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Introducción

Esta contribución hace un recuento de los estudios sociolaborales y de colaboración entre 
América Latina, particularmente del sur, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
cuestión que ha tenido una creciente ocupación por historiadoras/es y cientistas sociales en la 
última década, a propósito del centenario de la organización ginebrina, pero también en una bús-
queda por explorar otras interpretaciones de la historia social, política e institucional de nuestro 
continente, como una manera de vincular procesos nacionales a escala regional e internacional, 
complementando así respuestas que en las historiografías se conciben desde la evolución política 
local/nacional y contingente. 

La apertura de archivos nacionales e internacionales, el acceso a documentos de manera remota 
en diversas bibliotecas y la multiplicación de formas de hacer historia, transnacional, conectadas, 
interdisciplnarias, permitió en las dos últimas décadas avanzar en nuevas interpretaciones sobre las 
representaciones e identidades, circulaciones y experiencias vinculadas a la OIT y America Latina.

A pesar de que América Latina estuvo presente con funcionarios desde muy temprano en la 
organización internacional de Ginebra (HERRERA LEÓN; HERRERA GONZÁLEZ, 2013), 
y que Albert Thomas, primer director de la OIT, visitó el continente en 1925 (FERRERAS, 2011; 
YÁÑEZ, 2016; FERRERAS, 2019), esto no fue consignado por las historiografías del continente 
sino hasta hace unas décadas. La OIT, al igual que otros organismos internacionales, fue consi-
derada por investigadores y ensayistas de la región como instancias desprovistas de instrumentos 
para evaluar y empatizar con los problemas reales del continente, asociadas a una diplomacia de 
funcionarios de escritorio y conferencias, que establecían resoluciones de papel y sin incidencia 
en la vida de trabajadoras/es, organizaciones obreras, gremios de la industria, en materias tan 
importantes como legislación laboral y seguridad social.

Si bien el aporte de Moisés Poblete Troncoso, abogado chileno, experto en derecho social 
y económico y funcionario de carrera en la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra, puede 
considerarse pionero en establecer la trascendencia de la OIT para el derecho laboral y social del 
continente y sus múltiples efectos positivos para los trabajadores, empresariado y Estado. Hay que 
reconocer también que su perspectiva jurídica, institucional y unidireccional generó limitaciones 
a sus interpretaciones, aunque sus numerosas publicaciones dejan una herencia inconmensurable 
(HERRERA GONZÁLEZ, 2013b; YÁÑEZ, 2017; 2018)1 y son fuente inagotable para seguir 
avanzando en reconstruir una historia que fue compleja, donde las aportaciones técnicas, sindica-
les, legislativas, productivas y de gobernanza fueron una aprendizaje de ida y vuelta, tanto para la 
naciones latinoamericanas como para la OIT. Esta última, tuvo que expandir sus conocimientos 
de problemas laborales y sociales, distintos a los estudiados y legislados en Europa. Las contrata-
ciones de profesionales latinoamericanos, o europeos vinculados al continente, fue una práctica 
cada vez mayor en el organismo de Ginebra, seguida muy de cerca por su propio director Albert 
Thomas. Los casos de Moisés Poblete, Antonio Fabra Rivas, Carlos García Palacios (YÁÑEZ, 
2013; 2014; FERRERAS, 2019), por citar algunos ejemplos, representaron el esfuerzo de la OIT 
por avanzar en una agenda que garantizara sus principios y acciones como organización universal 
y no primordialmente europea.
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Distintas escalas de una relación: La OIT y América del Sur

En los últimos años los estudios transnacionales han tenido un importante desarrollo, 
ofreciendo miradas renovadoras sobre los procesos regionales, las instituciones internacionales 
y los actores que participan en el dominio supranacional (LINDEN, 2006; IRIYE; SAUNIER, 
2009). Los estudios sobre las organizaciones internacionales, tradicionalmente enmarcados en la 
perspectiva de la historia diplomática y de las relaciones internacionales, tienen una importancia 
fundamental en la formación del mundo contemporáneo, tal como lo señala el historiador Akira 
Iriye (2002). Si los estudios sobre la OIT han comprendido un largo conjunto de temáticas y pers-
pectivas historiográficas, las investigaciones actuales que han adoptado el enfoque transnacional 
obligan a poner el acento en los procesos de internacionalización de una organización que tradi-
cionalmente fue vista como “internacional” a partir de la sola constatación de su declaración de 
principios (SEEKINGS, 2010; KOTT, 2008; 2011; SAUNIER, 2008; MAUL, 2017; 2019; BORIS, 
2019). Este cambio de mirada obliga a desplazarse en relación con el marco europeo tradicional 
de investigación sobre la institución de Ginebra, con el fin de comprender los costos humanos 
y materiales de esta internacionalización hacia una región del mundo muy diferente de Europa. 
Sin embargo, este esfuerzo de renovación de los estudios sobre la OIT, desde la propia Oficina 
en Ginebra o centros de pensamiento europeo no ha involucrado a América Latina, siendo muy 
limitados las referencias en trabajos colectivos o individuales (LUCASSEN, 2006; VAN DAELE, 
2010; LESPINET-MORET; VIET, 2011; KOTT; DROUX, 2013; MAUL, 2019; BORIS, 2019).

Para el caso de América Latina los trabajos sobre la OIT siguen siendo escasos, aunque en 
las últimas décadas se observa un mayor interés por parte de historiadoras/es y cientistas sociales 
a tratar la temática. Los primeros estudios apuntaron a reconocer las iniciales relaciones entre la 
institución de Ginebra y los países del continente, particularmente en materia de incorporación 
a la OIT y ratificación de las convenciones internacionales (GONZÁLEZ, 1986; YÁÑEZ, 2000; 
JACOB, 2005; HERRERA LEÓN, 2011). Los vínculos entre el director de la OIT, Albert 
Thomas, y algunos gobiernos latinoamericanos, han permitido dimensionar los alcances de la 
diplomacia ginebrina, incluso incorporando el rol de la Sociedad de Naciones y el panameri-
canismo (HERRERA LEÓN, 2011; FERRERAS, 2011; MCPHERSON; WEHRLI, 2015; 
YÁÑEZ, 2016; HERRERA LEÓN; WEHRLI, 2019). Recientemente tres importantes estudios 
han ofrecido las primeras aproximaciones sobre la presencia de la OIT en el continente. Primero, 
el trabajo de coordinación que llevaron a cabo los historiadores Patricio Herrera y Fabián Herrera 
(2013), el cual aborda aspectos referidos al desarrollo de la burocracia ginebrina, los vínculos de 
la OIT con intelectuales latinoamericanos que actuaron como corresponsales, los programas de 
asistencia técnica y la Primera Conferencia Interamericana del Trabajo llevada a cabo en Santiago 
de Chile en 1936. Luego, desde un enfoque que busca ofrecer una mirada regional de la OIT, 
Laura Caruso y Andrés Stagnaro (2017) recopilaron trabajos que destacan los avances en materia 
legislativa y las instancias de difusión de las nuevas normas laborales. Recientemente, un tercer 
trabajo colectivo continúa ampliando y profundizando algunos de estos registros para Argentina 
y Brasil, compilación coordinada por Norberto Ferreras, Andrés Stagnaro y Laura Caruso (2018). 
Por su parte, la historiadora argentina Laura Caruso (2016) abordó los vínculos entre el movimiento 
de trabajadores marítimos argentinos y las convenciones de la OIT y Juan Carlos Yáñez (2016) 
estudió en profundidad la relación que estableció Chile con la institución de Ginebra, en especial 
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la preocupación manifestada por Albert Thomas frente a la creciente presencia del comunismo en 
las organizaciones obreras. Patricio Herrera González (2013b; 2013c; 2018a; 2018b) ha estudiado 
la relación entre la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) y su presidente, el 
dirigente sindical mexicano Vicente Lombardo Toledano, y la OIT, destacando la necesidad que 
tenía esta última en articular un vínculo más estrecho y permanente con una organización sindical 
de alcance continental. 

Una dimensión que no se ha abordado lo suficiente en la historiografía latinoamericana, dice 
relación con la importancia que tuvo la OIT en la circulación de experiencias y conocimientos en 
materia de legislación laboral, sindicalización y conciliación, en especial en el Cono Sur de América 
(FERRERAS, 2013; 2019) aunque existen dos estudios sobre la experiencia de cooperación técnica 
que desarrolló la OIT en Venezuela (PLATA, 2013; YÁÑEZ, 2017). Esto explica, en parte, el sesgo 
que ha existido en la crítica expresada por los historiadores del movimiento obrero (HERRERA 
GONZÁLEZ, 2013b; 2009) hacia la temprana legislación social, o los cuestionamientos a los 
reales alcances de las oficinas o departamentos del trabajo y el de los funcionarios gubernamen-
tales o internacionales, como por ejemplo el caso de Moisés Poblete (Chile), Alejandro Unsain 
(Argentina), Afonso Bandeira de Mello (Brasil) y José Enrique Sandoval y Saavedra (Cuba), solo 
por mencionar a algunos.

En un momento previo, las historiografías nacionales, políticas y obreras, han reproducido 
a lo largo de las décadas una perspectiva lineal y mecanicista sobre el desarrollo de la instituciona-
lidad laboral, con prefiguradas concepciones sobre el rol del Estado, la burocracia, la legislación, 
el gremio empresarial o el sindicalismo obrero (ALEXANDER, 2009; ALBA, 1964; GODIO, 
1985; GONZÁLEZ CASANOVA, 1984; KOVAL, 1985; BERGQUIST, 1988; MELGAR, 1988; 
ROXBOROUGH, 1997; ANGELL, 1997; KOFAS, 1992). Sin desconocer las aportaciones de 
las historias nacionales o regionales, esta contribución pone el acento en una escala continental e 
internacional, existiendo evidencias para reconocer el papel que tuvo la OIT en establecer relaciones 
permanentes con la clase política, técnicos, legisladores, empresarios y dirigentes obreros, instau-
rando un espacio de convergencia y debate, el cual no estuvo exento de intransigencia y defensas  
ideológicas, pero que permitió avanzar hacia una sociedad del trabajo. Si bien los diversos actores 
latinoamericanos tenían una agencia propia, la relación con misiones técnicas y directores de la OIT 
en diferentes reuniones oficiales, en Ginebra o en ciudades americanas, potenció los propios espacios 
de encuentro y la legitimación de los múltiples protagonistas. Este proceso supuso dotar de saberes 
técnicos a todos los involucrados, cuestión que aún presenta opacidades desde la historiografía y 
que esperamos poder avanzar en próximos estudios para ofrecer un panorama más integral sobre 
aspectos tan relevantes como: la cientificidad del trabajo; la seguridad social; la modernización de 
las relaciones laborales: la participación del sindicalismo en el debate de la institucionalidad labo-
ral; la negociación con los empresarios sobre condiciones de bienestar. Todos aspectos que están 
ampliando el conocimiento sobre la región y la OIT, en una colaboración regional y continental 
entre historiadoras/es del Cono Sur (BASUALDO, 2010; HERRERA GONZÁLEZ, 2013a; 
2013c; 2015; REMEDI, 2014; RAMACCIOTTI, 2015; SCODELLER, 2016; YÁÑEZ, 2014; 
2016; VIDELA, 2016; VERGARA, 2018).

La OIT no puede pensarse históricamente como una institución supranacional que solo 
propuso un dialogo tripartito, transfirió normas y procedimientos del trabajo o alentó la aproba-
ción de resoluciones con los Estados miembros. Al contrario, su relación con los distintos actores 
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latinoamericanos le permitió al organismo ginebrino deseuropeizar su “misión universalista”, 
conocer nuevos problemas continentales y regionales en América Latina (YÁÑEZ, 2014). Como 
resultado de ello hubo una interacción entre la OIT y en especial con los países del Cono Sur de 
América (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile), sobre la base de la cooperación técnica, redes polí-
ticas y negociaciones sindicales, particularmente fue fructifero el periodo entre 1936-1964. En el 
caso de los países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia) las formas extendidas de trabajo campesino, 
indígena o esclavista promovió estudios y debates particulares, pues era evidente la dicotomía que 
producía el derecho y las resoluciones sancionadas por la OIT. Es lo que Rossana Barragán (2017) 
ha denominado como la geografía diferencial de los derechos.

El papel de los funcionarios de la OIT y de los incipientes Departamentos o Ministerios del 
Trabajo fue crucial a la hora de promover una mayor circulación de los saberes y de reunión de 
instancias técnicas y de debates. A partir de los años 1940, funcionarios ginebrinos, pero también 
de origen latinoamericano, como Moisés Poblete, Alejandro Unsain, Nicolás Repetto, Rafael 
Caldera, Bandeira de Mello, Saavedra Lamas, tuvieron un rol preponderante, hicieron circular 
sus estudios sociales, expusieron sus puntos de vista en conferencias internacionales del trabajo, 
produjeron intercambios de información o prestaron sus asesorías a gobiernos (HERRERA 
GONZÁLEZ, 2013a; 2013b; YÁÑEZ, 2013; 2014; 2018; RAMACCIOTTI, 2015; CARUSO; 
STAGNARO, 2017).  

Por tanto, es relevante en el marco de una agenda de investigación nacional y continental 
avanzar en el análisis de los crecientes vínculos regionales e internacionales entre múltiples actores, 
dirigentes y organizaciones sindicales, funcionarios, legisladores, políticos, profesionales-técnicos 
y organizaciones patronales, y cómo estos vínculos permitieron o no avanzar en un mejoramiento 
de la institucionalidad laboral, dado que los contextos de guerra, postguerra y hegemonías con-
tribuyeron en algunos momentos a fortalecer y en otros a debilitar los idearios de trabajadores y 
empresarios, y a los necesarios reacomodos de la burocracia estatal. 

Durante la década de 1930 el escenario laboral del continente comienza a sufrir modifi-
caciones que dieron forma a una nueva cultura del trabajo (YÁÑEZ, 2008; BEN PLOTKIN; 
ZIMMERMAN, 2012; HERRERA GONZÁLEZ, 2013a; DRINOT, 2016), obligando a una 
modernización en las funciones del Estado, a definir derechos y deberes en las relaciones laborales y 
establecer mayores acercamientos con las organizaciones de la clase trabajadora. Los nuevos meca-
nismos de control laboral; el incremento de la sociedad salarial; las agencias, públicas y privadas, 
ocupadas de asesorar técnicamente a los gobiernos, empresarios y trabajadores con el objetivo de 
optimizar los recursos humanos y económicos; los Estados, junto a obreros y patrones, debatiendo 
sobre las coberturas de los accidentes del trabajo o la seguridad social. Todos procesos que son 
necesarios revisitarlos desde la investigación histórica y las ciencias sociales, en una relación que 
permita ampliar las experiencias, explicaciones e interpretaciones, particularmente del Cono Sur 
de América por sus mayores vículos que logró establecer con la institucionalidad laboral emanda 
de la oficina de Ginebra.  

La crisis de 1929 y la consiguiente Gran Depresión (DRINOT; KNIGHT, 2015) fue un 
parteaguas entre las primeras relaciones que la OIT había establecido con América Latina y la 
etapa que se comenzó a desarrollar a partir de la década de 1930. La crisis de 1929, con sus efectos 
en la cesantía y producción, relanzó la agenda social de distintos organismos y reuniones paname-
ricanas, cambiando el paradigma económico vigente hasta ese momento (MADDISSON, 1988). 
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Frente a la crisis económica, y sus efectos inesperados en el comercio mundial, la OIT asumió desde 
el comienzo una posición clara, aunque no exenta de dilemas. La crisis de 1929 y sus efectos era 
la prueba de la necesidad de integrar al estudio de las políticas sociales la dimensión económica. 
Aunque después de su creación la OIT buscó ampliar su dominio de acción, incorporando en la 
discusión temas como la organización científica del trabajo o los aspectos financieros, la crisis de 
1929 obligó a un esfuerzo de coordinación entre las diversas instituciones y países como jamás se 
había visto, cuestionando su capacidad de enfrentar la crisis con las herramientas tradicionales: el 
sistema de recomendación y de convención. El funcionamiento de las conferencias internacionales 
le daba un peso específico al resultado del debate y posterior acuerdo del tripartidismo –Estado, 
trabajadores, empresarios –, sin embargo los Estados latinoamericanos en la práctica hacían inope-
rante la ratificaciones de la convenciones, ya que tenían una inspección débil y alianzas políticas 
interesadas en mantener el statu quo, cuestión que se modificó con la mayor presencia efectiva e 
interacción de la OIT y sus interlocutores regionales en suelo americano.

En este escenario la OIT convocó a la Primera Conferencia americana del trabajo de los países 
miembros de la OIT en 1936, lo que permitió una oportunidad histórica para consolidar la insti-
tucionalidad laboral en el Cono Sur de América (HERRERA GONZÁLEZ, 2013a; 2015; 2017; 
QUEIROLO, 2017; RAMACCIOTTI, 2015; 2017; YÁÑEZ, 2014). Entre 1936 y 1961, la OIT en 
alianza con los Estados, organizaciones sindicales y patronales, organizó importantes conferencias 
regionales del trabajo en América Latina, (Santiago de Chile, 1936; La Habana, 1939; Ciudad de 
México, 1946; Montevideo, 1949; Río de Janeiro, 1952; La Habana, 1956; Buenos Aires, 1961) 
con el objetivo de aproximar los preceptos y proposiciones del organismo ginebrino a suelo ameri-
cano, cuestión que varios trabajos de este recuento han complejizado en el presente, superando las 
visiones neutras o acríticas que hubo sobre estas conferencias y reuniones oficiales. En cada una de 
ellas los delegados gubernamentales, patronales y sindicales, debatieron el informe del director de 
la OIT, logrando importantes resoluciones en materia económica, social y laboral para todas las 
partes involucradas (HERRERA GONZÁLEZ, 2015; 2018a). Esto se tradujo en una oportunidad 
para avanzar hacia una conquista de derechos sociales y económicos para la clase trabajadora, un 
mejoramiento en la productividad para los empresarios y un compromiso para favorecer el desar-
rollo social para el Estado. En síntesis, la asistencia técnica de la OIT – a través de las Conferencias 
americanas del trabajo – generó un espacio de debate, entre las oportunidades y límites que tenía el 
Cono Sur para alcanzar mejores estándares de integración económica y bienestar social. El derecho 
y la legislación sociolaboral fueron una vía reformista, aunque no se excluyó el discurso de clase 
en las organizaciones sindicales, en medio de un escenario internacional complejo y de nutridos 
conflictos geopolíticos y económicos. El derecho garantizaba avanzar en la institucionalidad social, 
financiada y programada por el Estado, que con el tiempo fue otorgando mayores prestaciones para 
la clase trabajadora, aún en periodos de crisis. (HERRERA GONZÁLEZ, 2018a; VERGARA, 
2018; VIDELA, 2016; DRINOT; KNIGTH, 2015; REMEDI, 2014; JENSEN, 2011).

Las décadas de 1940, 1950 y 1960, son particularmente complejas, pues el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría y el reacomodo de las hegemonías ideológicas del 
capitalismo y comunismo, expresadas por ejemplo en la Revolución Cubana y el derrocamiento 
de João Goulart, son el contexto más global para desentrañar el protagonismo que va adquiriendo 
la instalación de una sociedad laboral, en un contexto de creciente intervención social de raíces 
nacionales y transnacionales.
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Los diversos estudios nacionales y regionales que se han desarrollado en la última década – y 
que forman parte de este recuento – han indentificado las acciones técnicas, políticas y sindicales 
que desarrollaron la OIT y las organizaciones gubernamentales, patronales y sindicales entre 1936-
1976 en el Cono Sur de América, incorporando una perspectiva comparada y transnacional, una 
cuestión que ya comienza a consolidar grupos de estudios, publicaciones, talleres y redes regionales 
de investigadoras/es. Esta historiografía, que está ganando en volumen e institucionalización dentro 
del campo de estudios sobre la OIT, ha tenido mayores impactos en el continente pero aún falta 
una recepción y circulación de sus contribuciones en la propia oficina con asiento en Ginebra y 
en producciones académicas de los países europeos.

Rol de la OIT en la Guerra Fría latinoamericana:  
entre cooperación y “power soft”

Un actor relevante de la historia laboral mundial, y particularmente latinoamericana, es el 
sindicalismo. El aporte de las historiografías obreras nacionales para interpretar los repertorios de 
organización y lucha fueron sustanciales en las investigaciones desarrolladas entre los años 1940 
y 1990 (POBLETE, 1946; ALEXANDER, 1947; 1965; 2009; ALBA, 1964; GODIO, 1985; 
GONZÁLEZ CASANOVA, 1984; BERGQUIST, 1988; MELGAR, 1988; KOFAS, 1992). Las 
cronologías, las apropiaciones y conexiones con corrientes extranjeras, las tendencias políticas, los 
(des)encuentros con la clase política y gobernante, las confrontaciones con la clase patronal y la 
formación de su identidad como clase social, entre muchos otros tópicos, han ofrecido un conoci-
miento riguroso en datos, explicaciones y análisis. Sin embargo, como resultado de un acentuado 
contexto histórico de antagonismos, desplegado durante la Guerra Fría, hay que puntualizar que 
las historiografías obreras se interpretaron considerando los binomios dependencia-desarrollismo, 
centro-periferia, capitalismo-comunismo, lo que produjo una opacidad sobre numerosos hechos y 
procesos históricos (ALEXANDER, 2009; BETHELL, 1992; ROXBOROUGH, 1997; ANGELL, 
1997; SPENSER, 2004).

La presencia de la OIT en el continente latinoamericano permitió abrir nuevos cauces, pero 
fue necesaria la voluntad de un movimiento de trabajadores y sus organizaciones dispuestas a 
negociar, la iniciativa de agencias obreras o gubernamentales que realizaran estudios técnicos sobre 
diversas materias laborales, económicas y sociales, tales como: el nivel de los salarios; la integración 
indígena; la situación laboral y social del campesinado; la seguridad social; la inserción de la medi-
cina del trabajo; la educación técnica o la participación política de los trabajadores. En concreto, se 
trató de instaurar una agenda laboral y social que estaba plenamente vigente en el debate sindical, 
patronal y estatal, pues había problemas estructurales aún sin solución efectiva. Para responder a 
las demandas de la sociedad salarial (CASTEL, 1997)2 se requirió una articulación entre el Estado, 
la OIT, las organizaciones de patrones, el sindicalismo obrero internacional de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina (CTAL), Federación Sindical Mundial (FSM), Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), Organización Regional Interamericana 
del Trabajo (ORIT) y las organizaciones sindicales nacionales (BASUALDO, 2013; CORREA, 
2017; HERRERA GONZÁLEZ, 2016; RODRÍGUEZ, 2010; SCODELLER, 2013; 2016; 2017; 
YÁÑEZ, 2017; ZORZOLI, 2018).
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Fue la Conferencia Americana del Trabajo, de 1936, la que inauguró una relación más cola-
borativa, que en retrospectiva le permitió a la OIT planificar su misión universalista con nuevos 
derroteros, orientando sus principios de acción, que luego se utilizaron para promover los derechos 
sociales y laborales en regiones fuera del espectro europeo, como fueron los casos de Asia y África 
en la década de 1960 (VAN DAELE, 2010; KOTT, 2013; MAUL, 2017).

Los derechos sociales formaron parte de las exigencias laborales de las organizaciones obreras, 
cuyas reivindicaciones se acrecentarían, tendrían un nuevo escenario, se configuraron de manera 
más compleja con la participación de la OIT en el Cono Sur de América. Los debates e informes 
técnicos, discutidos en cada Conferencia americana del trabajo conllevaron esfuerzos de implemen-
tación de sus resoluciones en políticas sociales concretas, muchas de las cuales fueron resultado de 
consensos entre la clase trabajadora y empresarial, allanando el camino para el reconocimiento del 
trabajador como sujeto de derecho, político, económico y cultural, lo que modificó sustancialmente 
su relación con los medios de la “propiedad social”, tal como lo identificó Robert Castel (1997) 
para el caso europeo. 

La segunda posguerra modificó el panorama geopolítico mundial, donde el binomio capi-
talismo-comunismo se impuso con vehemencia en todos los continentes. Tanto el liderazgo de 
Estados Unidos como el de la Unión Soviética presionaron a sus periferias. Los hechos ocurridos 
en América Latina así lo confirman, en particular lo que sucedió con las organizaciones obreras 
organizadas y la constante inflitración que sufrieron sindicatos, partidos políticos e intelectuales 
vinculados a concepciones prosoviéticas o antinorteamericanas, lo que significó quebrantar la 
unidad obrera conquistada y de paso cuestionar la capacidad de negociación política de los traba-
jadores. Recientes investigaciones proponen nuevas miradas con respecto a estos procesos, pues la 
presencia de la OIT no se había considerado en este escenario histórico bipolar (RODRÍGUEZ, 
2010; BASUALDO, 2010; HERRERA GONZÁLEZ, 2016; 2018a; SCODELLER, 2013; 2016; 
2017; CORREA, 2017; YÁÑEZ, 2017; ZORZOLI, 2018). 

La presencia del organismo ginebrino en América Latina se movió desde apoyos a la autonomía 
y libertad sindical, a la promoción de escuelas sindicales anticomunistas, que junto a la colabo-
ración – financiera, logística e ideológica – de la American Federation of Labor (AFL)/Congress 
of Industrial Organizations (CIO) proprocionaron las bases de un nuevo sindicalismo, cuestión 
que estudios recientes están comenzado a determinar y analizar. Investigaciones han avanzado 
en establecer la inflitración que realizó la AFL/CIO en la CTAL, donde en un principio la OIT 
tuvo un rol de enlace entre funcionarios, dirigentes y organizaciones para defender la autonomía 
y libertad sindical (HERRERA GONZÁLEZ, 2016). También, hoy conocemos la importancia 
de la creación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), 
fundada en 1949, y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), inaugurada 
en 1951. Ambas organizaciones fueron financiadas y apoyadas por la AFL/CIO, con una presencia 
importante en América Latina, entre 1949 y 1970. Estas plataformas sindicales, internacional y 
regional, reclutaron a organizaciones laborales desprovistas de ideologías uniformes, donde el apoyo 
de Estados Unidos en lo económico y formativo fue primordial para inclinar sus motivaciones 
anticomunistas en el continente (RODRÍGUEZ, 2010). 

Recientemente, se han desarrollado estudios que contribuyen a comprender el rol de institutos 
de formación sindical creados en los años sesentas, como parte de la escalada norteamericana ante el 
triunfo de la Revolución Cubana.Tal es el caso de el Instituto Internacional de Estudios Laborales 
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(IIEL), creado por la OIT; el Instituto Interamericano de Estudios Sindicales (IIES), fundado por 
la ORIT; el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalsmo Libre (IADSL), patrocinado 
por la AFL/CIO; y el Instituto Latinoamericano de Planificación conómica y Social (ILPES), 
creado por la CEPAL. Todos ellos contribuyeron a movilizar un sindicalismo con capacidades 
técnicas, de planificación económica-social y liderazgos de ascendencia internacional-regional de 
influencia pronorteamericana (SCODELLER, 2016; 2017; CORREA, 2017). Todas cuestiones 
que necesitan ser ampliadas y analizadas, para comprender el rol de la OIT que paulatinamente se 
transformó en un “power soft”, pues su influencia en sectores sindicales y gremiales de América 
Latina se fue atomizando, dada la misma fragmentación de las organizaciones y su polarización 
ideológica, como resultado de la Guerra Fría, y donde la propia OIT quedó atrapada en propósitos 
laborales y legislativos con menos resultados sobre amplios sectores de trabajadores, en el mejor 
de los casos, o fue un espectador neutro y acrítico de la influencia de Estados Unidos en la región.

A manera de cierre (abierto)

Este artículo ha relevado las temáticas de las investigaciones que están realizando historia-
doras e historiadores, cientistas sociales, latinoamericanos y latinoamericanistas, al incorporar las 
experiencias históricas que se conservan en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo, 
en Ginebra, como también en acervos y archivos locales que nos permite reconstruir e interpretar 
el vínculo de la OIT y la región, aunque con ciertas limitaciones. Todo ello ha posibilitado deco-
dificar otras claves políticas, legislativas, sociales y técnicas de la historia laboral del continente. Se 
consolidó una agenda historiográfica de largo alcance, pues las épocas, temáticas, protagonistas e 
interpretaciones suponen avanzar en nuevos conocimientos sobre nuestra historia, particularmente 
del Cono Sur, en clave regional, con una nueva perspectiva, una nueva escala, y nuevas preguntas 
que surgen de los vínculos y mutuas determinaciones. Temas de género, infancia, programas de 
bienestar del empresariado, saberes del Estado, programas sanitarios, son cuestiones que segura-
mente serán las próximas contribuciones por venir. 

Recientemente aparecieron algunas obras colectivas (WEINBERG, 2019) o de síntesis 
(FERRERAS, 2019; VILLASMIL, 2019), a propósito del centenerio de la OIT, lo que viene a 
reafirmar que hay un campo de saberes que colabora en complejizar y trascender nuestras historias 
nacionales, desde la mirada continental. A contracorriente de la propia OIT y sus historiadores 
oficiales del centenario (MAUL, 2019; BORIS, 2019) que siguen reconstruyendo una historia 
con mirada eurocéntrica, esta contribución presenta un recuento de una profusa e importante 
investigación, de numerosas historiadoras e historiadores y cientistas sociales, que con numerosas 
evidencias de archivos, folletos, hemerografía, periódicos, oficios, correspondencia y memorias  
proporcionan interpretaciones y relaciones entre América Latina y la OIT, demostrando que la 
región y sus interlocutores – políticos, legisladores, funcionarios, dirigentes obreros, dirigentes 
gremiales, empresarios – le ofrecieron a la organización ginebrina la posibilidad de crear un espacio 
de presencia y legitimación, no para cumplir su misión universal de justicial social y paz universal,  
pero sí para sostener la verosimilitud de esta.
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Notas

1 Entre las publicaciones más relevantes de Moisés Poblete, en relación a su condición de alto funcionario de la OIT, 
podemos considerar: La legislación social de América Latina (Ginebra, OIT, 1928-1929), vol. 1-2; Ensayo de bibliografía 
social de los países hispanoamericanos (Santiago, La Nación, 1936); Problemas sociales y económicos de América Latina 
(Santiago, Universidad de Chile, 1936); Condiciones de vida y de trabajo de la población indígena del Perú (Ginebra, OIT, 
1938); Conferencia internacional del trabajo de Nueva York: 27 de octubre-6 de noviembre de 1941 (Santiago, Imprenta 
Universitaria, 1942); Evolución del Derecho Social en América (Santiago, Editorial Nascimento, 1942); El movimiento obrero 
latinoamericano (México, FCE, 1946); El derecho del trabajo y la seguridad social en Chile (Santiago, Editorial Jurídica, 1949).

2 Robert Castel se refiere al proceso de la sociedad salarial como la transformación que sufren las identidades de los 
trabajadores al extenderse el salario. Cuestión que supone instalar posiciones, diferencias, escalas, pero también promo-
ciones, progresos y protecciones, muchas de un carácter inédito para las vidas de mujeres, hombres, infantes y ancianos. 
El Estado y su agencia, como las propias luchas de los movimientos de trabajadores cooperaron en garantizar un bienestar, 
ampliando derechos y garantías.
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