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Introducci6n. 

Este trabajo tiene coMo finalidad definir: ¿C6mo?,· ¿e~a~ 

do?, ¿En qué medida?, y ¿Por qué? influye la pol!tica econ6-

mica-social norteamericana en el nuevo modelo pol!tico de s~ 

bordinaci6n del movimiento obrero latinoamericano, implemen

tado por los Estados nacionales latinoamericanos durante el

periodo de la posguerra, dentro de su contexto hist6rico, 

~l ~eriodo que se propone estudiar en el contexto inter 

nacional es la popularmente llamada "Guerra Fr!a", que bajo

la consigna de libertad y democracia practicaron el autorit~ 

rismo y el totalitaris!'lo ideol6gico ~~mo elementos que hici~ 

ron posible el "american way of life"; intensificando.el mo

vimiento anticomunista al interior y exterior de los Estados 

Unidos, es decir, propagándolo a nivel mundial. Repercutien-

do de una manera aquda en el continente 'americano, 

Si bien, ·esta pol!tica del Estado ·norteamericano no fud 

novedosa si se intensific6 debido al nuevo contexto mundial,· 

cobr6 otros matices ya que el socialismo y los movimientos -

de liberaci6n nacional tendieron a generalizarse, no s6lo en 

los. paises r'lel llaI!lado "ha.oque socialista" sino tambidn en-

los ~abes asiáticos -la revoluci6n popular china-, lledio O-

riente ·Y Africa. . 

F.n América Latina, y en el caso parti~_ular 111exicano,-

las repercusiones que tuvo, son de notable importancia pol!

tica e ideol6gica en el desa~rollo del movimiento de masas,-
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Debido al arraigo de las ideas socialistas en la práctica so 

cial de sus organizaciones, Fué impresionante también, en el 

transcurso de los años treinta la proliferaci6n de partidos

y organizaciones comunistas. 

A finales de esa década surgid la Confederaci6n de Tra

bajadores de J\m~rica Latina, que r.epresent6 el esfuerzo de -

mayor erivergadura reuniendo a todas las organizaciones sindi 

cales democráticas del proletariado latinoameriaano,y, que -

se desintegró al crearse la Orqanizaci6n Regional Interamer.f_ 

caná (ORIT), constituyendo la subordinaci6n del movimiento o 

brero latinoamericano a los nuevos dictados de la polftica T 

norteamericana, atentando siempre contra su autodetermina.--

ci6n. 

· ES date el punto de partida para. encontrar un<\ rica ex ... 

periencia democr4tica del :movimiento obrero organizado.lati

noamericano -que hasta la fecha se encuentra desvinculado eu 
tre st- disuelta no s6lo por la· falta de trascendencia de 

· RUS planteamientos pol!tico-sociales, sino también, . por la -

. acci6n de la pol!t.tca imperialista del periodo. 

La admin1straci6n. Truman, el "estilo" pol!tico macart~· 

ta, .sustentado por un f.ero:i: C".nticomunismo;, nulificaron toda 

disidencia te6rica y práctica de los procesos organizativos-

. democr!t.icos emprendidos por la clase obrera del continente. 

Hasta quedar 'sújetos aun proyecto de vida pol.ttica ajeno --
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tanto a sus aspiraciones de clase, corno de ciudadanos •en -

el caso de los latinoamericanos- que se plantearon en ese -

periodo, v1as de desarrollo para sus pa!ses, menos depen--

dientes y más aut6norn~s del imperialismo. 

Como Pierre Vilar concibo que "El objeto de la cien..-

cia hist6rica es la din!mica de las sociedades humanas. La

materia histórica la constituyen los tipos de hechos que.-

es necesario estudiar para dominar cient!ficamente este a}i' 

jeto": por tal razón, el objetivo principal del presente tra 

bajo es analizar en el contexto de la .Posguerra las acciones 

del proletariadó del continente , organizado en la Confede

ración de Trabajadores de Am~rica Latina, de lucha de resis

tencia contra el capital, contra la subordinación y el ene~! 

dramiento de sus organizaciones al aparato estatal burgu~s. 

Si bien, este periodo fu~ de derrota y reflujo para la 

movilización obrera debido al copamiento de las or~anizacio~ 

nes sindicales por la clase dominante, es tarnbi~, el inicio 

de las relaciones solidarias y experiencias de lucha compar

tidas entre las distintas organizaciones sindicales del con~ 

tinente. En swna, la creaci6n de un discurso unitario coinc! 

dente a una práctica conjunta que busca la autodeterminación, 

la democracia y et soc.:taliS1110. 

Estructur~ el trabajo en tres cap!tulos el prime:ro, tr~ 

ta de explicar, en primer t~1;"111ino la influencia de la pol!t~ 

ca del New Deal (Nuevo !rato) =n el movimiento obrero nortea 



mericano y en las relaciones internacionales¡ en segundo,el 

viraje de esta poHt.tca, para caracterizar la administraci6n 

Truman y la propagac.t6n del anticomunismo corno elemento ide2_ 

16qico que legitima al Estado norteé1Jllericano, y, en tercero, 

la integraci6n de las organizaciones sindicales en el proce

so de dominac16n econ6mica y pol!tica del imperialismo expr~ 

sSndose en la fusiOn de la Federaci6n Americana del Trabajo

(.AFL) y del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), 

El segundo cap1tulo esboza el desarrollo del proletari! 

do latinoamericano; sus organizaciones continentales y soci! 

les, hasta llegar a la conformación de la Confederaci6n de -

Trabajadores de ~m~rica Latina proponi~ndose nuevos objeti~-

. vos de· lucha conjunta. Se exponen también sus planteamientos 

organizativos, y el relevante papel de la Federaci6n Sindi-

cal Mun~!al(FSMJ como orqanizaci6n internacional del prole-

tariádo en la época. 

Por 11ltimo, el tercer capitulo expone las repercusio-

nes de .la Guerra Fr!a en ~as organizaciones sindicales lati

noamericanas, analizando el caso concreto de la CTAL, pero--· 

también haciendo referencia a los movimientos pol!ticos a -

nivel -mundial. · 
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Capitulo 1. 

a) La poi ltica del New Deal, su influencia en el m~ 

vimiento obrero norteamericano y en las relacio

nes politicas internacionales. 

"El pasado, -escribe Li 11 ian Hel lman- con sus plac!_ 

res, sus recompensas, sus locuras y sus castigos, permanece

para siempre en cada uno de nosotros, y asl debe ser" (1). -

Aunque a veces, comprender y asimilar ese pasado tarde, o --

quede en el olvido. 

En esta búsqueda y reencuentro con el pasado, en un 

tema muy importante el movimiento obrero, es necesar'io anall 

zar una etapa que fué fundamental: la época de la posguerra. 

Periodo en el que el proletariado latinoameri.cano -

crece cuantitativamente debido al desarrollo industrial fav.2 

recido por las poi lticas económicas correspondientes a las -

burguesías latinoamericanas; y se modifica cualitativamente, 

al incrementarse.sus organizaciones a riivel nacional• 

Son estos años -década de los cuarentas-, cuando el 

movimiento obrero latinoamericano adquiere un mayor papel en 

la vida polltica de sus respectivos·palses en niveles distin 

tos actuando organizadamente, manifestando sus reivindicaci.2, 

nea de c.I ase. Fué también -a 1 fina 1 izar 1 a década-· contro 1 a

do y reprimido para ser coo~tado por el Estado burgués, am

parado en casos como el de México, 'Argentin.a, Bolivia y Bra

si 1 por un discurso progresista, nacional-revolucionario, -

emanado de diferentes vertientes de la poi ltica reformista -
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que se aplicó, A la vez se implementó el proyecto imperial i! 

ta de los Estados Unidos de mantener a las organizaciones -

obreras subordinadas a sus planes poi iticos y económicos que 

postuló durante la poi itica de Guerra Fría. 

Se considera que fué el lanzamiento de la primera -

bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, la fe

cha en que se inició la Guerra Fria. Tal acción evidenció la 

actitud del gobierno norteamericano en una demostración de -

. fuerza innecesaria, que costó la vida a 160mi1 hombres, pue! 

to que· en esos momentos el gobierno japonés estaba derrotado. 

El propósito verdadero de esta acción fué iniciar la políti

ca llamada "du tente" hacia la Unión Soviética~ 

Entre los diferentes rubros que configuró la poi rtj, 

ca de Guerr-a Fría al interior de los Estados Unidos, corres~ 

pondió a 1 de 1 movimiento obrer-o norteamericano, acabar. con -

las cor-rientes democratizadoras ~comprometidas con su cla.

se, que par-ticiparon en el Congreso de Organizaciones Indus

tria.les (CIO), o en grupos sindicales independientes. A la -

vez se. implementó la hegemonía ideológica de la clase domi-

nante que combinada con la r-epresión impidió toda forma de -

expresión disidente de 1 as organizaciones socia 1 es de 1 pue-- " 

blo norteamericano. 

El propósito de la política de Guerra Frra fué imp2 

ner la hegemonía polftica mundial, el liderazgo de los Esta

dos Unidos. En materia económica se postuló una especie de·

"laisEei.faire", Se debfa evitar que otra nación pudier:a dÍsp,!:! 

tar 1 e su he.gemon r a. Se opon r a a un sistema po 1 rt i co-económ i -
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coy social antagónico al capitalismo, que poseía la Unión -

Soviética. 

Por lo tanto, desde el momento que terminó la guerra 

los Estados Unidos comenzó a romper la alianza concertada d~ 

rante la Segunda Guerra Mundial, y a establecer un nuevos 

sistema que excluía a la Unión Soviética y a los paises so-

cial istas nacidos en la posguerra, y concertaba pactos con -

los vencidos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados -

Unidos salieron fortalecidos reuniendo las condiciones obje

tivas y subjetivas para colocarse en el primer sitio de la -

"palestra mundial" • 

. Hablo de condiciones objetivas porque en el territ~ 

r i o .de 1 os Estados Unidos no padecieron 1 os estragos f r si cos 

de 1 · conf 1 i cto Qé 1 i co, p~ 1 o tanto, no tuvo que reconstruir -

su economra bajo ningún dictado y.sin ningún competidor. 

La Segunda Guerra Mundial aceleró la acumulación de 

capital .en los Estados Unidos a la vez que la concentración

y centrali.zaci.ón de capital. Debido a la fuga del capital fl 
nanciero de los pa rses centra les, tras la toma de 1 poder de

l os fase i stas a 1 emanes en 1933 y e 1 esta.11 ido de 1 a guerra,

hacia los. Estados Unidos en forma de oro, lo cual ocasionó -

que se concentrara la mayor parte de la reserva monetaria -

del oro en el 'mundo "con un total de más de 240 mi! Iones de

dólares, en Norteamérica, hacia 1950" (2). 

Esta concentración le per•mitió al Estado norteamerl 

cano convertirse en un mayor exportador de cap ita 1 lo que le 
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permitió intervenir en las economfas de los pafses europeos

Y. del resto del mundo. Por medio de organismos instituciona

les especializados y de su propia banca y empresas industri~ 

les conformando los movimientos internacionales del capital. 

Desde luego que lo ocurrido se debió no al deseo de 

los distintos pafses, sino a la situación lamentable en la -

que se encontraron después de la guerra,. situación que agra

vó la nación norteamericana al exigirles concesiones económl 

cas, en lugar de fa liquidación de sus préstamos de guerra.

Consiguiendo los mercados extranjeros para sus exportaciones, 

asf como también, nuevos campos de inversión de capital en -

fas fuentes de materias primas. Basta señalar que "al finall 

zar la guerra detentaban fa mitad de la producción industrial 

del mundo". (3) 

Después de fa guerra, los Estados Unidos se dedican 

a expandir su influencia pof ftica y económica a través de. 

los planes de apoyo para -la recuperación económica de los 

paises de Europa Occidental y Zonas de ·importancia estratég.L 

ca, a través del Servicio de Reparación y ayuda de las Naci~ 

nes Unidas durante 1946-48, y, después con el Plan Marshall

en 1947. 

Recurriendo a el lo, a "una forma nueva de guerra ••• 

con el pr.opósito de mantener contenidos a los rusos" (4), si 

tuación a la que el mundo llegaria a acostumbrarse, hasta el 

punto de aceptar el derrocamiento de gobiernos extranjeros -

por obra. de agentes norteamericanos, según dictados de 1 as -

necesidades politica marcadas por el mantenimiento del cerco. 



9, 

A pesar de que esta polftica será sustancidlmente distinta a 

la de Roosve lt, algunos aspectos encuentran antecedentes en

e! la. 

El antecedente inmediato a esta política de expan-

sión fué la del gobierno,frankl in Delano Roosevelt, qui~n a

través del ~New Deal" (Nuevo Trato) inaguró una nueva poi ítl 

ca para administrar y controlar la crisis que enfrentaban -

los EE.UU. después del Crak del '29. 

El New Oeal pretendió ser una respuesta efectiva a-

la crisis y ser un "don nacional" que solucionarfa tocios los 

.. prob 1 ema s que padec r a 1 a. sociedad norteamer i can e: hab ta once 

mi! Iones d-3. dcsemplead~s, graves problemas en el campo, con

flictos ra·c ia les entre los inmigrantes, etc., para el lo apr~ 

'·baron una serie de leyes. Hubo reformas e iniciatives dife-

rentas en relación a. la politica internacional, que consis-

tieron en un acercamiento a la Unión Soviética (establecimien 

to de relaciones diplomáticas) y sobre todo la polFtica del-

"buen vecino" para América Latina. 

En 1933 año que sube a la presidencia Franklin Del_! 

no Roosevelt, promulgó la National lndustr.ial Recobet-y Act -

(ley de Recuperación Industrial Nacional), con la cual gara~ 

tiz<1ba "El derecho de los empleados a agr'3miarse en los sin

dicatos que más les convinieran, y a h<Jcer contratos colectl 

vos con 1 os patrones". ( 5) 

Esta ley· fué quizá la más controvertida, porque fr~ 

naba la e;plo·tación desrr.~dida de los trabajadores por parte

de los pa'trones .concediéndoles uno de los derechos y armas -

'..,. 
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fundamentales de la clase obrera la libre organización y el

contrato colectivo. Creando las condiciones propicias p3ra -

generar un movimiento en contra de la estructura burocrácti

ca yanqui losada de la Federación Americana de Trabajo (AFL). 

Formando en 1935 un Comité para la organización Industrial -

(CIO) que representara una alternativa de organización y unl 

dad del movimiento obrero norteamericano. De alguna manera -

era una forma de ampliar el mercado y por otra parte de lo-

grar apoyo de la clase obrera y de influir en su ideología.-

Para disminuir el problema del desempleo masivo, se 

propuso apli
0
car una teoría coincidente a la de John M. Key-

nes, la política del "gasto deficitario", en la cual' el Esta 
~ -

do asumía el compromiso de crear empleos a costa de reducir

las gananci~:~ a la empresa privada y a él mismo, sin pérdi-

das completa~. Por esta vía el Estado emprendió la construc

ción de grandes obras que movilizaron capital y trabajo. 

Más tarde, a 1 implementarse la economía de guerra y 

programas de inversión públ i·ca, conjuntamente con manipuia-

ciones de tipo fiscal, se reactivó la economía en general 

creando empleos, tú total de asalariados que en 1940 eran de 

54 mil Iones, para 1945 aumentó a 64 mil Iones de ·trobajadores. 

La polFtica ~ntimonopol ios enunciada también por el 

"New Deal" estuvo 1 imitada en su aplicación, -como señala 

Vi ctor Per 1 o- "primero por 1 a protccc i ón ~onced ida a 1 monop~ 

lio por los tribunales, y luego, por· la ocupación de los - ~ 

puestos administrativos responsables, en los nuevos organis

mos reglamentarios, por representantes de las rnisrnae f'11ttrzae 
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que di chas dependencias deberían frenar", ( 6) 

En el año de 1935, "sesenta y dos corporaciones te

nfan bienes superiores a los 589 millones de dólares, de los 

cuales veintiocho eran bancos y compañfas de seguro, y po--

sefan el 42% de los bienes de los sesenta y dos gigantes". -

( 7) 

Sólo en el año de 1939 la economía norteamericana -

estaba en gran parte controlada por ocho grupos financieros

i ndustria les, es decir, los Morgan-First National, Rockefe-

ller, Kuhn, Loeb, Mellon, Du Pont, el grupo de Chicago, el -

grupo C 1eve1 and, y e 1 grupo de Boston co.ntrol aban sesenta y

un mil millones de dólares en inversiones en empresas indu~ 

tria les, f~rrocarri les, bancos y servicios públicos.· 

Lo cual, nos da idea de la estrecha relación exis-

tente ·entre los magnates industriales y financiero9, algunos 

de el los provenientes de las mafias de inmigrantes, .de ahl ,_ 

que resulte comprensible .su conservadurismo extremo, sus po

siciones reaccionarias y los métodos de violencia que imple

mentaron para mantener seguros sus intereses e·. incrementar -

su poder. 

No simplificartamos la problem~tica en cuestión, al 

comparar a las grandes fami 1 ias de la mafia,. con a fgunos gr_!! 

pos de ppder norteamericanos, por. ej~mplo,· los Morgan, quié

nes participaron en la poi ttica apoyando -a pesar de sus crl 

ticas- .al Partido Demócrata, contribuyendo con asesores al -

gobierno de Roosevelt, dirigiend~ comisiones especiales fi-

nancierds. "Poi fticamente, la firma de los Morgan estaba eh-

'· 



favor de l~s guerras y de las intervenciones del imperial is

mo norteamericano. Encabezó el movimiento de concentración -

de la industria que aplastó a los capitalistas "independien

tes". Prestó respaldo y asesoramiento a las campañas antisin 

dicales de los magnates del carbón y del acero, especialmen

te en la gran huelga siderúrgica de 1919". (8) Otro ejemplo

de la actitud de dichos grupos es el de los Me Cormick, qui! 

nes organizaron la matanza de los obreros siderurgi~o~ de -

Ch i cago ~n ·. 1937, 

Desde la Primera Guerra Mundial existió la tendencia 

de los hombres de negocios a ingresar al gobierno, dictando-
. ' 

.las medidas económicas,· aprovechando las coyunturas bélicas-

)1 distribuyendo 1 os co.ntratos de armamento. a sus consorcios, 

por medio de la administración del entonces presidente Wi 1--

· son. Más tarde en la Segunda Guerra Mundial, siendo Roosevelt 

presidente de los Estados Unidos,, procede de igual forma al

"entregar la mayor parte de las operaciones a las altas fi-

nan:as, que ingresaron en las instituciones en la época de -

guerra, en escala sin precedentes. Esta situación prosiguió-

en la administración de Guerra Frfa de Harry Truman, y se -

tornó aún más pronunciada bajo E insenhower". (9) 

De ahf que la oligarquía financiera norteamericana

nunca se vió afectada o desplazada del poder polftico. Las -

reformas tuvieron siempre un l fmite, ·y no se dió una estrat.!:_ 

gia global para enfreritar los problemas subsidiarios.a la -

crisis que persistieron durante los primeros años de la déc!_ 

da de lós cuarentas, a pesar de la reactiv~ción de la econo-
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mia de guerra -el rearme-; para 1941 se contaba todavra con

un número importante de desempleados -cinco mi! Iones y medio-; 

los precios aumentaron un 45%, y los salarios quedaron cong~ 

lados. 

En el agro se intentó subvencionar a todos los agrl 

cu 1 tores para que permanecieran trabajando en e 1 campo. 

En suma, el New Deal se concentró a administrar la

cr.is is para salvar a 1 conjunto de 1 sistema; apóy4ndose en la 

aprobación de medidas nuevas en materia económica, pero so-

bre todo en 1 a recomposición de sus re 1 ac iones socia 1 es con-

1 as clases dominadas. Es decir, abrió espacios polfticos pa.:. 
ra la participación de la clase obrera y. la disidencia en la 

sociedad c'ivi 1, siempre y cuando se manif~stara dentro del -

aparato estatal, legitimando el funcionamiento c1e1· sistema -

capitalista. Sin excluir los métodos represivos para los.tr!_. 

bajadores que insistieran eri rebasar los 1 Fmites de la· f>ol r

t ica reformista y conciliadora de clase, como ocurrió con -

.los obreros de·la Ford1 Goodyear, Bethl·e!lem y Allis Chalmer& 

A pesar de que las reformas sociales y de protec--

ción a las capas ni.is desposerdas fueron solo paliativos y su 

objetivo se dirigió sobre todo a conformar una clase obrera

moderna con un poder adquisitivo mayor que reactivara el me!: 

cado i nt4'rno. 

Con todo, e 1 New Dea 1 no contó con la aprobación de 

la ol igarqufa financiéra y de los grandes empresarios quié-

nes se opusieron y criticaron esta política, calificándola -

de "socialismo gradual" por atentar contra sus intereses, en 



la aplicación de ciertas medidas. 

En e 1 plano de la poi ft i ca internac iona 1, durante -

la guerra Roosevelt sostuvo una actitud abierta al diálogo y 

a la comprensión de los problemas mundiales, contribuyó a -

mantener la alianza entre Inglaterra, la Unión Soviética y -

los deméis ·países aliados en un solo frente de lucha contra -

el fascismo logrando vencer. 

Sin embargo, esta actitud dió un viraje de ciento -

ochenta grados con la administración Truman, que eludió des

de el principio ·los compromisos políticos contraídos durante 

la guerra y nulificó el derecho.de autodeterminación de los

pa rses dependientes. 

Se desconocieron acuerdos de cooperación internaci.2, 

nal como: La Carta del Atlántico firmada el 14 de agosto de 

1941, contenía las normas sobre la autódeterminación de .los.;. 

pafses, pugnaba por la igualdad en el acceso a .las materias-· 

primas,· la colaboración internacional, la seguridad, la 1 i-

ber,tad de los mares, y finalmente, e 1 desarme. La Conferen~

ci a cte Va Ita, en la cual se diseñó la 1 fnea poi itica para 

crear una organización internacional nueva que defendiera la 

paz .y 1.a autodeterm i nac i.ón de todos 1 os par ses. Los Acuerdos 

·de Postdam en 1946, que consistran en la eliminación del po

tencial bélico de Alemania,, la descentralización de la econo 

mía y una reducción drástica de la industria pesada. 

Durante la administración Truman, los republicanos

John Foster Dulles y el senador Arthur Vanderberg tuvieron -

incidencia en.la política exteri.or¡ ambos er•an conocidos por 
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representar al ala más conservadora y anticomunista del sis

tema poi rtico norteamericano. 

Poco tiempo después se demostraría en los hechos -

cuando en 1953 el Departamento de Estado en manos de Foster

Dul les, conspiró contra todo lo que manifestara oposición.a

sus designios en América Latina, baste recordar el derroca-

miento del gobierno de Arbenz,Vargas, Per6n y tantos otros. 

. ' , 
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1974, cit. P• 29 

(4) Hudson, Miche.1, cit., P• 9 

(5) .Smith Simpson R., El movimiento obrero en los Estados Uni
dos de América, ed. Talleres de la Impresora "El Fenix", 

. Me1xico, 1951, p. 25 

(6) Perlo Vrctor, El impe~io de las a Itas finanzas, ·ed. Plati
na, Buenos Aires, 1962~ P• 9 

(7) 1 bid.' p. 24 
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b) La polrtica anticomunista como elemento de legi

timación de .la ideologfa imperialista. 

El perrodo de la.Guerra Frfa se caracterizó por ·la -

difusión de la Doctrina de Seguridad Nacional y la propaga-

ción de la polftica anticomunista hacia el interior y el ex

terior de los Estados Unidos. 

En sus or(genes la clase dominante norteamericana re

tomó los postulados del calvinismo en el "'Destino Manifiesto" 

que plantean "el éxito, como la evidencia tangible del favor 

de Dios", de tal forma que predominó una ídeologfa plant~an

do que los Estados Unidos serra la nación más poderosa, pre

destinada 'a dirigir al mundO. 

Desde la Guerra con España en 1795; y, despúés la --

alianza coyuntural que estableció con su gobierno en contra

de la Guerra de lndepe~dencia de las colonias lati.noamerica

nas, a cambio de apropiarsé de la Penfnsula de Florida(1818}. 

E 1 Estado norteamericano va de sarro 11 ando su vocac i 6n i mper i !. 

lista, al interior del contienente. 

Expres,ndolo primero en la Doctrina Monroe, bajo la -

divisa "América para los americanos#, Después apoydndose en

lo poi ftica del "gran garrote", dirigida a encontrar su ex-

pensión ~n el continente. 

Resultorran innumerables los casos para constatar esa 

vocación en su transcurrir histórico, por ta 1 motivo, sólo -

me concretaré a mencionar lo~ que se registran en el perfodo 

que atañe a este estudio, durante el cual el "sueño america-
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no" de convertirse en 1 a nac i 6n más poderosa se hizo rea 1 i -

dad durante algün tiempo. 

En relación a la Doctrina de la Seguridad Nacional, -

esta se fundamentó ~n la teoría Geopol ftica que desarrolló -

el alemán Haushofer, quién definió "que el espacio es el que 

determina y crea e 1 poder de 1 os Estados" ( 1). Según estas -

teorfas,el capitalismo se concibe como "eterno dmbito socio

económico" y se reducen a justificar la .necesidad que tiene-. 

e 1 cap ita 1 i smo de dominar cada vez más espacios proveedores

de materias primas y mercados para intentar sobrevivir. Cabe 

mencionar, que Haushofer desarrolla su teorra justificando -

las tesis del fascismo. 

A partir de la seg~nda posguerra, se cambia el térmi

no de geopol ftica por el de "seguridad nacional~~el norteame· 

ricano Spykman seguidor de esas teorfas, ~rgumentó la necesl 

dad de "la organización y. legislación intern~cional para evl 
tar.el crecimiento amfirquico de las potencias, que podfa .Pe,i: 

judicar la hegemonfa norteamericana en el actual orden mun-

dia 1.· Justificando con ello, la inst ituciona 1 ización de las

re lac iones militares con los pafses latinoamericanos, que r~ 

presentan para el l~s "fuente de .abastecimiento de recursos -

naturales (principalmente los no renovables}, mercado. asegu

rado de sus productos industriales y por lo tanto como su -

clrea de segur i dad nac i ona I" ( 2). 

· la 'Doctrina de Seguridad Nacionál. cobr.ó mayor vigor -

al enfrentar un mundo "bipolar", ·á causa de la confrontación 

contra el fascismo, y después por la consO'I idaci6n de dos --
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sistemas antagónicos. A partir de entonces, los Estados Uni

dos destinaron todos sus recursos polttico y económicos a -

una estrategia di~igida a aplicar la defensa de la seguridad 

nacional en aquellas regiones del mundo que eran priorita--

rias para su desarrollo y donde podfan estar amenazados sus

intereses, por el único "centro de poder" que podrfa en el -

futuro disputarle su hegemonta, La Unión Soviética. Estas r!:, 

giones son: Europa Occidental, América Latina, el Mediterrá

neo, Medio Oriente, Japón y Filipinas. 

La conclusión de que la Unión Soviética representaba

un pei igro a la humanidad por su "conducta hosti I" y expan-

sionista, fundamentó la polftica norteamericana de conten•~

ción. Reve·lando la esencia de esta poi ftica como una estrat!, 

gia ·mi 1 itar. 

Aunado a esto, encontramos dos hechos re 1 evantes en -

e 1 año de 1949, 1 o cua 1 ·reafirmó 1 a conducta de 1 gobierno _.;.. 

norteamericano. Por una parte, el triunfo de la revolución -

china declarándose comunista y, de otra, la posesión soviétl 

ca de la bomba atómica. Estos hechos fueron pretexto para la 

formulación de una estrategia mi litar que involucraba a to-

das las zonas de influencia norteamericana donde residtan -

sus intereses de seguridad, diseñando además, los escenarios, 

medios posibles de confrontación y defensa. 

E'ste sentido adquirió el texto: Mer~orándum Número 68-

del Consejo de Seguridad Nacional (NSC-68) publicado ~I 7 de 

abr i 1 de 1950 seña 1 ando dos aspectos fundamenta 1 es: "1 a exten 

sión del conflicto con la Unión Soviética a nivel mundial y-
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el llamado a un rapido desarrollo poi ltico, económico>' so

bre todo mi 1 itar para hacer frente a una amena.:a que se ca

racteriza como inminente (3). 

Para América Latina esta poi !tica significó la apl i

caeión de la Le}' de Seguridad Mutud,aprobando on 1951 la S.!:!. 

ma de 38, 150,000 dólares para Asistencia Mi 1 itar, otorgada 

mediante acuerdos bilaterales de Asistencia Reciproca que -

fueron firmados en el lapso de 1952 a 1964 por trece paises 

latinoamericanos.* 

La asistencia militar norteamericana en América Latl 

na se otorgó para: "l) el aprovisionamiento y donación Je -

material militar; 2) la venta de armamento norteamericano a 

precios reducidos; 3) la preparación y el entrenamiento de 

oF i e i a les 1 at inoamer· icarios en E .U~ o en e 1 extranjero" (4). 

Estos acuerdos suscritos. en e 1 Programa de Asisten

c i a Militar (PAM) fueron recibidos por los paises latinoam! 

ricanos a ·cambio de su colaboración e incondicionalidad a -

la polltica de seguridad nacional que se traducra aqul en -

" 1 a defensa de 1 hern i ster i o" / y en 1 a transferencia de mate

ria les estratégicos requeridos por Estados Unidos. 

Cabe señalar que la pol!tica de Guerra Frta no se 

dió de una vez y para siempre en la historia polltica de 

i:·Me refiero a Argentina, Bolivia, Brasi 1, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Ha itt, Honduras, Nicaragua, Re
pública Dominicana y Peru. 
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los Estados Unidos, a través de los años sufrió importantes 

modificaciones. Actualmente los hechos en la polrtica ext! 

rior norteamericana expresan manifestaciones nuevas en la -

polrtica de contención, aunque sustentándose en el viejo 

discurso de la seguridad nacional, pero implementando for

mas nuevas en los diseños estratégicos. 

Resulta muy ilustrativo conocer las grandes sumas 

que el gobierno norteamericano ha invertido en la defensa, 

para comprender oomo la industria bélica contribuye en· el -

repunte de la economfa norteamericana, siendo consecuente -

al mismo tiempo con su discurso. poi ftico. 
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GASTOS DE DEFENSA 1945-1954 
(en millones de dólares) 

AÑO GASTOS TOTALES GASTOS DE DEFENSA PdRCENTAJE 

1945 '95,184 85,585 85.7 
1946 61, 738 44, 731 72.4 
1947 36,931 13,059 35.5 

' 1948 36, 493 13,015 35.6 
1949 40,570 13,087 32.2 
1950 43,157 13, 119 30.4 
1951 45,797 22,544 49.1 
1952 67,962 44,015 64.7 
1957 76, 769 50,413 65.6 
1954 70, 890 46,645 65.7 

.·Fuente: Historial Statistics of the United States, Colonial 
Times to 1970, Washington V.S., Department of Commerce, Bu
reau of Census, 1975, p 1116, cit. por J~M. lnsulza, cit • • 2i4. '' ',, '' ' ' ' . ' ' . '' .. ' . ' '' '' . ' '' ' ' 

AÑO FISCAL 

' 1952 

1953 

1954 

AYUDA MILITAR A AMERICA LATINA 1952-1954. 

VALOR 

.2 

11.2 

34.5 
Fuente: Havy Harlod; United Sta~es Mil itary Asistance. A 
Study of Po 1. i e i es and Pract i c~s, Freder i ch A. Praeger Pu
b I isher, New York, Washington, London, 1965, p. 51, cit • 

. porClaude Heller cit., p. 139, 
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La creación del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento; el Fondo Monetario Internacional; el Plan Marshall 

y el Punto Cuarto.correspondieron a la nueva estrategia que -

el E.;;tado norteamericano elaboró para mantener su hegemonfa. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, n1,2 

jor conocido como Banco.Mundial, el cual comenzó a operar en 

junio de 1946, se.conformó dentro del nuevo sistema financie

ro internacional que se constituyó a partir de la Segunde Gu~ 

rl'a Mundial. Organizado igual que un banco privado, Estados 

Unidos como socio mayoritario ejerce su control obteniendo '"!. 

yores beneficios; bajo su hegemonfa decide el desarrollo eco

nómico de 1 os diferentes paf ses, fac i 1 i tan do o negando 1 as i .!l 

versiones internacionales para aumentar la producción. Por -

otra parte, asegura su dominio en el mercado mundial. 

Respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI) .se .fo~ 

mo sir .. ·iendo también a los Estados Unidos, uti 11.:ando como .. 

vehiculo para asegurar las tasas de cambio ·de las monedas na

cionales de cada. pars con el ddlar; colisiguienoo también la -

libre convertibilidad de todas las monedas en dólares. Es d! 

e ir, su gest i.ón se vi ncu 1 a tainb ! én a 1 as po 1 (ti cas monetarias 

fi~cales, de deuda externa y cambios de corto plazo. Actual

mente las relaciones que .guarda con el Banco Mundial y la Ban 

ca Priva~ son más estrechas y complejas, debido a la expon-

s ión financiera y a la complementaricdad cada vez mayor de sus 

funciones en la e'structura fina ne iera internac iona 1. 

En relaéión al Plan Marshall, este fue un nttido ejem

pl.o de la P"I ftica de contención contr•a el avance .del comuni!, 

.Á.··.··•···.·• 
·. 

,:.:
' .:. 
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mo, fortal3cien.do la estabi 1 idAd de regtmenes pro norteamerl 

canos. Baste señalar que durante el gobierno Truman aporta

ron cuantiosas sumas de mil Iones de dólares para Europa, Chl 

na, Grecta y Turqu(a. 

Para el gobierno norteamericano era importante resta~ 

rar a Europa lo mds pronto posible y que funcional'a como el 

mercado principal de los productos norteamericanos. A cambio 

de "la ayuda", los parses europeos se comprometieron a seguir 

la pol.ftica exterior norteamericana; primero, prohibiéndoles 

exportar cualquier tipo de producto a la Unión Soviética, y, 

despues legitimando la polftica imperialista en las instancias 

de la pol(tica internácional. 

Lapolr'tica del Punto Cuarto, llamada asf por ocupar 

el ~uarto lugar del discurso de toma de posesión de Truman, 

enunció la intervención polrtic~-económica norteamericana en 

los paises dependientes latinoamericanos presentandol'a de a

poyo económico. 

Todo esto consiguiéndolo mediante relaciones polttic_2 

econ6micas de .desigualdad que establecen entre los paises 

con diferentes grados dG desarrollo del modo de producción -

capitalista, y que condiciona tanto su desar•rol lo y el de 

los patses centrales, como el de los dependientes. 

En cuanto a la poi (tica anticomunista, elemento ideo

' lógico que legi'tima la ideolog(a imperialista, se expresó en 

1 a po 1 rt i ca interna de 1 pa is. durante e 1 periodo de 1 a .posgu~ 

rra, cerrando los espacios de participación y expresión de -

las organizaciones sociales que disentian del "establishment 
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americano" ya que luchaban por sus reivindicaciones de clase. 

Cedric Belfrague en su 1 ibro titulado La· inguisi~ión -

democrática en Estados Unidos, señala: "cuando en el curso de 

los acontecimientos humanos es necesario, para salvaguardar -

un orden establecido, defenderse contra doctrinas que lo ame

naz:an el hombre instituye inquisiciones para tal fin" (5). 

Estas prácticas se han repetido .Y desarrollado siempre a tra

vés de la historia del capitalismo, sobre todo en momentos en 

que la clase dominante ve afectados sus intereses, o p'ierde -

espacios para ejercer el poder. De ahf, que sea después de 

una apertura politica cuando ·se desatan las fuerzas m~s con

servadoras y reaccionarias, dirigidas por los representantes 

de 1 cap ita ·1 financiero, organ i z:ados en un movimiento contra -

la polftica de las organizaciones sociales progresistas, lib,! 
. J 

tales o de iz:quierda, movimiento que en e.1 caso de la poi 1ti-

ca de Guerra Fria rebasó el dmbito nacional para definir la -

poi rtica interna de .los pafses latinoamericanos, asi~ticos y 

europeos. 

Los movimientos que atentan contra la integridad físi

ca y moral, hasta los derechos colectivos de los hombres en -

sociedad, respond~n al peligro de la pérdida de hegemonfa, 1!:, 

gitimidad del poder, ante otras opciones para gobernar. Esta.a 

han sido. !.as caracterfsticas del anticomunismo norteámericano. 

E 1 anticomunismo norteamericano es un e 1 emento ideo'! ó-

9 i co desde el momento en que legitima el sistema capitalista 

.frente a la.aparición del socialismo. 
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Los or (genes de 1 anticomunismo se remontan a 1 momento 

inmediatamente posterior a la revolución rusa cuando s~ imp~ 

so el antisovietismo y el antirradicalismo como consecuencia 

de los efectos de esta revolución, de otras, y de grandes m~ 

vimientos huelgufsticos de la participación de los militante~ 

de izquierda en las organizaciones obreras y del agro. Gil 

Greeri afirma que "La histor.ia del movimiento obrero indica -

que donde qui era que se abrieron nuevas brechas, estas fuero1; 

concebidas, inspiradas por obreros con conciencia socialista 

y de clase (6). De ah( que la represión se presente en un -

. principio selectiva, y si pe~siste la organización y la mov~ 

1 i zación entonces se genera 1 iza.· 

A comienzos de la década de los veintes se formó la -

American Civil Liberties Unión (ACLU) que emprendió la tarea 

de defender a todos los perseguidos y presos poi fticos, motl 

vo por el cua 1 sufrió acusac.iones y fue censurada por se.r º.!! 

g~nización dirigida por los "bolcheviques soviéticos" • 

. Durante 1 os a flos treintas, cuando e 1 movimiento obre

ro norteamericano emprendió grandes movi 1 izaciones, demostra.Ji 

do su capacidad de organización y de lucha. Los comunistas 

tomaron parte en estas acciones, nunca antes estuvieron tan 

1 igadas a ·1as masas. Razón de peso, para que se. formara el 

Comité Dies a fines de 1936, el cual se integró en· la Cdmara 

de Representantes de Washington. Sus miembros la mayoria -

simpatizantes del fascismo empezaron por iritensas campañas -

de propaganda profascista, para que los Estados Unidos partl 

ci'paran en la Segunda Guer~a Mundial al lado d~ Hitler, Mu-
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ssol ini y el Imperio Japonés que en ese entonces se vislum

~raba. Retomando esta iniciativa se formó el priiner comit• 

nortearnerican.:> Pr~-Hitler en 1940, participando ~n '' indu,! 

tria!es importantes económica y pof rticamente, como: los 

Heart, McCormicks, Pelleys, Coughlins, Smiths y Huey Longa. 

A pe~ar de la polftica inte1•nacional de Roosevelt, -

e 1 Comité Di es, integrado por Charles Lindtbergy J. Me. Ca!: 

· thy no cesaron sus gestiones durante y posteriorniente·a la 

guerra, radica 1 izando cada vez l!Mis su discurso anticomun is

ta, escu~ndose en supuestas "actividades antiamericanas·", 

cuyos protagonistas eran los trabajadores, los intelectua

les )' lo• artistas disidentes del sistema. 

~l"tin Dies vino a representar "a los peores elemen

tos del Parlainento de loa Estados Unidos, como presidente -

del llamado comité de Actividades Antiamerican••••• se re"! 

16 como un enemigo de los obreros como traga-rojos, enemigo 

de la Unión Soviética, antisemita, ad.versario de 1 iberales 

y progresistas y en muchas ocasiones como enemigo de M6xico" 
-

(7). De esta forma se demuestra que la poi rtica· del antic.2, 

munismo perpetuo -desde Gompers* hasta Reuther** ha result!_ 

do una poi ftica conducente a la guerra "porque· si se niega 

*Samue 1 Gompers fundó en 1881 la federat ion of T:rades, que · 
en 1886. se transform~ en la American F'ederation of Labor, 
donde permaneció como jefe hasta su muerte en 1924. Gom
pers se distinguió siempre por su sumisi~n y la del movi
miento obrero. norteamerit:ano al sistema capital lata. ·se;.. 
g~n Gompers, "los sindicatos deberfan aceptar el capita
lismo, limitar.sus esfuerzos a atenuar .. los males del sis-

,,,,, 

, ! 
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la posibilidad de la exi.Jtencia pac!fica de pa!ses con

dist!ntos sistemas sociales, el resultado no ~uede ser otro 

que la guerra y la justificac!6n de todo acto que pueda con 

ducir a la guerra" {B]. 

Rotos los pactos realt*ados al finalizar la guerra,los 

imperialistas emprendieron una verdadera \lller.ra. F.sta gue-

rra sin llegar ª'· con.flicto b~l.:tco general desat6 ''propaqan

da ant:tcomun!sta r'e mnaza y sospech "'\ ,, (!JJ • y duran1·.e la mi 5 

lft" -se p~cáu~eron conf~ictos localizados. 

Con ello la Guerra Fr!~ se desarrollaba, los Estados Uniños 

se encontraban en la "palestra mundial" -como dijera Rostow-, 

911lprendiendo una polftica internacionul q~~ ~. hecho lo ~-

transformaba en un gandarme internacional. 

De.otra parte, en relact6n a· la pol!tica interna, dic

taron un~ serie de leyes y 6rdenes ministeriales drrig:Í.das a. 

depurar los sindicatos de sus dirigentes de izquierda y de ~ 

hecho a establecer el control s6lo sobre las bases. Como la

ley Tan-Hartley,.·que garantiz6 no s6lo ia depuraci6n de to

dos los dirigentes sindicales progresistas y comunistas; si-

tema capitaltsta por medio de la contrataci6n· colectiva y le 
·:yes en el mismo senttdo"(S.Simpson,cit. ,pp.22;..23J •· 

**Dtrtgente stn~!cal norte~ericano de la industria automo-
trtz perteneciente al·CIO•Partic.:l:p6 en la Un.:l:t5n AFL CIO co
lllO· uno de sus presidentes· .traicionando al sindicalismo· demo 
cr!tico. · -
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no también el mayor control sobre los trabajadores; la crea-

ción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como organi~ 

mo "eje de todo el sistema de cuantos servicios coordinados -

de espionaje habtan estado operando hasta aquella fecha" y -

desde luego del F.B. l. (10). Baste señalar que al final izar -

la guerra de los cuatro millones de empleados federales, mds

del 7.5% se encontraban en actividades de Seguridad Nacionali~

y durante la guerra, la Oficina de Servicios Estratégicos --

(OSS) -antecesora de la CIA- reclutó mds de treinta mil pers2. 

nas~~. Lo cual demuestra la capacidad del Estado de cooptar a 

una cantidad considerable de ciudadanos en .este tipo de acti

vidades. 

la CIA se dió a la tarea de adiestrar personal para -

realizar actos de sabotaje y atentados person~les. "Radio Eur2 

pa Libre" fué patrocinada y dirigida por el la, lógicamente -- . 

. también a la difusión del ant isovietismo; · subvencionl'S además-

1. i bros y números especia 1 es de revistas que· tuvieron e 1 mismo 

sentido. 

E 1 Buró Federa 1 de 1 nvest igac iones ( FB.I) continuó fun

cionando, gozaba cada V~% de mayores privilegios, ampliando -

suspoderes con nuevos métodos para la investigación del es-

pi()naje en los Estados Unidos y latinoam.éricá. Asimismo, las-
' 

investigaciones cienttficas para la construcción de ar•mas at_2 

micas de poder estratégico se alentaron. 

i~ Datos extra f dos .. de 1 1 i bro de Richard J. Barnet, La guenra
. perpetua, ed. F.C.E., México~ 1974, p. 45, 

iH~ !bid., p. 55. 

' .... 
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Por otra. parte, Truman coa 1 igado con el procurador ge

nera I Tom Clark, con J, l. Hoover, presidente de la CIA, y el 

senador de Wisconsin, Joseph McCarthy, promulgaron el Progra

ma de Lealtades que consistió en investigar la vida privada -

de todos los empleados federales elaborando una lista -lo --

cual significaba una violación a los derechos civiles nortea

mericanos- que tendrfa la finalidad de aplicar las pruebas de 

.lealtad a la nación. Truman aseguró que no se publ icarfa 

,..cuestión que no se respetó-, ocasionando "toda e 1 ase de v í o

lac iones posteriores por parte del Congreso, por parte de los 

patrones individuales, por parte de los que comerciaban con -

la 1 ista negra" ( 11). 

El Comité de Actividades Anti-norteamericanas·de Já C! 

mara de Diputados que dirigió Oles, durante casi treinta aflo~ 

. re un i 6 información de todos 1 os di s i dentes, y de qui e'nes 1 o .

eran potencialmente -según su cri~erio-, todos eso~ expedien

. tes fueron uti 1 izados a su conveniencia. "Seis mi 1 sospecho-

sos fueron arrestados en r•edada~ efectuadas a esca 1 a nac i ona 1 

·y encarcelados sin juicio" (12)·, entre el los profesores unive.i: 

sitarios, realizadores o actores de cine, escritores, cientt

ficos o intelectuales nadie escapó de la represión y el chan

taje, "En nombre de la 1 ibertad. l'es fue negada la proteccíón

'de la ley a los radicales, desde los marxistas revolucionarios 

hasta los reformistas más moderad's" (13). 

Asr como los "astros de la pantalla hol I iwodense" Gary 

C'ooper; James Cagney; Freder ic March o Humphrey Bogart astuvi!: 

ron en l·a "I ista negra" como sospechosos, sin escapar a los -

:,,., 
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i nterr•ogator i os; eser i tores como Dash i e 11 Hammett y L i 11 i an -

Hellman sufrieron la persecusión policiaca. La intolerancia -

alcanzó su punto culminante con el juicio y ejecución de los

Rossenberg en 1951. 

Las causas espionaje nunca fueron probadas y el motivo 

real fue la militancia de los Rossenberg en pro del bienestar 

coman y de la sociedad democrdtica. 

A los militantes comunistas de ascendencia extranjera

los deportaron ap.I icdndoles la Ley de Residencia expedida en-

1918, lo_ cual prohibe a "los inmigrantes hostiles" a las· for

mas de gobierno .de los Estados Unidos y dedicados •·trabajar

por su derrocamiento la permanencia en el ,Pars. E.ate fue ·~1 -

caso del Secretario de Trabajo del Partido Comunista nortea"'!. 

ricano John Wi 11 iamson. 

En este mismo sentido la Comisión de Actividades Anti

americanas de la.Cdmara aprobó en 1948, las siguientes medi-

das: "'t. Impedir que cualquier miembro de una organizaci.ón C,2 

mun is ta ocupe un puesto federa 1 que no ·sea de e 1 ecc i ón popu-

lar o que no trate de ocupar uno de elección popular y 2. Pr.2 

hibir Ja expedición de pasaportes a personas de fi 1 iación co

munista" (14). 

También se aprobó en mayo del mismo año. la iniciativa

de Ley M1,mdt-Nixon, formulada por Karl E. Mundty Richard M.

Nixon ambos miembros de la Comisión de Actividades Antiameri

cana,· por medio cte'tcual se amenazaba con la pena de cdrcel a 

Jos comunistas que no se r.etractaran de serlo. y rompieran --

'~sus 1 igas con Moscll". 
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Fué obvio que todas esta leyes tuvieron el propósito -

de acabar con la izquierda y convertir. al militante comunista 

en proscrito social. lo cual resultó f~cil debido a su debill 

tamiento, tal vez ocasionado por no haber sido capaces de --

abordar simultáneamente el apoyo a la lucha contra el nazifa~ 

cismo fundamental, con la formulación de una polrtica de cla-

se. 

. Repercutieron en sus relaciones con el mov·imiento obr!_ 

ro enfrentándose a él, como en los casos de los mineros del -

carbón de Pensylvania, los trabajadores de.las ramas hulero y 

. automotriz que no acataron la poi ftica de no hacer huelgas y

~e tope·s~larial. 

Finalmente la culminación de la polttica imperialista

en ese perfodo fúe la intervenci_ón polttico militar en Corea. 

La Guerra de Corea siempre ha resultado ser un tema -

que tuvo interpretación _muy controversia!, aunque es induda~

ble que para los Estados Unidos, Corea representaba una zona

estratégica para controlar el Continente Asiático. 

Bajo el discurso de seguridad nacional de impedir las

pres iones de 1 exterior -part i cu 1 armen te de 1 a Unión Sov i·ét i ca

en las decisiones polfticas de los gobiernos nacionales, jus

tificaron su presencia militar. 

La ocupación norteamericana de Corea del Sur y parte de 

la del Norte, -ya que lograron dividirle, tomando como eje el 

paralelo 1 38-, al mismo tiempo ,que respondió a la polftica de 

ofensiva contra el comunismo, formó también parte de su polt

tice .mi 1 ttar que pers igu6 afian:z:er la poi ttica económica in-· ·,"¡ 
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terna de los patses dependientes, que ración habfan consegui

do su independencia, de esta forma se reali:aba la hegemonta

imperialista a ni~el mundial. 

Rostow re$umi6 en tres objetivos la polttica militar -

de los Estados Unidos en la época: "una rdpida constitución -

de las fuerzas de la N~A~T~O., incluyendo al estacionamiento

en Europa de cinco divi~ionea de infanterta, a los que esta

ºª obligado por tratado los Estados Unidos; una expansión de

los tres ejércitos americanos para alcanz:a1• 1.a "fuerz:a. equi ll 

brada" en una escala que esta vez: disuadieae realmente a Mos

cú y Pekin de cualquier agresión militar ulterio~; y la crea

ción de suf•i e i entes recursos para contener 1 a a91•es· i ón corea

na ••• entre junio de 1950 y junio de 1952, existfan unos tres 

mi 1 Iones seicientos mi 1 <Jmericanos bajo los armas" (15). 

Más tarde, el gobierno norteamericano fundamentó su p~ 

lftica.intervencionlsta en su compromiso nacional, en la.seg~ 

r i dad colectiva bajo la Carta de las Naciones Unidas, Rostow

seña la que lo más· importante para los Estados Unidos en esta

guerr•a fue de:nostrar su capacidad de hacer frente a la poi fti 

ca de la Unión Soviética protegiendo sus intereses en el Con

tinente Asidtico. 

Fueron muchos los aflos que duró esta guerra, finalmen

te el gobierno norteamericano negocia la desocupación del pafs 

dividiéndolÓ en Corsa del.Sur y Corea del Norte. 

Hasta hoy Jos Estados Unidos sólo mantienen relaciones 

con Corea de 1 Sur; conve,.·i; ida en un magn rf i co centro de maqul 

la al servicio ~uyo, mi<:>ntras que Corea del Norte mantiene su 
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independencia y su proyecto polftico de tipo nacionalista con 

tendencia al socialismo. 

A pesar de que la Guerra de Corea estuvo muy lejos de

s ign ificar un triunfo para el gobierno norteamericano éste no 

abandonó el área, y los pafses asidticos conti11uüron siendo -

vfctim~s de la politica intervencionista, ante cualquier movl 

miento que se proclamase de 1 iberución nacional o de i.zquie1·

d<1. 

La escritora norteamericana Lillian Hellman en su li-

bro Tiempo de canallas revela con gran indignación la indife

rencia de una gran mayorla de ciudadanos norteamePicanos ante. 

la politica represiva de cuanta expresión o manifestación di

sidente existiera a la poi rtica belicista de los Es-tados Uni

dos emprendida partJ sa 1 vaguardar 1 os intereses de 1 os monopo-

1 ios. Exp1•es4ndolo asf: "No es cierto que cuando tocalt las cam 

penas.están tocando por ti. Si hu,biese sido cierto, no habpf~ 

mos elegido a la presidencia pocos años después a Richard M.

Nixon, hombre ciue siempre habtá estado estrechamente aliado a 

Me. Carthy ••• ninguno de el los saben que nuestra mamor ia es -

corta y que lo olvidamos.todo prontamente" (16). 
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c) El papel de los sindicatos como integrantes del pro

ceso de dominación económica y politica del imperia

lismo. 

Marx concibicS a los sindicatos como centros organizado

res de las fuerzas obreras, en los cuales los trabajadores r!:. 

cibfan su primera educación de clase, enfrentando conjuntame!l 

te los problemas del trabajo y la explotación adquiriendo co!!. 

e i ene i a sobre 1 a necesidad de supres i 6n de 1 cap i ta.I i smo y su• 

sustitución por el socialismo; los sindicatos son les prime-

ras formas de organización de la clase obrera para actuar co

mo clase frente al sistema de dominación del capital. 

los sindicatos fueron la culminación de muchos intentos 

de~élase obrera por organizarse. En los Estados.Unidos a par

tir de los años treinta, aprovechando las condiciones propi-

cias para su desarrollo, que originó la poi ftica. de Roosevelt 

se conso n d6 un nuevo tipo de sindica 1 i smo' abarcando a 1 a m!, 

yorfa de los obreros 'de la industria trustificada. 

La Federación Americana del Trabajo (AFL) creada a fina 

les del siglo XIX nunca representó los intereses obreros, su~ 

tentó siempre la ideologfa de hecho capitalista. Por esta ra

zcSn a la AFL no le interesó impulsar la organización sindical 

por. industrias, ya que representaba un peligro debido a que -

'fueron en las ramas estrat6gicas de la producción donde los -

cont i nge.ntes obreros demostraron mayor combatividad. 

Habrd que recordar a Ja Organización de Trabajadores 1!!, 

dustriales del 1"undo (Industrial Workers of the World) como -



38. 

una iniciativa Qjferente de organización obrera antagónica a

la propuesta por la AFL. 

La IWW estuvo inspirada en las ideas anarcosindical is-

tas, se dieron a la ta.rea de organizar a los obreros no cal i

ficados en las industrias de producción masiva. Su actuación

se desarrolló sobre todo en los años que antecedieron a la -

Primera Guerra Mundial e inmediatamente después de ella. Sin

embar90, no alcanzó a conformar un movimiento obrero permane!!. 

te debido a su incapacidad polftica -principios ideol69icos-

depresentar alternativas reales. "En un tiempo en que las 

compañfas estaban rehusando toda forma de reconocimiento a 

los sindicatos industriales, la IWW actuó rehus4ndose a. reco

nocer a las· Compañtas" (1). Esta actitud dió lugar a que fue

ra más f6ci 1 de desintegrarla, por medio de la represión. 

El s·urgimiento del CIO (Congreso de Organizaciones ln-

dustriales)~ en la ~cada de los años treinta, fue también -

una respuesta contra la poi ttica de la AFL• 

Fué en la Convención de la Federación Americana de Tra

bajo, en la ciudad de Atlanti~ City en octubre de 1935, donde 

·.el 1 tder de los mineros del carbón John L. Lewis se pronunció 

por la organización de sindicatos de industria, y no sólo por 

oficios como hasta ese momento se encontraban organizados por 

la AFL. 

·El Sr. Lewis representaba un sindicato de 600 mil obre

ros, y el descontento de un mil Ión de afi 1 iados en la AFL. .En 

todo el pafs existlan treinta y cinco millones de obreros por 

organizar. La AFL en 1935 cuenta con sólo 3,045.347 afiliados, 

.. ,_. 

. / 1 
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mds, 571 mil obreros que estaban en sindicatos independientes; 

con lo cual se hacfa un total de 3,616,847 obreros sindicaliz! 

dos, apenas el 10.6% del _total*. 

Los obreros industriales partidarios de le organización 

por ·rama industrial se reunieron y acordaron un encuentro para 

conqtituir un Comité al interior de la AFL. Este Comité se -

formó en Washington el 10 de noviembre de 1935. 
Al constituirse formalmente el Comité para la Organiza

ción Industrial (CIO) declaró que antes de constituirse como

una organización el objetivo era "la organizaci6n de los obr.!:, 

ros no sindical izados en la producción en serie r en otras Í,t! 

dustrias·; s~bre la base de sindicatos de industrias y coloca,!: 

los bajo la bandera de la AFL; como afiliados a ella" (2). 

La clase obrera empezó a movilizarse. Durante 1936 y-~ 

principios de 1937 unos 485 mi 1 obreros real izaron huelgas en 

diversas eiÍipresas y ramas de la producción; como por ejemplo;· 

el personal de servicios hoteleros en New York; la de los ar

tistas del Work Progress Administation -(WPA); pintores y es~

cu ltores, la de los vidrieros, estibadores y marineros que e.! 

taban por fo1•mar el National Maritime Union (Nr.t.J) y la famosa 

huelga de la .Planta de la Radio Corporation of America (RCA)

que protagonizó el Sindicato de Electricistas de Estados Uni

dos (UE). que se formó en marzo de 1936. 

A finales de 1936 muchos de los trabajadores que parti

ciparon en estas movilizaciones se incorporaron al CIO, como

los de la UE, los astil l~ros/ los del Vidrio Plano, Is AsocÍ!. 

ción de Trabajf:ldores Unidos del Hierro, el Acero y el Estafio-

*Datos e>Ctrafdos del libro de Herbert M. Morais y Richard O. 
Boyer, cit., pp. 403-404 
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los Trabajadores Unidos de 1 Au·;;omóvi 1 de Norteamérica y los -

Obreros Unidos de la Industria Hulera. 

Los obreros norteamericanos lograron triunfos mediante

la organización y la unidad, tal fue el testimonio de un obr~ 

ro de la Planta Fisher Body, John Thras.her: "Fuimos lo sufi-

cientemente fuertes para ganarles a todas las·fuerzas combina 

das de nuestros enemigos y continuaremos ganando sólo si re-

cardamos que a través de 1 a so 1 i dar i dad nos hicimos 1 i bres" -

(3). 

En 1938 se celebró la Convención que habrfa de convertir 

en Congreso al Comité para la Organización Industrial. El nu~ 

vo C 10. se consolidaba siendo capaz de deslindarse completame.!l 

te de 1 a AFL. E 1 discurso de John L. Lew is, presidente de 1 a

orgon i zac i ón fue ton conmovedor como objetivo de las exigen-

cías del m0vimiento obrero: "La 1 ibertad que nosotros busca--. 
mos es diferente. Es la 1 ibertad ,de la gente común >'. corrien~ 

te, 1 ibertad respecto de la. esclavitud económica~ 1 ibertad de 

las opresiones impuestas por las burocracias de las grandes -

corporaciones, libertad para volver a tener algo de iniciati

va humana, la 1 ibertad que surge de la seguridad económica y 

·el respeto a uno mismo" (4). 

E.I CIO significó la alianza de sindicalistas demócratas 

y de izquierda planteando una prdctica nueva en el sindicali~ 

mo. · Presentdndose como una instancia de organización de la -

rebeldfa que surgfa por todo el pafs, que pugnó contra el de~ 

potismo y las ~~las condiciones en el trabajo, contra el ra-

cismo y la sobre explotación. Sin embargo, el CIO vaciló sie.!!! 
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pre ante la disyuntiva de seguir los planteamientos radicales 

h~s por la izquierda, o, continuar con la polftica de los

militares del Partido Demócrata, plegándose finalmente a esta. 

El ClO llegó a representar -como señalé antes- a los tr~ 

bajadores de las ramas de punta de la producción, fundamental 

mente de la industria de acero y la automotriz. Implementando 

ahf con éxito las reuniones de los obreros al interior de sus 

centros de trabajo por departamento, lo cual permitfa mante-

ner informados de los problemas a los delegados, y cinientar -

la organización desde sus propias bases, sin perder la inte-

rrelac.ión con los trabajadores de otros departamentos al int.! 

rior de la f4brica. ee tal forma que todos los trabajadores -

se sentfan· representad~s e involucrados en la organización 

sindical; puesto que al contemplar los problemas de todos, no 

se daba la dispersión de esa gran magnitud espacial de los 

centros de trabajo y el tipo del mismo, tan especial izado y -

fragmentado a la vez. 

El CIO creció aceleradamente, consta que en 1936 contaba 

con 1 millón de trabajadores¡ en 1940 con 4 mil lone~; y; para 

1945, con 6 millones de obreros. 

Cúando se empiezan a sentir las repercusiones de la Gu~ 

rra Frfa en el movimiento obrero, y se impusieron las polfti

cas· de C?ntenc i Ón sa J ar ja 1 ; e 1 evac i ón de prcc i OS en 1 Ofl pro-

duetos, se realizó un movimiento proRoosevelt para convencer

lo de que aceptara su reelección. ~l'onfi\do en que volverfa a 

impulsar la polftica del "New Deal". 

El CIO participó como una de las fuerzas promotoras de-
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la campaña Roosévelt, haciendo más evidente su estrecha rela

ción con el Partido Demócrata, agudizando la lucha al inte--

rior de éste entre las diversas fracciones. Simultáneamente -

se produjeron ataques de la fracción conservadora del gobier

no y la AFL de acusar al CIO como órgano de los comunistas 

utilizado para sovietizas al pars. Hicieron que prosperara la 

labor de fraccionalismo al interior del CIO durante el perro

do de Guerra Frfa. 

Esta fue.una de las razones que expuso John L. Lewis al 

renunciar a la presidencia del C 10 y retirar a su contingente. 

Lewis se. oponfa a la candidatura de Roosevelt, apoyando a Wil 

kie. 
Ade~s en ese momento comenzó a desatarse la represión

hacia los obreros huelguistas de las industrias del acero; de 

la electricidad y de la carne, que mantuvo inactivos a un to

tal de 1;786.000 obreros, en enero de 1946. Según un estudio

global efectuado por la United Press, mtls de 100,000.000 de -

dólares se perdieron por estas huelgas (5). 

Los consta.ntes ataques de los ultra.derechistas y del C.2 

mit6 Dies contra el CIO tr~ como resultado que para 1948,
el CIO abandonara definitivamente sus posiciones democráticas, 

y pactaran con la AFL una polftica colaboracionista y de medl 

tación del movimiento obrero norteamericano. Al respecto Geo! 

ge Morris señala que "solo una combinación de.factores inter

nos y ex-ternos fue capaz de imprimir en .1948, un nuevo rumbo

al CIO" (6); interviniendo para ello hasta el Departamento de 

· Estado. 
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Fue en esta coyuntura cuando se promulgó la ley Taft•Har. 

~ley, "denegando a los sindicatos la necesaria personalidad -

jurfdica para negociar contratos colectivos si sus dirigentes 

no h;:ibfan declarado previamente ser anticomunistas" (7). 

Como hemos expresado antes esta ley significó la cance

lación de un proceso organizativo democrdtico de la clase --

obrera norteamericana, el que se fue desarticulando por medio 

de la represión "legal" a la que los expuso esta ley. No hi-

cieron falta métodos demasiado violentos o utilizarila mafia

como en los veintes, sino tan solo aplicar la ley. 

Se sustituyeron los sindicatos democráticos unificados

por dos o inds, en una sola planta o industria~ expulsaron a -

los obreros de vanguardia, sin previo juicio y en coso de ha

cer lo se compraba el fallo de los tribunales, disminuyeron 

los salarios y aceleraron los ritmo~-de trabajo. 

Esta ofensiva antisindical y antidemocrdtica se integró 

el conjunto de iniciativas y el estado de ánimo de solucicSn -

de los problemas mundiales de la .Segunda Guerra Mundial.: De -

esta manara internamente las clases dominantes eliminaron a -

sus enemigos -liberales, radicales de izquierda y sindicalis

tas- creando para e 1 pueb 1 o norteamer'i cano un discurso comOn: 

el anticomunismo. 

A mediados de 1948, los editorialistas del diario mexi

cano "El Popular" -dirigido por Vicente Lombardo Toledano- d! 

dicó varias notas. tratando el problemas; presentó algunas de

e 11 as que apuntan a una mayor ref 1exi6n: "Un tribuna 1 federa 1 

especial formado por tres magistrados confirmó el contenido -
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de una de las secciones de la ley Taft-Hartley de relaciones

obrero-patrona les, cuya finalidad es la de purgar de comunis

tas al trabajo americano organizado y fal 16 en el sentido de

que los patrones estcin obligados lentamente a concertar pro-

gramas de pensiones con agrupaciones obreras cuyos jefes hayan 

firmado los testimonios que requiere la ley de control obrero 

en el sentido de no profesar el credo comunista ••• El mismo -

tribunal confirmó igualmente esta sección de la ley, haciendo 

obl igaci6n para l~s agrupaciones obreras registr~rse en la Juu 

ta Nacional <le Relaciones Obreras y proporcionar informes pe

riódicos sobre el estado de sus finanzas •••• Se concedió a M~ 

rray -i:· y a los de!OOs dirigentes un plazo de treinta dfas para 

que hagan sus declaraciones de no ser comunistas'' (8). 

A pesar de los esfuerzos del gobierno norteamericano 

por evitar una nueva depresión, 1 legando incluso a medidas C,2 

mo Ja .Ley Taft Hartley, ést& no se pudo evitar. En 1949 el d~ 

sempleo abarcó a cinco millones de trabajadores, ocasionado -

por la fuerte reducción de las inversiones privadas brutas to 

tales en el paf~~ que declinaron un 23%. 

En 1953 se desarrollaron aceleradamente las empresas m.2 

nopó 1 i cas; se fusiona ron empresas gr•andes con empresas de 1 r -
neas de productos no afines -apunta G i 1 Green- "a 1 canzar•on i.!J. 

cluso a las ramas industriales menores de las competencias 

consideradas antes fuera de 1 a esfera di recta de conqu i sta de 

los monopol íos" (9), estableciendo poi Fticas comunes en rela

ción al sistema de trabajo, como: 1. tra.tar a los trabajado--

.¡~ Presidente de 1 C 10. 
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res organizados y negociar con ellos; 2. Compensar el aumento 

de salarios mediante el aumento en la intensificacidn del tra

bajo, se hizo un c'lculo del aumento en la productividad de -

hombre-hora en las industrias manufactureras durante los años 

1947-1957 que aumentó a una tasa anua 1 de 2.5%iH~; 3. Con la -

práctica de fijar precios y con la inflación general; puede -

cubrir parcialmente los aumentos de salario mediante el aume~ 

to· de preCi os. 

En el periodo, analizando diferentes experiencias del 111,2 

vimiento sindical, encontraremos que muchas veces éste no 11.!:, · 

ga a plantear una contra hegemonfa y los sindicatos se vuel-

ven de tipo corporativo. 

· Aun asr, la lucha sindical, aunquesee a nivel economici~ 

ta no deja de ser una expresión de la lucha de clases. 

Green afirme que "todo sindicato es sujeto de dos impuJ. 

sos contradictorios: lucha de. clases y concil iacic.Sn de clases" 

(10). En efecto esto acaeció en Estados Unidos y otros pefses 

capitalistas, donde gracias al pacto social que de hecho se -

realiza entre los dirigentes sindicales con la clase dominan

te, auspiciados por el Estado, conviven en aparente armonfa,

aunque sin descartar el peligro de que las bases trabajadorao 

se rebelen y participen en movimientos polfticos donde sus as 

piracion_es como clase estén canten idas. 

"En este sentido, 'e.s i ns uf i ciente ver 1 a posición subor: 

dinada de la clase obrera como el simple producto de lucha y 

derrotas ••• tanto como era percibirla determinada por el de

sarro 11 o genera 1 de 1 as fuerzas productivas o de 1 proceso i de.2 

lógico en el conjunto de la sociedad. El acento puesto en los 

'lAt- Hand Book of labor Statictks 1974, p. 158, cit., Green, cit. 
p.140. 
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perfodos de lucha deja de lado un aspecto central de la form.!!, 

ción de la conciencia de clase ••• -la cual se refiere a la s2 

ciedad en su conjunto y madura en experiencias concretas de -

lucha; pero se asume a partir de una "situación vital". Lapo 

sición que los individuos ocupan en el proceso productivo; y

por consiguiente, se modifica con los cambios que en esa si-

tuación se producen" (11). 

Los Estados Unidos se configuró como el pats imperiali~ 

ta mas importante, ocurriendo cambios de recomposición de la 

clase dominante favoreciendo a las empresas monopolistas y a 

las. trasnacionales que permitieron un proceso de derechiza--

ción en 1a polftica del Estado, que se proyectó no solo al i~ 

terior de los Estados Unidos, sino traspasando sus fronteras

en la polttica internacional dirigida a los pafses dependien-

tes~ 

la ideologfa anticomunista se propagó por todo el mundo 

con mayor intensidad y nuevos matices, tratando de convencer, 

a las clases explotadas, mediante el discurso demagógico, de

la defensa de la democracia y la libertad en todos los pafses 

del mundo. 

Finalmente este proceso de derechización canceló los e~ 

pacios de organización y expresión de la disidencia y del mo

vimi~nto obrero; los Albert J. Fitzgerald, Jacob Potofsky, -

Walter Reuther, Emil Rieve se multiplicaron, traicionando los 

intereses de clase~. a cambio de servir a los de las futuras -

trasnacionales. 
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d) El proceso de fusión de la AFL y el CIO. 

En los inicios de la Guerra FrFa·en 1947, se empieza a

gestionar la fusión de la AFL y el CIO a nivel capula, es de

cir, entre algunos de los dirigentes de ambas organizaciones, 

sin consultar a las bases. Anteriormente ya se habFan dado i~ 

tentos por parte de los dirigentes de la AFL de buscar acere~ 

mientos, poro el ero mantuvo resistencia, deslindando sus po

siciones polFticas, los estilos y métodos de trabajo el!'11ea-

dos. El CIO pretendió siempre ser independiente de la poi Fti

ca del Estado y de cualquier partido, correspondiendo anica-

mente a Íos intereses de los trabajadores. No obstante sus -

buenas intenciones, tan1..poco pudo eludir los compromisos est_! 

blecidos con el Partido Demócrata, quien Jo acercJ°.a una poll 

tica que obedeciera a su vez, a los intereses del gobierno .y 

la clase dominante. 

En 1948 Philip Mu~ray, presidente del ~10 aprobó la fu

sión y tomó iniciativas para ella. Se plante& .que la acción -

unificadora fortalecerla al sector obrero para impedir que se 

dictara la ley Taft-Hartley. 

Aparentemente la lucha se dió conjunta, se argumentó 

que dicha ley nul ificaba los preceptos de la '1ey Wagner"*, 

.¡~Ley l~agner (Ley de relaciones laborales) aprobada en 1935, 
"realizó esencialmente dos cosas: l. Suministró un vehfculo 
a 1 gobierno federa 1, para forzar a 1 os patrones a reconocer 
y negociar colectivamente con los sindicatos laborales, que 
·aJegaban representar a sus empleados; 2. Prohibid a los pa
trones interferir los esfuerzos del sindicato para organi-
zar a los emplfados o socavar los sindicatos" en Michael Me. 
Menamin; "Los sindicatos: el fin de· una era" en rev: Contex-

~; No. 19,· S. P. P.; México, 16 de enero de 1984, p. 40. 
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además quedaba i leaa.1 izada la c~sula de exclusión, restringfa 

las actividades poi fticas de los sindicatos, rechazaba los CO,!! 

tratos colectivos nacionales de industria, y las finanzas es

tarfan en man.:>s d~ los organismo oficiales. 

A pesar de las movi 1 izaciones "conjuntas" que hubieron

antes de la reunión del Congreso para decidir su ap~obación o 

rechazo, demostraciones pablicas masivas del voto en contra -

del presidente Truman, el Congreso aprobó el dictado de esi:a

ley entiobrere. 

cas, 

Paulatinamente el CIO abandonó las pos.iciones democrlltl 

depurando a 1 interior de sus filas a los e·lelll8ntos'·wradÍ. 
. -. . 

. cales", "pro sovi,ticos", y renunciando a su afiliación tanto 

de le Confederecidn de Trabajadores. de Am,rica Latina, co~ -

de la Federación Sindical Mundial. 

Atrlls quedó el compromiso y le convicción que expresara 

e 1 entonces presidente de 1 Consejo de As.untos lat i noamer i ca-

nos del c10; Jacob S. Potofsky, al proclamarse a finales de -

1946, en 'contra de les actividedes de la .AFL en LatinoamcSrica, 

que eran "contrarias a la 6tica del' movimiento obrero"; habla

ba de la posición de apoyo a la industrialización de los paf

ses de América Latina y en contra de le explotación de .los 

grandes monopolios de los recursos naturales de los ptafses del 

continente, "la amistad inquebrantable e.ntre el CIO y la CTAL 
. . 

ha. iogrado por primera vez en la historia crear una solidari-. . 
dad verdadera ha contribufdo a la unificación de la clase ---

obrera mundial realizada en la FSM" (1). 

La sep.sracidn del C 10 de las dos orgenizec·iones obreras 

de car~cter int~rnecionel, significó un fuerte golpe pare ---
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el las. Por un l~do, disminuyere;n sus fuer.zas poi rticas, el -

C 10 representaba a una de 1 as secciones mds importantes de 1 -
. . 

continente, y por otro, la proyección de estas organizaciones 

hacia el exterior, legitimando en adelante la creación de or

ganismos internacionales opositores a la polftica de la FSM y 

de la CTAL. 

ldgicamente perdieron también al sector de la clase 

obrera m1'8 moderna de 1 con-t i nente y 1 a 1 eg i ti mi dad de su di s

curso polftico el desprendérsele al sector liberal que impli-
. ttvr-f_. · 

cabe el movimiento obrero ~americano, y recursos econ6mJ. 

cos. 

De esta furma la débil resistencia que el CIO presentó• 

a la polJtica anticomunista de la Guerra Frfa era vencida, en 

el momento de fusionarse org~niea e ideológicamente a la AFL~ 

quedando en una posicidn subordinada, 

Entre sus principios para la fusión se encontraba· un i.Q. 

.·ciso que proscribfa la participación de trabajadores con lde,2 

logfa o militancia comunista; esta proscripción argumentaba -

.la protección al "movimiento sindical norteamericano de oual~ 

quier influencia corrupta, asr como de los soc~vantes esfuer

zos de las agencias comunistas y todos los demds que opongan

.a 1 os pr i ne i pi os escenc i a 1 es de nuestra democracia y de nues-

. tró sindicalismo libre y democrdtico" (2). 

En nombre de la libertad y la democracia se atropella

ron los derechos que todo hombre tiene para actuar; pensar y 

aspirar a una vida diferente a la establecida por el "ameri

cen way life". En una palabra; se condenaba toda praxis que-
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cuestionere los cimientos del sisteme imperialiste, con I& -

falsa ilusión de perpetuarlo mediente.esos métodos. 

:"' 
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(1) Noticiero de la CTAL, México, 16 de diciembre de 1946. 
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(2) "Documentos", en éuadernos.del CIDE, No. 11, México, pri
mer semestre 1982, p. 344, 
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Caprtulo 11. La Confederación de Trabajadores de Am6rice La-

tina. 

a) Condiciones históricas en que surgió la C.T.A.L. 

Algunos historiadOres encuentran en el obraje el ant.!?, 

cedente verdadero de 1 a fábr ice moderna durante 1 a ~oca .co-

1 on i a I en Latinoamérica. Sin participar en la vieja polémi

ca de la aparición del cllpii:al ismo mediante el obraje· y les 

relaciones de explotación que ahf se manifiesten, sf afirmo 

que la fuerza de trabajo del obraje constituyó lo que .puede 

estimarse como un antecedente de la futura clase obrera latl 

noamericana. 

El obraje funcionó como centro de produccidn de las.

manufacturas permitidas por los espaffoles en sus colonias,. -

principalmente fueron industrias textiles. 

Fué hasta el Oltimo cuarto del siglo pasado y en los 

primeros años de éste cuando se formaron loa primeros si~di

catos obreros latinoamericanos bajo la influencia de los mi-

1 itantes anarquistas y socialiiit le prQpaganda anarcosindiC!, 

lista cumplió un papel determinante en lo que fueron gérme

nes de organización de 1,tlase obrera en nuestro continente, 

como las sociedades de socorro mutuo, entidades artesanales 

·y sociedades de oficio. Después se constituyeron los prime

ros· sindicatos con el nombre de "ligas de resistencia" con

tra la explotación del capital. 

Empezó la luche por los derechos fundamentales de la 

clase obrera: el derecho de asociación, el derecho a la hue! 

ga, a le reducción de la jornada de trabajo y al salario m(-

nimo. 
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La clase obrera lat.tnoamertcana se desarTOlla coaligada 

a la gran masa artesanal que subs:tste por afios. Por eso los

pr.tmeros it:tndtcatos. fueron gremiales, es decir, consti tu.idos 

por trabajadores ael 111:tsmo oficio que prestaban sus serv1-... -

cios a diversos patrones1 y de. ·f~~rtca, integrado por tra-

bajadores del mtsmo oficio que prestan sus servicios en un ~ 

solo centro de trabajor posteriormente surgieron las prime-

ras centrales sindicales obreras en las naciones latinoameri 

canas de mayor desarrollo econ6m:tco social, como Argentina, 

Uruguay, Chile y MAx.tco entre otros .• 

Mirando retrospectivamente, en la formaci6n del mov1mie!2_ 

to obrero latinoamericano surgen tempranamente intentos de ºE 

ganizaci6n re~.tonal, De los cuales; .actuaron desde las organ! 

zac:tones ·m4s crud~ente reform.tstas·, como la confederaci6n 2 . 

brera Pan~ericana (COPA} que se forme a iniciativa de la Fe 

derac~6n .Americana (2\FLJ, bajo la concepoi6n de que a la aso 

cici6n de los gobiernos latinoamericanos plasmada al consti

tuirse la Organizac:t6n Pa~americana hacia fines del s.XIX,-

deb!a corresponder· la asociaci6n de los trabajadores con el

objeto de una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el co~ 

tinente se presentar!a unido en la COPA, la cual se constitu .,.. 
y6 en diciembre de 1910. 

La idea de organizar esta Confederaci6n era proponer -

"la formac.t6n de una central sindical del continente americ! 

no"Cll aunque en ella s6lo participaron la CROM de Mdxico, ~ 
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algunas federaciones del Caribe y agrupaoiones nacionales, C.2, 

mo la de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamd 

Puerto Rico y la RepObl ica Dominicana. 

En el clima de luchas obreras, democrati:adoras y antl 

imperialistas de los veintes, Lombardo Toledano propuso en 

1927 la revisión completa del estatuto de la COPA, y la crea

ción de un organismo sindical verdaderamente representativo -

Je los intereses de los jueces en Latinoamérica, "para enfre.!l 

terse al imperialismo norteamericano~ luchar por la indepen

dencia económica y polftica de las naciones semicolonieles del· 

continente y contra la conducta y los pr0pósitoa de la Unión 

Panamericana, resultado o~gltnico ds l~f-Doctrina Monroe" (2), 

M4s·t~rde, sin poder transformar a la COPA, las corrie,!l 

tes democrática .Y Lombardo se retiraron denunciando la polftl 

ca norteamericana de subordinación de la clase obrera. latino!. 

mericana a sus intereses. 

En contraparte a esta experiencia y anterior a ella 

surgieron intentos también de organizac.iones bajo' la influen-

cia anarquista y sindicalista. No se puede soslayar la gran 

reporcusión que tuvieron "las regionales" o promotoras de la 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), que se expan

dió internacionalmente y ene1c~ntinente ~epresent .. a con la 

presencia de Miguel Bakunin en 1864 y Fanélli en 1868. A pa~ 

tir de las con\iergencias ideológicas con los anarquistas eur~ 

peos y retomando ~I modelo organizativo español de la Confed~ 

ración Nacione 1 de Trabaj6dores que se forrr.eron en Argentina, 

1 e Federác i ón Obrera Res i one 1 Argent i ne ( F ~b ~·R ;·A~·), en 1 a Re-
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pública Oriental del Uruguay la Federación Obrera Regional 

~ruguaya (F~O.R~U~); en México la Casa del Obrero Mundial, -

en Chile se cuenta también con la influencia directa de la -

c .. G.T. de la Charte d'Amiens y los l.W.W. norteamericanas. 

Poster i orrnente se suc ita ron 1 a Primera Guet•ra Mundi a 1 

y la revolución rusa, acontecimientos relevantes en la hist.2 

ria de la humanidad, que cambiaron no sólo la forma de conce 

bir al sistema capitalista como indestructible, sino al pro

letariado· como clase capaz: de transformar si sistema capita-

1 ista desde s~s cimientos. 

Las repercusiones de la revolución rusa llegaron al -

continente conmoviendo a· las diferentes organizaciones obre~ 

. ras que manifestaron sus simpatfas y su solidaridad con los 

revolucionarios rusos en medio de un clima de grandes luchas, 

vinculándose algunas, a través de la Internacional Sindical -

Roja. 

Debido a las discrepancias ideológico-polfticas entre 

anarquistas, comunistas y sus aliados, se inicia un periodo -

de polémica al i'nterior del movimiento obrero y también, aun

que estos tenfan menor influencia con los Partidos Social is-. 

tas, Los sindicalistas anarquistas del Rfo de la Plata, al -

· igua 1 que en otros pa fses seaepararo!Jde 1 a ISR y se congrega

. ron en 1929 en la Asociación Continental de los Trabajadores 

(ACAT); en la ciudad de Buenos Aires, que darfa cie1•tfts orie!l 

taéiones al .movimiento sindical, pero perdiendo influencia .en 

él.· 
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En contraparte, la Conferencia Sindical Latinoamericana 

(C.S.L.A~') formada en 1928 en lo ciudad de Montevideo, perma

neció afiliada a .la Internacional Sindical Roja. En la CSLA 

participaron diez federaciones obreras nacionales, y nOcleos 

de varios pafses, entre los que se destacaron Argentina, Bra

sil, Colombia, Chile, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador 

Nicaragua; Costa Rica, Paraguay, Perd, Bolivia, Venezuela y -

Cuba; agrupó en tota 1 a 660; 000 obreros sindica 1 iza dos ( 3). 

La CSLA funcionó como centro organizador del movimien

to obrero latinoamericano durante un periodo diftcil paro la 

mayorfa de los pafses del continente el posterior al llamado 

Crac del '29, en el cual se agudizó -la desmedida paupe,jj>cidn 

de la joven clase obrera y de los sectores populares, someti

dos en muchos de 1 os pa fses 1 at i noamer icanos por dictaduras -

militares, con ideologfas fascistizantes, lo cual provocd la 

emergencia de diversos movimientos sociales, con ideologfa.s~ 

c i a 1 i s'ta ·y anti 1mperia1 i sta, pero sin poder concretar un pro

yecto alternativo viable, sin_ trascender la lucha reivindica

tiva, y estando siempre a la defensiva. 

Los Estados .latinoamericanos empezaron a consolidarse 

prefigurando diferentes formas de tipo de estado olig•rquico, 

. o mejor dicho de vfas que lo conformaron como estados capita

l istaJ dependientes. · La potrtice norteamericana y en su momen. 

to también la brit•nica, supo establecer r•pidamente los vrn

culos necesarios con las fracciones hegemónicas de las clases 

'dominantes. Este estado oligdrquico comenzd a ser sustituido 

sobre todo a partir de la segunda ~cada del siglo XX con la 



58. 

revolución mexicana, el irigoyismo argentino, el batllismo -

uruguayo en los años veintes, y con las transformaciones de 

Chile. 

Cuando se organizó la CSLA el proceso polftico y la -

organización sindical de los paFses que lo constituyeron, 

que eran aquéllos donde la clase obrera tenfa una forma es!>! 

cffica, era la siguiente: En el Uruguay, lugar donde nació la 

CSLA debido en gran medida a la temprana experiencia de org! 

nización y lucha de los trabajadores uruguay~s; y al legado 

poi rtico del be.ti 1 ismo que se tradujo en la conformación de 

una sociedad civi 1 desarrollada, donde los ciudadanos ejer

cfan y defendfan sus derechos muestra de ellos fueron la ,mo

vilización en 1917 de 7000 obreros portuarios y de los traba 

jadores tranviarios. Al año siguiente, los obreros de los -

frigorfficos se suman, y para el 12 de agosto los trabajado

res unidos· se lanzaron a la huelga gºeneral, apoyada por el -

movimiento estudianti 1. Durante ese periodo de incesante 1,!! 

cha, trascurren las discrepancias entre las diferentes co• .. 

rrientes de izquierda que a nivel· mundial se manifestaron, -

apoyando a la Internacional Sindical Roja o adhiriéndose a -

la de Amsterdam y a la de Berl fn provocando el interior del 

movimiento·obrero uruguayo confrontaciones entre las diver~ 

sas corrientes sindicales que respondFan al naciente Partido 

Comunista y a grupos anarcosindical;stas. Estos altimos te!!. 

drtan Ínayor ingerencia en· la Unión Sindical Uruguaya (USU);

que se formó en 1923 •. 
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A partir de 1928 los comunistas uruguayos que partici

paban en el Bloque de Unidad Obrera se vincularon a la Inter

nacional Sindical. Roja y prepararon el Cuarto Congreso $indi

cia Latinoamericano del cual emanó la CSLA. Posteriormente, 

en los primeros años de la década de los treintas, al igual -

que irrumpirán los trabajadores y el movimiento popular en la 

vida polftica del pafs, se agudizarfan las contradicciones e~ 

tre las direrentes fracciones de las clases dominantes que 

terminaron con el golpe de estado en 1929, imponiendo ·los in

t.ereses de las clases y segmentos del gran capital mercanti 1 

y agro-exportador y los terratenientes. Por esos dfas la re

presión tendió a agudizarse, razón que indujo a las fraccio

nes democr'dticas de las clases dominantes, y sobre todo a las 

organizaciones sociales de izquierda a expresar su desconten-. 

to y repudiar la polrtica dictatorial. 

En el caso argentino, donde el Estado oligdrquico se• 

habfan consolidado a fines del siglo XIX, la clase obrera te• 

n r a una exper i ene i a de l. ucha y 01•ga n i zac i ón muy importante i -

niciada ya entonces, como la de los trabajadores marftimos y 

ferroviarios. Dut•as luchas se habfan desarrollado bajo la dl 

rección anarquista y sindicalista desde comienzos del siglo ;. 

XX, alcanzando· elevado nivel en la primera posguerra culmina.u 

do 'en 1919 con la "semana trdgica". A·partir de 1916; y no-· 

sin grandes luchas la Unión Cfvica Radical, partido.·que lide

raba grandes sectores de capas medias urbanas; de ganaderos,• 

criadores subordinados ~ los invernadores y agriicúltores y 

que alcanzó alto votación entre la clase obrera,. llegarte al 
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góbierno que de.mocratizaba. E: proyecto de los radicales se 

interrumpió violentamente por el golpe de estado del 9 de se2 

tiembre de 1930, dirigido por el General José llriburu, coali

gado e los intereses oli9drquicos, Se pretendia la edifica-

. c i dn de un Estado corporat i vo, incorporando e 1 ernentos de 1 a l 
deologfa fascista. El ejército adquirió paulatinamente un P!. 

pel mds relevante; como fuerza politica al interior del blo

que en el poder, funcionando como ~nico soporte que mantenfa 

al régimen olig4rquico. Durante este periodo, conocido popu

larmente como "la década infame", el movimiento obrero fué d.!:!, 

ramente reprimido, razón por la cual, entró en un estado de -

reflujo y pasividad. 

En Ch i 1 e después de derro.car a 1 gobierno de 1 genera l. -

Carlos lbaffez del Campo -qui6n sustituyó en 1927 a Figueroa -

Larrain- y haber soportado la brutal represión de éste contra 

el movimiento obrero y popular1 se inició un proceso de aper-. . 
·tura polfi:ica, los trabajadores. La clase obrera chilena·te-

nfe une larga y dura lucha tras de sr, desde finales del si-

gl o KI X.. Hab fa sufr ido 1 a represión por momentos tan v.i o 1 en

ta como le maten.ze de Santa Maria de lquique. Con el 1 idere,: 

go de Luis Emi 1 io Recabarren se habia organiza do tempranamen

te un partido tfpicamente obrero,transformado luego en Parti

do Comun i ata. 

Particularmente importante fue la lucha de los mineros 

como las huelgos en la mina cuprffera, "El teniente" que co:

brarfe mayor vigor en 1920 con la llamada "huelga grande" de 

15 mi 1 mi11eros del carbón y la de las salitreras. Le. activi-
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dad creciente de las masas crearon una s•ituación insurreccio

na! que culminó entre el 4 y 6 de julio de 1932 con la llama

da "República Socialista", enarbolando la consigna ¡Pan, te-

cho y abrigo! para el pueblo. Este gobierno de Marmeduque 

Grove sólo duró doce dfas, debido al fuerte movimiento contr~ 

rrevolucionario que reprimió brutalmente el movimiento popu

lar hasta lograr inmovilizarlo, bajo la dictadura de Carlos -

Dilvi la, conocida como de "ci·en dfas", como durante el segundo 

·gobierno de Alessandri. 

En Brasil igual que en los pafses del sur le organiza

ción obrera fué temprana. En los años veintes, sectores de -
. . 

cepas medias expresadas en el "tenientismo" intentaron derro-

car a la repóbl ice ol igil1'9uica. _A rafz de la crisis del '29 

se aceleró el proéeso de sustitución del viejo poder olig4r-

quico -representado por le oligdrqufa cafetalera-~ en que el 

1 iderazgo correspondfe e sectores medios y de. le ol igc.rquia. 

Vergas ap 1 i có una . po 1 (t j ca que fomentó por medio. de -

medidas' económicas ampliamente proteccionistas de la indus

tria nacional y le sustitución de importaciones y a favorecer 

con el control de la clase obrera la acumulación de capital -

a le vez que fomentaba cierta aplicación del mercado.· En 

1934 elaboró una nueva constituci_dn que parecra destinada a 

democratizar el sistema polftico, hizo algunas consec_jones -

importantes e la clase obrera, ejerciendo a su vez, un control 

f6rreo sobre el la~ de tipo corporativo h&ciendo ~o de méto-

dos represivos, que en definitiva ·favorecieron le acumulacidn 

capitalista. La izquierda reunida en la Alianza Nacional Ll 
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bertadora (ANL} representada por la Alianza del Partido Comu. 

nista y el liderazgo de Luis Carlos Prestes equivocaron la " 

t'ctica, convocando a la insurrección popular en 1935, cues~~ 

tión que provocó enfrentamientos con las fracciones sociales 

demócratas reformistas, y el consecuente aislamiento con las 

masas trabajadoras cuyo consenso lo tenfa Vargas. 

El ambiente de proguerra y la guerra con Bolivia, exa

cer~ron en Paraguay el sentimiento popular de un marcado na

cí ona 1 i smo. A 1 com i en:o de 1 os años treintas, 1 as 1 uchas o

breras ·cobran. mayor vigor, asr como también la participación 

en ~l las de los mi 1 itantes comunistas, en 1935 organizaron la 

"I iga de obreros marttimos y reorganizaron el sindi.cato obre

ro frigorffico" (4). A 1 gestarse un movimiento soéial amplio, 

entre los sectores del ejército, la pequeña burguestanacion!: 

lista y miembros del Partido Colorado -los simpatizantes del 

nacionalismo-, derrocaron el 17 de febrero de 1936 al gobierno 

oligarca de Ayala, De a.ht el nombre del movimiento "febreri.!. 

mo"~ las primeras iniciativas del gobierno' provisional febre

riste fue dictar una serie de reformas laborales. Se formó -

la Confederación Nacional de Trabajadores, integrada por 66 -

sindicatos y SS mil miembros. Incapaz de consolidar su pro

yecto reformista-nacionalista del febrerismo sucumbió ante 

las pre~iones de' le .clase dominante aliada al imperialismo. 

En Colombia, al igual que en los patses donde el desa

rrollo del capitalismo es tardfo, se originó también una depe~ 

dencia del movimiento obrero y particularmente del sindical i,! 

mo, hacia el estado y los partidos de las clases dominantes. 

Durante los ai\os veinte's se sucitaron importantes movi 1 izaci,2 
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nes de los trabajadores como consecuencia del autoritarismo y 

la brutal represión a la que fueron sometidos por el gobierno 

conservador. 

La Confederaci6n Obrera Nacional (CON) fue la primera 

organizacidn obrera formada en 1924, y que contempl6 la alia.u 

za con los trabajadores agrfcolas. 

La huelga de los trabajadores bananeros contra la Uni~ 

ted Fruit Company, fue de gran trascendencia debido a: la bru._. 

ta 1 represión de la que fue objeto por 1.as eq>resas extranje

ras coáligadas con el gobierno. Este acontecimiento causd 1! 

vantamientos y protestas por todo el P.rs; poniendo en crisis 

el ·gobierno, hasta el punto de derrocarlo y sustituirlo en -

1930, por el gobierno del Pártido Liberal; quien modernizó la 

estructura econ6mica y buscd el consenso poi ftico mediante el 

gobierno de Alfonso L6pez Pumarejo lanzó el lema la "revolu

ci6n en marcha", apl.icando una serie de· reformas que formaron 

una nueva· sociedad civil.· fn 1935;·aparecieron las pri!fteras 

organizaciones sindicales a nivel nacional; habla 541 sindic!, 

tos, con 42;000 afiliados·(S) y en .1936 se formó' la Confedera 
. -

cidn Sindical Nacional con la participación de militantes co~ 

munistas; a partir de 1938 tomar~ el nombre de Confederación 

de Trabajadores de Colombia (CTC). 

las ideas democr4ticas y socialistas' estuvieron prese,Q 

tes en la pr4ctica polftica del movimiento social del Pert1 en 

el perfodo debido.á la notabl~ influencia de las ideas socia

listas de Mari4tegui, y las de ol"ientllc·i~n (lacional ista de.·

Haya de la Torre .• · Estas dos vertiente·s del pensamiento poi r 
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tico se plasmar'on orgánicamente en el Partido Socialista -de.!! 

pués Comunista- y en la A 1 ianza Popu la·r Revo 1 uc ionar ia Amer i

cana (APRA). En el corto lapso de 1930 -33 se sucitaron ins~ 

rrecciones populares- la toma de un cuartel por los obreros -

cañeros-.Y levantamientos militares. Al gobierno de S4nchez 

Cer.ro le siguió .la dictadura de Benavides, quién proscribió -

la participación de las organizaciones sociales en la Socie-

dad.Civi 1. En 1939 fue electo Manuel Prado; implement~o en 

. su gobierno cierta ápertura poi ftica. 

Bolivia sufrfa una fuerte crisis polftica e ideológica 

. tr~s 1 a derrota frente a Paraguay . en 1.a. Guerra de 1 Chaco, a -

partir de ahf' surgid una corriente nacionalista en el ejérci

tO -( RADEPA.) .' 

El movimiento obrero en 1936 se organizó en torno a la 

Confederación Sindical de Trabajadores de. Bolivia (CSTB)', Po,! 

teriorriiente nacieron nuevos partidos: el' Partido de Izquierda 

Revqlucionario (PIR) en 1941, de todos ellos; el de mayor a-.. 

rraigo popu.lar ser& finalmente el Movimiento Nacional Revolu

cionario (MNR) debido a que lograrfa desplazar al PIR y adqul 

rir influencia con el proletariado minero. 

·En Venezuela existió durante los años veintes un movi~ 

m'iento contra la dictadura gomecista, compuesta por fracciones 

de la clase dominante que se inclinaban por un proyecto mode!, 

nizante ~ insistra en recomponer el bloque dominante; con re§. 

pecto al movimiento popular este se manifestó también en con-

. t,.a de la dictadura.. La izquierda venezolana apl'ovechó la co 
' . -

Y.untura de pugnas · i nterburguesas y formó en 1931 1 a primera -
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cé 1u1 a de 1 Partido Comunista de Venezue 1 a. Su prógrama con

ten fa para una primera etapa en gran parte "· los o~jetivos 

y metas del proceso democrático burgués, tales como: reforma 

agraria, aumento salarial, prestaciones sobre todo para las 

mujeres asalariadas, disminuci6n de la jornada de trabajo, -

adernds de incorpora1~ objetivos que s61o podran estar al al

cance de una s ituaci6n revolucionaria; como las naciona 1 iza~ 
' . 

ciones y expropiaciones de fábricas, empresas, minas y tren! 

portes; dirigidas por un gobierno obrero y campesino. Se 

form6 un frente, llamado "Bloque de abri I", integrado por 

tres partidos que representaban diferentes corrientes po 1 fi:l 

cas: la pro marxista (Partido Revolucionario Popular); la 1 i . . -
beral. populista (Organización Revolucionaria Nacional); de -

Venezuela, y la moderada liberal (Unión Nacional Revolucion.! 

ria). Se constituyó tambitSn el· Partido Democr6tico Nacional 

·(PON) en 1936; sin embargo debido a su proscripci6n el PCV -

continua en la clandestinidad .hasta la instalación del gobie,!: 

no reformista de Medina que derogcS "el inciso sexto de la 

Constitución Nacional que prohibfa la difusión de las doctrl 

nas comunista~. y anarquista y, desde 1 uego, 1 a 1 ucha por su 

implantación" (6), lo cual permitid su participación en la -

soc,iedad civi 1, a 1 igua 1 que la de 1 Partido de Acción Demo

cr~tica, ·el ala radical del PON. 

También Cuba tenfa antiguas tradiciones de lucha y or 

ganización obrera desde fines del siglo XIX. De alguna man!:. 

ra empalmaron la lucha por la independencia,; Desarrol ldndo

se durante las primeras décac.ias del siglo xx; una etapa con 
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la huelga general que'determinara el 'derecho' de intervención 

yanqui en el continente", además de llevar al extremo el auto

ritarismo y la represión, motivo por el cual la clase obrera y 

el movimiento estudiantil confluyeron aliándose para la huelga 

general que se efectuó en los meses de julio y agosto de 1933. 

Después de la cual cae la Dictadura de Machado y el gobierno -

conservador provisional, instaurándose el gobierno de Grau San 

Martfn con la participación en su inicio de Antonio Guiteras -

Holmes representante de la tendencia antiimperialista, durante 

la cual se decretó la intervención al monopolio eléctrico. 

E 1 .movimiento obrero se mantuvo mov i i iza do en 1 a 1 ucha -

por sus demandas; motivo por el cua·1 fue duramente reprimido -

por el gobierno que participó también en el asesinato de Guit,! 

l"Os en meyo de .1935, asestando con esto un fuerte go 1 pe a 1 mo

vimiento democrdtico popular, pero sin llegar a extinguirlo. -

Aún al imponerse la primera dictadura de Fulgencio Batista. 

A 1 iniciarse 1 e década de 1 os treintas en Guatema 1 a fue

e l ecto presidente el Gral. Jorge Ubico, apoyado por el gobier

no norteamericano. Durante.esos años, la.región centroamerica

na atravesaba por importantes conflictos que legarfan una tra

dición de lucha popular y anti imperialista en el futuro inme-

diato, en Nicaragua Sandino combetra la intervención de los '":!. 

r i nes yanquis, en E 1 Sa 1 v~dor se efectuaba 1 a j nsurrecc j 6n Ca!!! 

pesina ~s relevante de la época. Tales acontecimientos fueron 

manipulados poi• Ubico, para fundamentar su p~I ftica abiertame.!l 

te represiva y defensiva de 1 os intereses o 1 i gdrqu i cos, def i nl 

da por Torres Rivas como, "anticfcl ica de corte cldsico: con--
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tratación del gasto pablico, equilibrios presupuesta les, dis

~inución de salarios, defensa de la paridad monetaria a cual

quier precio; y cQmo consecuencia de sus fobias, una renovada 

polttica de fuerza que lo llevó a asesinar preventivamente, al 

núcleo fundador del partido comunista, a destrozar sangrient~ 

mente al movimiento sindical" (7). Para los campesinos el tr~ 

to no fue diferente, a 1 dictar la "ley contra la vagancia" -

que daba continuidad al sistema de trabajo forzado, haciendo

trabajar a 1 campesino en 1 as haciendas de café, por per fodos

entre 100 y 150 dfas al año. El castigo; ademtls consistfa en

trabajar en la construcción de caminos. Lo cual producfa una

elevada cuota de ganancia para el gobierno que se ahorraba una 

gran cantidad de dinero en presupuesto pera salarios. 

En Nicaragua, como antes se ha señalado, se emprendió -

una lucha anti imperialista, dirigida por Augusto C'sar_Sandi

no, contando con antecedentes de .lucha popular importante, e~ 

mo las.huelgas realizadas contra empresas norteamericanas en

lós años veintes, y con la formación de-1 Partido Trabajador -

NiceragUense (PTN) quien dedicó su trabajo sobre todo a la -

sindical ización de los trabajadores. El movimiento del Gral.

Sandino se desarrolló en una coyuntura internacional favora-

ble (se vislumbraba ya el conflicto mundial), adern's del in-

discutible arraigo popular (campesinos; pequeños propietarios, 

intelectuales·; .etc.), lo cual; logró que se expulsara a. los -

merines norteamer-icl!nos en 1933_, Sin embargo, como señala Am,2 

ru Barahona- esto no ·implicó que se planteara de facto la com 

bina~ión de le 1.ucha por le 1 iberación nacional con la dé el!!, 
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se, provocando ·una revolución socia_!. Razón por la cual, al -

aceptar Sandino la tregua con el gobierno de J.B. Sacasa y el 

entonces director de la guardia nacional Anastacio Somoza, se 

verra traicionado por éstos, siendo asesinado en el año de 

_1934. 

El Salvador fue otro pafs donde se registró una gran -

efervescencia social, durante los años treinta, entre otras -

razones, porque se originó por úna parte, un proceso de poli

tización, consecuencia de la influencia de una mayor repercu

s i.ón de los acontecimientos externos, como la revolución ru.sa, 

la mexicana, y la lucha de Sandino, en amplios sectores trab,! 

. jadores, principalmente debido también a sus condiciones de • 

superexplotación en el campo; y por .otra, Is aparición tempra

na de la acumulación originaria* con respecto a los pafses de 

la región, qu'e originaron reformas de tipo 1ibera1 dirigides

a I agro, y en el dmbito económico, matricularon fa economfa -

en torno al mo.delo agroexportador, confor!Mndose una clase do 

.minante poderosa. 

·Al aparecer la crisis y los estragos que ocasionó, las-

medides implementadas por el gobierno no varfan: despido de -

trabajadores, disminución de los salarios, etc. Los conflic-

tos no se hacen esperar, en 1931. toma el poder el general M! 

ximiliano Herndndez Martfnez, apoyado por fracciones de la 

ol iga'rqufa. 

Al año siguiente, los dfas 3 al 5 de enero de 1932 con-

* La acumulación or191naria ocasionada por la acumulación di
neraria necesaria para iniciar el ciclo completo del capital 
y la 1 iberación de fuerza de trabajo, es decir, la separa--
e i dn de 1 os productores di rectos de sus medios de produce i ón. · 
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voc6 a elecciones para diputados y alcalde·s. El P.C. -Fundado 

en 1930- participa también, triunfando en las elecciones. El

gobierno para impedir el avance de los comunistas urde una --

. provocación uti 1 izando el fraude y la represión abiertamente, 

ordenando suspender las elecciones. El P.C.S. acuerda llamar

a l3s masas a la insurrección, el gobierno enterado, empie:a

por apresar a los dirigentes, asesinando entre éstos a Agustfn 

Farabundo Martf para continuar con el genocidio. 

Durante 1 os trece años posteriores, todo _intento de su,2 

· vertir el orden era motivo de represión, asF como también qu~ 

daron proscritas cualquier tipo de organización social fuera

del control del gobierno. 

Las ·consecuencias de la crisis mundial del '29, provocó 

en Costa Rica también la recomposición del bloque en el poder, 

debido a la pérdida de hegemonfa de la fracción ol igilrquica.

Desde el inicio de la década de los treinta el Partido Comu-

nista Costarricense -fundado en 1931- se afid·a las corrien-

tes antagónicas del régimen oligárquico liberal, representada 

por el Partid~ Reformista. Los comunistas estuvieron muy actl 

vos ganando i nf 1 uenc i a en. 1 as mov i 1 i zac iones de 1 os trabajad.2, 

res, como la de los trabajadores bananeros de la United Fruit 

C. en 1934, en la lucha contra el fraude electoral, y la soll 

daridad popular a la causa republicana en España. El gobierno 

recrudeció la represi6n hacia la izquierda y el movimiento P.2 

pular, sintiendo·la influencia del movimiento fascista euro-

peo en el régimen de leún Cortés en el perfodo de 1936 a 1940. 
·Finalmente en la zona del Caribs, además de Cuba, en -- :, 
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otros pafses se. manifestaron l&s repercusiones económicas, P.2 

lfticas y sociales de la gran crisis de 1929-1934, que se ex

presaron en las luchas sociales. Ejemplo de ellas fueron las

que se libraron en las islas de Martinica y Guadalupe por Pª.!: 

te del neciente proletariado, la primera fue estimulada ·por-

el perfodo del Frente Popular en Francia, conquistando reivi~ 

dicaciones importantes como: semana de cuarenta horas, vaca-

ciones pagadas, indemnización por accidentes de trabajo. En -

1937 se formJ la Unión de Sindicatos de la Martinica. 

En Jamaica surgieron movimientos poi ftico sindica les dl 

rígidos por Alexander Bustamente y Norman Manley que trascen

dieron y cobraron mayor importancia en el futuro inmediato. -

El primero formando una central sindical, que tiempo después-

1 levarra a 5000 trabajadores a la Huelga, y el segundo, fund.! 

dor de 1 Peop 1 e' s Nat i ona 1 Party que en 1974 tomar fa e 1 poder • 

. El caso de Puerto Rico se diferenció de los demás, en -

ese perfodo porque las acciones consecuentes de la crisis del 

'29 provocaron movilizaciones del sector estudiantil y del -

proletar•iado que expresaron las aspiraciones independentistas 

nacionalistaz y anti imperialistas del pueblo, representada -

por Alvizu Campos. Al final izar la década de los treintas fué 

detenido A 1 vi zu Campos y oºtros dirigen tas, a 1 desmov i 1 i zari a

l as masas fracasa el movimiento de los nacionalistas, y el g2 

b i erno norteamericano apoyó a 1 gobierno de Muñoz Mar.t fn. 

De esta forma el contexto histórico-social presentado -

sugiere las grandes contradicciones polftico sociales de la -

pPimera posguerra y la gran cr.isis, que.enfrentó la CSLA, con 
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todo esta organización desempeñó un importante papel "en el i.!!! 

~ulso a la organización sindical en el continente, en la lucha 

contra lo que par~cfa una inminente nueva guerra mundial y co~ 

tra los peligros de la guerra entre Bolivia y Paraguay, final

mente desatada en 1932" (8). 

Esta experiencia sindical regional de lucha y organi:z:a-

ción serfa retomada por la Confederación de Trabajadores de -

América Latina; correspondiendo de igual forma a las aspiraci~ 

nes de una e 1 ase obrera que empezaba a conformarse como ta 1, -

exj.)resdndose organizadamente en la vida poi ftico·~ socia I de _.; 

sus pafses, y enfrentando la poi ftica agresiva del imperial is

mo. Misma que cambió debido a la nueva correlaci.ón de fuer:z:as

que enfrentó durante la Segunda Guerra Mundial. 

En relación al contexto histórico en que se gestó la --

CTAL, sólo falta exponer, por una parte, la polftica cardenis

ta en México, y de otra, la participación dirigente de Vicente 

Lombar.do Toledano, representante del nacionalismo revoluciona

·rio, y promotor de la lucha contra el fascismo a nivel conti--

nenta 1. 

La poi ftica cardenista en su primer momento impulsó el -

proyecto nacionalista mediant.e medidas que llegaron a desafiar 

y alarmar al imperialismo, como la expropiación petrolera, la

nacional i:z:ación de los ferrocarriles; la creación de la C~F~E. 

y. el reparto de las tierras enfrentándose a la ol igarqufa fi-

nanciera y a los últimos hacendados, el impu·lso a la educación 

pública (bajo la concepción socialista). 

La intervención del Estado en la economfa dentro del ca

P.ital ismo significó la pérdida de poder económico de la inici!!_ 
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ti va priveda coaligada a los intereses imperialistas. Pero ta~ 

bién implicó que el Estado al asumir la administración de las

ramas estratégicas en la economra, las conducirra hacia el de

sarrollo d.el capitalismo en el pars beneficiando a la burgue-

sra nativa. 

Con todo, Cdrdenas fué capaz de reestructurar el pacto -

social entre el Estado y las masas apoyando sus iniciativas de 

organizarse, bajo control atendiendo sus necesidades siempre -

y cuando no significaran demasiados conflictos o enfrentamien

t~s con la burguesfa. Es decir, la polftica de masas acaba in_! 

titucionalizándose y proporcionando al Estado el consenso polf 

tico más seguro que es el que otorgan bs masas organizadas. 

El Estado mexicano para ejercer el domino sobre la soci,2 

da, tuvo que.asumir el control sobre las relaciones de propie

dad, y el arbitraje sobre las clases; estableciendo sus dere-

chos y sus obligaciones, fijando el lfmite de su autonomfa. 

Aproximadamente en el perfodo entre 1920 y 1940 se crea

ron las bases par•a la industrialización del pafs mediante las

medi.das antes señaladas -rescate de los recursos natureles, se 

efectuaron las m4s importantes apl i~aciones de la reforma agr~ 

ria y se conformó definitiva mente e 1 mercado interno nac i ona 1 • 

En el estricto plano polftico un acontecimiento importa~ 

te fué· la transformación del partido oficial en 1938, en un -

partido de carácter corporativo, en el que sus elementos cons

titutivos los son las propias organizaciones de masas. 

Paralelo a esta situación pa~ticular, el mundo se debatra 

en lo que fué el conflicto m4s gréve que enfrentó 'hasta enton-
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ces la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Ra:z:ón por la cual 

Vicente Lombardo Toledano se convirtió en uno de los mds acti

vos promotores de. 1 ucha anti fase i sta, pr i vi 1 eg i ando ésta en e 1 

prog1·ama de la Confederación de Trabajadores de América Latina 

de la cual fué fundador. 

Si bien esta guerra empezó por pugnas imperialistas, en

la lucha por la hegemonra del gran capital financiero alemdn -

coaligado con el italiano y japonés a nivel mundial rebasó esos 

lrmites para tratar de imponer un proyecto de vida a todos los 

pueblos del mundo, sometiéndolos mediante la organización poll 

tica-~conómica propuesta por el nazi-fascismo. Estableciendo -

una serie de·pardmetros para organizar a los diferentes parses 

del orbe dependiendo de su cultura, su etnia, en realidad, el

grado de desarrollo de las fuerzas productivas, para.9aranti-

:z:ar su hegemonfa capitalista. 

Para el fascismo el régimen democrático burgués represeil 

taba un peligro debido a que lü crisis capitalista mundial se

desató dentro de él. 

Motivo por el cua 1 la mayor fa de las naciones actuó con

tre él, esta lucha brindó la posibilidad de cuestionar el doml 

nio y el grado al que podfan llegar las fuerzas conservadoros

del gran capital y su polttica imperialista. De ahi que se pr2 

dujera por.todo el mundo el fortalecimiento de frentes revolu

cionarios contra el imperialismo. "El desarrollo de los suce'"'

sos destacaba en ·primer plano ante la clase obrera de los par

ses capitalistas y sus aliados el imperativo de acometer las -

tareas antifascjstas, de cardcter democrdtico general, de las-
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cuales la m(ls Importante era la lucha co11tra el fascismo". (9) 

Eh nuestro continente, la colaboración en la lucha con-

tra el fascismo se expresó de diferentes formas, desde cuesti,2 

nar el poder de las dictaduras oligdrquicas, hasta la ingeren

cia de los.paFses imperialistas en la pt•opia vida polrtico-ec.2 

nómica. Además se emprendieron importantes campañas de propa-

ganda oponi°endo al fascismo las iueas de 1 ibertad, democracia, 

autodeterminación, soberanfa nacional, difundiéndose también -

la icleologfa socialista, debido al interés que despertó la fun 

damental participación del ejército rojo en la derrota del fa~ 

cismo. 

·Dentro de este contexto histórico surgió la CTAL, en -~-

1936 en el Congreso Constituyente de la Confederación de Traba 

jadores de México (CTM); que a iniciativa de Vicente Lombardo 

Toledano, propusieron la creación de una Confederación de Tra

bajadores de América Latina (CTAL.), con el objetivo urgente de 

incorporar a los obreros latinoamericanos al movimiento obrero 

internacional, planteándose como objetivos fundamentales: Uni

ficar a los trabajadores en cad& pafs; asociar a los trabajad.2 

res del continente americano; cooperar para la unidad obrera -

mundial (10), 

Dos años después, en septiembre de 1938 la CTM convocó al 

·Congreso Obrero Latinoamericano, donde se constituyó formalme~ 

te la CTAL, tres fueron' los principios que rigieron a la CTAL

desde su conformaciór.: 1) la lucha en contra del imperialismo; 

2) contra la reacción al interior de los gobiernos y 3) en con 

tpa del fasci~mo. 
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Desde un principio la CTAL se formó como una organiza-

ción continental y de masas, participaron en su fundación los 

representantes de las cuatro sindicales nacionales latinoame

ricanas y delegados de las agrupaciones sindicales de Bolivia, 

Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Perú, Ecuador, Ur~ 

guay y Cuba. 

En la declaración de principios unos de los puntos llama 

a declarar la necesidad de sustituir el régimen social "por un 

régimen de justicia basado en la abolición de la explotación -

de 1 hombre por e 1 hombre, en e 1 sistema democrático como medio· 

para gobernar los intereses de la comunidad humana, en el res

peto a la autonomfa econ6mica y poi ftica de cada nación y en -

la sol idar·idad de todos los pueblos del mundo" (11). 

Fué en este Congreso donde se expresó la voluntad unita

ria y solidaria entre todos los trabajadores del con~inente, y 

e 1 compromiso i ne 1udib1 e de participar co 1 ect i vament·e contra -

el fascismo. Lombardo Toledano hizo énfasis en·su discurso so;.. 

bre el peligro que acechaba a los puebl9s del subcontinente al 

expandirse polftica, ideológica o militarmente el movimiento -

fascista, el cual sumaba algunos adeptos y simpatizantes entre 

las clases dominantes de algunos pafses, como: Paz Estenssoro

y El fas Belmonte en Bolivia, el presidente Morfnigo en Para--

guay, el embajador chileno en Buenos Aires Conrado Rfos Galla~ 

do y el Gral. Carlos lbañez del Campo en Chile, el-Mariscal O! 

car Benavides, expresidente de la república en el Perú, Laure! 

no Gómez y Diógenes Gil en Colombia, Getulio Vargas en Brasil, 

y en México los "sinerquistas" y los militantes del Partido de 

Acción Nacional, 
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Las formas de penetración fascista eran muy variadas, -

desde las amenazas nazis a los pafses ~ás debiles del conti-

nente, o la utilización de los medios masivos de comunicación. 

para la difusión ideol6gica del fascismo, hasta la formación-
' ' 

de organismos fascistas criollos, organización y conexiones -

entre las agrupaciones nazis y una intensa campaña contra el

comunismo. 

Obviamente la penetración fascista no serra homogénea -

en todo el continente, habfa paises m~s afectados, como la z~ 

na del Caribe, o Brasil, que debido a su ubicación estratégi

ca era muy importante para los fascistas ganar "El Brasil es

el pals más cercano a la costa occidental africana ••• viven -

en el Brasil 300,000 japoneses y tres millones y medio de it,! 

1 ianos y alemanes" (12). 

Ante ~al situación en el Primer Congreso de la CTAL, -

efectuado en la Cd. de México, en noviembre de 1941, cuando -

. ya se recoinponfa la unidad de las fuerzas antifascistas; aco,t 

dando levantar un programa de lucha, con las siguientes dema.!l 

das: reclamo de un salario vital, reducción de la jornada de

trabajo, igual sálario para la mujer seguros contra el paro,

la organización por sindicatos de industria, el derecho a 

huelga, la unidad obrera mundial, en favor de la 1 ibertad de-

' los presos poi fticos. 

· Sin embargo algunas de estas reivindicaciones y dere--

chos fueron pr~puestos debido a la coyuntura internacional de 

la época. Se insistió sobre todo en la lucha contra el fasci_! 

mo, que significó a su vez luchar por la democracia en los r~ 

gfmenes pollticos, al interior de las confederaciones obreras, 
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y en cualquier ámbito social. La alianza antifascista acercó

al sindicalismo norteamericano, participaron en el Congreso -

Obrero latinoamericano, John lewis delegado norteamericano,-

qu i e1, tomó 1 a pa 1 abra, enfat i zan do en su discurso 1 a importa.u 

te necesidad de la organización sindical: "Organizarse sindi

cal "lente; no hay otra so•f.uc i ón pos i b 1 e pars 1 os trabajadores

de nuestro continante. La organización sindical como base, re!. 

1 izar de un modo definitivo la unidad, para poder luchar• efi .. 

cazmente contra los que se oponen a lo que logremos los jus-

tos y los meritorios objetivos que perseguimos" (13). 

Existfa la voluntad por parte de todos los representan

tes de las diferentes organizaciones latinoamericanas de tra

bajadores;· para formar un amplio frGnte s indiCa 1 internacio-

na I "que lucharfa por la unidad de los obreros en cada centro 

de trabajo, en cada rama de producción y de los servicios, en 

cada pars y a lo largo del continente, desde México hasta el

Sur y poi• reformas a la estruc·cura económica y socia l. de las

naciones iberoamericanas, por la vigencia de.su régimen demo

crático, por la liquidación del latifundismo y por la reforma 

agraria, por el desarrollo industrial con independencia del 

extranjero y por otros objetivos de trascendencia" (14). 

En mayo de 1942 se efectuó en la Cd. de México, el Con

greso Na?ional y Panamericano de la Prensa, convocado por los 

intelectuales progrtisistas del continente. En este Congreso -

se acordó real iza·r las recomendaciones de la Conferencia de -

Rfo de Janeiro: "aplastar la quint'1 columnd, acelerar la de-

fensa de cada pals y del continente, ayudar eficazmen·te a las 
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democracias en guerra, con materias primas, a 1 i mentos, produc

tos manufactureros y también con ejércitos como lo propuso el 

11 Congreso del Mundo Libre, en Nueva York" {15). 

Durante el mes de junio en ese mismo año, se formaron -

en México diversas instancias para organizar la lucha contra

e! fascismo. Ejemplo de el las, fue el Comité Nacional de Lucha 

contra el Nazifascismo ti cual participar•on: "todas las orga·· 

ni:aciones y personas sin distinción social, poi rtica, sindi

cal o religiosa" {16), este Comité significó a su vez un movl 

miento de unidad n&cional del pueblo de México. El 14 de junio, 

·el gobierno mexicano se comprometió junto con veintisiete pal 

ses del subcontinente a participar en el pacto donde se acor

. dó "emplear todos sus recursos económicos y mi 1 itares para d,2 

rroter a 1 Eje, a cooperar entre e 1 1 os con e 1 mismo obje·t i vo y 

a no hacer una pe: separada con ninguna potencia totalitaria

con 1 a cue 1 estén en guerra" ( 17), 

Todas estas instancias ponfan de manif.iesto la importa!!. 

c i a po 1 rt i ca que 1 e otorgaban a esta 1 ucha e 1 gobierno mex i C!! 

no, los sindicatos y la izquierda; prueba de ello Fue, el Pac 

to de Solidaridad Obrero Mundial, la creación de los Consejos 

Nacionales Obrero Patronal, el establecimiento de la instruc

ción militar obligatoria y el fomento de la .defensa civil. 

La imperante necasidad que todos sentran para contribuir 

a la lucha contr~ el fascismo radicaba no tan sólo por estar

contra su poi rtica anti humanitaria y la ser•ie de arbitraried~ 

des que se cometieron en los paFses de Eur•opa, sino también -

por sentir en el continente su posible expansión, existieron

desde. pequeños grupósculos, asociaciones o funcionarios de ··-
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los gobiernos latinoamericanos que propagaron y apo~aron la -

polftica fascista abiertamente. La 6nica forma de vencerlo 

era la unidad con ·los pafses aliados, y al interior de los 92, 

biernos latinoamericanos difundir la polftica de unidad naci~ 

nal, es decir con todos los sectores progresistas dispuestos

ª enfrentar el fascismo. Llevar a la prdctica esta polftica -

significó hacer a un lado los problemas y conflictos polfti-

cos internos, "no se deberfa impulsar ninguna campaña contra

las tiranfas ultrarreaccionarias, en tanto que estas no se ha 

b ran pronunciado contra el eje fascista" (18). 

Asimismo, al igual .que los pafses combatientes en la S.!:, 

gunda ·Guerra Mundial; deberfan soportar las ·privaciones econó 
. . -

micas que repercutieron sobre todo en las clases dominadas; -

para esto se dictó una poi ftica que temporalmente prohibfa el 

derecho e la huelga, y a exigir mejores condi~nes de vida. -

E'n principio se opuso resistencia a esta poi ftica antiobrere

pero la propia din.tmice de la Segunda Guerra, y la coerción -

que e j ere i eron 1 os gobiernos contra es·os movimientos, h i .z:o -

que la. propia izquierda desistiera en apoyarlos. 

Si bien, esta poi ftica de unidad a toda costa de crea-

ción de frentes populares eran for1114s de oponer resistencia -

. al fascismo; fueron aprovechadas también pare fortalecer a -

las clases dcminantes, y legitimar las poltticas gubernement~ 

les al interior de los pafses latinoamericanos. Ast pues, la

poi rtica de unidad nacional se dió desde un principio en con

diciones de desiguldad entre las diferentes clases, de tal .... 

forma que se subordinaba y controlaba ~s a las clases explo-
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tadas, lo que demostró la poca viabilidad para desarrollar un 

proyecto de gobierno nacionalista que respondiera a las nece

sidades populares. 

Una vez expuesta lu coyuntura en que se gestó la CTAL,

salta a la vista la emergente necesidad que sintió la joven -

clase obrera latinoamericana que crecfa y necesitaba organi-

:arse al interior de sociedades controladas por Estados que -

sufrfan recomposiciones, debido al cambio de correlación de 

fuerzas entre las clases dominantes que silenciosamente se 

oponfan a ceder espacios de poder y autonomra a las clases do 

minadas, y que entraban en conflicto con los planteamientos -

progresistas, de fracciones de esta clase que postulaban vfas 

de desarrollo diferentes a las que'habfa impuesto el imperia

lismo, bajo un discurso eminentemente nacionalista. Sin embat 

go, no se contemplaba que la lucha por la democracia social -

"no se agota en su dimensión polftico-representativa sino que 

requiere para su profundizeción de su ·a"tl iación el terreno de 

la democracia económice, es decir, la democracia en la ges--

tión de los eperatos económicos en las decisiones sobre la -

asignacióri de recursos y en los procesos propiamente productl 

vos" ( 19). Fué prec i semente en esta fes e de 1 uche po 1 ft i ca -

que algunos de los pefses letinoamericanos que llegaron a ella 

sentirán en toda su crudeza la intervención norteamericana, -

nul ificando además el derecho de autodeterminación que deben

ejercer los gobiernos nacionales democráticos, libres y sobe-

:•anos. 



81. 

Notas Capttulo 11 a) 

(1) Lombardo Tole~ano, Vicente, la CÓnfederación de Trabajado
res de América latina ha cóncluido su misión histórica, M~ 
xico, l 'ff,,'f 

(2) lbid., p. 16 

(3) Rama.~~.c~~'?ª' Historiá.dei.móvimiento.óbreró y·sociát la
tinoamericano, ed. Laia, Barcelona, 1976, p. 77. 

(4) Dfaz de Arce, Ornar, "El Paraguay ContemportSneo °(1925-1975)" 
en·Amériéá.Látiná: Historiá.dé.medió.si9ió, Vol. 1, ed. s. 
XXI, México, 1984, p. 52. 

. . 
(5) Valencia, Enrique, "El m0vimiento obrero colombiano" en 

História.dei .movimiento obrero.en América Latina, vol. 3, 
S. XXI, México, 1984, p. 52. 

. . 
(6) Maza Zavala, D.F., "Historia de medio siglo en Venezuela: 

1926-1975'< en América.l..atina: História.de Medio Sigio; -
vol. 1, ed. S. XXI, México, 1977, p. 500. 

(7) Torres Rivas;. Edelberto "Guatemala: medio siglo de la his
toria poi rtica"; en A.;..éf.ica. Latina: História. de medió si-
9¡c:,; vol. 2; ed. S. XXI, México, 1977, p. 147. 

(8) Sala deTouron Lucra y Landinelli, Jorge E. "50 años del 
movimiento obrero uru9uayo" en Historiadei riióvimientó -
obrerÓ.en.Américá.l.átina, vol. 4, ed. S. XXI, México, 1984 
P• 261. . 

(9) Sobole'v; A., Shirina, K., Firsov, F., Koral iov, H!, ·Razni
ko'v, A.', Zastavenka, G., Churbanov, L., y Sokolov, E., La' 
lnternacionai Comunista~··Ensa~Ó.histdrico. sucinto, ed. = 
Progreso, Moscú, p. 349. 

(10) ¿Qué es' ia CTAL? México, 1938 I p. 13 

(il) lbid., p; 12. 



(12) Por un mundo mejor, México, 1948, p. 31 

(13) Congreso Obrero Latinoamericano, México, 1938, p. 50. 

(14) Lombardo Toledano; Vicente; i.á C.T;Á.L.ha.cÓnciuido su 
misión histórica, cit., p. 12. 

(15) Por un mundo mejor, cit., p. 63.' 

(16) lbid., P• 79 

(17) lbid.', P• 85 

( 18) Campa Sa lazar, Va lentfn, Mi· te.Stimón ió:· Memorias de un co
mun iste. m~xicáno, ed. Cultura popular, México, 1948, P• 312 

(19) Gordillo de Anda, Gustavo., "Movi 1 iz:ación. cam1;>esina y tran.!?. 
portación de la desiguldad rural", en La desigualdad en M4-
~, ed. S. XXI,. México, 1984, p. 194. 



b) Planteamientos organ i :z:ati vos.· 

La CTAL se propone desde el punto de vista de la organl 

zac i <'•n de 1 a c 1 ase obrera crear una centra 1 representativa de 

los trabajadores latinoamericanos en cada pafs del continente. 

En una década a partir de la creación de la CTAL por iniciatl 

va de ella surgieron centrales nacionales como: la Confedera

ción de Trabajadores de Cuba, de la Rept.1blica Dominicana, dc

Guatemala, de Nicaragua , de Costa Rica, de Venezuela,· del 

Ecuador, de 1 Pert.1, de 1 Uruguay, de 1 Paraguay y de 1 Sras i 1. 

En 1938 cuando se formó la CTAL solo existfan centrales naci2 

na les reprcs~ntativas en M~xico; Colombia; Argentina y Chile. 

Uno de. los logros indiscutibles de' la CTAL fue concretl 

zar la organización de los trabajadores latinoamericanos en -

torno a un programa reivindicativo que .impulsaba sus aspira-

cienes de clase y nación. Se exigfa la cooperación recfproca

er.tre los Estados Unidos y América latina, sin condiciones de 

desventaja. La relación de la CTAL con el CIO fue una demos-

tración de que al pueblo norteamericano y el latinoamericano

po.drfan identificarse y solidarizarse ante los problemos que

enfr•entaban, a pesar de que los intereses de las clases domi.

nantes norteamericanos se oponran a los intereses de las na-

ciones y de los trabajadores latinoamericanos. 

Durante el Congreso en Cal i, Colombia en 1944 In CTAL .. 

señal6 que luchaban "no solo por objetivos particulares de la 

clase social a la cual pertenecen, sino que se preocupan tam

bién por el progreso de sus pafses ••• la emancipación comple-



ta de 1 as nad ones hermanas de i continente" ( 1). 

Este sentido que la lucha de la CTAL adquirió le propo! 

c i onó cada vez rnds un carácter po 1 ft i co, abandonando e 1 terr~ 

no economicista, apoyando las luchas por la liberación nacio

nal y contra el imperialismo. No se podfa aisler el contexto

pcl rticoeconómico de los pafses la·tinoanrericanos, y sus rela

ciones de dependencia frente a quien amergfa, consolid.indose

como potencia mundial -Estados Unidos- para comprender las -

condiciones de miseria y super explotación en las que surgió

y se .desarrolló la clase obrera latinoamericana. Por tanto la 

lucha por la 1 iberación nacional no se divorciaba de la lucha 

reivindicativa de clase. 

Siguiendo esta lfnea polftica, los acuerdos de este Con 

greso estu'vieron orientados también, a exigir el cumplimiento 

en la práctica de los principios acordados en les diferentes -

·i·euniones entr•e las naciones soviética,. in~lesa y nor·teameri

cana en el periodo inmediato de posguerra. Se discutió tam--

bién acerca de las concesiones de bases mi 1 itares para la de;., 

. fensa cont i nenta 1 ¡ 1 i bertad de 1 os presos po 1 it i cC'ls de 1 contl 

nente, de la industrialización de los pafses latinoamericanos 

sobre el Congreso de indios americanos, y acerca de la posi-

ción de la CTAL frente a la Iglesia. 

Esta 1 fnea poi ftica se trad1Jjo en una actitud que llegó 

hast~ 1 a confrontación con 1 as potencias i mper i a 1 i.stas - 1 ng I ! 

·. tcrra y los Estt•dos Unidos- en la segunda 111itad de los años. -

cuarentas, ·al resurgir su prdctica autoritaria e intolerente

ente cualquier orgeni:eción local o internacional que no se .. 

plegara totalmente a sus dictados. 
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De tal forma que boicotearon organizaciones por el los -

concebidas y estructuradas, como la Federación Sindical Mun-

dia 1. 

La formación de la F.S~'M. fué un acuerdo del Congreso -

Obrero Mundia 1, efectuado en los primeros dfas de febrero de-

1945, al cual asistieron las organizaciones de trabajadores -

latinoamericanos afiliados a la CTAL, el CIO y la AFL nortea

mericana, las organizaciones obreras soviéticas, de Canadá, 

China, de la India, entre otras; todas ellas, representando -

a los diferentes pafses aliados contra el fascismo. 

El Congreso fué convocado por la Trade Unions (Uniones

de trabajadores ingleses), en total asistieron 240 delegados, 

"representantes de cuarenta y cinco mil Iones de trabajadores

de cuarenta pafses" (2), los objetivos planteados fueron: la-

1 iquidación total del fascismo y la organización de los trab~ 

jadores del mundo en una sola confederación, bajo el pri.nci-

pio de respetar la organización de cada movimiento de los tr!!_.' 

bajadores, independientemente de su idecilogfa, su organiza--

ción y su estructura. 

El Congreso estuvo presidido por "Jav Thomas (vicepresl 

dente del CIO), Vassili Kutnetzov, de la Unión de Sindicatos

Soviéticos y George lssacs, de los sindicatos ingleses. El i-

gió también a tres vicepresidentes, Vicente Lombardo Toledano, 

el representante de la Unión General de Trabajadores France-

ses y un dirigente de las agrupaciones proletarias chinas" (3). 

Se trataba de llegar al acuerdo de organizar una confedera--

ción de trabajadores del mundo, sustituyendo a la caduca Fed~ 
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ración lnternac"ional de Uniones Obreras que no contaba, ni con 

la presencia de los sindicatos soviéticos, ni con el CIO, y no 

se había adecuado a las nuevas formas de organización que re--

querfan los nuevos tiempos que enfrentaba la organización. Ta!!. 
to el delegado del CIO, Sidney Hi 1 lman, como Vicente Lombardo-

Toledano, insistieron en que el Congreso debia salir la resol~ 

ción de crear lo antes posible la pretendida organización, el

Congreso de Uniones Obreras de la Gran Bretaña aceptó7 6nicame!!. 

te continuó resistiéndose a la propuesta la AFL, a quién Lom-

bardo calificó en ese momento de ser "la fuer::::a más disolvente 

en el continente americano" (4). 

F'inalmente se acordó la formación de una Comité permane.!2 

te de cuarenta y un miembros, encargados de organizar las ta-

reas en todos los Consejos que sobre la seguridad, asuntos ec2 

nómicos· y sociales de posguerra se efectuaron, al igual, que -

para la conferencia que tuvo lugar en California, y todos los

trabajos preparatorios a la creación de la nueva Confederación 

ln'ternaciona 1. 

De esta forma, se constituyó formalmente la F.'S,'M., el 3 

de octubre de 1945 en el Palacio Chail lot de Parfs, significa.!2 

do uno de los esfuerzos más importantes de la historia del mo

vimiento obrero, porque demostró que es posible la organiza--

ción .democrática e independiente entre las diferentes agrupa-

ciones sindicales del mundo. 

En suma, la FSM expresaba la aspiración de las jóvenes -

organizaciones obreras que aspiraban un mundo de igualdad. 

Respecto a la delegación latinoamericana, ésta estaba i.!2 
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tegrada a la CTAL, contando con diecinueve filiales y mds de

se is mil Iones de miembros en total; por lo cual, el peso poll 

tico de la CTAL en la FSM fué muy importante, no sólo por el

número de miembros, sino por sus posiciones polfticas y sus -

proyectos de desarrollo, de ahf, que fueron electos para ser

mie~bros del Comité Ejecutivo de la FSM, dos de sus miembros. 

En el momento en que se constituyó la FSM contó con se

senta y siete afiliados, participando treinta y ocho centra-

les nacionales; entre el las, la FSM comprendió a la vieja Fe

deración Sindical Internacional, la Trade Unions britdnica, -

todos los sindicatos de Trabajadores francesa, el CIO, y org! 

ni:aciones sindicales de Africa, Asia, y como única represen

tante de América Latina, la CTAL. Por su composición la FSM -

semejaba una especie de Naciones Unidas delTrabajo, 

En dicho congreso, la FSM planteó los siguientes objetl 

vos esenciales: l. organizar y unificar a los· sindicatos del

mundo,. 2. ayudar a los trabajadores a organizar sus sindicatos, 

3, luchar contra toda forma y manife~tación del fascismo, 4.

trabajar por una paz duradera, S. representar los intereses de 

los tra~ajadores en todas las instituciones internacionales,-

6. organizar la lucha común de los sindicatos de todos los pal 

ses, 7. preparar y organizar la educación de los afiliados. 

Par_'a conseguir estos fines.' 1 a FSM organ i :cS sus traba-· 

Jos sobre los principios de: l. democracia completa, 2. con-

tacto permanente ·con las or-ganizaciones sindicales afiliadas, 

3. intercambio sistemdtico de información y ele experiencias -

en el trabajo sindical con el fin de reforzar la solidaridaJ

del movimiento obrero internacional, 4. coordinación de la a_s 
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ción emprendida· con las organizaciones obreras para la reali-

zación de sus objetivos, S. protección de los intereses de los 

trabajadores ~n la emigraci6n y la inmigración, 6. dar a cono

cer y explicar los fines para los que la FSM se organiza. (5)-

Por último, las resoluciones del Congreso son: ruptura ~

con e 1 gobierno de Franco y Per6n, pro·tcstar contra los gobie!: 

nos de Irán y Grecia por impedir la participación de sus res-

pectivas delegaciones en el Congreso, exigir la independencia

nacional de Indochina, Indonesia y Grecia, manifestarse en CO,!! 

tra de 1 rae i s'mo' contra 1 os monopo 1 ¡os y e 1 contro 1 democrát i -

co de la industr•ial ización y el progreso técnico-agrfcola de -

los·pafses dependientes correspondiendo a sus intereses nacio

nales (6). 
De acuerdo a su práctica polftica la FSM unió la lucha -

reivindicativa de clase y la lucha por la 1 iberación nacional

cuestión que afectó los intereses.politicos d~ los imp~rialis

tas, .quienes disintieron siempre de las posiciones de la FSM,

a medida que surgieron los problemas en la posguerra. 

En el manifiesto del primero de mayo de 1946, la FSM de

claró: "En todo el mundo los sindicatos son el centro de la -

acción por el respeto a la vida humana, por el seguro social,

por la lucha contra la pobreza y por la disminución de los ma

les sociales, por el mantenimiento y la estabili::ación de la -

pa::~ son el centro de acción de todas las corrientes que dil'Í• 

gen a los pueblos hacia la legftima independencia nacional •••• 

Nuestra Federación es la consagración de la gran esperanza 

obrera: l.a reali·zación. de la unidad sindical internacional en-
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tre todas las fuerzas del movimiento obrero organizado" (7). 

Era obvio que la polftica autónoma y crítica con respe2 

to a las ya perfiladas potencias, de la FSM provocara discer

nimi0ntos profundos entre algunas de las agrupaciones, la Tr~ 

de Unions Congress y de algunos dirigentes del CIO subordina

dos por la polftica de la guerra fria que comenzó a implemen

tarse, dedicándose a sabotear• cualquier iniciativa de la Fede 

·ración, propiciando el inmovi 1 ismo poi ftico. 

Uno de los motivos que influyeron a esta actitud, fue -

la rotunda negación de la FSM a acoger el Plan Marshal 1, que

ª su vez, formó parte del proyecto de organizar un bloque di

rigido por ·1 os Estados Unidos contra cua 1 quier nación que 1 e

obstacu 1 izara sus planes de penetración económica y dominio -

poi ftico-mi 1 itar que se concretó años más tarde en el pacto -

de la Organización de:! Atlántico del Norte (OTAN). 

En el Segundo Congreso de la FSM efectuado en Milán, el 

er.tonces Sect•etario General de la FSM, Louis Saillant, conde

nó la Jabor de traición a la clase trabajadora, orquestada -

por los dirigentes de la TUC y del CIO. Entre las razones de

tal actitud -como señaló Lombardo- estaba la oposición de la

FSM a la poi ltica imperialista norteamericana que dirigta Tr~ 

man. 

A pesar de la poi ltica de boicot, la FSM puede crecer de 

sesenta y cinco millones de agremiados en su constitución, a

setenta y tres mi~lones de trabajadores, en 1949. 

Durante ese año, l~s posiciones antagónicas se pofa~iz~ 

ron, frente a las exigencias de la TUC, la opinión del secre-
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aceptado el ultimatum de la TUC para que la FSM suspenda sus

activid~des y se disuelva, esperando un año para decidir si -

conviene o no la reorganización de una agrupación sindical ••• 

2) no se puede aceptar porque viold los pr•ecedentes establecl 

dos en el Estatuto de la FSM, y porque la actitud del TUC ti~ 

ne el valor de un acto de imposición •.• sólo el Congreso Mun

dial puede tomar en cuenta la proposición del TUC ••• Debe cu~ 

plir el Buró Ejecutivo de la FSM su deber de convocar al pró

ximo Congrc~o Mundial" (8). 

Más tarde en la Asamblea del Trade Union Congress, en -

~argate info!"maron que la FSM estaba dirig¡da por comunistas, 

que hablan conver•tido a la FSM en un organi'smo poi ltico y no

s indica!. Decidiendo por tanto separarse, los norteamericanos 

del CIO, los ingleses del TUC y los holandeses abandonaron la -- ' 

FSM. 

Para el 25 y 26 d~ junio de 1949 tomaron la resolución

de crear una intern~cional sindical nueva, que no se apartara 

de la linea democrática. 

A partir de entonces la FSM fué un blanco más para la -

polTtica de la Guerra Fria. 

Antes de la esci~ión los sindicatos se encontraGan tra

bajando por un orden económico más justo, prueba de 'ello fué

el discurso del delegado norteamericano Stettinus, en. la Con

ferencia lnteremericana que trató los ppoblemas sobre la Gue

rra y lapa:, a finales do 1945, -cuando todavta no estaban

suficientemente definidos, los acontecimientos posteriores- -
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el gobierno de los Estados Unidos insistid en la polftica del 

'~buen vecino", fincada en la cooperación interamericana, ac-

tuando conjuntamente en igualdad y soberanía, y pugnó por la

crearidn de un o?ganismo internacional para asegurar la pe% del 

mundo. 

En esa ocasión, la CTAL declaró que sólo una situación

de igualdad entre los parses "semicoloniales" y los Estados -

Unidos, podrfa conseguir transformar las relaciones entre am~ 

bos, para ello, propuso: l. condicionar las inversiones ex--

tranjeras, 2. las transacciones mercantiles y 3. fijar los ti 

pos de cambio de las monedas nacionales. 

El primer punto se refirió a un ·condicionamiento de in

versiones extranjeras mediante la implementación·de una polf

tica nacionalista, proteccionista, dirigida por los Estados -

Latinoamericanos, señalando la clase de actividades que se i.!!! 

pulsarian a través de las inversiones extranjeras, la propor

ción a que deben .entrar respecto a 1 cap ita 1 nac i ona 1, su en-

ca uza miento, la reinversión de sus uti l.idades, los contratos

colectivos de trabajo, los fletes que deben pagar por el tran~ 

porte de sus productos, impuestos y aranceles que de~en cu--

br ir el Estado como contribución al sostenimiento de los ser

vicios p6blicos, la cantidad de productos y servicios que pu~ 

den destinar obligatoriamente al consumo del pafs.· 

Sin embargo, todas las espectativas de cambio paulatina 

mente fueron derrumbadas, al comen1ar la etapa de posguerra -

se empezó a sentir la pcl ftica agresiva de los Estados Unidos 

contra. los pa fses socia 1 istas, los movimientoG de J iberación-
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nacional de los· pafses ~siáticos y afric~nos, y los proyectos 

nacionalistas que pr•omovieron algunos gobiernos latinoameric~ 

nos. 

Los enfr~ntamientos polfticos entre la polftica nortea

mericana y las organizaciones democrdticas y progresistas in~ 

ternacionales fueron cada vez más violentos y frecuentes, !o

que i mp 1 i có, que e 1 discurso 1 ombard i sta y. e 1 de di chas orga

n í :.z:ac iones se radicalizó siendo más contundente contra el im

perialismo, y al interior de los pafses latinoamericanos se -

denunció a las fuerzas más conservadoras y reaccionarias de -

·la clase dominante. 

De ahf que uno de los acuerdos del Segundo Congreso de

la· CTAL fue exigir el cumplimiento en la práctica de los priu 

cipios de la Carta Jel Atlántico, y de la Declaración de Teh~ 

ran, para asegurar la paz y la autodeterminación de todos los 

pafses. Los puntos escenciales del programa de lucha· de .la -

CTAL para la posguerra, enunciado en dicho Congreso son: "Lu

char por la elevación del nivel de vida de los pefses de Amé

rica Latina, por el aumento de la capacidad de consumo de las 

masas·trabajadoras del campo y la ciudad; por el incremento -

de la renta nacional; por la nacionalización de los recursos

naturales de nuestros pafses" (9). 

Medidas todas el las,· encaminadas a l le'vBr a la p1•'5cti-

ca los planteamientos de una polftica nacionalista que forta~ 

l'ecit~ra a los Estados latinoamericanos, bajo la dirección ~. 

18 9 burgues f dS nat i°vas , 

La ofensiva imperialista contra estas polfticas y la~~ 
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campaña de desprestigio hacia los pafses socialistas avanzaba 

por todo el continente, acusando personalmente a los dirigen

tes de este proyecto de ser "agentes de Moscú" y de ser comu

nistas que atentaban contra la democracia y la libertad. 

Uno de los últimos intentos de la CTAL por cohesionar -

las fuerzas de los trabajadores latinoamericanos afiliados -

fue el Primer Cong"eso Continental de Trabajadores petroleros, 

el objetivo _central era diseñar una estrategia contra la inte!:_ 

vención de los monopolios -la Standard Oil Company y la Royal

Dutch Shell Company- que posefan las reservas petrolfferas, p~ 

ra que les fueran dti les a el las. 

Este Congreso tuvo como iniciativas anteriores "la Asam

blea del Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, real izada en la Cd. de Londt•es en el mes de enero 

de 1945" (10), donde se propuso la creación de un "Comité ln-

dustrial Internacional del Trabajo, de un modo tripartita, es

dec ir, por. 1 os obreros, por 1 os patrones y por 1 os gobiernos, -

con el propósito de estudiar en escala mundial, la situación -

de los obreros del petróleo ••• en el seno de la Federación Si~ 

dical Mundial, durante la reunión del Consejo General de la -

propia FSM se propuso la creación de un Departamento Profesio

nal de los Trabajadores del petroleo" (11) •. · 

Du~ante el Congreso se hizo un profundo an,lisis de las 

condiciones materiales de vida de los trabajadores de esta r~ 

me industrial, se· comprobó, que comparadas a los trabajadores 

norteamericanos, las condicJnes de vida eran mucho mlls preca

rias. A consecuencia de los bajos salarios y las malas condi

ciones de trabajo las empresas obtenfan mayores ganancias. En 
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el Congreso se acordó actuar en un solo frente todos los tra

bajadores petroleros del continente, luchando por la defensa

de sus recursos naturales y por mejores condiciones laborales. 

Frente a esta polrtica impulsada por la CTAL y apoyada -

por la Federación Sindical Mundial, el imperialismo ejerció un 

mayor control de los trabajadores petroleros en los diferentes 

parses donde explotaban este recurso estratégico, intervinien

do abiertamente en los problemas nacionales internos de dichos 

parses y fomentando una polrtica de descalificación y despres

tigio para la industria nacionalizada en algunos pafses latín~ 

americanos, o para aquellos que pretendran hacerlo. 

En una d•{i"9araci6n de prensa -julio de 1946- Lombardo T,2 

ledano afirma que "El movimiento obrero tiene tres enemigos en 

la América Latina o sea los terratenientes, el clero católico

Y el imperialismo extranjero ••• La CTAL -dice- lucha por el -

progreso y· 1 a independencia de 1 a América Latina y 1 os repre-

sentantes del imperialismo extranjero y los reaccionarios natl 

vos se han unido para impedir una mayor democratización de los 

pa'rses latinoamericanos y su 1 iberación economica" (12). 

La CTAL convocó en diciembre de 1946 a una reunión para 

discutir el sentido que adquirfan las relaciones económicas -· 

interamericanas, es decir con el gobierno norteamericano. Ma

nifest,ndose en contra del Plan Clayton -presentado en la Co~ 

ferencia de Chapultepec en 1945- y sus propuestas que atenta

ban contra la autodeterminación y la independencia económica~ 

espirada por les naciones latinoamericanas. Se pronunciaron -

también contra el Plan Truman y su propuesta de organización

mi litar pare el continente. 
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Por otra parte, decidieron la afiliación activa de las

centrales que conformaban la CTAL a la Federación Sindical Mu!!. 

dia I. 

Para finales de 1949 -en plena Guerra Frra-, la CTAL 

enuncia un programa de acción para enfrentar la coyuntura, en 

el Re llama a luchar y defender los derechos sindicales; por

el derecho de asociación sindical, el de huelga, la contrata

ción colectiva, y el salario vital. Derechos todos amenazados 

y vetados por la polftica norteamericana que se expandfa por

todo el continente, para evitar que existiera un desfasamien

to entre el proyecto poi ftico de los pa Fses latinoamericanos

y el suyo, encaminado a fortalecer su hegemonra imponiendo p~ 

1 rticas de desarrollo económico apoyadas en el capital extra!!. 

jero, que darán lugar a la trasnacionalización de las econo-~ 

mfas latinoamericapas. 
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Capitulo 111. Repercusiones de la Guerra Frfa en el movi

miento obrero latinoamericano. 

a) Situación del movimiento obrero latinoamericano. 

Después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad atrave

só por tiempos que Alejandro G6me:z: Arias caracteri:z:ó "de ple,!! 

ti co y de ve 1 oc i dad, de amena za nuc 1 ear . y de sobrep"blaci6n·i "." 

°t!e'hatnb~e ·'f' ~eserica·ntor ,();L ¡, 

Desde 1917 con el triunfo de la Revolución Rusa habfa ªP! 

recido un nuevo sistema económico, social y polftico, que ha

bfa tenido ya entonces amplia repercusión en la clase obrera

de los paises capitalistas y en el mundo colonial que comenz! 

ba un proceso de descoloniz:aci6n. El primer estado socialista 

despertarfa también amplias simpatfas entre otros sectores de 

la sociedad por su papel en la lucha contra el na:z:i-fascismo. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial pese a la tremenda

destrucción de su economfa y a la pérdid& de 20 millones de -

hombres y mujeres, su influencia se acrecentarla por la crea

ción de un conjunto de estados de Europa Central llamados en

tonces democracias populares. La influencia del socialismo se 

incrementarfa a partir de 1949 con la Revolución China y la -

influencio de este pensamiento en otros movimientos anticolo

nieles. Por otra parte en la segunda posguerra se precipita-

ria el procesó de descoloniz:aci6n. 

la esperanz:a ·de un mundo mejor libre de miseria, de temor, 

iba a ser r6pidamente frustrada. Fue abandonado el derecho de 

autodeterminación de los pueblos contenido en el punto' tres de 

la Carta del .Atl4ntico, firmada por Winston Churchi 11 y Fran-
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klin Delano Roasevelt el 14 de agosto de 1941, que señala: -

"respetar el derecho que asiste a todos los pueblos de esco-

ger la forma de gobierno bajo la que quieran vivir; y desean

ver restablecidas la soberanra y el gobierno propio de aque--

1 los que fueron privados de el los por la fuerza" (2). 

De la Segunda Guerra Mundial salra Estados Unidos conver

tido en primera potencia industrial y militar. Fincarra lo -

esencial de su polftica exterior en la contención del comuni! 

mo lo que de hecho iba a suponer una actitud suspicaz o eneml 

ga a toda transformación importante de las estructuras vigen

tes. Incluso muy pronto iba a abandonar declaradas simpatras

iniciales por la independencia de las colonias que se iba pr2 

duciendo. Intentaba imponer y ampliar su hegemonfa, la soñada 

del ''Siglo Americano" utilizando su poderfo militar, pero ta.!!! 

bién su poder económico. Se trataba de abrir mercado a lo lat 

go y ancho del mundo para sus mercancfas y capitales exceden

tes. 

Muchas eran las transformaciones polfticas y económicas-

ocurridas en los años finales de la Segunda Guerra Mundial y

en .la inmediata posguerra. En el plano económico algunos paf

ses como México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, 

etc. habran desarrollado una industria para el mercado ínter-

no en base sobre todo a los mejores precios de sus exportac i 2 

nes y a la acumulación interna. En el plano poi rtico los años 

finales de la guerra y los años 45 y 46 sobre todo iban a -~-

asistir al incremento de la movilización popular y a la demo-

cratización mds o menos profunda del sistema polftico por mds 

que pervivirttn dictaduras como las de los Somoza, Truji l lo, -
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Car fas, etc ••• 

Las burgues fas emergentes trataban y en parte por 1 o 1~ 

nos lograrfan incorporar a la clase obrera a un proyecto re-

formista con gobiernos llamados populistas como el peronismo

por ejemplo, imponfan la inserci6n del movimiento sindical en 

su sistema, articuldndolo con el partido o movimiento y afir

mdndose en una ideo 1 og fa nac i ona I i sta y negadora de 1 a 1 ucha

de clases. 

Al desatarse la Guerra Frfa .en 1947 la ideologra· entic.2 

munista que se extendid por toda Arntlrica Latine fue herramieil 

ta idónea para minimizar la influencie de los Partidos Comu-• 

· nistas y otras corrientes de izquierda, acompañada por una -~ 

fuerte represidn del m<'vimiento obrero i.ndependiente y en co.!l 

secuencia de la CTAL. 

Al irse modificando el patrdn de acumulacidn sobre todo 

a partir de los últimos años de la d6cada del 40, la poi rtica. 

ante di cha iba a hacerse mils agresiva. Para entonces Estados -

Unidos por medio de organismos gubernamentales y sindicatos -

incidfa· ya mds directamente. Se trataba de abrir a Al!llSrics L~ 

tina e sus capitales, de apropiarse o asociar a le industria

da los pefses latinoamericanos, am6n de explotar de otra sus-. 

recursos naturales. 

En. le pr'6ctica este poi ftice era el correlato económico 

de la Guerra Frfa y el encuadramiento militar y polftico de -

América Latina que se acentuarfa a fines de los años cuarenta. 

Con respecto a la Confederaci6n de Trebajedores de Amé

r i ca Let i na, a med i de que e 1 i mper i a 1 i emo pl'ocurabe af i rmer -
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su dominación sobre el subcontinente, era natural que arreci~ 

ran los ataques a la primera. 

La CTAL se opuso al Plan Clayton presentado por el Se-

cretario de Estado adjunto a la Conferencia de cancilleres en 

Chapultepec. El mismo suponfa un conjunto de facilidades para 

las exportaciones de mercancfas norteamericanas, que suponfan 

la eliminación de barreras proteccionistas de América Latina. 

Se atacaba~r el proyecto industrialista, nacionalista y re-

formista. Obviamente también esto afectaba a las espectativas 

obreras que vefan en el desarrollo industrial posibilidades -

de mejoramiento de sus condiciones de vida. 

La CTAL se opuso • este Plan, denunciando sus propósi-

tos y les consecuencias que traerfa. 

La misma poi ftica económica aunque con diferencias de -

acuerdo a las caracterfsticas de diferentes pafses y regiones 

fué postulada a nivel mundial. Sobre todo al inicio de la Gue 

rra Frfa la poi ftica· económica, mi 1 itar internaciona 1 e inter, 

na. da los· pafses latinoamericanos se fué ajustando con mayor

º . men·or exactitud a 1 as asp i rae iones norteamer i canas. 1ne1 uso 

a partir sobre todo de 1948 caerfan muchos de los gobiernos.

democr6ticos, como sucederJa por ejemplo en Colombia, Venezu.! 

la, etc ••• Esto tendrfa gran importancia para el destino del

movimiento obrero y su relación con la CTAL, en declinación -

en el perfodo. 

Los resultados de la polftica que se aplicó al movimie!!. 

to obrero fueron diversos. 

Guatemala fué quiz~s el pafs que ~s resintió los efec• 
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tos de la Guerra Frfa en América Latino. Al derrocamiento del 

~égimen de Ubico en 1944, le sigui6 un gobierno de tipo refo.i: 

mista con Juan José Arévalo, durante el cual se amplfan las -

bases sociales del poder y el sindicalismo cobró mayor fuerza, 

hecho que lo demostr6 fué la unificación en 1951 de los trab!. 

jad~res, en la Confederacidn General de Trabajadores, agrupa!!. 

do a casi 400 sindicetos y 100,000 obreros, fortaleciendo ta.!!! 

bién a la Confederación Nacional Campesin• (3). 

Mds tarde, nutriéndose del reformismo de Ar6velo, el 

Gra I • Jacobo Arbenz 11 egó a I poder manteniendo un proyecto de 

tipo nacionalista, democr~tico y revoluciona~io sin trascen-

der el sistema capitalista. Encontró su principal sost6n en -

organizaciones de tipo polftico y sindical, wcreyó en el des!. 

rrollo nacional independiente y en la posibilidad histórica -

de interesar a la burguesf• por una doble tarea, fortalecer -

el mercado interior enfrentando• los terratenientes y amplia,t 

lo enfrentando al imperialismo" (4). Cuestión que al poco --

tiempo de su gobierno, se darfa cuenta ·que era imposible lle

var• cabo, al intentar reali~ar una Reforma Agraria fundemen 

tal para todo proyecto dernocr~tico y a la vez para un desarr~ 

llo industrial siquiera elemental. 

El gobierno norteamericano atacó sistenlllticamente al r! 

gimen de. Arben:, desde la expropiación de la United Fruit Co.!!! 

pany de 230,000 has ••• El Departamento de Estado norteameric! 

no, dirigido en es6 tiempo por John Foster Dulles, intervino

para sugerir que la compeasacidn exigida por· la United Fruit

Company de 15,854,849 dólares, era la cantidad requerida de -
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acuerdo con ~1 ~erecho internacional. Al rehusarse el presi-

dente Arbenz, los Estados Unidos intervinieron directamente -

mediante la participación de la CIA. El conflicto terminó con 

la invasión de un pequeño ejército desde Honduras, finalmente 

el golpe militar estuvo dirigido por Castillo Armas, quién -

in i c i 6 e 1 11 amado "triunvirato mi 1 itar". Esta a gres i 6n que co

honestada en la O.E.A., con el solo voto en contra de Guaten'! 

la y las abstenciones de México y Argentina. En realidad la~ 

intervención norteamericana obedeció a los dictados de la po-

1 ttica de Guerra Fria, de impedir la viabilidad del proyecto-

democr.4tico burgu6s, cumpliendo con f.os objetivos nacional is

tas, a pretexto de que era un régimen comunista pare evitar -

sentar precedentes de este tipo de movimiento en Jos pefses

de la zona. 

En los pefses del Sur con mayor tradición del movimien

to obrero independiente -Chile y 9ru9uay-, los efectos de la

polrtica de Guerra Frfa, que afectaba~ toda América Latina y

que incidlan sobre las organización sindical de la clase obr! 

ra, .s i bien muy duros no tuvieron e 1 mismo efecto que en 

otros paises. 

En Ohile el movimiento obrero tenía una larga tradición 

de luche y organizaci6n que se rerr.taba a fines del siglo XIX. 

Tempranamente Luis Emilio Recabarren habta creado un partido 

obrero que més tarde se transformar ta en Partido Comunista. -

Las experiencias hablan sido ~s ricas en la década del 30 y• 

y en 1938 se hebra conformado el Frente Popular. Si bien du-• 

rente el gobierno del mismo no fue afectado el poder econdmi• 
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co ni polrtico de los terratenientes de manera sustancial, la 
dora 

poi rtica industrializa·y democrdtica durante la presidencia -

de Pedro Aguirre Gerda habra favorecido la organización sindl 

cal y los trabajadores habían obtenido algunas conquistas sus 

tanciales. 

Pese a 1 a po 1 rt i ca de 1 Frente Popu 1 ar no fué m&s a 1 " -

del desarrollo democr~tico la industrialización y mejo.raspa

ra· la clase obrera, sectores medios, etc., el hecho de que se 

constituyera un frente de partidos expresaba extensión de la

educacidn la existencia de una relabión bastante definida en

tre clase y partido, muy excepcional en América latina. En lo 

fundamental la clase obrera se sentía representada por el Pac 

tido Comunista.y el Partido Soct.alista, este último de m&s -

fuerte arraigo entre fracciones de las capas medias.· 

Tempranamente operaron como desorganizadores de la iz--

quierda la situación generada durante la primera etapa de la

Segunda Guerra Mundial, antes de la entrada en ella de la 

Urtón so·viática. A la muerte de Aguirre Cerda y durante el go~ 

bierno de Juan Antonio de los Rfos, en el que participó el 

Partido Socialista, no asr el CÓmunista, se acentuaron las dl 

ferencias entre ambos, mientras el primero se fragmentaba. Fl 

nalmente el Partido Comunista apoyaría al Partido Radical y la 

candidatura de Gabriel Gonz,lez Videla que accoderfa a la pr! 

sidencia en 1946. En la elección parlamentaria de 1945 mlen-

tras los comunistas tenfan una elevada proporción de votantes, 

el Partido Socialista quedaba reducido a un limitado elector! 

do. Todo esto iba a espejarse al interior de la Confederación 
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de Trabajadores· de Chile, presa de pugnas internas, al respe~ 

to Witker señala: "se dividió y cada tendencia poi ftica se qu!:_ 

dó con un.tro:o del movimiento sindical, ambos debilitados y -

desacreditados ante los trabajadores" (5). 

El fin !de la guerra y sobre todo la recesión norteameri~ 

cana del '48-'49 afectarran duramente la economra chilena cu-

>'ªª exportaciones depend r an de 1 cobre por otra parte en manos

de compañSas extranjeras, con las que negociarfa González Vid~ 

1 a no precisamente desde una postura nac i ona 1 i sta. La represión 

del movimiento obrero era un instrumento para dificultar las -

luchas que eran inevitables. 

Desde 1947 pero sobre todo a partir de 1948 cuando Gonz~ 

lez Videla dicta. la Ley de Defensa de la Democracia que ponfa

fuera de la ley al Partido Comunista y que fué instrumento pa

ra la persecucicSn y la represi6n del movimiento obrero éste -

iba a debilitarse no obstante iba a tener como efecto el acer

camiento de la izquierda que se producirfa poco a poco. 

Para 1951 se constitura el Frente del Pueblo luego del -

acercamiento del Partido Socialista que se reconstrufa, al Pa~ 

tido Comunista todavfa ilegal. 

En 1953 se realizarra el congreso constitutivo de la Cen 

tral Unica de Trabajadores, estim,ndose que los sindicatos y -

federaciones que participaron repres_entaban a 300 mi 1 trabaja

dores. 

E 1 movimiento obrero ch i 1 eno resurg r a 1 uego de la fuert r
s i ma represicSn padecida. La C.T.CH. habfa sido una de las fun

dadoras y mdsactivas participantes de la C~T~A~L Obviamente-
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la represión del perfodo de González Videla habfa destrufdo -

uno de los pilares de la organización continental. 

Pero el moví.miento sindical y los partidos poi fticos 

que n.~jor representaban a 1 a e 1 ase obrera ch i 1 ena hab.Fan 1 o-

grado sobrevivir al perfodo 'fuertemente represivo que habfa -

anic.uilado a otros. 

En e 1 caso de 1 Uruguay e 1 fenómeno tuvo si m illtudes con

e I chileno, aunque con diferencias propias del proceso poi ftl 

coy sindical nacional. 

Tambi~n el movimiento obrero ·yruguayo tenfa una larga

tr~dición. Bajo in-fluencia anarquista y del pequeño Partido -

Socialista se habfa organizado en las décadas finales del si

glo XIX. Los partidos de composición policlasista aunque ex-

presando b~sicamente los intereses de las clases dominantes a 

comienzos del siglo {a los grandes ganaderos el Blanco, a la

burguesfa industrial y come:-cial vinculada al mercado interno 

aunque con fuerte incidencia ideológica y polftica de las ca• 

pas medias el segmento batllista predominante en el Partido C2 

forado), no habfan nunca hegemonizado al movimiento sindical. 

No obstante este sistema bipartidista sirvió de herramienta d! 

cisiva para la hegemonra ideológica y polFtica del pueblo in

cluso al movimiento obrero. En 1942 se habfa constituFdo la -

primera c;:entral de t1•abajadores realmente unitaria la Unión 

Genera f de Trabajádores. En medio de un el ima de mejoramiento 

de le situación económica, cuando la burguesfa necesitaba in

cluso ampliar ·el mercado en 1943, se dicta la Ley de Consejo

de Salarios, comisiones paritarias de obreros, patronos y em-
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presorios. La clase obrera aunque tiene que recurrir en no P2 

cos casos a la huel94 ver~ aumentados sus salarios. 

En 1947 vuelve al gobierno la fracción nacional-reformi~ 

ta, heredera del viejo batl lismo de principios de siglo. El "'!?. 

vimiento sindical "se amplió a sectores no proletarios de la 

industria, el comercio, la banca privada y más tarde a funci2 

narios estatales" (6), 

La U.G.T. creada en 1942 con participación de 65 sindi

catos, militantes comunistas y socialistas, estuvo ligada tam 
bi6n a la CTAL y posteriormente a la FSM. La UGT vinculó la -

lucha reivindicativa de clase con la polftica general, ademds 

de plantear y buscar la unificaci6n, que pese a todo no se pÚ 

do consolidar. En relación a esto Sala y Landinelli apuntan: 

"La dispersión de fEas corrientes que constitufan la i:i:quierda 

polftica y la división del movimiento sindi~I, favorecieron

el proceso de he1:1emonización poi ftico electoral, de los here

deros del viejo batllismo" (7). 

Pasada la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el pr~ 

ceso polftico uruguayo no estuvo exento de los virajes violen

tos que vo 1 vi eron a recur•r i r a 1 os métodos de repres i 6n comb i -

nado con reformismo aunada a una fuerte campaña anticomunista. 

Se proscribe también al Partido Comunista y a l&s organi:acio

nes disidentes. 

Al iniciar la década de los. cincuentas el'Estado urugu~ 

yo se endureció de tal forma que ante las demandas y huelgos

obrera8-metall'.lrgica, empleados póblicos, petroleros- respondió 

no sólo con la represión usual, sino también, con ~medidas de 

seguridad", forma que revestra el estado de sitio, lo cual i.!!! 
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plicó, represión selectiva, clausurar sindicatos y destituir

ª los funcionarios públicos democráticos. 

No obstante.el movimiento obrero pervivió y en los cin

cuentas comenzarfa un rápido crecimiénto. En otros pafses se

conjug6 represión y conÍel·r6n para crear un movimiento obrero 

no clasista y muy influido por la ORIT. Entre estos menciona

mos a Cuba, pafs caribeño donde el movimiento obrero no esca

pó durante esos años a los ataques velados algunas veces y -

otras visibles del gobierno que trató de.someter a las corrie~ 

tes democráticas del sindicalismo, apoyado por el "mujal ismo" · 

gansteril, anticomunista que buscó subordinar el movimiento -

sindical a la hegemonfa estatal. El mujalismo se vinculó con

los sindicatos norteamericanos. El movimiento sindical se ma~ 

tuvo dividido varios años, sólo la Central de Trabajadores C~ 

banos unitaria ·sobrevivfa· las formas más 'violentas de. repre-

si6n, como fué el asesinato del dirigente comunista de los -

trabajadores marftimos, Arcelio 'Iglesias, y del lfder azucar~ 

ro Jesús Menéndez, manteniendo su posición independiente has

ta que intervinieron violentamente los mujal istas, tomando -

los sindicatos democráticos por la fuerza integrándolos a --

el los. 

En 1952· para evitar que el Partido del Pueblo ganara las 

elecciones Batista dirigió un golpe mi 1 itar·, ante esto los -

obreros deciden irse a la huelga, pero esta acción es .evitada 

por Eusebio Mujal. demostrando su incondiconalidad a Batista. 

Valiéndose de los privilegios que gozaba y del apoyo que Ba

tista le otorgaba fué reelecto secretario general en el VIII 

C,;>ngreso de 1 a CTC en mayo de 1953, ya en p 1 eno "bat i stato", 
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a.hora más que antes 1 a vi o 1 ene i a y 1 a corrupción ser r an medios 

para imponer al mujalismo, piedra angular de la influencia nor 

tcamericana en el movimiento obrero cubano. 

Después de su reelección, Muja! desafilió a la C.T.t.1 de 

la c/r~1A~1L. y participó en la Organización Regional lnteramerl 

cana de Trabajadores (ORIT) y en la Confederación lnternacio-

nal de.Organizaciones Sindicales libres (CIOSL), surgida a ni

vel mundial de la división de la F~··s1J·M. 

No serFa hasta que triunf6 la revolución cubana en 1959-

que se exi:ermin6 al mujalismo en el movimiento obrero cubano. 

En otros casos el Estado lograr'fa corporativizar para 1,2 

grar encuadrar al movimient~ obrero como en México, donde se -

recurre a métodos de corrupción y violencia para llegar a un -

pacto que concerta el Estado entre sectores de la clase domina.u 

te en el poder y el movimiento obrero dirigido por la burocra

cia sindical. Este pacto tiene sus antecedentes en dos regfme

nes que a su vez echaron a andar el proyecto de industrializa

ción, haciendo a un lado los postulados nacionalistas reformis 

tas del cardenismo, es decir, los gobiernos de Manuel Avi la C.! 

macho y Miguel Alemdn Valdés despojaron mediante su polftica-

de ofensiva contra el m~vimiento obrero, preferenciando a aqu! 

1 los sindicatos IMs combativos, de la independencia y la demo

cracia, deteriorando también las condiciones de vida de los -

trabajadores. 

Fueron móltiples las formas para implementar esta polftl 

ca antiobrera, la proscripción social de los mds notables dirl 

gentes, la represión gansteri 1 subsidiada directamente por el 

gobierno y las reformas e infciativas nuevas en la legislación 
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laboral claramente antiobreras, serran pruebas contundentes. 

Baste recordar algunos casos como: el del movimiento ferro

carrilero, en el que directamente intervinieron los miembros 

del Comité Nacional de la CTM -Fidel Veldzquez y Fernando -

Ami lpa- para dividir al sindicato expulsando por la fuerza a 

la Jit•ección democrática, ·corrompiendo 11 los trabajadores, -

Jesús Dfas de León -apodado "el ·charro" fue nftido ejemplo -

de esto, subordinándose a la polftica de la dirección de la-

C ~ T ~1M., traicionando 1 os intereses de 1 movimiento e i n·agura-

do el estilo oficial de cooptación sindical por el Estado, ~

hoy popularmente conocido como "charrismo sindical" que im-

pl ica formar nuevos cuadros de la burocracia sindical, corrom 

piendo a los lfderes naturales de los movimientos. o el caso 

de los trabajadores del Seguro Social o de la Cervecerfa Mo

delo, en los cuales desconocen a los comités democrdticos im 

poniendo otros incondicionales a la CTM.· Otras medidas fue-

ron las re·lacionad11s c9n el manejo de las 'finanzas sindicales 

prohibieron la cotización para el seno de las Órganizaciones 

independientes, descontando de los salarios las cuotas para

la organizaci6n sindical gubernamental, es decir, para egre

sar los fondos concentrdndolos en las finanzas del Comité -

Naciona I de la CTM, sin destinarlos al beneficio de los tra

bajadores y manteniendo con ellos a los cuadros de la burocr~ 

cía sindical, ademds a los órganos dbl poder público se les

otorgó 1 a des i c i Ón de aprobar 1 os presupuestos destina dos a-· 

los sindicatos, utilizando criterios polfticos. Prohibieron -

la creación de confederaciones sindicales de cardcter nacio--
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r.al que pudieran· rival izar con la CTM debido a la disidencia, 

que generó nuevas organizaciones como la Alianza de Obreros -

)' Campesinos de México y 1 a eentra 1 Un i ca de Trabajadores. Se 

decretó el delito de disolución social aplicado después de la 

guerra contra los dirigentes polfticos y sindicales disiden•

tes, asr como también propusieron prohibir el derecho de hue! 

ga iniciativa que tomó el magistrado de la Supr.ema Corte de -

Justicia, .El ..fic. Luis G. Corona, reformando la Ley Federal -

del Trabajo, con la tesis de que .mientras ri"ge el Contrato C.2. 

lectivo de Trabajo no puede haber desequilibrio entre los fa~ 

tores de produce i ón, 1 as respuestas mas i vas contra esta in i -

c iati vá no se hicieron esperar, dando lugar a la formación de 

un frente constituido por los sindicatos de industria -petro;.. 

leros, mineros, ferr.<>carri leros, electricistas- y otras org;:in4 

:aciones obreras. 

No obstant~ la nueva situación Lombardo Toledano insis

tta en la "unidad nacional" como t~ctica para luchar por el -

progreso y la independencia nacional Sin embargo el rumbo del 

pare era otro, al interior del sistema poi rtico se desarrol 1,!! 

ban tendencias despóticas y autoritarias que tendieron a res

tringir los márgenes de participación polftica de los ciudada 

nos, y a convertir al Estado mexicano en "omnipotente". 

En suma, a la hegemonfa de las clases dominantes, forta 

lec.idas por la subordinación del movimiento obrero al proyec

to gobiernista que asoció sus intereses a los del imperialis

mo, subordinando la industrialización del pafs a los dictodos 

de su poi rtica económica, le resultaba inadmisible la presen• 
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cia de la izquierda en el movimiento obrero contando entre ella 

al lombardismo que significd también una corriente del marxismo 

de los años cuarenta en México. 

Al jgual que en otros pafses del subcontinente la prese~ 

cia de la C~if ~"Aj1L~~ al gobierno de Miguel Alern&n le resultó fu~ 

ra de tiempo y sus posiciones polfticas demasiado radicales,

los años de guerra quedaban atr~s, la necesidad de mantener la 

unificación de los trabajadores latinoamericanos habfa pasado

para dar inicio a la unificación cupular entre las burguesfas

y los gobiernos latinoamericanos coaligados e la potencia ~or~ 

teamericana. Todo parecfa indicar que el "súel'lo.emericano" co

menzaba a ser una realidad. 
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b) Disolución de la CTAL. 

A principios del año 1946, la AFL no cesó sus ataques • 

contra la CTAL y la persona de Vicente Lombardo Toledano, --

quién denunció el Plan anunciado por William Green -dirigente 

de la AFL de "crear una organizacion rival de la CTAL en la -

América Latina" (1), juzg6ndolo "como·una fase de la intriga 

elaborada y pagada por los monopolistas norteamericanos inte

resados en una explotación sin 1 rmites de sus inversiones co

loniales, para lo cual condición principal es la destrucción · 

del movimiento obrero organizado" (2). 

En mayo de 1946, la sección cultural del Departamento de 

Estado Norteamericano, anuncia una campaña dirigida a los obr~ 

ros latinoamericanos con la finalidad de convencerlos de aban

donaP la CTAL.· La campaña anti-CTAL se intensificó cada vez -

rn.is, en la medida en que la CTAL no abandonó sus banderas de -

h:cha, sino al contrario sumabo ~s ante las acciones del impe 

rialismo de intentar subordinarla o destruirla. De esta forma 

el primero de mayo de 1946, la CTAL exhortó a los trabajador•es 

latinoa~ricanos a incorporarse a luchar contra la reacción, -

las superv.ivencias del fascismo y el imperialismo; por la paz, 

el 1118ntenimiento y ensanchamiento de la democracia, la libera

ción de los pueblos coloniales y semicoloniales, la derrota de 

los planes de agresión y de guerra del neofascismo y del impe

rialismo. 

Si bien, la correl~ción de fuerzas entre el imperialismo 

norteamericano y los pueblos del mundo que aspiraban o la tran~ 
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formación socia'! no estabs sun completamente definida, era in~ 

gable la fuerza que ten fa el proyecto imperialista para mate

rial iza1•lo. 

En esa forma la "ayuda" de los pafses imperialistas se -

transformó a partir de la Segunda Guerra Mundial en una de las 

principales formas de exportación de capitales, esencialmente 

para Estados Unidos. Esta "ayuda" se presentó en los aspectos 

militar, económico y t~cnico principalmente. En relación a los 

pafses latinoamericanos la polftica del imperialismo no. fue dl 

ferente,. (uiicamente se le ~unó la necesidad de que se legitim_! 

ra .mediante e 1 apoyo de 1 os gobiernos 1 at i noamer i canos fml:e e 1 

resto de los pa fses del mundo •. A 1 resp.ecto daré algunos datos: 

·En 1945 los monopolios norteamericanos invirtieron.en L! 

tinoamérica cerca de 300 millones de dólares, de los cuales 

60% aproximadamente estaban colocados en actividades mineras -

y agrfcolas cuya pro'ducci6n iba en gran parte a los Estados Un! 

dos-1~. 

El total de inversiones directas en el extranjero aumen

tó en ~s del 50%. En un lapso de diez años el total se tripll 

c6. Actualmente el valor de los bienes corporativos de los Es

tados Unidos en el extranjero sobrepasan los 70 mil millones**. 

En el plano polftico-militar, a nombre del interés naci~ 

nal se legitimó la poi ftica belicista, justific.ando con el lo -

la manutención de las'434 bases por todo el mundo al terminar 

* Datos extrafdos del libro de Manuel Espino:a Garcta, La 
polft i ca. econÓm i ca .. · de i os. Estados Unidos. hacia Amér i c8"" 
entr•e 1945 y 1961, ed. Casas de las Américas, Habana, 1971, 
P• 75. 

*.¡~ Dat\ls extra f dos de 1 1 i bro de R i ch'lr J. Barnet, ~rra Per
petua, ed. F.C.E., México, 1974, p. 238. 
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1 a guerra. -1:-l-H~ 

La ayuda mi 1 itar en América Latina por los monopol íos -

norteamericanos ascendió en el perfodo de 1952 a 1959, a 390 
mi 1 Iones de dólares en ventas (3). 

El presidente Harry Truman, empezó lanzando sus propue~ 

tas poi Fticas cuidánd~se de la aceptación que tenran para de!, 

pués implementar los proyectos acabados. En fa dec l:aración -

del 6 de mayo-de 1946 al Congreso planteó la cooperación mill 

tar interamericana "los Estados Unidos entregarFa armamentos 

a las repc:ibl icas americanas que acepten los principios democrii 
. -

ticos, definidos por el gobierno norteamericano y las fuerzas 

armadas de la .América Latina serFan sincronizados con los Es

tados Unidos bajo un estado mayor combinado" (4), esto signi

ficó dar lugar a las primeras iniciativas de lo que !Ms tarde 

serFa el Tratado Internacional de Ayuda RecFproca (TIAR), dé~ 

1947 que irFa mucho m&s ali& del pacto de Chapultepec segdn -. . 
e 1 cua 1 cua 1 quier agresión contra un estado miembro,· . ~erra 

considerado como una agresión contra todos los de.Ms. 

Con todo, Lombardo insistió en la poltica declarativa -

contra el imperialismo y crear consenso en las masas incluye~ 

do a los gobiernos "democr.iticos" a los cuales consideraba -

a 1 i_ad.os. 

Las di me ns iones que cob.raba 1 a po 1 ti ca i mper i a 1 i sta en 

América Latina eran de gran magnitud y la CTAL denunciaba "al 

imperialismo americano, apoyado por- su maltrecho socio-brit4-

nico, que no solo dirige la campafia antisovl6tica, y se opone 

*lHr. lbid., P• 54. 
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al avance de la· democracia en Europa, luchando contra la lib~ 

ración de las colonias y quiere impedir· la industrialización

de la América Latina; sino también obstruye el funcionamiento 

de los organismos m.4s importantes de la cooperación interna-

cional como son el consejo de la ONU una nueva edición de la

antigua liga ginebrina dispuesta a aceptar la dictadura de -

Wa 11 Street" ( 5). En suma, Lombardo reveló 1 a natura 1 eza i mp!:. 

rial ista de la polltica; exponiendo sus intenciones por: man

tenerse como la fuerza hegemónica a nivel mundial, a costa de 

promover una polftica antisoviética -en realidad anticomunista .. 

por todo el mundo, pero sobre todo en América Latina donde p~~ 

na por la necesidad de un sistema de seguridad continental·-"' 

·que "previniera las amenazas y los actos de agresión contra .. 

cualquier pafs americano". Lo cual garantizaba su dominio en~ 

la regidn, acabando con la oposición qoe' la cuestionaba, y-• 

que estaba. re~resentada no solo por la i:quierda organizada, .. 

sino también, por las fuerzas democráticas nacionalistas, que 

·en algunos· lugares conformeban fracciones de Ja clase domina.u 

te latinoamericana que detentaban e 1 poder po 1 Tt i co, preten-· 

diendo dirigir el proceso de industrialización sacando mayo-• 

res ventajas para ellas; 2. Utilizar como plataforma de su p~ 

1 r.tica, a lo's organismos internacionales que surgieron con la 

misión de cumplir con los tratados de paz y cooperación mun-

dia l. 

La polftica de Guerra Frfa se recrudece en el año de --

1947, generando un movimiento de mayor represión a la clase • 

obrera. En los Estados Unidos se promulgó la ley Teft-Hartl-.y 

y los dirigentes de la AFL dirigieron una polftica ofensiva• 
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contra los sectores independientes del CIO. En América Latina 

montarran una ofensiva contra la CTAL. A comien:os de 1947 é~ 

ta habfa denunciado el Plan Trumen de Militarización Continen 
' -

ta 1. 

E 1 presidente de 1 os Estados Unidos Har•ry Truman propu

so un programa de cooperación mi 1 itar interamericana, que co!! 

tenfa: "la instrucción militar, la transferencia de armas, m~ 

niciones y materiales de guerra como aviones o barcos, depósl 

tos, abastecimientos.y servicios; el intercambio de informa~• 

ción y'la entrega a los pafses latinoamericanos de material -

guerrero. • • E 1 proyecto señal a tamb i án que desde e 1 momento -

que son los' Estados Unidos los que deben entregar las armas -

y producir· lo necesario para consolidar el futuro ejército -

continental". (6) 

En srntesis, se trataba de establecer en los pafses la

tinoamericanos bases estratégicas y controlar las fuerzas ar

madas de 'los mismos para oponer una ofensi'va conjunta, ante -

una inminente "tercera Guerra Mundial" •. Al mismo tiempo, la -

cooperación de los grandes monopolios en la vida polftica de

los pueblos latinoamericanos. 

Las protestas contra el Plan Truman, aunque co~ poca -

fuerza no se hicieron esperar. La 6onfederaci6n de Trabajado

res· de Colombia y, la de obreros de Panamá, la UGT de Uruguay 

y otras organi:aciones se pronunciaron rechazando IOs planes 

Clayton y Trumen por atentar contra la soberanie nacional de:. 

los pa rs·es del continent~. 

Por otra parte los bonzos sindicales norteamericanos .. ..;.. 

procuraban penetrar les centra les obreras y sindicatos. latin,2 



118 • 

.;i.mericanos. En mayo de ese mismo año, en el Noticiero de la

CTAI, se publicó una carta del Sr. Honora to González Castro -

dirigida al Srio. Gral. de la CTM -Tomás Palomino Rojas- una 

carta donde denuncia públicamente al Comité prosindicalismo

libre (Free Trade Union Conanitte} que dirig!an los l!deres -

de la AFL, William Green, George Many, David Dubinsky y ~a-

thew Wall, junto con los empresarios1 esta liga tan estrecha 

-dice- "entre l!deres obreros y capitalistas, tiene por oh-
jeto tres cuestiones: la formaci6n de la Confederación In-

teramericana de Trabajo con obreros de Estados Unidos, Cana

dá y de Latinoamérica7 la lucha contra la CTAL y la FSM1 y; 

la inversión de grandes cantidades de dinero en América La

tina y Europa, despu~s de modificar las legislaciones de -

cada pa!s a su arbitrio"(7}. 

A pesar de .todas las denuncias contra la pol!tica re-

presiva norteamer.icana esta no logr6 frenarse, sino al con

trario se intensific6 cambiando la correlación de fuerzas -

m~s conservadoras las que imponen su dominaci6n, los secto

res m!s poderosos de las ·burgues!as nativas y los reductos

de la oligarqu!a terrateniente latinoamericana, quiénes se

asocian con el capital extranjero, para mantener su poder,

acahando · GDn 1as pr!!teric:toneS- 'de :':ona ·-f-raac:Uir• 1!11.nor.ttari~- .. 

d9 la c~aae dam!Da.~te del imperialismo. La cr!tica situa--~ 

ci6n econ6mica y financiera que ~e iba gestando al incor

porarse las divisas acumuladas durante la guerra se debili-
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todo a partir de ~ines de la guerra de Corea la posibilidad 

de un desarrollo en base al anterior patr6n de acumulaci6n.-

En estas condiciones, no s6lo los efectos de la Guerra

Fr!a, sino el propio proceso de desarrollo capitalista inte! 

no, ir!an conduciendo a opaéar la pol!tica nacionalista y -

reformista. En ült:C.mo t~rmino se trataba de incrementar la-

acumulaci6n interna, -lo que supon!a aumentar la cuota de -

plusval1a y otras formas de extracci6n del excedente- y de -

atraer al capital extranjero. Como para fines de los cuaren

ta todav!a el ün1co pa!s excedentario eran los Estados Uni~~ 

dos, se trataba sobre todo de atraer capital de organismos~

internacionales donde ~ste dominaba y a la vez de realizar~~ 

una apertura al capital privado. Verdad es que para 1949 las 

inversiones se dirigieron sobre todo a Europa durante el pe~ 

riodo del Plan Marshall, Desde lueqo no eran todas las frac~ 

ciones de la burques!a las que postulaban esta pol!tica, si~ 

no los sectores 111ás concentrados de la burques!a industrial~ 

que ya entrelazaba sus intereses con el capital comercial y~ 

bancario-y en la mayor!a de Am@rica Latina, tambi~n con los

sectores terratenientes, Pero data era la l1nea que se perf! 

laba sobre todo en aquellos de mayor desarrollo capitalista~ 

relativo. En los dem4s, la reducc16n de los niveles de vida; 

~end!a a provocar reacciones·que en qeneral las clases domi~ 
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nantes aplastar!an mediante la represión. Pero tambit!n en ·-

los primeros, se hartan sentir a comienzos de los cincuenta

las huelgas y movilizaciones obreras. 

Las condiciones internas se articulaban con las exter-

nas. Ya en los primeros d!as de abril de 1948 se efectuó la

Conferencia Interamericana de Bogotá, •que di6 origen a la -

actual Organizac!On de los Estados Americanos- tres fueron -

los puntos importantes que se debatieron:l. el problema eco

n6rnico, 2. las actividades subversivas y 3, el pacto consti

tutivo .de la organizaci6n. 

Entre las intervenciones, se destac6 la de la delega:: 

ci6n chilena, representada por Juvenal aernández, qui~n in--. 

sistiO que deber!a crearse "en el hemisferio occidental un -

poderoso ~legue anticomunista para apoyar a los americanos-

nos en la guerra frta contra Rusia"(B}. 

Fu~ obvio que la delegaci6n chilena era incondicional-

a la pol!tica norteamericana, hasta recordar que en esos a-

~os el gobierno de Gonz1lez Videla, •presidente de Chile en 

esos 1t1omentos• protagonizO uno de los periodos de mayor re-

presiOn al mov:tmiento obrero. 

La delegac!On cubana dirigida por Guillermo Belt expre

so sus preocupaciones en relación a la nueva pol!tica norte_! 

mericana que llamO a abandonar su pol!tica de "buen vecino", 

recomendando que la Conferencia procediera en contra de la -

intervenciOn de los capitalistas .extranjeros, "Belt dijo que 
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el capital extranjero no ha quedado satisfecho en el pasado

ni siquiera con esos privilegios, sino que en muchos casos -

obtuvo trato especial, colocándose por encima de los nacio-

nales" (9). 

Finalmente la posici6n del entonces Srio. de. Relaciones 

Exteriores de M~!co, se concret6 a opinar acerca de la na--
• • ciente Organizac.16n de los Estados Americanos, como.,la orga-

nizac:t6n de Estados libres y soberanos, regidos por el prin

cipio de igualdad, leales a las naciones unidas y resueltos 

a afianzar la seguridad del.continente, a dar soluciones pa

cíficas a todas sus ·controversias"(lO). 

Fu~ claro que el gobierno mexicano legitim6 la política 

norteamericana, sien.do uno de los pa!ses del continente que

debido a .sus extraodinarios ~ variados recursos naturales t:!:!. 

vo mayores inversiones norteamericanas, beneficiando con e-

llo a la fracc16n de la burgues!a nacional asociada a ·1a ex~ 

tranjera. Otro de los acuerdos a que. se··-llecj6 ·en··J.a··,confare!!. 

cia fu~ cambiar el car!cter temporal de la Junta Interameri-

cana de Pefensa (J.I.D,)*, en permanente al crearse el Comi~ 

' ', " ... ' ' ; . '·, . ., ', ....... 

*En 1942 fud creada la Junta Interarner:tcana de Defensa (J.I 
D, l que tenia c.omo objetivo central el examen conjunto de .. 

asuntos continentales en materta de seguridad continental. -
Ese mismo año el Congre~o. norteamericano aprob6 11n programa~ 
de ayuda bajo el r~qimen de la ley de Pr6starno y Arriendor ... -
(Lend Leaae Actl, de m&s de 400 millones de d6larea en equi~ 
po y111aterial militar bajo la forma de acuerdos bilaterales~ 
concluidoa con dieciocho pa!ses,con la finalidad .de formar -
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t~ Consultivo de Defensa de la O.E.A., "que facilita al .co-

mité para delegar sus funciones consultivas en la J .I.D., ··-

Las tareas de la J,I.D. son: a) Estudiar y sugerir las medi-

das necesarias para una defensa del continente, manteniendo-

la seguridad interna e interviniendo como parte de las fuer

zas de alqunos de estos pa!ses, si se produce la subversi6n

·cC'lllunista. b) Actuar como secretario del Comité Consultivo -

. de Defensa de la OEA."(11) 

Esto signific6 el principio de. legitimar el derecho de 

los Estados Unidos a intervenir militarmente en los asuntos 

internos latinoamericanos cuando se pusiera en peligro ."la

seiguridad del contir.ente a,mericano" ejemplo de ello, fueron

los sucesos a.posteriori en : Guatemala, Bolivia, Santo Do

mingo. As1 come tambi~n, someter a los ej~rcitos latinoarner~ 

canos a la dirección del Estado Mayor de Ej~rcitos de los --

Estados Unidos, 

Al respecto, en una entrevista que Enrique Navarro -co

laborador de la revista "América"• le hizo a Lombardo en ma-

yo de 1948 acerca de la coyuntura, éste declaró: "Los magna

tes del imperialismo americano tratan de hacer de nuestro ... -
' ·, 

un sistema de defensa regional frente a cualquier agresi6n -
extracontinental y asegurar la cooperaci6n militar de los -
pa!ses di! América Latina (Claude Heller, "La asistencia milio:
tar nort1;1americana a Am~r!ca Latina: una perspectiva pol!ti
ca'', end=uadernos del CIDE,n, 4, cit., p.139), 
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~:tempo 'el siglo aroericano•, •• ~en relaci6n al carácter de la 

~upuesta nueva guerra mundial, respond16- los preparativos -

para la lucha militar serán de carácter económico consisti-

rán en elevar la producc:f.6n industrial de los Estados Unidos, 

••• -respecto a la lucha ideol6gica- se volverá a emplear el 

programa de los nazis, como ya se está haciendo ..mediante--

esta campaña contra el comunismo utilizada por todos los que 

nan acabado con las libertades democráticas en sus sespecti

vos pa1eses, Cit6 como ejemplo las dictaduras de Nicar~qlia,

Honduras y Santo Domingo.- Ante la ~lt:f.ma pregunta acerca -

del ideal panamericano y la actitud que debe tomar el pa!s,

Lombardo respond:f.6~ el ideal panamericano estaba colocado 

frente a un dilema: o hacer del hemisferio occidental una me 

tr6poli con veinte colonias, o hacer de 4sta regi6n del mun

do ·una asociación de naciones que se respeten y ayuden entre 

s!" (121. 

En suma, 1948 fue un año especial en la vida de la CTAL, 

puesto que la nueva correlación de fuerzas mencionada antes 

no le fue favorable. En este año sufri6 dos· golpes fuert!si~ 

mos.: la fusión del CIO y la AFL; y la desafiliaci6n de la -

CTM de la CTAL y lá FSM. Los cuales influyeron en su poste-

rior derrumbamiento. 

La fusión de la AFL y el CIO signific6 dejar en manos de 

Lovenstone el cqntrol de la pol!tica laboral internacional -

expresada en su fil:tación a ia Confederaci6n Internacional -

de Organización de Sindicatos Libres (CIOSLl • 
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La creaci6n de la Organizaci6n Regional Interamericana

de Trabajadores (ORITJ respondió a la política de sustituir 

a la CTAL, por una organización sindical que alineara a los 

trabajadores latinoamericanos a la política de Washington l~ 

gitimando su intervención en Corea, la ocupaci6n de la isla 

de Formosa y el apoyo al Plan Marshall. 

Anteriormente hubo intentos dirigidos por la AFL de di

vidir y boicotear cualquier iniciativa de la CTAL, En esta ~ 

forma convoc:ó para enero de 1948, en la Ciudad de Lima una-

reunión donde se formó la Confederación Interamericana del--

Trabajo (CITl. 

Esta Cofederación de corta vida tuvo que ser reemplaza~ 

da a su vez por otro organismo dirigido por la CIOSL y fina~ 

mente proponer la creación de·la ORIT, organizaciones crea~

das con la finalidad de mantener controladas a las orghiza-

ciones sindicales. Por esta raz~n no fue extraño su feroz --

anticomunismo dirgido a reprimir cualquier manifestación del 

movimiento democrático. 

La ORIT y sus· afiliados se pronunciaron a favor de las

pol!ticas desarrollistas que planteó la Comisión Econ6rnica -

Para América Latina (CEPAL}, "en lo social se pronuncia a f~. 

vor de las reformas conservando la estructura de la propie-

dad privada y los derechos del capital y de las empresas. En 

el campo laboral enfatiza la participación de los sindicatos 

democr&ticos en la elaboración y la ejecución de los planes-
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econ6m1cos y se opone a la colaborac16n con los 'infiltrados' 
ccmun.:Lstas " (131 , 

A finales de 1949 se suscitó un acontecimiento sumamen
te trascendente: la revoluci6n china que demostr6 las posib! 
lidaa.es de tr:tunfo de los 111ovimientos de liberaci6n nacional 
y del socialismo como v!a para consolidar la revo1Uci6n. Es
ta experiencia fue ut~lizada por el gobierno norteamericas:> -
para impedir que el ejemplo de la revolucidn china fuera re
tomado por el resto de los pa!ses de la reg16n, por lo cual
resultd ldgica la intervenci6n militar y pol!tica en Corea-
y posteriormente en Vietnam. 

Para J\m~rica Latina este año representd un afio de lucha 
~ demndando la restaurac16n de libertades democr!ticas y sindi 

cales, que desaparecen por la acci6n de las dictaduras, go-
biernos au.toritarios y el anticomunismo que tend!a a primar. 

Finalmente el ~ltimo acontecimiento relevante que cons~ 
11d6 la pol!tica Truman fue la Conferencia de Cancilleres 
del continente efectuada en enero de 1951, ya iniciada la 
gurra de Corea, Tres fueron sus objetivos: l, desarrollar el 
nuevo modelo de acumulacidn dirigiendo la econom!a de los 
pa!ses latinoamericanos, 2. apoyar la intervenci6n· en Corea 
y 3. participar en la campaña anticomunista para· "liberar" a 
los latinoamericanos de su influencia. 

Los gobiernos latinoamericanos ·con mayor o menor entu-
siaS1110 se plegaron a esta pol!tica, contribuyendo de esa fo~ 
111a afortalecer la hegemon!a del capital norteamericano por -
encima de los demb, Asumit!ndose como el •patio trasero" de 
los Estados Unidos, futuro imperio de las tra~snacionales. 

La pasada pretenci-'n de fracciones de las clases domi-
nantes de tendenóias "progresistas o nacionalistas" por dirf:. 
qir el proceso productivo en sus naciones se cancel6 al i--

qual que los pr9yectos de los gobiernos de corte dem6crata -
fracasaron, 

En relaci~n a las organizaciones sociales disidentes, -
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decpu~s de ser ?bjeto de represi611, fueron controladas por -
los partido~ en el poder o las dictaduras en turno. 

El futuro de mejores condiciones de vida y trabajo para 
la clase obrera volvía a aparecer como una promesa lejana, -
la expresi6n repetida. t•arias veces por Lombardo explic6 la -
realidad del periodo "no pretendemos el socialismo para mañ~ 
na". Controlar el 'tnovimiento obrero signific6 in1pedir la lu• 
c:1a polttico .. econ6mica de los trabajadores, a la vez irnplic6 
liquidar la democracia sindical aca~ando tarabien con la ind~ 
penñemc;ta de las organizaciones sindicales. "A partir de en
tonces se consol!d6 el sindicalismo i.nstitucional, la hegem2 
n1a de la American Federation of Labor· se impuso en el cont! 
nente, a travl!s de la ORIT. La CTAL perdi6 importancia en la 
escena latinoamc:?"icana y se disolvi6 en 196~"(141. Si bien -
esto no suced;f.6 de la 'lllisrna. manera en todos los pa1ses de la 
regUm; rep:resent6 una inc;tdenc:t.a general .qene:i:·aL 

El proceso de desmovilizac:t.6n habia comenzado años a~~-
1 . 

tras; en el interior de las filas de la CTAL. Primero corre~ 
pondi5 a la CGT argentina separarse en 1943, argumentando la 
J.ncondicional:f.dad de la organizaci6n a la pol!tica de uno de 
los grandes grupos· contendientes "el imperialismo comunista", 
proponiendo una tercera posici6n alternativa, la.formaci6n -
de la Agrupaci6n de Trabajadores Latinoamericanos Sindicali! 
tas (ATJ..ASl que se constituir!a en 1952, adheri~ndose a la -
pol!tica sindical peronista. Le siguieron la CTCH de Chile, 
la CTC de Cuba, la CTC de Colombia, la CTP de Pe~ y en 1948 

la CTM de.M~xico. 
Pese a todos los obstáculos q~e opon1a el gobierno nor

tea111ericano y las desa!iliaciones masivas, la CTAL convo~6 a 
su direcct6n a una reuni6n que se e!ectu6 del 1¡ al 20 de -
septiembre de 1952, donde se tratada de impul~ar 1~ .. unidad-
de acctOn y buscar la mejor forma de enfrentar la ofensiva 
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imperialista. ~l año siguiente se real.tzd en Chile el IV y -

61t.1mo Congreso de la CTAL/ en un ambiente de represien agu-
. •/ 

d:tzándose sobre todo en Per6, Colomf>.ta y Brasil. 

As.tst.teron 229 delegados representando a doce pa!ses: -
1 . I ! • 

Argentina, Bras.11, Ch.tle, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemal.a, 

ParaCJUaY'¡ Perl/ M~x.tco; Uruguay y Venezuela. Pero en no PO"'"'." 

cos casos representaban a organizaciones minoritarias, que -

hab!an.perd.tdo la grav.ttaci6n que tuvieran con anterioridad, 

en la clandest.1.ntdad,etc •• 

·En el .informe que Lombardo rind.t6 al Congreso, hizó al~ 

s16n a la ~ucha de los trabajadores contra el imperialismo, 

y exhorte a la unidad de acc:t6n. En su an.U1sis señal6 que -

la pol!t.tca :tntervenc:ton:tsta.del gobierno norteameri~ano se

man1festaba en el oont.tnente mediante el apoyo a ªlos suces!, 

vos.golpes de estado tendientes-a elevar al poder en ios paf 

ses latinoamericanos a dictaduras m111taTes•c1s1. 

Por ~lt.tmo: las Teivindicaciones del !V Congreso de la

c:?AL; convocaron a permanecer organizados para resistir los.,. 

efectos de h cr1s.ts; luchando por; aumento salarial, el c~ 

pl1m1ent~ y arnpl:taci6n de la leg.tslacidn que eonsagre reivi~ 

dicaciones de los trabajadores, .as! como tmnbidn las deman-

das de los seguros sociales y de la seguridad social, la a ... -

dopci6n de 111ed.tdas en pro del desarrollo de la industria na

c;lond: la defensa del derectio de huelga y ae orqanizacidn,-
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contra la intromisión gubernamental en los sindicatos y por

los demás derechos sindicales. Expresaron su inconformidad -

ante el aumento del costo de la vida el cierre de fábricas,

la disminuci6n de los d!as de trabajo y la intensificación -

del mismo, las medidas restrictivas y disciplinarias que di~ 

rninuyen el salario o ponen en riesgo la estabilidad en el -

trabajo (16) • 

Los sucesos pol!ticos posteriores en el subcontinente-

reafirmaron la pol1tica intervencionista norteamericana leg! 

timada por las dictaduras y en ese tiempo por la mayor1a de

gobiernos que representaban en grado mayor o menor liberta-

des democráticas. 

Pero la coyuntura pol1tica de los cincuenta era partic~ 

larmente desfavorable para la supervivencia de una organiza

ci6n que se opon!a a la expansión del imperialismo. Por otra 

parte, en el periodo llegaba a su fin lo que di6 en llamarse 

la alianza populista. El proyecto moderadamente nacionalista 

áe industrialización sustentada en la acumulación interna y

en divisas prov~nientes de las exportaciones que hab1an al-

canzado mejores precios en la inmediata posguerra, pero tam

bi~n en la,ampliaci6n del mercado interno lo que hab1a perm! 

tido en algunos de los est~dos del subcontinente la existen

cia de lo que con exageración evidente ha dado en llamarse -

Estado benefactor, iba a ser sustituido por un patrón de ac~ 

mulaci6n que·supon1a el capitalismo asociado al capital ex-

tranjero, el incremento de la concentración y cantralizaci6n 

: ; 
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del capital, en algunos pa!ses la transferencia hacia secto

res terratenientes, etc •• Las nuevas fracciones de las cla-

ses dominantes latinoamericanas que pasaban a he9emonizar,

iban a romper el llamado marco populista, all! donde ~ste h! 

b!a existido. En estas condiciones en medio del periodo m4s

agudo de la Guerra Fr!a que corresponder!a a los gobiernos -

republicanos instalados a partir de 1953, las posibilidades

de un proyecto no represivo en relaci6n a la clase obrera i

r!an desapareciendo. Eltsindicalismo independiente del impe

rialismo y de los gobiernos.y partidos que expresaban a trae 

ciones de las clases dominantes latinoamericanas, iba a su-

frir duros golpes a nivel nacional. En estas condiciones la

CTAL no iba a poder sobrevivir •. 

Como señalar!a años m4s tarde Lombardo Toledano "la CTA 

L h~!a cumplido con su misi6n hist6rica", no sin antes ha-

ber demostrado la potencialid~d de un proletariado nuevo co~ 

formado bajo relaciones de superexplotaci6n y dependencia,-

que hab!a expresado la voluntad pol!tica de construir la or

qan1zac16n de todos los explotados del continente, 
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Algunas conclij$Lones 

~º· Al analizar la trayectoria de la CTAL resalta en primer

lugar su papel en.un per!odo singularmente importante en el

procP-so mundial y latinoamericano. El periodo previo de des~ 

rrollo de la máxima agresividad del nazi-fascismo, la Segun

da Guerra Mundial y la posguerra. A escala internacional ma~ 

c6 la etapa de mayor riesgo y finalmente el holocaustro de-

la guerra, seguido de la posguerra que por un lado esta sig

nada por la máxima expansi6n de los Estados Unidos, su lide~ 

razgo del mundo capitalista, y capacidad para articular au-

hegemon!a militar, pol!tica, econ6mica e ideológica; por o-

tro lado, la expansi6n del mundo socialista, el proceso de-

descolonizac'i6n de numerosas estados, etc •• El mundo de la-

posguerra ya era definitivamente d:f.ferente del previo a la .... -

Segund Guarra ~undial. En América Latina estar!a caracter~z! 

do por la penetración del capital norte.americano, aminorada• 

en los treintas luego de la crisis y durante la Segunda Gue~ 

rra ~undial, pero acrecentada deciqidamente en la posguerra

Y sobre todo a partir de los cincuentas. Estados Unidos des

pla~ar!a a los demás pa!ses imperialistas. En los años fina

les de la guerra y en la inmediata posguerra condiciones re

lativamente favorables de la econom!a permitir!an un creci*

~iento general, aunque deoigual para los distintos paises,-~ 

incluso un desa~rollo i~dustrial importante para los de ma-

yor desarr.ollo capitalist'a. El pedodo final de la guerra y-
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la illll\ediata posguexra estar1an marcados por una tendencia a 

la damocrat1zaci6n, a la vigencia de determinados derechos y 

libertades, a la crisis del estado oligárquico, a la implan~ 

taci6n en no pocos pa1sea de gobiernos de tipo populista o-~ 

d~moliberales. Los años finales de la d~cada del cuarenta y-

los cincuentas estar1an caracterizados por el contrario, por 

el deterioro de los t~rminos de intercambio ~con la breve -

pausa de Corea-, por el fin del pro~·ecto de desarrollo sus-

tentado en .. las propias fuerzas, por la asociación al capital 
T . 

extranjero, por las tendencias a la irnplanaci6n de dictadu--

ras y .gobiernos autoritarios. 

Esta última etapa se corresponder!a con la Guerra Fr:ta

por la aspiraci6n de los Estados Unidos al. liderato muni:lial, 

por el a11nainent.tsmo y la m.!xima exasperación de las contra··.:. 

dicciones con el mundo socialista y los movimientos popula-~ 

res1 y en Am~rica Lati~a al montaje del lla.~ado.sistema pan! 

mericano militar y pol!tico, a la expansión de la ideolog!a

anticomunista. 

2º. En este marco se fue rnod:lficando la composici6n de clase, 

creci6 nmn~ricamente el proletariado, sobre todo all! donde

se produjo un real proceso de industrialización. Durante la

Segunda Guerra Mundial y en la inmediata posguerra las moda-

lidades del desarrollo capitalista interno favorecieron la-

expansi6n del sindicalismo, como lo favoreció el clima mun-

dial de lucha antifascista. 
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3°. La CTAL encontrar!a entonces un clima adecuado para su-

desarrollo, tanto m4s cuando la lucha antifascista que era-

úna de sus grandes prioridades, limaba sus plantees, los ha• 

c!a menos riesgosos para las clases dominantes latinoameric~ 

nas. 

4•, Su desarrollo como central latinoamericana estuvo rela--

cionado directamente con el del sindicalismo en cada pa!s.E! 

te por otra parte se ver!a favorecido por el proceso de demo 

cratizaci~n, m!s o menos profundo, m!s o menos real, de la--

' mayor!a de los pa!ses latinoamericanos. 

s•. No obstante, los.gobiernos y partidos que expresaban de

manera mas· o menos directa a las burgues!as industriales, lo 

cual no exclu!a la alianza en el bloque en el poder de otras 

fracciones, ya para entonces procuraban imponer su hegéman!a 

sobre el movimiento obrero utilizando fomas m!s O 111enos Vi2_ 

lentas del poder estatal, junto a cierta capacidad de distr~ 

buci6n, fruto de momentos de relativa bonanza •. Esto ser!a--

particularmente claro en los ejemplos mas n!tidos de los que 

se ha dado en llamar gobiernos populistas. 

6º, En ·este per!odo y sobre todo por la palabra y acci~n de 

Vicente Lombardc Toledano, la CTAL d~sempeño un papel impo-

tante en la.lucha antifascista, en la lucha.por la democra-

cia, que ~l concibe como pledra de toque. Puede considerarse 

que sobre todo a fines de la Segunda· Guerra Mundial y en la

i¡wediata posguerra, la CTAL ·toma un tint.e reformista, con-

esperanzas que la vida. demostrarla ilusorias, sobre la posi-
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bilidad de ca:ra.l)ios paulatinos de las condiciones de vida y-

de trabajo de los tra~ajadores, en cierto 111odo de la posibi~ 

11dad de un desarrollo del capitalismo.por lo menos durante

un lapso, que !avorecer!a estas mejoras. 

7º, Tanto la Guerra Fr!a como el fin del periodo de relativa 

bonanza para América Latina iban a poner fin a las posibili

dades de un per!odo de relativa armon!a de clases. Algunos-

de los gobiernos reformistas son derrocados como el guatema~ 

teco y el boliviano con la intervenci6n directa del gobierno 

norteamericano. En consecuencia se instauran nuevas dictadu~ 

ras y se retuerzan a las viejas. 

8°. En relaci6n al movimiento obrero, ~ste es encuadrado y-

controlado por los Estados Latinoamericanos, que.aplican di~ 

terentes·pol!ticas, tales como su corporativizaci6n -caso m~ 

xicano•, su aniquilaci6n -caso guatemalteco-, o la limita---. 

c16n de.su accionar •casos .chileno y uruguayo· 

9•, Por otra parte la disoluci6n de la CTAL no fue producto

unicmnente de la pol!tica de Guerra Fr!a, sino tambi~n desi-

. c16n de la burgues1a latinoamericana que en su conjunto opt6 
. . ' . 
por la asociac16n con el capital extranjero, sometiendose a-

. su pol!tica. Era obvio que en ese contexto la CTAL debido a

sus postulados pol!ticos atentaba: contra los prop6sitos de-

esta pol!tica y por ende contra sus intereses. 

10°, La experiencia de la CTAL fue relevante para la nisto~

ria del movimiento obrero latinoamericano, Conocerla implica 
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comprender con maro:r ni t~ ~ez el complejo proceso de c::mform!':. 

c16n de la clase obrera latinoamericana y su participaci6n-

en los procesos pol!t.icos de cada pa!s. 
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