter 
de tales, cuando deciden seperarse, cuando son expulsadas o cuando 
son suspendidas. En todos estos casos podrán rcafiliarsc siempre 
y cuando satisfug~n sus cuotas pendientes de pago. 

El Consejo Ejecutivo de la ORIT tiene L1 facultad para decidir 
sobre solicitudes de afiliaci6n y rcafiliaci6n, con cargo de dar 
cuenta de sus decisiones al Congreso, que las ratificará. 

Las Orqaniiac1ones sindic~lcs, cuyas solicitudes de afiliación l1ubic 
ran sido aceptadas por el Conqrcso Ejecutivo de la ORIT, gozarán -
autom5ticdmentc de todos los derechos y asumir5n todos los deberes 
scfi<llados en los Est~luLos Je la ORIT. 



E S T A T U T O S 

Art. I Nombre, Integraci6n y SEDE 

a} La Organizuci6n scrtí conoci<lil como Orgunización Regional Intera 
mcricana de Tr.:ibajadores (que se denominará en adelante ORI'l') y esta=
ra"" integrad.:i por tod.J.s las organizaciones sindicales del Contincnte
Americano (referida de aquí en .:.i.delante como la Regi6n) ufili<:idas a 
la Confedcraci6n Intern¿icional de Organizaciones SinJicales Libres 
(que se dcnominar5 de aquí en adelante CIOSL) que deben ser afiliadas 
a la ORIT. 

b) Ll sede Continental de la ORIT, sujeta a la ratificw..ci6n del Comi
té Ejecutivo de l.J. CIOSL, se cstal.ilcccrti en el lugar CJUe determine el 
Congreso Continental de la ORIT. 

e) En caso de cmerge.ncia, una Sude temporal puede ser est.Jblecid.:i -
por el Consejo Ejecutivo de la ORIT, previa consulta con el Secreta 
rio Gencr~l de lu CIOSL~ 

Art. II Jurisclic:ción. 

a} La jurisdicci6n geogr5.fica de la OHIT scrci la Rcgi6n como está 
definid.J. en el inciso a) del l\rtfculo I de estos Estatutos. 

Art. III Los fines 

a) Los fines de l~ ORIT serán filcilitar y promover los intereses de 
las organizaciones afiliadas. Asesorar, asistir y cooperar con la 
CIOSL en sus esfuerzos para cumplir en esta Rcgi6n los fines defini -
dos en sus estatutos que son: 

b) Mantener y desarroll~r tina poderosa y eficaz organizaci6n inter 
nacional, en el §mbi to rcc_]ional, compues t<l de organ.tzacioncs sindica
les y dcmocrc'.iticas inde>npcndicntcs de todo dominio externo y cansa -
gradas a lu tarea de promover los intereses de la clase trabajadora 
en todo el mundo y a realizar la di!]nidad en el trabajo. 



e) Procurar el reconocimiento y establecimiento universal de los 
derechos de las organizaciones sindicales. 

d) Fomentar el establecimiento, mantenimiento i desarrollo de 
organizaciones sindicales liUrcs, especialmente en los paises eco
n6micam~n te subJesar:rolla<los. 

e) Hacer más evidente la solidaridad sindical internacional pres 
tanda socorro a la víctim.::is de toJo tipo de opresión, concediendO 
asistencia simbólicil a los que sufren como consecuencia de cat§stro 
fes de carácter natural e industrial y proporcionando apoyo en todOs 
los dcm5s casos en que los trabajadores deben sostenerse unos a -
otros. 

f) Emprender y coordinar la <lcfonsa de las organL.:.:i.ciones sindi-
cales libres contra cualqui~r campafia que tienda a destruir o rcdu 
cir sus dcrecl1os o la i11filtraci6n en las orgdnizacioncs de trabaja= 
dores, pura su somctirniQnto de fuer:..:as tat.:ilitarias u otr.:is igual -
mcn te .J.n tiobrl~.:iras. 

g) Encu.rg<Jrsc de ayud.:i.r a los pueblos LJUC hayan sido víctimas de 
ld guerra y sojuzgados, poni~ndo il su disposici6n todos los mcJios -
pr.:íctico.s ear.:i la r5pid.:i. rcorganL~aci6n de sus economías y promovien 
do una .:icción intern.:icional ele ayud.:i p.:ira los mismos con pleno respC 
to de su independenciu política y económica. -

h) Procurar activamente el logro del Pleno Ern!Jluo, el mejora.miento 
de las condiciones de trabajo, la implantaci6n, mantenimiento y ex -
tensi6n de lu Sequridad Soci.:ü par.J. todos. La elevaci6n del nivel
de los pueblos de todos los pafs¿.s y !¿t eliminación de la discrimina 
ción por razón de sexo, ra::,:¡, nacionülidad, rcligi6n o de cualquier 
ot-_ra modalidad. 

i) Estimülar la explotuciún de los recursos de todos los países 
con el fin de fo1w~ntar el progreso cconó:nico, social y cultural de -
todos los PuelJlos del mundo y especialmente de los países económica
mente sundcsarrolL:itlos y <le los Lerritorios no uutúnOfilOS. 

j) l\bogar, con miras a elevar el nivel general de prosperidad por 
una bi12n plan0ud<l y .-:unµlia ccopc.r.:ici6n entre L:1s n.:i.cioncs de forma 
que se aliente el desarrollo de grupos ccon6micos r.1.J.s amplios y un -
intercambio más libre de las mcrcancí.:is y asegurar la plena partici
paci6n de los representantes de los trab.:ijadores en los organismos -
oficiales que traten estos problemas. 

k) Proteger, mantener y .:impli.:ir el sistema de trabajo libre y ha -
ccr desaparecer del munc.10 el trabajo forzado. 

l) Reµrescmt.u al :uuvimie11Lu sindic.;11 liL1:u en :..odo:::; lo.s org.:i.nisr.10s 
internacionales cxistcncs o que pue<lnn crearse para cumpljr funcio -
nes que afecten a las condiciones sociales y 8Conórnicas de la clasc
trabajadoru y fomentar el cumplimiento de sus decisiones cuando sea 
conveniente. 



m) Establecer y ampliar su colaboraciG11 con l~s organi~acioncs in
ternacionales, t,:rnto gubernarnen tales como no gubernament.:iles en aque 
llus tareas yue µut..!<lan fctcilitar los propósitos <le la. Confe<leraci6n :-
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y de la Organizaci6n 
Regional Interamericana de Trabajadores en la protección y el progre
so de los intereses de los pueblos en general al 1nismo tiempo que se 
garantizan los derechos humanos. 

n) Apoyar el establecimiento de un sistema mu11dial de seguridad co
lectiva pero rnientras se consigue, promover y prestar apoyo, en el 
marco de la Carta de las Naciones Unidas, a cuantas n1cdidas se juzguen 
necesarias para g.ir.:intizar la defensa de la democracia. en el mundo y 
de la libertad Je las naciones contra cualquier agrcsi6n totalitaria o 
imperialista. 

o) Llevar a cabo un programa de cdt1caci6n sindical y obrera, como -
complemento indispensable de la lubor organizativa de la Confederación 

y la ORIT en los países en que no existan todavía sindicatos o sean 
aOn débiles e igualmente como medio de promover unu mejor comprensión 
de las tareas del movimiento sindical libre en todas purtes. 

p) Fomentar la labor de propaganda para ampliar el conocimiento y la 
comprensión de los problemas nacionales e internacionales a que han 
de hacer frente los trabajadores, para permitirles continuar su lucha 
con m.1s cfic.:ici.:1 y que puedan llcv.Jr .J c.J.bo, gr:icius u. ello, un mayor 
apoyo a las actividades de la Confederación y la ORIT. 

q) Mantener y desarrollar un ce11tro intcrnacio11al que distribuya in
formación y el resultado de las investigaciones sobre problemas de or
ganizaci6n sindical, salarios y condiciones de trabajo, la legislaci6n 
social, negoc Luciones colectivas o cuulquicr otro asunto que tenga rel.: 
ci6n con lu puesta en pr.:J.ctic..:i. Ue los fines de la Confederación y la -
OHI'l', 

r) Asegurar l¿), inlt.:?gr.::tción de l.:1s mujeres en las Organiz.J.ciones si~ 
dicales y promover su participaci6n en las actividades y en la forma -
de decisiones a todos los niveles. 



BIBLIOGHAFIA BASICA 

Abc11droth, Wclfg:111g, Storia soci;1lc del movimiento operajo 

~.P~, Picco1;1 Bibliotec.:1 Ginaldi. 

Alba, Víctor. llistória dt'l movimjento nhrcrn Pll /\mérica 

~' Ed. Libios >lcxicanos Unidos, México, 196·1. 

A1ex.1ndcr, Robcrt, El rno\·.imil'nto obrero en :\m6ric.;_ilJ,.itinn, 

Ell. Roble, 19(l?, 200 pp. 

Arai:11, Luis, IJ1:~tori:1 dC'l J!lO\'Írniento obrC'ro mexicano, fal. del 

autor, 4 tomo'.:. 

:\tkill$, Pope (;,. J.;itin :\mcrii:;1 ln thc international nolitical 

~1-i Me. ~lil.:111 public. C{i, 1111.:., ~'iueva York. 

IL1;.urto, .Jorge. El prnpie_t_axjo ínc!ti•;trial en ,\Jéxjco Cl8S{i-!l)\Q), 

UN,\~1, ~léxico, ·s. 

Cl:l,USTAI,, ~'..:..;..;de It1ch.i unitaria, Congreso permanente <le la 

Unidad SincJicn ,!e los trab;1jadorcs de América Latin:i. 

Co11fcdcración ,:,, t.:ibajadorcs de ~léxico. "Bosquejo del movimien

to obrero de I(J.-. SO aflos", en Hcvista Mexicana, México, 1960. 

Confederación ¡ ;1tinoamcricana de Tr.:ibajadorcs, ZO afias de 

lucha por 1.1 l~i!L'racjón de los trabnjadorcs, Venezuela, anosto 

Je 1 97 S. 



Confederación ~lu11J1;_1J Jl'I Tr:1h<Jjo, .. !..!._t_ ·!_!112aci6n ~slrucrura, 

funcion<J.miento, SccretarL1 General, i:ru!'clas, Hélgica. 

F 1 o r iJ i, Al ex is U. , Shckhu l ~J, ~ru: ti.Li.!.LJlUL.uu:.c.....: 

Thc C.:1tho1ic C:hurch and L;ilior· in_J'.i1} ... il'_ .... ~rncric1, lJniv. uf ~fiair.i, 

1973. 

Frc11tc Obrero, El camino Je la cl;1sL· ·~!~J .. :f.J.'..UILLlic:111;1, México, 

19h0. (:011fcdcr3cl611 SinJical de SinJic:1tos Libres, Fo1·m;1ci6r1 

~. Edicione~ de L1 ConfcJer;1ci."·:1 Sindical, Bruselas, 

1 %5. 

JCFTU (I11ternatio11e1l ConfL·dcr~ition ot !:rl't' Trade Unlons), 

lnform:ition liullL·Lit1, ;~(J, 1:,, 1950. 

cr;icia t'll lo~ p;if;;cs en des:irrol lo, J !i·ros Mexicanos Unidos, 

Méxi<.:o, 19C)·l. 

J.ornharJo Toledano, \'iLC!lte, /'eo1~ __ .u_r;iC'til:;1s dC'l rr1ovlmj1•ntn 

s i 11 di e a l me x i ci fH2 , 1 ~Jti 1 . 

-----' f.scriros sobre el no\·irnic11to obrero (1952-1968). 

Universi<l;1d Obrera de MC:xico, México, l~l75, 

M~1urcir;1 l..:igos, Jorge, Idl'olo1?í;1 sindictl cri~tiana nara 

A1116ric:1 l.:1ti11~1, EJ .. Jt11·itiic:1 Je CJ1ilc, l9C18. 



Morris, Gcorgc. La CL\ v el movimi.~.:~::. ~lbrero, Ed. Grijalbo, 

Colección 70. 

OIUT~C!SJ., El sindicalismo libre in1"':..:J:J.~. Publicaciones 

cspccialt.!S ORlT-CISL, 3a. edición r.:, ·•:1<la, México, enero de 

1965. 

OIUT (Organización Reginna 1 Inter.rn1•. ·:a na de Trabajadores), 

IS :1fin~ dt> ..;jn.Jicalismn ih('ro:1111('rj.1.:,:1~~·i, Publicaciones especia

les ORI !'-CISL, ~léxico. 

Hadosh, Hon:1IJ, Sj11dic:1lic;mn. \'rol Í .. ', ··1 t•xtericn nortr·uu0riqrna, 

U11ivcrsitl:1J Oh1·cr¡1, M~xico, 1975. 

!~ama, Carlos, ¡:¡ mnvimi.ento ohrPrP J_.1_tinoameric:rno, EJ. Era, 

México, 1976. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo 1. Consideraciones sobre la Clase Obrera Organizada en Algunos Paises de América Latina
	Capítulo 2. Antecedentes de las Organizaciones Sindicales Continentales en América Latina
	Capítulo 3. El Contexto en el que Surgio la O.R.I.T. y su Desarrollo 
	Capítulo 4. La Relación de E.U. con América Latina, la Alianza para el Progreso. El Sindicalismo Continental Latinoamericano de 1951 hasta el Advenimiento al Poder de Castro Ruz de Cuba
	Capítulo 5. Fin de la Guerra Fría. Surgimiento de las Nuevas Relaciones Económicas Internacionales, Articulación y Control del Movimiento Obrero en América Latina
	Conclusiones
	Bibliografía Básica



