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Motivado por el medio obrero que toda mi existencia - 

he compartido me han creado un espirftu netamente obrerista, - 

nacionalista y tal vez utopicamente soy de los que siguen cre-

yendo en la reidivicación de la clase trabajadora. 

Soy fiel testigo de la explotación en que sigue vi.--

viendo el obrero de México, considero totalmente injusto el sa 

lirio y demás "prestaciones" que recibe, hoy se culpa a la - -

inflación, ayer a la competencia internacional, en fin, las --

disculpas siguen abundando más que el dinero. 

Asf también la soñada jornada de 40 horas ha tenido -

tantas maniobras políticas que cuándo se conquiste seguramente 

traerá mayor pobreza a los de nuestra clase. Al escribir este 

sencillo y modesto trabajo tuve por meta despertar la concien-

cia de todos aquellos líderes obreros ast como los que aspiran 

a serio, para que siendo testigos de la historia que a conti—

nuación leeran no caigan en los mismos errores de sus predeceso-

res, que no acepten regalos, dinero, vino, mujeres. Que re---

cuerden que en esta vida nada es gratis, que piensen si una 

conquista Sindical, una huelga, una reducción de jornada; 



una guraderia Infantil, unas casas, en fin, valeii.igual que. 

Tamhión, deseo hacer contiencia, para que nunca caFT., 

Fan en el "d1VisiOnismo" greMial, que no olviden jamás, que el 

enemigo ríe u carcajadas cuando el rivel se Uivide, no olvi- 

deis, "La unión hace la Fuerza". 

La historia que a continuación leerán comprende una -

recopilación de libros, documentos históricos, visitas a mu---

seos, testigos y el particular punto de vista de este modesto-

estudiante que aspira a un titulo profesional que le ayude a -

luchar por la Supervivencia de nuestra Clase Obrera. 

El Lector encontrará momentos de intensa tristeza al 

conocer la historia del movimiento obrero, verá cuánta gente -

ha ofrecido su sangre por obtener un ideal sin otra ilusión --

más que conquistar mejores condiciones de vida para las genera 

ciones actuales. 

Mi mayor ilusión es que el honorable jurado al que co 

rresponda evaluar este sencillo trabajo me ofrezca sus sabios-

consejos que seguramente servirán para encauzar mis inquieto--

des, he que con la hasta experiencia que han acumulado VII la - 

lucha obrero-sindicalista, podrán corregirme en todos los de—

fectos incurrido; de los cuales pueden estar segnroll que trata 

ré de enmendar. 
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CAPITULO I 

EXPLOTACION INFRAHUMANA EN LA INDUSTRIA 

A FINES DEL SIGLO PASADO 



Las,  primeras Organizaciones Obreras en México José C. 

Valadez Capitulo VI (Sobre los orígenes del Movimiento Obrero-

de México). (A) 

DICE: 

La Tierra y todo lo que en su seno encierra esun Don - 

de la Naturaleza y por consiguiente la propiedad común es ina-

lineable de toda la humanidad solo por la violencia, los fuer-

tes se han apropiado de la Tierra. 

Jamás una cosa robada por efectos de tiempo, donación-

o venta puede convertirse en legítima. 

Quién ha comprado a ladrones han sido víctimas de las-

estafas y éstos compradores se convierten en culpables de una-

segunda estafa a la sociedad, en tiempos remotos fué la Tierra, 

hoy en estos tiempos es el Capital. 

• 

El hombre aislado no puede producir mas que lo necesa-

rio para su propio sustento. 

El Capital se ha formado por la acumulación, salarios-

que no se han pagado y son debido a los que han trabajado (Teo 

ría de la Plusvalía de Marx). 



Grandes pensadores como Zalacosta y Rhoda Kanaty infi-

rieron fuertes ataques a Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada en --

los inicios de la primera organización Mexicana de Obreros del 

siglo pasado conocida con el nombre "GRAN CIRCULO DE OBREROS -

DE MÉXICO". 

MANUEL DIAZ RAMIREZ en su obra intitulada Apuntes so- 

bre el Movimiento Obrero y Campesino nos habla sobre la situa-

ción del País y las masns trabajadoras diciendo. C 

Exhausto el tesoro público y la Nación colmada por gue 

rras y cuartelazos sucedidos desde 1810 en que se realizó la -

Independencia, el México de 1843 con mis de 30 anos de Caudi—

llaje, matanza y rapiña como era de esperarse el pueblo lleva-

ba la peor parte. 

Siendo Presidente de la República el General ANTONIO - 

El goce de la.vida debe ber el beneficio o gocO comán7. 

(Innoblecido por el trabajo,ciPneía Y arte' donde reina la :igual 

dad .y la, justicia se ejerce poi mutualidad y soiidaridadj eila=. 

sor& la soberana 'del Mundo 

La vieja fórmula proudhoniana dice "Hacer trabajar to-

do el mundo por nada a fin de que cada uno goce de todo por ma 

da". 



LOPEZ DE STA. ANA para "Hacer revivir y protejer la índustr u 

Nacionai" creó', el Colegio Artístico Mexicano yla 	de y • , 
• mento de Artesanos que fué bien aceptada por todos porin •  

caria situación en que vivían. lta verdad es que eran ~unos 

Talleres en su mayoría formados por Patrones. Mas tarde:cono-

ceriamos Organizaciones de Operarios que no poseían Taller al-

gune y que se agruparon en las juntas menores. ( 

El 27 de Diciembre de 1843 seprocedió a xlar formato - 

legal a la Junta de Fomento de Artesanos que más b 6n era una-

Sociedad mutualista que ni remotamente podría parecierse a un -

Sindicato ya que en dicha Acta consignaban formas/de organizaH 

:iones de la misma, así como socorro pura sus Socios en casos-

de muerte, enfermedades, casamiento y bautizo de sus hijos. 

Las Juntas Menores, 

Eran organizaciones de Artesanos que no tenían Taller-

ni tampoco propiedades único instrumento de trabajo eran sus -

manos, la primera reglamentación que conocemos fué publicada 

el 12 de Marzo de 1844 conteniendo 12 cláusulas referentes al-

derecho de voz, de audiencia solo atravez de un Presidente que 

por rama o actividad los representarla, jamás un artesano po- - 

dría llegar a opinar en forma independiente ante la Junta de -

Fomento de Artesanos como muestra de estas injustas 12 cláusu-

las transcribo 2 que me parecieron interesantes 



ARTICULO 11..:lii que:Prellde, la'junta menor.'06- cdá ramo, P 

drd suspender la sesión cuando los áninios de 

IOS SOCIOS so exalten o suceda otro deSorden. 

ARTICULO 	tal JUntas Menorel iniciar4n su sesib 15 minu-

tos antes dela oración y. no dudarían mas allá7 

de las 9 de la noche, 

Lo que demuestra que en aquella época las condiciones 

económicas de México ya provocaban enfrentamientos entre los - 

dueños de Talleres que poseían los instrumentos cíe producci6n-

y los artesanos pobres. 

Grave error político de Santa Ana era mezclar Obreros-

y Patrones en una misma Junta de Fomento Artesanal, en éstos - 

tiempos grandes organizaciones Mundiales como la I.W.W. de Es-

tados Unidos ya establecía en sus premisas no aceptar por miem 

bro a ninguna persona que explote a otra. 

Actualmente se considera por extensión del patrón a 

los trabajadores de confianza que jamás podrán ser admitidos 

en las filas Sindicales por el desempeño de las funciones que-

tienen (Administración, Supervisión, Vigilancia, Fiscaliza-

ción). 

Aunque para nuestra desgracia el Apartado 11 del Artleu. 



lo 123 Constitucional relativo al trabajo burocrático a casi - 

200 ahas aa ha podido hacer'Vigente este principio 'creando m01 

tiPlea-problemas administrativos acerca de 3 millones de tra- 

Paya complementar el ambiente social del siglo pasudo 

hago una breve síntesis sobre las primeras huelgas y OrganIza

ciones de nuestro País. 

Fué en Mayo de 1865 bajo el Imperio de Maximiliano - -

cuando los Obreros Textiles de la Fábrica San Idelfonso y la -

Colmena hicieron estallar la primera huelga del país el día• 10 

y 11 de Junio presentaron sus demandas que á manera de protes-

ta decía: 

Protestamos por una reducción en los jornales a razón-

de - medio real (9 centavos) por cada vara de manta, también pro 

testamos por el despido injustificado de 50 compañeros, así --

como por los embargos que la tienda de raya nos hace a nuestro 

salario, también protestamos por la jornada inhumana de traba-

jo que es de las 5 A.M. a las 6:45 P.M. para mujeres y de las-

5 A.M. a las 7.45 P.M. para hombres. 

Dicha huelga fracasó por haber cometido el grave error 

le confiar la soloci6n del conflicto al Gobierno los resulta--

los fueron golpes y cárcel para los lideresl  destierro para los 



revoltosos paya no croar "Malos Precedentes i. 

111 S 'de Julio de 1867'se„,inicia otra huelga Textil que 

•presentaba:el siguiente pliego pétitorioi- , 

1.- Se pide a los propietarios de la Fábrica ordenen a los co-

rrefteros mejor trato en la sección de tejidos y se absten 

gan abusos de autoridad con las mujeres Obreras. 

2.- Es de pedir y se pide mejor material para nuestro trabajo-

ya que esto redunda en nuestro salario. 

3.- Se pide jornada de 12 hrs., para mujeres a fin de que pue-

dan atender su hogar. 

4.- Se pide que los menores de edad sean pagados por los pro--

pietarios de la fábrica. 

S.- Se pide que los Obreros no sufran descuentos en sus salo-

ríos. 

Esta 3a. huelga Textil logré triunfar constituyendo la 

primera Victoria del movimiento obrero organizado de México. 

La situación económica de México en 1883 da una idea -

clara de la injusticia social de un pueblo miserable que se de 

bate por mejores condiciones de trabajo para hombres, mujeres-

y niños. 



El capital invertido por los industriales era de 20 1,-

25 millones dmill4Ado,A1 43,000 obreros:qué gerietai)aivirifiresOs 

para 215',000 habitantes que Vivíártde esta,  inciplenteindus

tria, La mas desarrollada era la TOctil ebil 132,90001irerosr 

'los salarios de los obreros.de,Sit. Idelfonso según Peblieaei6n, 

de "EL SOCIALISTA" (23 de enero de 1883)'era de 1'3.19 Itieldo‘.. 

semanario para hombres, las mujeres recibían $ 0.16 y las jor-

nadas de trabajo variaban en Verano 13.30 hrs., en Invierno --

12 hrs., al dia. Un horario corrido ya que los capataces con 

cedían 5 minutos para tomar alimentos, es decir que en 20 años 

los obreros habían obtenido menos de un peso en su salario se-

manal y habían disminuido su labor 6 horas diarias. Las muje-

res trabajtdoras habían alcanzado 4 centavos en su salario se-

manal, en tanto que los patrones por azares del destino habían 

aumentado más del 50% de sus inversiones de capital y cuadri--

plicado el No. de Obreros. 

Las condiciones en las fábricas de Puebla eran así 	-

$ 0.45 a $ 0.63 diarios hombre; de $0,09- a $ 0.18 para las mu 

jere; 18 horas de jornada y 15 minutos ndra tomar cada alimen- 

to. 

En la industria cigarrera se ¡Vagaban $ 0.74 por cada -

500 envolturas de cigarros. 

En tabasco variaba el salarlo de acuerdo al e!stado ci• 



vil de la persona, el casado ganaba mas porque llevaba a su', 

esposa e hijos a la  fábriea,reoibia $ 430 de salario mensUal-

100  mazorcas de malz,416 de frijol, 32 onzas de carne a la se-

mana, El soltero recibía $ 3.00 mensuales más SO mazorcas, 

2-lb de frijol y 16 onzas de carne semanariamente. 

Mientras los obreros y peones se debatían en la mise--

ria en un lapso de 20 años de 1853 a 1873 M6xico había tenido -

16 Presidentes, 4 Regentes de Imperio y al Emperador Maximilia 

no total 21 Gobernantes con un promedio de 1 Gobernante por ca 

da 300 días. 

El 26 de Mayo de 1875 los sombrereros de M6xico se fue 

ron a la Huelga reclamando Uniformidad de salario con el apoyo 

moral y económico de los Tejedores lograron vencer, más tarde-

la fábrica "LA HORMIGA" en una huelga que tardó 1 mes del 19 -

de Julio al 19 de Agosto gana la reducción de una HORA en la 

jornada de trabajo para quedar 1.2 horas en Verano y 11 en In—

vierno. Hacemos notar que en la Huelga de "Sn. ldelfonso" el-

Gobierno de Lerdo de Tejada arremetió fuerte contra los obre--

ros logrando heridos y un muerto de nombre DOROTE0 01.1VE1A. 

El. 5 de Octubre estalló la huelga en la fábrica Textil 

"LA MAGOALUNA" del 12 al 15 del mes se desarroll6 en "Cocola•-

pan" Orizaba, Veracruz otra huelga luchando por conseguir que-

no se rebajara el salario de $ 1.75 a S 1.05 así como mejores- 



materiales de trabajo, mientras tanto el gran circulo de obre-

ros organizaba un congreso no con fines. revindicaOriesS no 

políticos apoyando la candidatura de Lerdo dé Tejada 

Triste ,fué la época que vendría pues él triunfo del 

gran General PORFIRIO DIAZ marcó toda una época de aplastamien 

to a la clase laboral, engrandecimiento de las industrias, 6po.: 

ca muy difícil para el Movimiento Obrero y Campesino que vive-

momentos críticos representados en la Huelga de Cananea 1906,-

Rio Blanco 1907 que más adelante narró con lujo de detalles. 

Con la finalidad de ubicarnos mejor acerca del movi- -

miento obrero en nuestro país en sus inicios BARRY CAR en uno-

de sus textos intitulado "Movimiento Obrero y la Política en - 

México" Tomo I época 1910.1929 nos dice: 

a.- La parcialidad al capitalista extranjero para traer a Méxi 

co industrias y Servicios bajo ótplmas condiciones económi 

cas no importando las condiciones injustas para el trabaja.  

dor mexicano. 

b.- La construcción de Ferrocarriles en todo el país fué su 

Obra Maestra, era una necesidad de los Industriales para 

mover maquinaria en un sentido y lercancias en el otro tam 

bien trajo aparejada una terrible injw;ticia para la mano-
, 

de obra meíxcana que se veía desplazada por la americana - 



que ocupaba los puestos mejór pagades,y_de mayor jerarquía.: 

(blaqUiniStaSi lelegt•afiá0.1,' etc.) soló eran puesto» para -: • 

e1Heitrattjero ao más que podía aspen!.  er'Obrero mexicano. 

eran puestos de peón; - GraciaS a las facilidades dudas a 

los INDUSTRIALES hasta anotar el hecho 'que Porfirio Díaz 

recibió al pais con una inversión de 100 millones y la hi 

zo crecer a 3 400 millones en el periodo (1884-1911). Así 

tambi6n la línea de Ferrocarril creció de 1000 Km a - 

190000 Km en el mismo periodo. 

c.- La industria Textil estuvo controlada por Españoles y Fran 

ceses. 

La del Ferrocarril por Ingleses,Canadienses y America-

nos. (II) 

La del. Hierro y Acero por Estados Unidos 

La Fuerza de trabajo en 1910 estaba colocada así: 

104 mil en industria extractiva 

603 mil en industria manufacturera 

10 mil en industria gas y combustible 

18 mil en industria Ferrocarriles 

La industria extractiva como las minas de oro,plata,co 

bre, etc., se encontraban colocadas en Chihuahua, Guanajuato,-

Hidalgo, Zacatecas, Coahuila, Sonora. 
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111 petroloo en Tampico y Minatitldn, Veracrúz. 

• I.a InduiXria Manufacturará en o1 centra- del' Paísilluo-• 

JalilCoí:paxacti.,''Vertieruzl:(centro) Michbacan l  Edw. da 

México y D.F. 

La Industria Textil ocúpaba más que ninguna otra obre-

ros (32000 aproximadamente) concentrada principalmenteen Driza 

ba Veragatta—,_..141-i-x-e-e--,---Pu-tbla, Estado de México y D.F. 

Deseo hacer énfasis de que en la Región Orizabeña se -

estableció La Compañía Industrial de Orizaba (CIDOSA) con cua-

tro plantas propiedad de Franceses que ocupaba 6000 obreros --

aproximadamente y la Fábrica más grande la colocó en Rio Blan-

co, Veracruz. 

Así también la Industria eléctrica que era propiedad • 

de Británicos relacionada con el sistema Tranviario trajo si--

tuación de injusticia para nosotros por el desprecio de mano -

de obra y salarios desiguales aún en los mismos puestos. Que a 

la postre trajo un sentimiento antiextranjero y nacionalista. 

El probable origen de la clase obrera en México provie 

te del Sector Campesino, la frecuencia de peonaje por deudas y 

;cupos de campesinos desposeídos de Tierra por la dictadura de 

Porfirio Díaz por sus preferencias al Terrateniente en su mayo 



Podemos dividir el movimiento obrero en época prerevo-

lucionaria de 1810 a 1870 donde vemos aparecer las primeras so 

ciedades mutualistas (1850.1860), Posteriormente de 1870 a 1890-

la industria tuvo un fuerte impulso gracias a las concesiones-

extranjeras y al proteccionismo gubernamental. 

De 1880 a 1905 el Régimen de Porfirio Díaz aplastó - 

cualquier forma de manifestación organizada por obreros. La 

prohibición de huelgas y periódicos fueron por SISTEMA. 

Los primeros Sindicatos dignos de llevar ese nombre -

aparecen hasta 1906 y 1907, 

Debemos recordar.que el México de 1856 estaba con 7 

millones de habitantes 8 Fábricas& papel 46 de Tela y peque-

ños talleres de alco'hol,aceite,cerámlea y cigarrillos, 

Tia extranjeroslhize emigrar a 1á ,Ciudad buscando alimento que 

fueron empleados en,  Minas y Fábricas Textiles como es el Caso-

del Cantón dm Orizaba que antes de que llegara la Industria 

Textil estaba rodeada por 40 haciendas. 

También es el caso de Atlixco y Metepec donde 

bricas Textiles ocuparon campesinos después de que la Revolu--

ción destruyó las haciendas. 



Las primerassocindades'Inutualistas de que 'se tiene co 

nocimiento son'en GuadalaJere 1150 Seciedad'derArlesami5.' *Una: 

de' Saltel en 186 rITe 11ermed,d do  Tere7s, 1866 , e070:11  
nombre'. 	dice "bel' 90 iste 	eeeelPalST  

reSulta 7: 
ban iteapaces.:de:deendei' 	causa per''. despido de algún mi0M- 
bro o reducción al salario. 

La palabra Huelga fue raramente usada hasta 1870 debe-

mos hacernotar que a México no llegaron la misma cantidad de -

inmigrados intelectuales como es el caso de Uruguay,Drasil y - 

Argentina por lo tanto el Socialismo utópico y científico tar-

dé un poco más en llegar de Europa. 

De las primeras organizaciones que conocemos aparece - 

la de Plotonio C. Rhodo Kanaty que en un programa de coloniza-

ción de Comonfor llega a México en 1861 y funda "El gran círcu 

lo de obreros de México". 

Rhodokanaty viaja por toda la República,creando 28 -

sucursales Puebla y Veracruz son las primeras en afiliarse. 

Los 12 Fundadores de esta auténtica clase obrera orga-

nizada fue de 7 impresores y 5 sastres. 

Las reglas de su conducta fueron: 



(). no aceptar  Nestos públicos, para;', no corromperse 

velar Por la educaci6n de sus' afiliados, 

El gran circulo nota que era más fácil luchar contra 

el Patrón si se está del lado. Presidencial y acuden a Sebas-

tian lerdo de Tejada para solicitar apoyo, 

En 1876-1880 la crisis politica se apodera del Gobier-

no PorfLrio Diaz,surge un divisionismo en el gran circulo por- 

una antipatía general a DIAZ y una enorme simpatía a lo que le 

representaba, 

En 1879 el gran círculo era controlado por agentes u - 

oficiales del Gobierno los Líderes de ese circulo más tarde --

ocuparian puestos públicos PABLO NACED°, CARLOS OLAGUIBEL Y --

ARISTA. 

Los genuinos Meres formaron un Congreso Obrero y se- 

fueron - a Zacatecas bajo la protección del. Gobernador TRINIDAD - 

GARCIA DE LA CADENA. 

A pesar del estricto control ejercido por el General - 

Dlaz que incluso penalizaba en el c6diso Penal a quien partici, 

partí en movimientos organizados para aumentar el salario con -

multas, corcel, golpes y destierro para los que ejercieran pre 

sl6n física o moral, no hubo un ano en que no se efectuaran -- 



huelgas: Los motivos fueron variados por ejemplO. 

'Oposición al Regalmento ,de tyabajoj a algún directivo, 

Aumento de Salario, disminución dejoraadanjustiCias, por 

Preferir obreros extranjeros a los nacícinaleí, etc. 

El régimen Porfirista se caracterizó por el uso del 

ejército y de la policía para sofocar huelgas, así como: romper. 
las con esquiroles traídos de más de 500 Km, de distancia, 

reemplazando incluso Fábricas completas. 

Algo muy curioso fu6 el Movimiento Ferrocarrilero que-

era compañia Norteamericana y Canadiense éstos, extranjeros --

protestaron por solicitar igualdad de prestaciones que sus com 

pañeros que vivían en E.E.U.U. y Canadá en trabajos similares, 

los mexicanos servimos de esquiroles al principio y terminamos 

erradicando a todo gérmen extranjero. 

El primer movimiento de huelga de los Ferrocarrileros-

se efectué) en 1881 con mas de 1000obreros que en Toluca, pro—

testando por los malos tratos que ingenieros americanos les ha 

clan, éstas continuaron hasta que terminó el siglo. 

En 1907 ya eran 20,000 obreros ferrocarrIleros de 1os-

cuales 11,500 se encontraban asociados al grito de "MEXICO PA-

RA LOS MEXICANOS" en el Sur de los E.E,O.U, que más tarde cun- 



diría en el resto del país creando un sentimiento antlyankee 

desarrollándose en lo industria forrocarrilera un arraigado 

sentimiento nacionalista, 



.a J  
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Aanuel -Díaz R.  
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CAPITULO: II 

INFLUENCIA DE CARLOS MARX Y LA REVOLUCION 

INDUSTRIAL. EN EL SINDICATO MEXICANO 
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Influencia de Carlos MarSc Y la revolución industrial 

en el sindicato Mexicano.,'Iaj5i'el 'lema "PROLETARIOS pu TODO 

EL MUNDO UNIDOS", Carlos Marx y Federico Engels fueron sin du-

da pioneros protagonistas de la lucha de clases "explotadores. 

y explotados" "burgueses y proletarios" "hombres libres y Es--

clavos" "patricios y plebeyos" en Roma y en la Edad Media, 

Scflores Feudales, Vasallos, Maestros, OFICIALES y Ciervos. (In 

La burguesía nació junto con la conquista de América y 

Africa abrir nuevos mercados trae consigo evolucionar el sim—

ple taller en manufactura, mas tarde se ve evolucionada por --

grandes inventos como la máquina de vapor, petroleo y energía-

eléctrica que hoy ha vonvertido en millonarios a la burguesía. 

Carlos Marx dijo: donde quiera que la burguesía ha con 

quistado el poder ha destruido las relaciones feudales, las li 

gaduras feudales que ataban al hombre con sus superiores natu-

rales los ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir - - 

otro vínculo entre los hombres, que el frío interés, el cruel 

pago al contado ha .ahogado el sagrado éxtasis del fervor reli-

gioso haciendo de la dignidad personal un simple valor de cam-

bio, estableciendo una explotación abierta descarada, abierta-

y brutal, convirtiendo a profesionales como el medico, poeta, 

jurisconsulto y sacerdote en simples servidores asalariados. 

La burguesía ha sometido el campo al dominio de la - 
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Ciuddd, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente
-  

su Poblacifln de las Ciudades desmantelando, el campo ha subor 

dinado lo mismo a países bárbaros que civilizados de Oriente y 

Occidente. 

En cuanto a menor esfuerzo requiere el trabajo indus--, 

trial en virtud de maquinaria moderna y automatizada con des 

plazamiento del hombre se' hace.  evidente ya que el empleo do muH 

jeres y niflos abarata lOs'costos de mano de obra (ejemplo ac 

tual maquiladoras y supermercados), 

El obrero una vez que ha vivido del salario en metáli- 

co se hace víctima del rentero 

otros elementos de la burguesía. 

tendero, prestamista que son- 

Todos los movimientos que hasta ahora han sido realiza, 

dos por minorías ha sido en provecho de minorías, el movimien-

to proletario independiente se hará por la inmensa mayoría en-

provecho de la misma. 

El proletariado, capa inferior de la Sociedad actual, 

no podrá levantarse ni siquiera enderezarse sin hacer saltar -

toda la super estructura formada por las capas de la sociedad-

oficial. Par su forma aunque no por contenido la lucha del --

proletariado contra la burguesía será inicialmente una lucha -

nacional en la quo cada país deberá acabar con su propia hurgue 



La condición esbnclaIde,, la existencia y de la. domina' 

ción de la.'Clase burguesa es la acumulacién de la riqueza en 

manos particulares; la fOrMáCiem'y aumento 'del capital así :1 

Condícién del capital es el trabajo asalariado, éste trabajo 

descansa en la competencia de los obreros entre sí. 

La burguesía sucumbir4 el dio en que todos los obreros 

de hoy esclavos de ayer tomen conciencia de que es imposible - 

de creer que la riqueza se haya acumulado en unas cuantas ma—

nos con el trabajo, el sudor y la sangre de tantos hombres que 

semidesnudos,harapientos e ignorantes luchan por subsistir en-

éste mundo injusto que nos tocó ser testigos. 

La influencia de.éste gran pensador hace que el sindi- 

calismo mexicano tome conciencia de la explotación en que vive 

llevando como bandera el lema "LA UNION HACE LA FUERZA" ha po-

dido conseguir del patrimonio burgués prestaciones en que el - 

siglo pasado jamás soñó como son: tiendas de descuento, 	rvi- 

cios médicos para él y toda su familia, créditos de casa habi 

tación. 	fondos por enfermedad, accidentes, vejez, jubilacio— 

nes, etc. 

A pesar de que Carlos Marx vivIA del ano de 1820 a 

1895 en l'Atropa l'ué testigo de los inkios de la RevoluciAo lo- 



dustrial, la sustitución 'del hoMbre con la máquina hizo despor'. 

tar conciencias' en:lodo.,e1 orbe, medio mundo,praqtlea sus doc 

trinas V - laot 	mitadlmcba. Por-rompor 'las cadenás de la 'hur,4- 

guesía en lo que se ha dado en llamar "Conquistas Sindicalos"'.- 
# 

El saberse explotado ha causado múltiples movimientos-

sociales en nuestro pals, en el r6glmen de Comonfor en un Movi 

miento colonizador llegaron a Méxicolnal KANATI Y ZALACOSTA -

trayendo filosofía Europea que más tarde produciría grandes --

frutos en la casa del obrero Mundial y en general en todas las 

organizaciones sindicales del país hasta la actualidad. 



eijindionliamo y Sucialiemo en léxico*/ 
Severo Ia1oo1as 
.0ditoriU Grijalbo 1970 M6n1po, PdEo. 79, 00 



CAPITULO III 

CIRCULO DE OBREROS DE MEXICO 

Y 

SU PRIMER MANIFIESTO. 



"Circulo de Obreros de'Méxieo y su primer manifies—

to'', El movimiento obrero nacio casi, al concluir el siglo pa-

sado como ya comentado en el lo, capitulo el choque exioto en 

tre una burgesia capital 'y máquinaria.Contra 

.bres que no 'tenían -ningún patrilonio su explotación era 1nmi- , 

nente,'las industrial,la minería y los textiles, las injustasi- 

jornadas do 15'y 16 horas diarias, los malos tratos y los ra-- 

quiticos salariosIcrearon en el obrero la necesidad de organi-

zarse para tener fuerza ante sus patronesp fué así como el 16 

de septiembre de 1872 las sociedades cooperativas mutualistas-

y hermandades crean un organismo central que con carácter na—

cional llaman "CIRCULO DE OBREROS DE MEXICO".- (4) 

Más tarde del período comprendido agosto de 1874 a - 

enero de 1875 se organiza la histórica y gloriosa huelga de 5-

meses que los mineros de Pachuca y Real del Monte hicieron es-

tallar, el triunfo para el trabajador mexicano quedó estampado 

en la historia de México como las primeras prestaciones que se 

logran colocando las banderas de una huelga. 

En mayo de 1877 los obreros de la fábrica de Hilados 

y Tejidos "la -Puma MONTAÑESA" logra un importante triunfo para 

la causa obrera,consiste en 4 cláusulas. 

lo. Desaparición de la odiosa tienda de Raya. 

2o. Redbcción de la Jornada de trabajo de 14 a 12 horas dia— 

rias. 



3o. Servicio 	medicinaeri enfermedades profesionales.. 

40, Abolición dol trabajo nocturno. 

Círculo de'obrer0 de 'México :'!COnCo. y6..O1:ái(1. 6 de 

garzo de 1870 al ,pyimer,congraso..Nacional logrando reunirla__-  

representación de'mas de 10,000 trabajadores que por medio de-

sus delegados acordaron lanzar su primer manifiesto, la parte- 

medular a continuación y brevemente expongo: 

lo. Instrucción para obreros adultos y los hijos de éstos. 

2o. Establecimiento de Talleres en los cuales se proporcione-

trabajo de artesano con independencia del particular y --

y capitalista, auxiliarlo en sus enfermedades, ampararlo 

en sus desgracias y alejarlo de la posibilidad de que sea 

deudor. 

3o. Ayudar al obrero para que las garantias políticas y socia 

les sean igUalitarias y para que el'servicio militar re--

caiga por igual en sabios o ignorantes, pobres o ricos. 

4o. Que exista libertad de elección de funcionarios públicos-

libertad de culto, sistema de protección ilustrada para -

la Industria y las artes. 

So. Que existan procuradores generales de los obreros, que .in 

tervengan ante las autoridades en todo aquello que sea --

provechoso y necesario. 



Que se fijo el tipo de Salarlo deticuerdo :Con 'el Estado - 

de la República, localidad o rango del qtie se trate.' 

7 	La creacién de exposiciones industriáles, 'dónde pueden - 

ser promovidas y vendidas las mercancias de los trabajado 

res. 

Se ocupará sobre la variación del jornal, así costo 

del derecho del obrero a subir el precio por su trabajo, busca 

rá mejorar la condición de la mujer obrera y dedicará especial 

atención a las huelgas. 

La carencia total y absoluta del contenido social de 

este raquítico programa demuestra la falta de doctrina y orlen 

tnción que tenia la clase trabajadora. 

En el segundo congreso del Circulo de obreros de Mé-

xico trajo un terrible divisionismo ya que unos se inclinaban-

por el mutualismo, otros por el cooperativismo, y no faltaba -

.in reducido grupo que pugnaba por el socialismo. 

El circulo tergiversé su camino social en político -

.º1 postular a Sebastian Lerdo de Tejada para la Presidencia de 

la República en el año de 1876, bien sabemos que el. triunfo --

vendría para el dictador Porfirio Dia?. antagónico de la clase-

)roletaria, amigo incondicional del industrial nacional y ex--

tranjero y la represión hacia todos los movimientos obreros ya 

,or todos conocidos. 
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"Historia 	Movimronto Obrero Malciolm10 
indo Áraizo. -.Editorial Cuauhtémoc. TomolI Págo.1647. 



CAPITULO IV 

GRANDES HUELGAS EN PRO DE GRANDES CONQUISTAS. 



Grandes Huelgas en pro de Grandes Conquistas, Breve 

narración de la Huelga de Cananea Sonora, 

Existiendo la organización "UNION LIBERAL HUMANIDAD 

POR INICIATIVA DE 'MANUEL M. DIEGUEZ EN CANANEA ASI COMO EN  - 

RONQUILLO EL CLUB LIBERAL DE CANANEA" ambas deciden afiliarse 

al Partido liberal Méxicano con sede en San Luis MSSOUTi 

U,S,A, cuyoS líderes eran Ricardo y Enrique PloresMag6n, Anta 

nio I, Villnreal,•Juan y Manuel Sarabla Librado Rivera y Rosa 

lino Bustamante. (5) 

Esteban B. Calderon Líder de Cananea alentaba a los-

mineros a defenderse de la explotación en jornadas excesivas,-

bajos salarios, malos tratos, faltas de medidas de Higiene y -

Seguridad, de ese ahorro se obtenian grandes ganancias. 

La Unión liberal humanidad celebré el 28 de mayo de-

1906 una reunión secreta, el día 30 concurren 200 obreros e --

hicieron uso de la palabra en mitin de protesta Esteban B. Cal 

deron, Lázaro Gutiérrez de Lara y Carlos Guerrero acordándose-

el estallamiento de la huelga la noche del 31 de mayo la mina-

de oversight se declaró en huelga en el cambio de turno de los 

operarios. 

El Gerente de la mina Coronel W1LLIAN C. CREEN de la 

Cananea CONSOLIDETE COPPER COMPANY solicitó ayuda al Goherna-- 



33 

,-dor do Sonora. 

Aldiaiguiente 1 de Junio de 1906 MISA02 mil 

obreros recorrian la calle en' manifestacián,:- A las 10 de la 

mañana sesionaban los líderes, el apoderadO . de.la  empresa.  al  — 

que presentarán los siguientes puntos petitorios. 

1. Destitución del Mayordomo LUIS (NIVEL 19) 

2. Salario de 5 pesos diarios en jornada de 8 horas 

3. Ocupación del 75% de Mexicanos y 25% de extranjeros 

4. Colocar personas de nobles sentimientos en las jaulab para 

evitar fricciones. 

Todo mexicano gozara del Derecho al ascenso según sus apti 

(4) 

Ante la negativa de la empresa a dichas peticiones 7 

que calificaron de absurdas, los huelguistas se encaminaron al 

Barrio conocido como "LA MESA" lugar donde se encontraba todo7 

el personal seria exitado para secundar el movimiento cosa que 

enardeció a su propietario GEORGE METCALF así como a su herma-

no WILLIAM que trató de impedir la salida del personal con man 

gueras al principio y más tarde vendria j  La masacre en desi—

gual. combate de piedras y.  palos contra balas y ametralladoras. 

Un poco mis tarde en busca de justicia los huelguistas i;e tras 

ludan a Ronquillo no sabiendo que en la comisaría también los- 
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aguardaba la muerte de los fusileros creando 6 nuevas víctimas 

entro ellas un niño de solo 11 años do, edad, 

Utilizando balas dum 	dum prohibidas lor todos los,  

ejéritol del: mundo por sus destrozos cobra nuevas victimas 

llegando a 10 'el número de muertos y,.17 bedeles. 

Al día siguiente llegó el Gobernador de IZABAL junto 

con 290 RANGER NORTEAMERICANOS encarcelando a 20 obreros por - 

más intentos que hicieron por dialogar con el Gobernador fue--

rón impedidos por los esbirros. 

El día 5 de Junio fueron detenidos los líderes del - 

Movimiento,Dieguez Calderón Ibarra y otros 5 obreros fueron--

condenados a 15 años de prisión en Sn. Juan de Ulúa en la Ciu- 

dad de Veracruz. (VII) 	• 

Huelga de Río Blanco 7 de Enero de 1907. Situación-

del obrero. 

A pesar de ser el obrero de Río Blanco uno de los me 

jores pagados en la Industria Textil puesto que ganaba S 2.50-

como máximo y $ 0.56 como mínimo en comparación con Puebla y -

Tlaxcala que se ganaba $ 1.25 y $ 1.13 no dejaba de ser preca-

ria su situación económica, la jornada de trabajo era de 11 --

horas, diarias y se daban •15 minutos para tomar alimentos. Nor. 



malmente se ttabajába -de las- 6 A.M, a las8 P.M. martes y jue'-

ves hasta los 12 P.M. lo que .naturalmenté provocó un desconten 

to.generad, weste táqUitico sttlaylo y agotadora jornada de 

trabajo lhabía que ugregar el mal trato de 10.patrones,. vluien 

zia fisica,'multas y destuentos indebides, así como el Pago 

por rotura de materiales de. trabajo, canillas„lanzaderas, man 

chas de aceite polvo en la tela, machucones o defectos de fa-- 

bricaci6n. 

lira 16gico suponer que por el uso ciertas partes del. 

telar se deterioraran e injusto que del salario del trabajador-

se repararan estas fallas t6cnicas. 

La tienda de Raya cuyo propietario era Francos Vic--

tor GarcIn que llegó pobre a esta regi6n inician doce en el ne-

gocio de la madera del cual fracas6 y aprovechando su parentez 

zo con un socio de la C.1.0.0.5.11, empezó a vender viveres a -

los obreros que podían pagar con vales cobrables a la empresa-

para ser descontados directamente al salario del trabajador --

con intereses del 30 al 401 situación que aprovechó Garcht pa-

ra extender sucursales a Nogales, Sta. Rosa (hoy Ciudad Mendo-

za), Veracruz colocando sus tiendas enfrente de cada factoría-

y con el mismo sistema. 

Tambión es necesario decir que el obrero Rln Han 

Inense así como lodos los de la región sufrían descuentos por. 
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;concepto -de fiestas religiosas rciviles quo muchas veces no 

se.eDectuaban, también tensan descuentos .por concepto  de. renta,  

de pequeñas e  Insa¡ubres'easuchaa construidasporl.a EmPiesa 

que  existieron hasta el 28 deAgosto,- de 1973 que'fueron'lle— 
, 	; 	• 

rrUmbadás por un sismo, hecha "que marcó ,un avance en la 1111t0: 

ria de Río Blanco Ya que fueron construidas nuevas casas finan 

ciadas por 1NPONAVIT y precisamente en él lugar que ocupó la 

tienda de raya de Victor Garcfn, se erigió un Majestuoso Museo 

Histórico, (inaugurado por el Lic. Luis Echeverría el 7 de Hne. 

ro de 1975) 

Es necesario recordar que a Asas casas no tuvieron - 

permiso para albergar a ninguna persona que no fuese el traba- 
% 

jador, esposa e hijos a no ser que se consiguiera autorización 

de la gerencia de C1DOSA. 

El primer brote de inconformidad fué por la excesiva 

jornada de trabajo de martes y jueves el 2°. por los excesivos 

abusos del patrón por multas en el trabajo defectuoso dándose-

el caso extremo de descontar el salario Integro por éste con--

. cepto. 

En 1903 habían conocido ya, su primer movimiento --

huelguIstico que fu6 denominado "huelga de linares" porque un-

maestro llamado Vicente Linares fu6 trasladado de Sn, Lorenzo-

(Fabrica de Nogales) a RIo Blanco Ver., el tal Linares era am- 
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Pliamente conocido por su intransigencia, despotismó,y,maytra 

to al trabajador, so .improvisó tina asamblea acordbndose, la su;' 

SiÓiidO:láb6réi :Olg'íátiadamene:111 :ilIlelgrilcasó'13°T • 

falta de buenos líderes organización y,recursos !cOnómicos, 

sumisos y arrepentidos regresaron al trabajo. La administra--. 

ci6n inmediatamente destituyó a la comisión organizadora. 

Sin embargo el 2 de - Abril do 1906 llegaron a traba-

jar a'la fábrica de Río Blanco José Neira y Manuel Avila parti 

darios de Flores Mag6n y prestos organizaron el -gran circulo --

de obreros libres cuya directiva quedó integrada por los seno -

res Manuel Avila como Presidente, Josó Neira como Vice-Presi--

3ente, Porfirio Méneses Córdoba como Secretario y Juan García-

Lira como Tesorero, tambión fueron a Nogales a organizar obre-

ros nombrando a francisco Romero S. y Mariano Castillo sus lí-

deres, mismos que organizan la primera manifestación de protes 

ta contra el Gerente JORGE• HARKYNGYON y Dn. CARLOS HURERA je 

fe político del. Cantón de Orizaba promete investigar las denun 

zias de malos tratos y multas. 

José Neira escribe 2 artículos en el nobel periódico 

"ReVolucidn Social" del cual solo aparecen 2 números y salen 

huyendo porque el Régimen de Díaz siempre aplastó la populari-

..lad que empezaba a tomar el movimiento Obrero Organizado. 

Poco antes de salir huyendo ,los6 Neira hacia 5n, - 



Luis Missouri había aparedido 	Círculo un nuevo líder Ila 

M040 Jos& Morales, Pronto seria nombrado .presidente de le.esci--

elación quien...obrando ,con tacto político solicitaperMiao'al - 

jefe poiltiCoHPare.árganizar Obreros, “Ste Se To'coneed0. -bajd... 
H 	_ 

lacOndlei61.  de no atacar sl,régimen porfiriste, a Morales se-

debe el frente obrero de Santa.  Rosa'cuyos líderel,, fueron Rn 

'fuel Moreno y Manuel Juárez rcestructur6 la de NOgales, Cerrl 

tos, el Yute y Cocolapan en Orizaba, Ver., Una vez organizada,. 

la regi6n el 15 de Septiembre de 1906 presentarían en el pe---

riódico "La voz de Juárez" su primer pliego de peticiones que-

contenían los siguientes puntos: 

1. Suspensión de veladas hasta las 12 P.M. el martes y jueves 

2. Suspensión de descuentos por piezas rotas dentro de la jor 

nada. 

3. Supresión de multas de defectos de fabicación y reviciones 

de obreros para comprobar supuestos robos de tela.. 

4. Aumento del salario del 5%. 

5. Supresión de vales para las tiendas de Raya.. 

Dicho pliego petitorio jamás fue contestado, solo --

fuó removido de su puesto un arbitrario Jefe, que golpeaba a -

los trabajadores con el sable para que no se retrasaran a la -

hora de ingresar a su labor. 
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De los:  éxitos.' alcanzados por José Morales se adhi—

rieron al "Círculo de obreros, sindicatOs de Puebla, Tlaxeala,-

Veracruz:,-Ilterétato y D.P. 

»das las.YmpreSas Textiles vetan como sus obreros 

cada día mejor organizados lograban xonquistas que disminuían-

sus-sanancias y perdían el control absoluto que halta el mamen 

to habían tenido en sus "trabajadores" por no llamarlos verde.-.  

deros esclavos. 

Y el lunes 3 de Diciembre de 1906 se apresurarén a -

publicar un reglamento de trabajo para las fábricas problemas-

de Puebla y de Tlaxcala.que más tarde implantarian en el resto 

de la República. 

El contenido en forma sintetica expongo: 

1. La jornada de trabajo será de b A.M. a 8 P.M. con 1:30 mi-

nutos para tomar 2 alimentos (almuerzo 45 min y comida 45-

min), 

2. Los días sábados así como 15 de septiembre y 24 de diciem—

bre la suspensi6n de labores será n las 18:00 horas. 

3. No se permitirá la entrada a los obreros que aparente o es-

té ebrio. 

4. Ul dla de raya será sábado fi P.M. y domingos, 
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i. ;.'.Las canillas se entregaran centadas a los tejedores al em-

pezar su jornada así también se hará con las lanzaderas si 

al término de la jornada faltare alguna se descontara al - 

salario. 

Durante la jornada no se permitirá la introducción de pe--

riódicos o cualquier material legible, armas y cerillos. 

Todo acto que cause perjuicio o desorden lo corregirá la - 

administración a su juicio la sanción puede ser desde la - 

amonestación hasta el despido. 	" 

8. La administración dirá las indemnizaciones por tejidos de-

fectuosos dejando al operario la elección de pagar el daño 

o comprar la pieza completa. Las manchas de aceite se con 

sideran defectos de fábrica. 

9. Queda prohibido admitir huéspedes en las casas de renta --

por la fábrica en caso de despido se desalogaran de inme--

diato cuando reciban su raya, 

10. Son días de fiesta además de los domingos lo. y 6 de Enero 

2 de Febrero, 14 de Marzo, 25 de Marzo, jueves viernes y -

sábado de la Semana Mayor;5 de mayo, jueves de corpus1 24 -

junio, 29 de junio, 15 de agosto, 8 y 16 de septiembre 29-

de septiembre en Puebla y Tlaxcala, lo. y 2 de noviembre - 

8, 12 y 25 de Diciembre. 	(Nótese que existe 21 días de -- 

fiesta entre religiosa y civil que sangraban al obrero pe-

ro no existen vacaciones). 



La reaccién obrera no se hizo esperar al día siguien 

te Puebla y Tlaxcala se declararon en huelga como protesta por 

tan absurdo reglamento. 

A'sú vez -los empreserloa-de la región los secundarovi

en un paro patronal para vencer al obrero Por hambre. 

Del 9 al 22 de Diciembre los empresarios se dieron - 

cuenta que los obreros hambrientos no cedían y acordaron ce---

rrar Río Blanco por las sospechas de que el Líder José Morales 

ayudaba económicamente a los huelgistas de Puebla y Tlaxcala. 

La agitacién del movimiento organizado en México era 

para poder poner inquieto a cualquiera puesto que 30000 obre--

ros generaban recursos para 150 000 ya que había fábricas de 

todo el Centro del País paralizados entreellas: Río Blanco,-

Cerritos, Cocolapan, San Lorenzo, Sta Rosa, Metepec, Atlixco,-

la Colmena, Miraflores, Sn. Antonio Abad, la Teja, Juanacatlkn 

Hércules y un número indeterminado de pequeños talleres que por 

solidaridad también suspendieron labores: 

Gran indignación causo el paro en la Región Orizabe-

ña ya que a leguas se vela una clara replesalia con el gran --

círculo de obreros, quienes ingenuamente solicitaron la inter-

vención del General Porfirio Díaz como mediador del conflicto-

que sumia en el hombre miseria y desesperación a cerca de 505,- 



dé la poblatién.' 

Nombraron a Una 1-.0Misi6n STa:Amdiencia PresidenClaU 

Palcual Mendoza por Puebla.' 

José Morales por Orizaba. 

Santiago Cortez por Tlaxcala 

Antonio lispinoza por Atlixco 

La entrevista con Porfirio Díaz tuvo tugar el dia 26 

del dia y año de 1906 teniendo como testigo al Vicepresidente-

Ramén Corral. 

El circulo de obreros libres propone el siguiente --

reglamento: 

1. La jornada de 6 A.M. a 8 P.M. con 90 minutos para 2 ulimen 

tos, los sábados se suspenderán las labores a las 5:30 P.M. 

15 de Septiembre y 24 de Diciembre de medio dia sólo se tra -

bajará. 

2. Los sábados se pagará la raya antes de las 6 P.M. para to-

dos, 

3. Ningún empleado podrá maltratar obreros. 

4. No se cobrará comisión a los obreros para que trabajen en- 
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determinados lugares, 

No se hará respottsable al obrero por el deterioro de mate-

riales de trabajo que'se haga en funciones. 

Esarbitrario prohibir leer périldicos.' Se obliga al.obre 

ro a no distraerSe 'en su trabajo, 

. No sufrirá el obrero descuentos por tienda de raysservi—

clos médicos y otros, 

8. Jamás será separado de la fábrica ningún comisionado nues-

tro ni tampoco nuestra mesa directiva. 

9. Queda prohibido admitir trabajadores menores de edad. 

10. Que se persiga por monopolio, constitucionalmente probibi, 

do todas las tiendas de raya, empeños y casas análogas. 

11. Todo obrero que quede inutilizado por accidento dentro de-

la fábrica cobrará el 50% de su salario mientras resida en 

la misma ciudad. 

12. Todo trabajador que logre laborar de noche cobrará 25% más 

por ser más pesado y rudo para el operario. 

PUEBLA 9 DE DICIEMBRE DE 1906 

RUBRICA 

Pascual Mendoza Adolfo RamIrez 	Antonio 1',:pitio.7a 
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Dos días después se:Citó a los representantes empre

seriales para audiencia presidencial acudiendo Manuel Rivera 

Collado, Ignacio Morales y Adrian Reynaud. 

Se deduce que los patrones se dividieron en 2 grupos' 

los que si querían ceder y los que no. Al fin el General Díaz 

espero pacientemente que se pusieran de acuerdo y por fin el 

día 4 de Enero a las 10 A.M. Ramén Corral citó a los líderes -

pura leerles el nuevo Reglamento llamado "LAUDO ARBITRAL" el - 

cual sintéticamente decía: 

1. El lunes 7 de enero de 1907 se abrirán todas las fábricas-

que actualmente estén cerradas en los Estados de Puebla, -

Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y Distrito Federal. 

Y los obreros se ajustarán al reglamento publicado antes -

del cierre de fábricas. ( 8) 

2. Los dueños de factorías ofrecen realizar un estudio para - 

uniformar tarifas en todas las fábricas, para pagar primas 

al Trabajador más eficiente. 

Se establecerán libretas para cada trabajador para anotar-

eficiencia y conducta de cada uno, cada obrero que ingrese 

a otra fábrica tendrá obligación de presentar su libreta al 

administrador, la perdida de la misma será costeada por el 

trabajador. 
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Les induSiriares efrecen estudiar yen un pla3o xazonable-.. 

introdUcir mejorasen Multal„londo do Auxilie do viudas y,  

huérfanos.'' Se pagará. un módico paro los obreros y so ev.i 

tarán'loS desctientospára fiestas civiles y religiosas. 

Solo se cobrará canillas retal intencionalMente¡ pódrán 're 

cibir huéspedes en sus habitaciones. So Oncederl 1 .11  pin 

zO máximo de 8 días, para desocrupar una casa del trablja-

dor expubado. 

7 DE ENERO DB 1907 EN RIO BLANCO. 

Desde el sábado S de enero de 1907 se ;upo la noti—

cia de que Morales regresaba de México con el Laudo de Dn. Por 

firio Díaz. 

El domingo 6 de enero se alquilé el Teatro Gorotiza-

de Orizaba y a las 1.0 A.M. se cita para Asamblea informativa -

.José Morales inició el acto leyendo el laudo arbitral a su tft 

mino nadie pronunció una palabra ante ese tenso silencio Mora-

les salió huyendo habla sido descubierto el engallo ya que di--

cho laudo contenía puras promesas poro ninguna solución que no 

favoreciera al obrero más que el volver a su trabajo al dla si 

guíente a las 6 A.M. Ese día todo mundo se aglomeró a la en--

trada de la fábrica para ver quien traicionarla el movimiento. 

Los ánimos caldeados y las puertas de la fábrica ce- 
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rrados. La muchedumbre hambrien'ta,,humllltida, ofendida, in—

dignada se dirigid a la tienda de Victor García encabezados 

poi Margarita Martf00Z e Isabel, Dial de,  PoosomiOnto 

conociÓ"ti una 'tal LuCrecia TOriz que 'algunos autores citan to. 

mo heroína del movimiento. 

Asaltaron, saquearon la tienda y posteriormente: la 

Incendian por un incidente de un empleado. que tratando de de--

fender la tienda disparó su pistola matando a un obrero, más -

tarde el empleado sería linchado e incinerado en el mismo lo--

cal. No pasd mucho tiempo para que llegara la tropa rural de-

O-izaba al lugar de los hechos donde fueron recibidos a pedra-

das por la hambrienta y burlada muchedumbre. Se dice que la -

tropa se negó a disparar comprendiendo tal vez la precaria si-

tuación económica que el pueblo vivía. 

Más tarde se dirigió la manifestación hacia la cár--

cel para - liberar presos sin atacar al Presidente Municipal so- 

• lo saquearon armas y se dir•.igieron a continuar saqueando tien-

das de Victor Garcín en Nogales y Santa Rosa. 

Llegó el jefe político Carlos Herrera cuando conoció 

la noticia serían las 9.00 A.M., para trasladarse a la Tienda-

de Raya luego de revisar la fábrica y ver intocables sus insta 

laciones, la muchedumbre al verlo unos lo apedreaban otros lo-

defendian porque habla sido un justo defensor de los derechos- 



obreros así como también 'habla provisto de alimentos a los 

huelguistas. 

El Coronel José M. Villareal del 13o. Batallón fuó 

nombrado por Carlos Ilerrera para hacerse cargo de la situación. 

A las 10 A.M. la muchedumbre avanzaba hacia Nogales-

asaltarón "Las costumbres Mexicanas" otra tienda de Victor -- 

Garcín asf como las casas del empeño de Lauro Machorro y Ra—

fael Mateos posteriormente fueron a Sta. Rosa lugar donde más-

huelguistas se le unieron ya de regreso cuando pasaban por la-

curva de Nogales el 13o. Batallón abrió fuego aprehendiendo a-

200 obreros se dispersaba la manifestación huyendo hacia la --

montaña. 

Por la tarde un grupo de obreros convencidos de ha—

ber sido traicionados por su lider José Morales acuden a su --

casa para lincharlo como éste ya estaba avisado huyó momentos-

antes saliendo disfrazado y (1 pie stibiii la cumbre para maltra-

ta por la noche abordó el Ferrocarril Nocturno hacia México --

0.F. dejando su casa y pertenencias que fueron arrasadas por--

la gente así como la de sus colaboradores mas coreanos. 

Fl Gobernador de Veracruz 1T.000R0 IlblIESN no quiso --

participar en el motín y desale México se ordenó a Joaquín Mass. 

Jefe de la Zona militar de Veraerti,  Line se trasladaran a Itíu - 
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DON PORVIRÍO enterado del "Connoto  de Rebeldía" comi 

's'infló al General RoSalino MArtinez subsecretario de Guerra y 

enemigo político de DEUESSA quien parasofocar la rebelión fle 

t6 un tres especial que partió a las 13 horas del miSmo'dia 

llegando al amanecer el día siguiente4 

El cruel y sanguinario General Rosalino Martínez en-

cuanto llegó fusilo' a los rurales que se habían negado a dispa 

rar a la muchedumbre. 

Rafael Moreno y Manuel Juárez fueron fusilados a las 

6 A.M. para ejemplo de los demás trabajadores, otros dos deseo 

nocidos en Río Blanco, tambión corrieron la misma suerte. 

Se ebrio juicio contra los encarcelados, para ver el grado-

de Culpabilidad, se incursionó a la montaña para perseguir ---

obreros que se negaban a trabajar incluso los que trataron de  

huir por tren o caminando fueron regresados y castigados, se 

cateó cada uno de los domicilios para buscar cosas robadas y 

el día 9 de ENERO aparecían las calles tapizadas de mercancía, 

ya para el domingo 13 se había normalizado la situación regre-

sando a su trabajo 2,500 obreros de 2,841 que eran. 

Algunos dirigentes quedan prisioneros como Eduardo - 



COnOiner Director del Diario "Unión Obrera" Margarita Martí 

nez e Iesbel Diez de Pensemiento, recuperaron su libertad - 

otros fueron transladados a San Juan de Ulúa, Algunoe a 

Quintana Roo y otros fueron enrolados en el ejército., 

El númeró de muertos de ésta masacre jamás se su-

po, algo parecido al movimiento de Tlatelolco 1960, el go--

bierno hizo callar la prenso o minimizar el conflicto, la 

reacción intentó abultar el número esnectacularmente. 

Existen autores que hablan de 20 muertos, otras a 

narran dantescas Pacanas con mas de 500 obreros muertos 

que el ejército lonaba góndolas de ferrocarril para ser arra 

jades en el mar do Veracruz. 

El oobernador de Veracruz Teodoro Dehesa y Carlos 

Herrara Jefe Político del Centón dr (rizaba, siemere fueron 

simentizantes de la Casa del. Obrero Mundial, ambos dr mor-.. 

traron rnnurntnn a combatir con violencia la causa obrera,-

so distinguieron por no simratizer con las injustas disponi 

cioresdel dictador, éste a sabirndan oun no su actuaría ---

con nl rigor con aun acostumbraba sofocar burleas, transfox, 

m6 una ent!,nte realidad de inconformidad laboral en un celo 

de rebelVin contra el rIgimrn, nl Gobernador heheen un r,u - 

informe dn Gobierno anual "Se lave lar- munen." hnnirndo cnrr 

toda la rerronnntdlidnd cobre el 	  



Autor inteleettial Porfiri9 Diaz y las.manos asesinas 'del Gene., 

ral ROSALINO MARTINEZ. 

La consecuencia inmediata fite que el obiero MoXicáno, 

continuó sufriendo la más terrible explótación, la contecueit'-. -

cia mediata es (pie en la actualidad podemot considerar u la 

Haelga do Cananea y Rio Blanco orígenes de la Revolución Mexi-

cana.CIO) 

Grandes idealistas como los hermanos Flores Mag6n y-

Manuel Sarabia construyeron el Articulo 123 Constitucional La-

Revoluci6n Mexicana, el Derecho de Asociación, de expresi6n, -

de prensa y de Huelga. 

JHON KENNETH TURNER resume valientemente la Huelga -

de Rio Blanco en su libro titulado M6xico Barbaro de la si ---

guiente manera: 

El salario de los obreros de Río Blanco en conjunto-

promediaban $ 0.75 diarios para hombres, las mujeres lograban-

$ 3 6 4 a la semana, los niños de $ 0.20 a $ 0.50 por día en -

una jornada de sol a sol equivalentes a 14 horas diarias en—

trando a las 6 A.M. saliendo a las B P.M.; con un ambiente car 

gado de peluza de algod6n o con un aire envenenado como en las 

salas de Tinta lugar donde un obrero gana $ 0.15 más pero tie-

ne un promedio de vida de solo 12 meses, tal parece que no im• 



Porta suicidarse. les martes y jueves se le obliga u trabaiar' 

Tienen 19s : SlItiiepteS galtos', de renta $ 2.00 a la e 

manai'la-.usUrliLde'les Valesde tienclasi.de raya. crea un aumento 

en el precio dé las mercancías que va de un 25 a un 75% se ha 

cen descuentos per defectos de fabricación (rotura de piezas, 

canillas, lanzaderas y manchas de aceite), se hacen descuentos'  

inua'realizar fiestas civiles y religiosas..  

La masacre podemos valorarla de 200 a 800 obreros --

mujeres y niños, ya que los soldados dispararon contra la mul-

titud, el órgano represivo Se organizó con 200 soldados y 200-

rurales. 

Existe un verdugo político con licencia para matar - 

llamado Miguel Gómez, el militar que asumió la responsabilidad-

fué el General ROSALINO MARTINEZ. 

"La Huelga General de 19I1" 

"EL PAPEL MONEDA". 

Debemos recordar que nuestro país estaba viviendo --

uta situación dificil, una crisis económica provocada por la - 

inestabilidad política, ya que el Gobierno Constitucionalista- 
1 
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de Don Venustiano Cerranza emitió un Billete infelsificable --

que la industria, la Banca y el 'Comercio fijó arbitrariamente 

un valor nominal de 2 centavos al peso contra el talón oro qUe 

ara la moneda de valor real con que en.ésa época se realizaban 

las operaciones financierasl ósta maquiavélica maniobra de la - 

Purguesía. Provocó graves desequilibries económicos a la cle-

se popularlque el salarlo se pagaba en pesos y tenían un ra-

iuitico poder adquisitivo de 2 centavos por cada peso. 

La consecuencia se hizo sentir, vino el hambre, la - 

niseria, enfermedades, falta de vivienda en todas las clases - 

productoras del pais,toda la clase obrera organizada se refu--

;16 para protestar en la casa del Obrero Mundial y en la Fede-

ración de Sindicatos obreros del D.F. para exigir soluciones -

expeditas a su problema. 

Es necesario mencionar que tres meses antes del mo—

vimiento obrero organizado ya había planteado su problema a --

Zarranza en el Puerto de Veracruz a lo que se 'contestó con la-

consabida promesa de que se iba a estudiar el caso, pero ni la 

clase patronal ni el Gobierno jamás atendieron las 	justas pe.  

ticiones de los trabajadores. 

Vemos como despuós de que un pueblo ha ofrendado su-

vida en pro de Libertad y mejores condiciones de vida que ha -

llevado al poder a Venustiano Carranza resulta ser más falso - 



quo sus billeteá de ''a peso eón valor de centavos, en consecuen 

cia el consejo de la federaci6n de Sindicatos del D.F. da a co 

Ante la negaci6n Patronal y del estado de pagar salarios - 

de los trabajadores con oro nacional o su equivalente en -

papel moneda, y on virtud do quo todas las operaciones ban 

carias, comerciales, industriales se hacen con base al ta-

16n oro el consejo do la Federaci6n do Sindicatos por una-

nimidad decreta la Huelga General. 

2. La fecha en que deberá estallar la huelga la fijará el co-

mité de la Federaci6n. 

3. Se designan 3 comités de Huelga para tener 2 de reserva ya 

que es costumbre por el gobierno encarcelar líderes y se -

designará la casa del. Obrero Mundial para recibir orienta-

ci6n y propaganda. 

SESION SECRETA 

Una vez reunidos los requisitos de organización so -

cita a los Comités de Huelga a un baile informal en un Departa 

mento cuya propietaria era la obrera bonetero de la Fábrica --

"La perfeccionadora" en las calles de Dr. Barragán No, )3 no--

die conocia el motivo de la fiesta, el 30 de junio do 1916 a - 
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• , 
las 10' horas empezó el.ba119,. de pie? y con toda solemni.4ad es". • •    

cucharon al secretario General de la Fedéraci6n.Jos.6Earragán-. 

"Hernánde, son cerca de las, 24 horas y no aparece el hombrl'-

clavO del movimiento 'de Huelga ERNESTO VELASCO, Secretario  

neral 'de los Eléctricistas, que permanecía oculto en un n depar7 

tamento de la Avenida hombres Ilustres (Hoy AV. Hidalgo) como 

a eso de las 24 Hrs. se 'present6 al fin concurre Velasco 'y se-

acuerda la Huelga General para el día 31 de Agosto a las 4 de-

la mañana. 

Se conviene como garantía de éxito la ausencia de 

Ernesto Velasco (se mantiene escondido), ya que el sabe sola--

mente conectar la energía eléctrica con la que se movería la -

industria, Comercio, Banca, Molinos y Talleres. 

En esas fechas es preciso decir que la casa del Obre 

ro Mundial tenla un control político de 90,000 trabajadores, - 

se acord6 que sería el salón STAR sede para sesión permanente. 

El 31. de Julio de 1916 sublime despertar de un pue--

blo oprimido y vilmente explotado lQue grande es el. Sindicalis 

mol pero el sindicalismo puro y no el mixtificado, que podero-

sas son sus armas del sindicalismo revolucionario. 

La Huelga General, paralizó la energía eléctrica ---

agua potable, tranvías, servicio fúnebre, coches y carretelas, 
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falta absoluiti;:de pan.:y. tortillas, molinos de nixtamal, teléf° 

nos y todo tipo de fábricas, 'arrollados por la euforia de una-

luélga.génerály(única:y,autélitica::arMafdal..Obtero) un filia tan:  

liermoso solamente comparable con aquel. poema 'que dice "Qué día 

tan hermoso, cuando los hombres 'conscientes.  y unidos sacudan el 

sueño en que están sumergidos." (II) 

Una vez reunidos en el Salán STAR a las 9 horas  

tanda presente Samuel O. Yudico Secretario General de la casa-

del Obrero Mundial Luis Araiza es invitado a rendir el informe 

sobre la reunión secreta, los 10 minutos se presenta Gerardo-

Murillo (Doctor A T L) que cambia impresiones con Reynaldo Cer 

~tes torres quién inmediatamente se dirige a la concurrencia 

para decir "Compañeros el Sr. Presidente de la República guíe 

re hablar con el Comité de Huelga para resolver nuestras peti-

ciones, el DR. ATL ha venido ha invitarnos ruego a mis compañe 

ros del Comité pasar al foro", acto seguido suben César Pando-

lo, Casimiro del Valle, Alfredo Pérez Medina, Federico Rocha,-

Timoteo García, Arsenio P. Venegas, Leonardo Hernández, Angela 

Inclán Esther Torres. 

No hablan pasado siquiera 10 minutos que el Comité -

acudiera a la entrevista cuando llegó la tropa armada con sa--

bles y fusiles y obligando a salir a todos los concurrentes --

clausuraron el salón STAR para luego ir a liucarelí No. 

puesto domicilio de la casa del Obrero Mundial y también ciau- 



b1.1lentistiano Carranzwirrítado,, insolente grosero, 

los líderes de TraidoreS a,la Patria y al servIcIo de 

intereses Yanquis, supuestamente porque se hablan suspondldo -

la fábricación de armas y balas (Cosa ele jamás ocurri6). Tex,  

tualmente les dijo: ¡Ustedes no merecen nada, más que ser ario 

jades de mi presencia u patadas; que se le habra consejo de --

Guerra, que se les juzgue por traición a la PATRIA, conforme 

la Ley del 25 de enero de 1662. 

La soluci6n al problema Dn, Venusr.iano Carranza la 

dió por medio de una ley marcial públicada el 2 de agosto Ilk! 

Ello cuyas principales cláusulas dicen: 

ARTICULO lo.- Se castigará con pena de muerte, además de los-

trastornadores del orden público, primero a los 

que insisten a una suspensión de trabajo en las 

fábricas o empresas destinadas a prestar un ser 

vicio público, a los quo propaguen o presidan 

reuniones en las que se proponga, discutan u — 

aprueben suscriban o asistan o no se separen de 

reuniones tan pronto como sepan el objeto y a 

los que procuren hacerla efectiva una vez que 

se hubiera declarado. 



ARTICULO 2o,- A los que afecten alguna propiedad de empresas-

provoquen alborotos públicos, etc. 

ARTICULO 3o.- A lbs que, ejerzan violencia física o moral a 

los que deseún trabajar. 

Luis Oliva y Agustín López pasan a la historia como-

los judas que dicen el escondite de Ernesto VelciscO quién es - 

aprehendido-y .obligado a conectar las plantas de energía. eléc,  

trica quién junto con la ley marcial hacen fracasar la huelga. 

Más tarde vendrían los juicios a los Comités organi-

zadores condenando a Ernesto Velasco con la pena de muerte con 

siderado como apóstol y mártir del derecho de Huelga héroe del 

movimiento obrero. No fué ejecutado por las múltiples protes-

tas de las agrupaciones obreras se le cambió la pena por 20 --

años de prisión y gracias a Alvaro Obregón gran simpatizante -

del movimiento Obrero purgó solamente 18 meses de prisión y --

fué puesto en libertad. 

Desaparece la casa del Obrero Mundial, Ante la in--

justa actitud del tirano Venustiano Carranza quién puso todo 

su esfuerzo en aplastar el movimiento obrero mexicano, así co-

mo la odiosa Ley marcial vigente, los juicios sumarios de gue-' 

rra para obreros que participaron en luchas proletarias corta-

ron el hilo de'existencia de éste semillero de hombres ilus 



111 General Obregón opinó que obrando con cautela e - 

imaginación se podían evitar aprehensiones injustas de luchado 

res obreros que,se les tenía señalado como líderes de la huel-

ga general. (i1) 

La casa del Obrero Mundial vivio 4 años de esplendor 

periodo comprendido del 22 de septiembre de 1912 al 2 de agos-

to de 1916 hombres incorruptibles, intachables, irreprocha --

bles, rectos, probos, honrados, justos, equitativos y desinte-

resados a carta cabal. 

La historia escribe con letras de oro por la memoria 

de sus hijos Rafael Quintero, Luis M6ndez, Ricardo Salazar, — 

Salvador González García, Celestino Gazca, José Barragán Her—

nández, Eloy Armenta, Pioquinto Roldán, Juan Tudó, Samuel 0. - 

Yudiko y Luis Araiza. 
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Casa del,  Obrero Mundial.  xel 1 1!'..-.. .----- 

El esclávismo Feudal y la Dictadura POrfiri de Ma

y o de 1913 

ana crearon un sen 

timiento. Por'pPseerJá libertád-4131,homtn11 Ylt.tiei.ra que'cul'. 

tivaba cuando una nueva col,., 

tumbe ',surge en la vida", de nuestro 	 (15) 

Después dé la Revolución.MeXicana Viene'Madeyo con mal`  

tiples innovaciones. Un pueblo acostumbrado al hambre, a la 

explotación Anfrahumana que hacen el binomio AMO-ESCLAVO. Sin 

embargo el pueblo hizo la revolución para Ilbrarse de una cla-

se en el poder mismo que los oprimía, explotaba, marginaba y -

los tenía en la miseria, pero cuando consiguió su libertad no-

supo que hacer con ella no tuvo un plan a seguir, era un pue--

olo libre pero ignorante, nunca supo que horizonte tomar y no-

faltaron los logreros, vivales de la revolución que una vez 

más ahora con diferentes personalidades continuaron con las 

mismas costumbres que por más de 30 años les había enseñado 

Dn. PORFIRIO DIAZ. 

Pu& así como una inquietud surgió la inconformidad de 

personas leales a un ideal que noblemente se entregaron por la 

causa fde la reivindicación del proletariado buscando un ideal-

revolucionario, ideal auténtico, una de las primeras organiza-

ciones que conocemos que integró la casa del Obrero Mundial --

fué la unión de Linotipistas Mexicanos fundada el 21 de Marzo-

de 1909 en las calles de Salto del Agua No. 3 José E. Carnpos,- 





:Rosendo Guerrero y yiliberto 	Reza fueren ,suS primerpslíde- 

Mál:tiirde 	dé canteros de MéXiCo 

el 11  de Julio de 1911 e1,2 de Mayo de ése mismo 

derneib Litiotipográfica Mexicano hizo lo mismo que luego cám 

Aliaria su nombre por el de "Confederacién Nacional do Artes ...-

Gráficas", el 15 de Mayo se funda el' Sindicato de Conductores 

de carruajes, el 12 de Enero de 1912 le gran liga de Sastres,-

todos ellos en el D,F., también en provincia teníamos organiza 

:iones en Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Sn, Luis 

Potosí así como vino también la tendencia filosófica que con -

in ideal libertario, revolucionario, que puso sal y pimienta 

formada por el grupo anarquista "LUZ" fué Jacinto iluitrán, 

Eloy Armenta, Don Feo. Moncaleano, Rodolfo Ramírez, Trinidad - 

Juárez, y Fco. González. 

MATAMOROS No, 105 

Con una donación de$ 300.00 quo la unión de canteros • 

aportó al grupo "LUZ", se tomó en arrendamiento el inmueble el 

24 de Agosto de 1912 en la 4a. Calle de Matamoros No. 105 con-

la finalidad de fundar una escuela racionalista la cual por --

problemas políticos de un pseudo anarquista jamás se fundó, el 

local existía acondicionado con un salón de actos, mesas y pu-

pitres listos, 



rNace' la Casa del Obrerollundialel 	Septiembre de..., 

1912 en forma injusta fueron detenidos y encarcelados  dirigen-

tes de la unión de canteros, 10 días después fUeron puestos en 

libertad, ése mismo día se reunían con el grupo anarquista 

"LUZ" con líderes Textiles de la Fábrica °Linera" con sastres-,  

y Conductores de Carruajes y en virtud del fracaso de poner la 

Escuela racionalista se acordó que el día 22 de Septiembre de" 

.1912 se abrieron las puertas del local previamente rentado con 

el .fin de enseñar lucha obrera y defender causas obreras fue-

así como nace la famosa casa de inolvidable trayectoria. En - 

un principio también se le conoció con el nombre "CENTRO DE DI 

VULGACTON DOCTRINARIA DE IDEAS AVANZADAS" 

Fundadores de la Casa del Obrero Mundi-al: 

TIPOGRAFOS: Rafael Quintero, Rosendo.Salazar, Eduardo Moneda. 

CANTEROS: 

	

	Jerónimo Rivas, Mariano Sánchez, Alfonso Ortega. 

PROFESIONISTAS: Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, Lic. Roque Es--

trada, Ing. Agustín Aragón. 

INTELECTUALES: Antonio 1. Villurreal, Rafael Pérez Taylor, 

Santiago R. (le la Vega, 

DIPUTADOS: 	Dips. Jesús Urveta, Hilarlo Carrillo, Jesús M. 	- 

González. 

SASTRES: 

	

	Luis Méndez, Salvador Alvarez, Luis C, Medina, 

TRANVIARIOS: Rodolfo Aguirre, Leobardo P. Castro, Mautiel Mora-

les, 
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ZAPATEROS: Celestino Gasta, Timoteo ,García; Enrique Alearn1 .' 

HILANDEROS: Rafael Silva, AtilaneblVera,' Reberto Sánebez''. 

CARP1TENTROS:.  Pioquinto'Roldan, Reynaldo Cervantes Pedro Roa. 

EMPLEADOSLEloy.AxMenta,'Federico Rocha, Guadarupe Rojas. 

METALURGICAS: Játinto Buitrón, Agapito Darranco. 

COCHEROS: 

MUJERES: 

Leonardo Hernández, Leandro Moreno, 

Esther . Torres, Angela InClán. 

PINTORES: 	Ramón G. Ruiz, Alberto Marín. 

PANADEROS: Genaro Gómez, Juan Díaz. 

ELECTRICISTAS: Filiberto Quevedo, Luis N, Morones 

   

MECANICOS DE LA FABRICA DE ARMAS: Mariano Higuera, 

vera de la Torre 

ALBAÑILES: Agustín Velásquez, Pedro Junco 

TALABARTEROS: Alejo'Lunai 

MESEROS: José Martínez Ramos, Adrián Valle. 

Antonio Ri- 

El adoctrinamiento político revolucionario obrerista - 

les llegó de los siguientes Autores; Pedro J. Prohudén, MI- • 

guel Bakounine, Pedro Kropotkine, Enrique Malatesta,Eliseo Re• 

:lus, Carlos Marx y Federico Engels, Sebastian Faure, Carlos -

Malato, Ricardo Mella, Anselmo Lorenzo. 

E-Pataud y E. Puget, Hehabane, Pchanisky, Angel Palco, Alberto 

Shiraldo. (VI) 
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1? de Mayo,  de 1913. 

Se conmemora por primera vez en' Méxictitonúa desfile-

. el 1ó de mayo he aquí una narración hecha por él Presidente • 

del Comité Organizador Carlos M. Peraltai 

A sus 83 anos de edad do mente lúcida,' vida plena y vi 

goroso compañero de•Emiliano Zapata, fundador del Mutualismo - 

en México, Gerente General del Banco Nacional de Crédito Eji 

dal y Colaboradot del General Lázaro Cárdenas, 

Describió: Con ayuda de la Sociedad Mutualista, la ca-

sa del Obrero Mundial, y la .Sociedad de Empleados de Comercio-

cuyo presidente era el Señor Salvador Preciado se organizó el-

primer desfile, también con la estrecha colaboración del Lic.-

Antonio Díaz Soto y Gama, Heriberto. dara como Vicepresidente y 

Tesorero respectivamente llevando como vocales a Isidro Fabela, 

Salvador Preciade,Gilberto Vega y Felipe de Jesds, En un prin 

cipio nos negaron el permiso porque decían que se atacaría a -

Victoriano Huerta por los Asesinatos de Pco, I, Madero y José-

Maria Pino Suárez expresidente y Exvicepresidentc del País. 

Despu6s de entrevistarme con el General. Samuel García-

Cuéllar Gobernador del D.F. siendo las 12 hrs. P. M. del día - 

30 de Abril aún no se resolvía el permiso. En ese momento cl-

General Cid!llar se fue al Jockey Club (hoy edificio de Sambors) 



Para consultar con el General hubrtn, a su regresonos.dijo: 

"Pueden  hacer su manifestación pero será patrullada, ,y no que-

remos ningún desorden", A:9Lquec9nteltamos que'S14 slemFre 

y.cunndo le Petrulla4a fuese en calles paialelas al desfile pa., 

va evitar enfrentarnientos. 

La cita fuó, en la estatua de Carlos IV "EL CABALLITO". 

Puntualmente, estuvieron los obreros de lás Fábricas del Distri 

to Federal, en su mayoría de la Sociedad Mutualista y Morali—

zadora de obreros fundada por Guillermo Landa y Escandon. Se 

inició el desfilo con bandas de Guerra y Música así como una - 

gran manta que decía "LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL EXIGE JORNADA' 

DE TRABAJO DE 8 HRS. Y DESCANSO DOMINICAL", atrás otros contin 

gentes con más de 15 mil hombres. 

El recorrido fue por la Av. Juárez y Fco. 1. Madero 

hasta el Zócal vuelta para 5 de Mayo hasta llegar a Guerrero 

donde se disolvió la manifestación, en el Jardín de Sta. CataT•:-

dna se entregó una ofrenda Floral al Héroe de NACOZARI JESUS-

GARCIA. 

Los discursos pronunciados uno fue de Antonio Díaz So-

tos y Gama en el Hemiciclo a Juárez otro por hpigmenio H. Ocam 

po frente a Palacio Nacional y por 61timo frente a la Cámara - 

de Diputados por el Socialista Español José Colado, ahí los --

aguarda un grupo de diputados del Grupo "RENOVADOR" al que se- 



le- entregan iniciativas, de ley para legislar sobre;trabajO..in-

fantil,,Temenino, educaciónaccidentea de trabajo, así iaM 

16n Roscado Salaiiar aprovecha,  entregar su libro,"LA,PUGNA DE 

A pesando las promesas 	General,CuelIar al calor de 

los discursos se ofendió al General Huerta,Aas consecuencias-:. 

fueron inmediatas, por la noche todo el Comité Organizador fue, 

encarcelado. No sin antes' haber Celebrado en grande, con bai-

les populares por la tarde .en Balbuena y el Tívoli del Eliseó, 

por la noche una velada en el Teatro X1COTENCALTL con bellos 

:liscursos del Lié. Isidro Fabela, el Periodista Rafael Pérez 

raylor, Jacinto Huitrón y Heriberto Jara. 

Cuna de grandes Líderes obreros, así como los glorio--

sos batallones Rojos, producto de la Casa del Obrero Mundial, 

Soldadós en embrión, y Gloria a los trabajadores de • 

la casa del Obrero Mundial, Hombres y Mujeres que partieron --

del Distrito Federal, con una obligación que cumplir, con el. 

deber de no defraudar a nadie. El destino los habla colocado-

en plena Revolución Mexicana y la Clase obrera voluntariamente' 

tomó parte para honra de la casa del Obrero Mundial en PRO de-

la Libertad no sólo de palabra sino de hecho ofrendando sangre 

y vidas obreras se cubrió el territorio nacional con 4 Batallo 

nes. 



El'. 1°  lo,formó exclusivamente:Con trabajadores de la - 

Federación de Obreros y Empleados de la Maestranza y Fábrica 

Naciónol. dé Armas, 

El 2°  lo integró la Federación de Obreros y Empleados- 

formó con la Federación de Hilados y. Tejidos 

nteres y el' Sindicato de Sastres. 

el Sindicato de Tipógrafos, Cocheros, cuer-

.rileros "PALANCA SOCIAL", "SINDICATO DE PINTORES" 

DE CARPINTEROS". 

El 11 de Marzo de 1915 aqui en Ciudad Mendoza, Ver., -

tuvimos el honor de recibir a la PRIMERA concentración de 4 --

mil hombres que iniciaron actividades rindiendo un homenaje en 

la Alameda de Orizaba, para conmemorar la tragedia del 7 de - 

Enero de 1907. Más tarde recorrieron la Región en una marcha-

por Río Blanco, Nogales y Santa Rosa. 

Este y el segundo batallón lucha her6icamente en tampi 

co, el Tercero y cuarto Batallón rojo combate en Celaya donde-

un significativo Triunfo al lado del General Alvaro Ohregón en 

el Ejército Constitucionalista, Contra Eco. Villa, logrando un 

saldo de 4 00(1 muertos B 000 prisioneros 5000 fusiles, :50 callo 



zar 
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les, el 15 de Abril de 1915 el triunfo de Celaya fue clefiniti-

, los Batallones rojos se cubrieron de Gloria porque 6ste be 

:ho, Esta batalla, selló definitivamente el triunfa do la Revo 

lución Mexicana. 

Así también los batallones ro os se convirtieron en 

h6roes en Tonilita, 

Quince soldados del Tercer Batallón rojo agotados de - 

parque y obligados a rendirse prefirieron romper sus armas y 

arrojarse al vacío en un voladero ahí todavía yacen sus cadáve' 

res, Ellos fueron: 

guel Ríos, Angel Maz6n , Guadalupe Magaña , Jesús Rodríguez, 

losé Palacio, Toribio Rodríguez, Angel Rico, Alberto Ilernfin-

dez, Leonardo Chilvez, Crescencio Torres, Carlos Mancilla, José-

1. Flores, Modesto Lechuga, Emilio Rosas Josél Becerra, Narci-

zo Valdez, Ladislao blurillo, Luis Rodríguez, Francisco Rivera, 

(Cuadro de honor, loor • a los 116roes de Tonilita). 
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CAPITULO VI 

LUIS N. MORONES Y SU C.R,O.M. 

(BELISARIO DOMINGUEZ) 

SEMILLERO DE SINDICATO. 



Luis N. Morones y su C.R.O.M. (Belisario Domínguez - 

64 Semillero de Sindicatos), Con una personalidad que apasionó 

a las multitudes y con una elocuencia pudo arrastrar a las ma-

sas, en su poca fuó un ídolo, Luis N. Morones nació el día--

11 de Octubre de 180 en el barrio de Guadalajarita de la mu—

nicipalidad de Tlalpan D.F. hijo de Un. Ignacio Morones y de--

Dña. Rafaela Negrote, tal vez por capricho utiliza la N. del 

apellido materno en la parte intermedia de su nombre.(15). 

Sus estudios fueron 6 años de primaria, un cura() es-

pecializado de Taquimecanógrafía, después ingresó como aprendiz 

de electricista en un pequeño Tallery más tarde ingresó a pres-

tar sus servicios al Departamento de Conexiones de la Componía 

Mexicana de Luz y Fuerza Motriz donde fundarla el Sindicato - --

Mexicano de electricistas, posteriormente Luis N. Morones via-

jaría a Europa y a su regreso expuso a un grupo selecto de hom 

bres de lo más granado del movimiento obrero en embrión, su pro 

yecto de constituir una poderosa central obrera y un partido -

político de clase. Su tesis consistía en abrir 2 frentes de -

lucha proletaria que más tarde verla realizados al crear la--

Confederación Regional. Obrera Mexicana y el Partido Laborista-

Mexicano, Ocupó encumbrados cargos entre ellos gerente de la-

Compañia lelef6niéa y Telegrhfica Mexicana, mis tarde el Presidente Alvaro 

Obregón lo designó Director General de los establecimientos --

Fabriles militares por elección popular fu6 diputado al Con--- 
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gre10 de la Unión, luego ministro de Industria, Comercio _y tra- 

en-el'Gobinete'dál lesidente,Plu/árco-Plas.'Callés, 

Durante:Swpoderlo. nadie se atrevió u combatirlo pues políticos 

banqueresv industriales,  Gobernadores,  periodistas, siempre' do-.,  

blaren. las cervis frente a Un. Luis;  como cervilmente lp llama--

han, hombre de la Talla de Morones son insustituibles ya que 

jamás podríamos encontrar hobre igual en condiciones 
	

igua-- 

hl obrero en anos de la Revolución fuó calificado co 

mo un rufián y vulgar agitador si su conducta tendía a la con--

quista de beneficios sociales por medio de la organización de--

sus compañeros, los patrones lo consideraban un peligro para su 

factoría y era despedido inmediatamente pasando a formar parte-

de una lista negra de la organización patronal. 

capitalismo Industrial no acepta la existencia ---

legal de los sindicatos obreros, tampoco la firma de un contra-

to colectivo de trabajo, se burla de los líderes sindipales, --

obliga la jornada laboral de los líderes Sindicales, obliga la-

jornada laboral de 14 horas, y ni siquiera acepta una insinua—

ción por rebajarla a 8 horas, no paga vacaciones, en enfermeda-

des profesionales, riesgos de trabajo y despide a cualquiera --

sin ninguna responsabilidad, no fué en vano el sentimiento de--

solidaridad que creó la casa del Obrero Mundial. 
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"UNO PARA TODOS Y, TODOS PARA. UNO" 

za Mireles, el Señor Juan Lozano Tuvo la iniciativa de convocar 

al TERCER congreso obrero, acudiendo al consejo Federal do la - 

Federación de Sindicatos Obreros del D.F. para exponer tan im—

portante convocatoria, recordaremos que la huelga General de -- 

1916 reprimida fuertemente por Un. Venustiano Carranza habla -- 

. 

creado un distanciamiento entre el gobierno y SindicatO.(XV1)- 

La votación para aceptarse la convocatoria se dividió 

- 

en 2 partes, a favor votaron Luis N, Morones, Fernando Rodarte, 

Ezequiel Salcedo, Jacinto Buitrón, Ismael Marenco, y Severiano 

Razón y en contra votaron; Rafael Quintero, Salvador Alvarez,-- 

José M. Morales, Rosendo Salazar, Luis Araiza, Diego M. Sando-- 

val y Octavio Tapia, 

Ya Luis N. Morones habla dado la pauta de crear una - 

central obrera nacional ya que en los dos congresos celebrados-

con anterioridad en Veracruz y Tampico su recia personalidad se 

había puesto en manifiesto. 

- 

Siendo Gobernador de Coahuila el Lic.Gustavo Espino 

: 

"UNA OFENSAA UNO ES UNA oposAin.  Topos 
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Este TERCER Congreso celebrado en el mes de Mayo del -

1 al 12 de 1918, concluye sus gestiones a las 23 horas del 

mo dla, quedando legalmente constituida la Confederación Nacio-

nal Obrera Mexicana C.R.O.M. con todas las agrupaciones que han 

asistido gracias a su mano fundadora de Luis N. Morones miles- 

do estns, más tardo vendrían a adherirse. 

La •participación de Luis N. Morones 'en el movimiento-

obrero mexicano se dejó sentir fundamentalmente por creación de 

la C.R.O.M. pero también es necesario decir, que el partido ---

Laborista Mexicano tuvo gran ingerencia desde su fundación, más 

tarde tomó las riendas de ambas agrupaciones por primera.vez--

en la historia con la participación de los obreros en la lucha,  

por el poder, sin duda hombres de gran visión política •y seial-

apoyó fuertemente al General Alvaro Obregón amigo de los obre-

ros, más tarde Luis N. Morones fundó un grupo político social--

denominado Acción o Apostolado de la Vaqueta, para aquel. enton-

ces, su participación en el partido laborista mexicano era esta 

cial, ya que el había sido nombrado Jefe. 

Hecho muy notable del grupo Acción, es el Pacto Secre 

to o Convenido privado que presentan al C. ALVARO OBI1EGON como-

candidato de la clase obrera para ocupar la Presidencia de la--

República. 



DeseaMos 	(1119 re'suelva asuntosrelacienndes 

con el trabajo (máS tarde sería la Secretaria de Traba-

Previfidn Social). 

11- Q119 se conjugue las funciones principalmente con-la,Sría:: 

de Industría y Comercio. 

Ill.- Que se nombre gente apta para la Sría., de agricultura. 

IV,- Que se apruebe una ley del Trabajo y el Ejecutivo ponga- 

todo su empello en el cumplimiento de la misma, 

V.- Que se de reconocimiento legal a la C.R.O.M, para tratar 

asuntos con el ejecutivo o con el ministerio de trabajo-

directamente, así como facilidades para organizarse ni-

cionnl e internacionalmente,. 

En helizario Domínguez No, 64 lugar de donde brota--

ron miles de Sindicatos. 

La federación de Sindicatos de obreros del Di', cure-

cía de oficinas propias ya que antes había estado en, la casa --

del Obrero Mundial, teniendo por local el palacio de los azule-

jos mis tarde serían lanzados por órdenes de Venustiano Corrali- 

za, orden ejeunlada fielmente por• el niwrill 	Pablo Gonzllez, las po- 



cus xeunibnes que se hicieron fueron en el salón de 

unión de emPleados de restaurantes. 

En'tl, meS de noviembre dél920-134ra: la:deálÉnal:ión 

del nuevo Comité ejecutivo (1920-1921) durante 

f,-)rm6 que el Compañero Luis N. Morones tenía la intención de 

rentarun locai para que sirviera de domicilio social a In or—

ganización, para tal efecto se encontró un edificio con amplio 

salón de 25 mts x 12 mts y varias piezas que podrían servir pa-  

ra oficinas, precisamente en la calle 3a. de Belisario Domín---

guez No, 64. Por carecer de fondos, La Organización, Luis N. -

Morones se desprendió de un anillo de oro y brillantes para. ser 

empeñado en el Nacional Monte de Piedad y así poder pagar la --

Renta, Juan B. Fonseca y Luis Araiza fueron los encargados de--

hacer la operación y para el día 7 de noviembre de 1920 se in--

vitó a la clase trabajadora para inauguración donde se desarro-

llaría el siguiente programa. 

1.- Obertura por la Orquesta 

11.- Premio Inaugural por Juan R. Fonseca 

111.- Discurso por el C. Juan Rico 

IV.- Pieza de Mésica 



Declaratoria de la tomwde posisión por Eulalio Martt-- 

Alocución. por. DiegO Sandoval 

IX,- Poesía por Dolores Castro 

X.- Pieza Wisical 

XI.- Discurso por Luis Araiza 

XII.- Discurso por Guillermo Palacios 

Discurso por Luis N. Morones. 

Observese que Luis N. Morones siempre hablaba en el-

Mimo número tal vez por cortecía, tal vez por el previligio-

cue constituía escucharlo, tal vez por los ataques enardecidos 

cae hacía a sus enemigos, en fin por alguna causa su discurso-

c2rraba programas. 



Entre sus más prestigiadas obras de Luis N, Morones- 

e encuentra seguramente sus tácticas poltticas y Sindicales-
, 

por medio de dos acciones, una la llamó directa 'y otra de ac- 

ción múltiples. 

'La acción. directa 'por medio de crear una',Federación-' 

de Sindicatos obreros del Distrito Federal del cual resunt al-

gunos conceptos que a continuación expongo% 

PRIMERO: La Federación de Sindicatos Obreros del D.F. acepta 

como principio fundamental, la lucha de clases y la 

socialización de los medios de producción. 

SEGUNDO: Como procedimiento de combate, contra la clase expío 

tadora empleará exclusivamente la acción directa, --

quedando excluida del panorama Sindical toda clase -

de acción política, entendiéndose ésto como el hecho 

de adherirse oficialmente al Gobierno partido o per-

sonalidad que aspire al Poder Gubernativo. 

TERCERO: A fin de mantener independencia cesará de pertenecer 

a la misma, cualquier miembro que acepte un cargo--

público. 
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CUARTO: Ningún miembro podrá hacer candidatura pOlíticaS 

QUINTO: Se hará Calpaña, para'demoltrar la ,ineficacia, que es 

aliar Gobierno con la clase trabajadora. 

SEXTO: 	En el seno de la Federación se admitirá a toda clase 

obrara de trabajadores. 

SEPTIMO: Los Sindicatos de la Fedración son agrupaciones de ---

resistencia. 

OCTAVO: La Federación reconoce a la escuela racionalista come-

la única benéfica para el obrero. La acción multiple-

la hizo a travez del partido Laborista Mexicano, con--

obreros y campesinos. 

Fue en Zacatecas durante la convención que tuvo 1u7 -

gar en el teatro Calderón donde tomó forma de Partido. Más ----

tarde la C,R.O.M. explicaría, purqUe Morones y Portes Gil, Eze-

quiel Salcedo, Fernándo Rodarte y otros participaron en esta--- 

acción• 	Diciendo; consideramos que será más facil socializar--

al país en cuanto más facil lleguemos al poder. No podemos de-

jar que unos cuantos políticos al Servicio de los capitalistas-

nos impongan sus arbitrarias órdenes, 



Más tarde por conservar el poder polítiCo Luis N. ---

'14orones crearla. elIzrupo Acción, , tamblen:se conoció respectiya-.  

mente cómo !'Apostolado do la Vaqueta",idonde los 

hOmbres que encabezaban la C.R.O.M,.y 'el Partido Laborista lii-- 

Múltiples beneficios políticos y sociales trajo, ese--

grupO. 

La C.R.O.M. INICIA SU DERRUMBE: ( '.  

La C.R.O.M. durante los cuatro anos de Gobierno del-

General Plutarco F.lias Calles. Alcanzó su máxima época de Res 

plandor. Luis N. Morones había sido Premiado con la Sría de -

Industria Comercio y Trabajo, Vicente Lombardo Toledano, Gober-

nador de Puebla y múltiples curules en el Congreso de la Unión, 

con ésa fuerza política desgraciadamente no supieron cristali,-

zar en los supremos anhelos del proletariado. 

Desafortunadamente el poder y dinero alcanzado por --

los líderes en la cúspide, fué canalizada por conductos negati-

vos, vino, mujeres, múltiples y escandalosas orgías, rompieron-

el amor a la lucha de clases, jamás In la historia del Sindica-

lismo, hubo tantos hombres capaces, grandes oradores, ideario--

revolucionario y voluntad férrea. Cuando esos líderes cambiaron 



lá pobreza 'por la riqueza,; Luis N. Morones st había convertido 

en Millonario, compraba una mansión en Tlalpan con el pretexto 

cle.,celebrát reuniones de 'alta Escuelt, en los lideret 

les que más tarde, se convertía en Sodoma y 'Comarra,- Centro:de-

vicio y prostitucién a lá-.alta EscUela,. 

Morones en esos tiempos compré con dinero del obrero 

el gran "Hotel Mancera", el más céntrico y lujoso de la Ciudad 

de México, así como otros bienes raices de millonarios valor 

que formaron la fortuna del 

nio al fin, del Sindicalismo no conocio los términos medios, 

fué en sus aciertos, como también así lo fué en sus errores. 

Grandioso orador fué Morones, cada 30 de Abril en la 

velada anual figuraba en último número, su aguijón crítico, --

suspicaz, ingenioso, apasionaba a las multitudes que se pelea-

ban por un boleto para asistir a escuchar a Morones, este Líder 

jamás perdió la oportunidad para ridiculizar a Emilio Portes--

Gil, acérrimo enemigo personal que coincidía en el desprecio - 

que el proletariado también le tenia. 

La caida empezó en un Discurso (Paradogico, la boca-

lo llevo al triunfo y también al fracaso) en que amenazó al --

General Alvaro Obregón, atrevido y audaz con pésimos resulta--

dos. Un poco más tarde moría asesinado el caudillo Invenci-- 



ble do la Revolución Mexicana; Los Políticos Profecionales eul 

15aron . deinmediata a Morones ¡A MATAR A MORONES; gritaban, fué 

graCtaS• a la tialiola-, intervencilii:de'sti entrañable tuaige'él-

General Canal que Morones no corrió la misma suerte. 

SU ERROR MAS GRANDE FUE (11) 

Uds N. Morones acusado de tan vil infamia o juzgado-

por tan calumniosa difamación del homicidio de Obregón, quiso-

hacer una peripecia política renunciando al cargo público que--

ocupaba ordenando a todos sus colaboradores hacer lo mismo, — 

;craso error de Morones ; 

Esa brillante oportunidad que desde años atrás espe-

raban los políticos profesionales, los que a decir verdad siem 

pre vieron a Morones con odio y envidia, que jamás fueron tan-

hombres como para enfrentársele aprovecharon la renuncia masiva 

de puestos públicos. claves ya que la C,R.O.M. Partido Laboris-

ta, Grupo Acción y por ende Morones estaban desmantelados. 

Cual sería su mal suerte que el Lic. Emiliano Portes 

Gil llega a ocupar la Presidencia de la República como Presi--

dente interino, conociéndose el Antagonismo Político. 



La renuncia de puestos públic0Iy el desprestigio 

ersonul Imr,susabuSosconeUvinp,;lal mujeres y patrimonia. 

los, no ilrd15:ery.ilegar:la:VénÉaála, do écirtél9il,; (luien‘ llamó 

a4ledericóllothaLIderAO ,la Xliánzá-de Obreros y, Empleados 

de. la:'Compañíaidétranvías,de 'México, aS1-.como a 'Clemente Mejía' 

José Ruiz Y Carlos L.,Las cité al-castilló de Chapultepec y.... 

textualmente les dijo: "Hay que destruirala 	cuesto 

lo que cueste", cuenten con el aPoyo- moral y económico 

bierno. 

Aunando todo esto, al maltrato que líderes menores -

daban al obrero en la Federaci5n de obreros del D.F, fué tie—

rra fértil de la inconformidad y en Febrero de 1929 aparecería 

un manifiesto con el Título "Porque nos separamos de la 

C.R.O.M." De tan importante documento hago un breve resúmen --

conteniendo los puntos más importantes que DECIA 

MANIFIESTOS: 

"POR QUE NOS SEPARAMOS DE LA C.R.O.M." 

Las Instituciones en todos los tiempos y en todos --

los Países son más grandes que los hombres 



El movimiento obrero es una institución y por esto - 

en el Terreno que actuamos se considera, a la instituciones.--

Superiores a los hombres y jamás deberán estar sujetas u la --

influencia de ellos. 

Este criterio nuestro, firme y sostenido nos ha vali 

:do calificativos que no merecemos porque cuando alguien daña a 

una Institucién, debe tener el decoro para r retirarse del mies-

to que ocupe. 

En el movimiento obrero no debe haber caudillos ya 

que por ésta causa hemos derramado tanta sangre en la Revolu 

ción de defensa, seguir a ejemplos que los traen horfandad y 

viudez. 

Permitir el continuismo de personas que por más de 5 

años han estado al frente de nuestras instituciones, es grave- 

error, que viola la Constitución - y nuestras Leyes Obreras, 

No es a la C.11.0.M, a quién desconocemos, no es u la 

gente de ideario libertario, sino a sus líderes que con sus 

imposiciones lastiman el decoro y la dignidad. Hombres que 

solo han obtenido múltiples beneficios personales ¿Acaso se 

atreverían a contestar éstas preguntas? 



¿Cómo es pOsible que quienes se sacrifican por la --

organización .no cieseón regresar a sus modestos puestos que an-. 

tes ocupaban? 

Los Directores de la C.R.0.14. Y LA FEDERACION [)I SIN 

DICATOS obreros del D.F. se sienten Calcos capacitados', para - 

regir los destinos de la Organización, 

Deseamos perfeccionar nuestro movimiento obrero, de-

purado de errores, alejarnos del ambiente político en que hemos 

vivido, 

Acabemos con el caudillaje y liderazgo, en todas las 

agrupaciones. Los invitamos a que se unan a nosotros, no ---

claudicando al sindicalismo, sino reforzando nuestra Línea. 



Por la alianza de obreros y empleados dé la Compañía de tran-

vías de México, S.A. CLEMENTE MULA 

Por la Unión de Empleados de Comercio y Oficinas Particulares 

LEONARDO FLORES 

Por la Unión de Trabajadores de la Industria Lechera. 

FIDEL VELAZQUEZ 

Por el Sindicato de Médicos Homeópatas del D.F. 

R. TREVIÑO DIAZ 

Por la Alianza de Comerciantes en Pequeño del Mercado de Snn.- 

Juan. 	VICENTE GARCIA 

Por el Sindicato de Trabajadores de Limpia y Transporte. 

JESUS YUREN 



s. 

otros 3 'pequeños Sindicatos 

JUANMENESES:  

ALFONSO PIRA—. 

ALFREDO FERIA',  

Es necesario hacer notar que éstas personas quedes

membraron la C.R.O,M, más que por cualquier cosa o motivo móvil 

fué su propia ambición por el poder, como más tarde veríamos --

aparecer a un Jesus Yuren convirtiendose en líder de México del 

Movimiento Obrero. Don. Fidel Velázquez líder de la C.T.M. --

hombre con tanta fuerza política solo comparable con un dicta--

dor, tal vez superior a la del Presidente de la República.(XI) 

Este derrumbe del líder Morones fué puntillado, al --

fundarse la Federación Sindical de Trabajadores del D.F. el 25 

de Febrero de 1929, quedando al frente (5 lobitos) ellos fue--

ron: Fidel Velázquez, Fernando Amilpan, Jesus Yuren, Alfonso 

Sánchez y Luis Quintero, 
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CAPITULO VII 

CONEEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 

C. G. T. 

S I NT I CAL I 2%10 ROJO 



Confederación General de Trabajadores C.G.T. Sindica-

lismo Rojo. Con el primer Congreso Comunista, nace la Confede 

ración General de Trabajadores, surgió a ?la lucha para  encen—

der el fervor proletario que trató deenenusor les corrientes 

de izquierda, inconformidad que había surgido en la casa del - 

Obrero Mundial Y (lúe no comulgaba con las ideas' dé 'la Oonfede- ' 

raeión Regional-Obrera Mexicana,' lbs anarquistas, 

tosComunistas y en general todos aqUellos Sindicatos que se 

vieron vejados en sus derechos, o se percataron.de los fines 

políticos que utilizaba el grupo "ACCION" o "APOSTOLADO ,D11 VA- 

QUETA% 

Fue precisamente en el salón de actos del Musco Nado 

nal, donde la Federación Comunista del Proletariado Mexicano -

convocó al Congreso Constitutivo y el 15 de Febrero de 1921, 

se hizo lá formal inauguración con la siguiente orden del día: 

IX. 

I.- El Proletario Mexicano ante los partidos políticos, de-

mócratico y ante el Partido Comunista. 

II.- Forma de Organización Obrera y Campesina que mejor co--

rresponda al proletariado para su total emancipación --

económica, 

III.- El proletariado Mexicano ante la internacional obrera -

de Sindftatos rojos y Proletariado Mundial. 



El Proletariado Mexicano ante el Terror blanco y el 

Presidieron el congreso los Mlembors del Comité ejecu 

tivo de la Federación Comunista del Proletariado, Alberto - 

Axnez de León Sría, Gral., José C. ValaCez, Srío del interior 

Y Manuel D. Ramírez, Srio. Del Exterior. 

su discurso inaugural Alberti) Araoz entre otras - 

cosas dijo "Debemos organizarnos para luchar contra un amigo 

común que es el capitalismo",. que nuestros jóvenes obreros ---

s:an limpios como el agua, que jamás trafiquen el ideal obrero, 

que luchen nuestros jóvenes contra "Los Diablos Amarillos" co-

mo se tilda a los falsos apóstoles del obrerismo. 

María del Carmen Frias (Srio. Gral., de la Fed. de -• 

Sindicatos de hilados y Tejidos del D. F.) Dijo: "Yo protesto" 

contra la perversidad, malevolencia y rastrerismo de dos vaque 

tones, desde diciembre han intentado dividirnos, han saboteado 

nuestras reuniones y pretenden hacer fracasar nuestra organi—

zación. Debemos estar vigilantes de nuestro peor enemigo que-

es la C.R.O.M. 

Con estas expresiones, le afirmo, que la C.G.T. fuó -

un organo de izquierda, que censuró siempre el abuso del poder 

ejercido por los líderes CROMISTAS. 



Por:fin el P;;de febrera de 1921 sedeclaró 

te constituida-la Confederación Gral, de Trabajadores  

SECRETARIOS: ''Alberto Araozde Léon,-11áfael Qulntero, 

Rodolfo Aguirre. 

SUB-SECRETARIOS: José Rubio, Ma, del Carmen Frias, -

Guillermo Escobar, Benjamín Quezada, Genaro Castro, Sebastian-

San Sebastiun. 

Algunas de las resoluciones más importantes que se to 

oraron el día de su fundación fueron 4 a saber: 

PRIMERA RESOLUCION: Se desconoce personalidad en la lucha re-

volucionaria a los partidos políticos 

II.- Se reconoce al Partislo Comunista Me 

xicano, como único netamente revoluciona-

rio. 

SEGUNDA RESOLUCION: Se desconce a la llamada Panamericana del 

Trabajo, como representativa del proleta-

riado de América, II.- Se convocará a un 

congreso para unir el mov., obrero de to- 

da América. 	III.- El Proletariado Mun—

dial en su lucha reindivictoría. 



TERCERA RESOLUCION: La Federación Coluniata del Proletariado-

Mexicano acuerda la adhesión a la - Interna 

cional Roja, de'lindicatos,y Uniones de 

trabajo. 

RESOLUCION: 	Se acuerda protestar contra "el terror - 

Blanco" representada por el capitalismo -

II.- Hágase mítines de protesta en le de 

mayo. 

Concurrieron al primer congreso 13 Sindicatos, 3 -

uniones y 19 representaciones locales de toda la República. --

Entre los líderes fundadores estuvieron: Rafael Quintero, José 

C. Valadez, Ma. del Carmen Frias, Ileron Proal, Alberto Araoz - 

de León, Jacinto y Francisco Huitrón, Benjamfn Quezada, José - 

Allen, Felipe Hernández y muchos más. 

ROJOS- VS - AMARILLOS 

Luis N. Morones líder de la C.R.O.M. en 1922 pronun--

ciaba en un discurso de Saltillo "Los sofladores entran al rei-

no de los fracasos", atacaron al movimiento de izquierda cono-

cidos como Rojos o C. G. T. (18) 

La lucha entre rojos y amarillos (CROM), se manífesta 

ha en todo acto público, cuando la C.G.T. deseaba realizar al- 



gún acto, era suspendido, no Importaba que él teatro estuviera 

rentado con antelacién, ni la orquesta contratada, todo sé ve! 

nía abajo por una orden de la C.R.O.M. La Prensa estaba total 

mente controlada por la CROM y el Gobierno, puesto '.que impreso 

rés, linotipistas, cajistas y prenSistaa eras afiliadOs a la 

C,R.O.M., ni siquiera pagando las'públicaciOnes se,hacian, 

Las manifestaciones no le eran permitidas a la C.G.T. 

porque se les consideraba "Revoltosos, Comunistas que quieren-

sembrar la anarquía y crear el caso obedeciendo "Eitrañas con-

signas" del extranjero, 

Los desfiles del 1° de Mayo se hacían por separado, - 

la C.G.T. era resguardada por el ejército armado, por amotra--

lladoras para evitar "desordenes". 

PROVOCACION SANGRIENTA EN UN DESFILE DEL 1 2  DE MAYO DE 1922 

Este día se había celebrado con 3 desfiles, el 1° ha-

bía sido de la CROM., el 2° de los inquilinos del D.F. y por -

último los de la C.G.T., esta última había partido de su domi-

cilio social en Uruguay No. 25 tocando primero el consulado de 

los E.E.U.U., para protestar por los mártires de Chicago pala-

dines de la jornada de 8 horas, luego fueron a la Delegación -

Española y protestaron contra la monarquía que ahogaba al pue-

blo español, más tarde Luis Araiza en su discurso pronunlado - 



en el Hemiciclo reclama la libertad 'de Flores Magon y 

Rivera al Pueblo Yankee. U% 

Ya:-.:de'regresb Pasando'por cotrollayoT No. '4 
• ' 

charon gritos—pesdcOoáljalcones decW1WiVa.  CristO,Rer" 

van los Caballeres-.de'COlón" yla.manifestación ConteSt:abn 

tanto ¡Viva la C.Gir.! De los vivalpasaron a las ofensa1, líae 

go:a' las pedradas, más tarde el líder de los Caballeros de Co-' 

Ión, René Capistrán Garza desenfundó'su pistola y disparó so',-

bre la multitud matando a un niño trabajador, tal vez la ACJM, 

y los Caballeros de. Colón, ignoraban que abajo la manifesta— 

ción la integraban exmiembros del 3er., Batallón Rojo, que ha- 

bía sido masacrado en tonililla por el movimiento cristero y - 

la respuesta no se hizo esperar y fue Angel Paulín quién cobró 

venganza matando a Capistrán Garza y toda la multitud se arro-

j6 a destruir el local. 

Más tarde dirían, la C.G.T. "Justo castigo n los pro-

vocadores" Merla a los que salieron n1 rescate de In digni—

dad de los trabajadores de México. 

Posteriormente la C.G.T., hacía una públicación en --

carta abierta para evitar confusiones, aclaró que no era•lo 

mismo el pueblo católico de México que un grupo fanatizado co-

nocido con el nombre de ACJM., y "Los Caballeros de Colón". 



"ASESINOSTiEL,  

DE PIE FRENTE AL CRIMEN. 

Tue en .elples deSePtiembre de 

Fáb. San Idelfonso cielEStadO de México 

dustrialestin pliego do peticiones, do inmediato de la C,12.0,M. 

Comisionó a Padró 11 Limón que al parecer "resolvió" Ucase ven 

dió) el problema. Los trabajadores al descubrir la traición 

pidió ayuda a la C.G.T., que de inmediato organizó una Huelga- 

General de las Fábricas de Hilados y Tejidos del D. F. 	Los -  

patrones al ver la presión cedena todas las peticiones de los-

obreros, teminada la Huelga General los patrones decretan en -

represalia un Paro Patronal en las siguientes Fábricas. "La - 

Magdalena, "Sta. Teresa" "La Hormiga" "La Abeja" y otra. 

"MANIFESTACION DE PROTESTA" 

Fue el 20 de octubre que obreros de todas las fábri--

cas paradas se reunieron en la fábrica "Sta. Magdalena" sitio-

en Contreras, para iniciar una marcha de protesta. (20) 

Se reunierón más de mil obreros y familiares de éstos, 

el móvil de la portesta abarcó también, el secuestro de un lí-

der llamado Julio Márquez y el lugar sería Contreras, Municipio 

de San Angel, conforme alcanzaba la marcha se adhirieron más -

obreros de "La Hormiga" "La Abeja" ya para llegar a la Presi-- 



• La-represalia,del .Goblernolie .daó:t1ta,- trayendo.a 

!TOSACOS"beredadOs.del Régimen-del:. Profirip Díaz,` de lime: 

ilinto'hicierón fuego contra la multitud matando 'e hiriendo por 

.igual hombres mujeres y niños. Y:una vez más el territorio na'. 

cional se llenaba de sangre obrera Inocente, voz opacada por 

la maquinaria' gubernamental, apéndice de la clase patronal. 

	H-dIf.)-  GENERAL Y RUIDOSA PROTESTA 

Los obreros rojos sentian la impaciencia de ver la mi.  

seria de sus hermanos en Paro Patronal y - deseaban demostrar su 

solidaridad al problema, así como despreciar a los burgueses y 

Gobierno culpable de la crítica situación. La C.G.T., se ente 

ra de la muerte del Líder Florentino Ramos por los "COSACOS" - 

de San Angel y de inmediato decreta un paro por 24 horas purti 

cipando 32,000 hombres. 

El 25 de octubre de 1922 desde las 8 hrs., se empezó-

a reunir la gente para realizar una magna manifestación de pro 

testa contra el. Gobernador del D. F. General Celestino Casca,-

Otrora líder obrero, revolucionario, hoy acomodado político, -

que como muchos otros olvidó su origen y pisoteó a su propia -

clase. 



Ya en plena marcha hacia el Zócalo -los obreros:entána

ban "La marselleaa" y el himno "Hijos del Pueblo", cuando al -: 

Juárez los aguardaba 'Otroctintigente:;übrerci:,09 

los Ferrocarriles :de. NonoálCO titte'agradecidOso-rel'aptiya 

brindandolen su hubiga de 1921 mostraban su - apoyo, así' avanzó • 

la muchedumbre llevando al desCublerto el cuerpo del líder Flor ' 

rentino Ramos. 

Al llegar se empleó una carretela, como imporvistida - 

tribuna donde Luis Araiza hizo gala de su elocuencia: 

DICIENDO: 

Venimos con la cara al sol y el pecho descubierto, 

hinchados de dolor y de coraje; no llorar como mujeres, tino - 

a protestar como hombres por el cobarde crimen cometido con--

tra trabajadores textiles frente al Palacio Municipal de San-

Angel. 

La gendarmería montada be cubrió de gloria al obte—

ner una de las mus brillantes victorias guerreras, cumpliendo 

las órdenes del Gobernador del Distrito Federal, General Celes.  

tino Gasea cazando como a fieras indefensas y desarmados tra-

bajadores, 
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El 7, de Enero Proficio Díaz hizo una carnicería humo

na en Río Blanco, Nogales y Santa Rosa, Hoy 20 de Octubre de-

1922 Alvaro Obregón primera figura de' la Revolución ,y Celesti-

no Gasea, Paladín do in Casa del Obrero Mundial, se consagran- . 

como vulgares asesinos del pueblo— Como testimonio traemos al,  

compañero de lucha Florentino Flores, obrero víctima de los 

"ZOSACOS" herencia del dictador Proficio Díaz. 

En 'ese momento hace su aparición en el Balcón Central 

del edificio, el Gobernador Celestino Gasea. ¡Oh costumbres! - 

Voy a dirigirme a ti Casca para recordar tú origen humilde de-

oarero zapatero de la "Unidad" Tú, líder obrero, que valiente-

mente arengó desde el púlpito de la Iglesia de Sta., Brígida-

a los abnegados luchadores de la Osa del Obrero Mundial, ex--

hortándolos a tomar las armas, para lanzarse a la Revolución, 

tú que todavía ayer eras paladín de la clase trabajadora. Fal- 

ta de Dignidad o Cinismo no sabría como calificarte, que vil - 

y canalla resultaste al enviar a tus "COSACOS" con la consigna 

de matar a tus hermanos iFfjdte bien nuevo caín! ¡A tus herma-

nos! (aplausos de la multitud). 

Es inconcebible que tú sabes de los Sinsabores de la 

lucha obrera, que tú hijo de la gleba encarnecida, hoy te con-

viertas en un instrumento de represión del nefasto "Apostolado 

de Vaqueta", jamás te volveremos a llamar compañero. Aquí - - 



tienes tu crimen a Ja vista, aquí tiene la viril protesta de 

40 mil valientes qué vienen a lanzarte un escupitajo al"  rostro;' 

su desprecio. Por. TI! 

Cuanta.razón tensamos en dedir que el hoMbre que 

ga al poder'siampre cláudita sus:principios y se-transforma en 

Verdugo de su propia clast 

No oomos agitadores de plazuela,; somos los rojos de - 

la C.G.T., en viril protesta, exigimos justo castigo al 'crimen, 

estamos contra todo hombre que abusa del poder no importando 

rango ni categoría. Fuimos testigos de la veintena de hombres, 

mujeres y niños que hiciste victimas en San Angel. Jamás olvi 

des que el matancero de hoy, será ros del mañana. (aplausos --

gritos de muera la C.R.O.M., Gasca y los Vaquetones, vivas pa-

ra la C.G.T). 

La suspensión de labores decretada por 24 horas, parali 

zó todas las actividades, pan, tortillas, transporte, telófo--

nos, tranvías y fábricas de hilados y tejidos del D. P. 

131 Presidente ALVARO OBREGON, en vaono trató de des-

virtuar y dividir a los rojos, pues siempre trató de conservar 

la amistad de Luis N. Morones y su C.R.O.M. 



Los líderes de la Confederación pilildeTyabilioci0-- 
, 

resi:'que habían concurrido a Un Congreso (Woctubré ,,hicieron 

declaraciones públicas por condUCte de:Yosendo:Salazar, mani-- 

t'estando su simpatía hacia el jefe del DePartamentO del 

(al) 

Lo m1s vergonzoso fue que por primera vez en la histo 

ria de la C.G.T., no se quiso solidarizar con el movimiento de 

Huelga General, aún a pesar de que muchos Sindicatos afiliados 

si apoyaban, ROSENDO SALAZAR se opuso. 

En vano le súplicaron verbalmente a la C.G.T., su res 

paldo, sus miembros habían perdido la verguenza de autenticos-

líderes, habían perdido el ideal, habían metalizado sus luchas 

obreras, ahora habían aprendido a recibir regalos y canongías-

del Gobierno, semejante a sus enemigos acérrimos los cromistas. 

El derrumbe no se hizo esperar fuó precisamente La --

Confederación General de Obreros y Campesinos de México Organi 

zación de reciente creación, la encargada de expulsar a los lí 

dores de la C.G.T., Rosendo Salazar, Lorenzo Martínez, Angel -

Franco, Adrian Tiburcio y otros que abusando de la personali--

dad quo ostentaban se negaron a participar en una huelga gene- 



obederiendo-intererall'gOornementeles y treirionendo le 

anuas obrera.. 

Triste fin tuvo le,organización do ideario Puro rojo 

que fudtig6 a la CROM., y a sus -líderes. Guando f4pil ruoulto 

contagiar con el dinero y el rodar e hombreo que nacieron ron 

la casa del obrero mundial y mas tardo serían vilee,"servido.: 

res" dol gobierno, "gende huelgas". 



CAPITULO 	VIII 

"CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICEI C.T.M. 

Y VICENTE LOMBARDO TOLEDANO" 



"CONFEDEWION DE -7R11E1(1340E1E5: DE 

La gitana más importante de le vide dhl proletariado mPxionno 

recogiendo la experiencia del pasado, es la etapa deciabinen 

que pone orden social, político y económico al país. 

El movimiento obrero estaba agitado, confundido, el-

trabajador había perdido la f6 en sus líderes porque con fre 

cuencia había traición en sus luches, sabotajes del gobierno 

solapados por corruptos líderes de esos tiemros. 

El régimen del General lazar° Cárdenas generó nl -”'; a 

clima mas propicio cara In formación de une central obrera 

llevando como primera finura al Lic. Lombardo Toledano 1 --- 

quién so 3n pronorciond tado,; loe, medios adecuados rnrm 	z t 

a cabo su cometido. 
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LOMBARDO TOLEDANO hombre fuerte, de momento "a su aire 

dedor se movieron líderes obreros .a sabiendas de que era hom—

bre clave elegido para crear la mas fuerte central obrera del-

país, Ilevanod como aval al mismisimo Gobierno y toda su maqui 

varia ADMINISTRATIVA. 

En los análisis de la historia la C.T.M. dice: Las - 

dos grandes organizaciones que nuestro paísliabía conocido, --

surgieron después de la Revolución Mexicana la CROM en 1918 y-

la C.G.T., en 1920, la primera con ideas anarquistas pregona -

la supresión de la proiedad privada y socialización de los me-

diso de producción. La segunda se declara apolítica, con ten-

dencia anarquista y suversión al régimen burgués 

Ambas crecen rápidamente por su ideología y ambas ---

traicionan a sus seguidores por sus conductas negativas ya que 

las 2 utilizaron al obrero como medio para alcanzar fines per-

sonales y lucrativos. 

Bajo el pretexto de que hoy, los fines de la lucha --

ya no eran por la propiedad privada, ni por la socialización -

de los medios de producción, sino por la lucha por el cumpli—

miento de las leyes y los postulados de la Rey. Mexicana. 

Las organizaciones obreras dispersas deciden organi—

zar un Congreso del 26 al 29 de Febrero de 1936 donde nadie sa 



he •quién convocó, pero sí se sabe, que concurrieron 4 mil Dele 

galos representando a b00 mil Trabajadores, que 'desaparece ln 

Confederación de obreros trabajadores campesinos de México pa- , 

ra surgir ,la C.T.M. 

IlL'PRIMER COMITE EJECUTIVO QUEDO ASI': 

SRIO GRAL: 	 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 

SRIO. DE TRABAJO Y CONFLICTOS: 	JUAN GUTIERREZ 

SRIO. DE ORGANIZACION: 	FIDEL VELAZQUEZ 

SRIO. DE PROPAGANDA Y ACUERDOS: CARLOS SAMANIEGO 

SR10. DE FINANZAS: 
	

PEDRO A. MORALES 

SRIO. DE EDUCACION: 
	

MIGUEL ALEMÁN VELASCO 

Todo el mundo debe saber la gran inclinación que Vi-

cente Lombardo Toledano sintió por Carlos Marx lo que hizo que 

cuando nació la C.T.M., todo mundo evocará el recuerdo de la -

C.G.T. en su nacimiento de 1921. 

Durante todo el tiempo que el estuvo al frente, fue -

duramente combatida ya que aprovechando la protección que Car-• 

donas le dió, hizo trinas a cualquier contrario con tal de al-

canzar sus fines. 

Se protegió en forma descarada a cientos de Sindica-- 
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Blancolvse,echó mano del odiosoagansterismo, 

las llamadas brigadas de choque, dirigidos por el ganster Pe-- 

. dro,GonzAléz -bella  tarjeta de 'presentación fue 'la masacre de- :,1 

varios 'obreros .que en las puertas de edificios, fábricas :y ta-- 

'aparecian:muertos-cuando intentaba hacer algún-paro, 

En esos tiempos apareció un. líder de oposición llama-

do Julio Ramírez, hombre que se enfrenta para criticar a LOM--

SARDO TOLEDANO, logra en su afán oposicionista soñando en - 

crear una nueva y vigorosa C..G.T., organizar 3 grandes mitínes: 

El primero en la Arena Peralvillo 

El segundo en la Arena Nacional 

El tercero en la Plaza de Toros "El Toreo" 

Grandes oradores como Luis Araiza, Julio Ramírez y --

Ellas Hurtado, tildaron siempre a Lombardo Toledano como a un-

"Maricón" "Demagogo" "Palero del Estado" y "Marioneta 'de 

Rusos". 

Sin embargo el 5 de Abril de 1936 al concluir el Ter-

cer mitin los líderes de este incipiente movimiento, que logra 

ha. reunir más de 5 mil obreros, fue reprimido por la policía,-

los líderes fueron llevados a la presidencia y amenazados con- 



atacar a lmmbardo Toledano, si contaba con °l 'apoyo del Presi- 

dente 

Luego vendría el Régimen de Miguel Aleman, Presiden'- 

te,honorable de México "Gobernó para todos" y fue nombrado 

"Obrero de la Patria". por la C.T.M. estando ya en la Srta. 	- 

Gral, 1931 a 1981 han pasado 50 años en el poder, que se dicen  

rápido ,y que lento pasan cuando se habla de conquistas Sindica 

les. 
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La CRAC Y LA FOR las últimas grandes organizaciones," 
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos C.T.M, 

surgió al segregarse la C.T,0311., en diversas organizaciones 

abreras, así como la C.G.T. y la. Federación de Trabajadores de 

%léxico, -Se hicieron tan pequIlas las centralistas que también. 

se le conoció con el nombre de "Centrales Obreras de 

llo". (11) 

De la Confederación proletaria nacional de la ConfecW: 

ración de Campesinos de México así como de la COnfederación 

Nacional de Trabajadores, apartir de Agosto de 1958 se reali7 

zaron-  una serie de reuniones con le finalidad de funcionarlas 

cuatro para tener mayor fuerza, fué así como reunidos-  en el - 

Teatro "Elperanza Iris" en Congreso constituyente realizado -. 

del 28 al 30 de Abril de 1952 siendo las 13 horas del día 30 - 

quedó formalmente constituida la Confederación Nacional de 

Obreros y Campesinos C.R.O.C. . 

Su primer Comité ejecutivo estuvó integrado por: 

PRESIDENTE: 

SRIO. DE ORGANIZACION: 

SRIO. DE ASUNTOS TECNICOS Y ECONOMICOS: 

SRIO. DE SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL: 

SERIO. DE ESTADISTICA Y FINANZAS: 

SERIO. DE RELACIONES OBRERAS Y 

ACCION INTERNACIONAL: 

RAFAEL ORTEGA 

LUIS GOMEZ ZEPEDA 

EUCARIO LEON LOPEZ 

MANUEL RIVERA ANAYA 

RAFAEL MADRIGAL 

LUIS ARAIZA 



SRI 	
pe' EDUCACYD11: PROPAGANDA 

	JUAN  G.''SALI1S 

JU/1", 7;f111 TEM0  

El primer comité ejecutivo tuvo una admirab1a 

bar dr nrcanizacitin y proselitismo sin erccedante, ruco pn 

solo cuatro abran llevó a cabo los siguientes conoreSos  

totales, 

Durante 'el pijo dr 19'2 de anoeto n nOvirmbre 

tuvieron en Jelisco,Oaxeca, Chihuahua, Coahuila, D,F. 	En, 

todo dn México, Nuevo león, Puebla. 
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fn rl ailc dr 1953 de fon,Sartiembre ornani 

zaron frdrrneionns, Confederaciones y !andicaton rn los e11, 

tadon dr; Cunnaluato, Tabanco, Chihunhua, Coahuila, Michon-

can, 3alieo, D. r„ Estado de México Uuracrur,, unja Col! 



En el año do 1954, 1955,`1956 su organización fue has 

tu `Incattin zona dentro del Estado de Veracruz y D. P. 

4in resumen lográron organizar 1549 Sindicatos 16 Fode 

raciones Estatales, 63 Fe-eraciones REgionales 12 Federaciones 

Nacion'ales de Industria. 

A pesar de lo negativo de algunos líderes de las di--

versas organizaciones qu hemos conocido es necesario realizar-

las figuras de líderes que han creado un fuerte patrimonio pa-

ra la clase obrera un Francisco Pérez Ríos que construyó su --

edificio social de Sindicato de Eléctricistas Similares y Co--

nezos de la República Mexicana con un valor de 25 millones, --

posteriormente adquirió un Club Deportivo para sus trabajado--

res con un valor de 2 millones.(23) 

Daniel Sierra Rivera en la Ciudad de Orizaba Ver., --

construyó el edificio que alberga al Sindicato de Obreros y --

Artesanos de la Industria Cervecera y Conexas considerado como 

el edificio social majar construido en el Contienen° Americano 

con un valor de 40 millones de pesos, consta de un Teatro con-

capacidad de 4,000 personas, 2 restaurantes, oficinas comercia 

les e imprenta del. S.O.A.I,C.C. 2 salones de conferencias "La-

21 de Abril" y la "Rafael Delgado" e] Suión 1 2  de Mayo pura -- 



el grupo de orientación Sindicar, una biblioteca, un salón  de' 

recepciones, un, salón hi!torice de exposición grífica sobre el 

movimiento Obrero, un salón de corte y confección y 2 amplios 

salones de fiestas, el Cristal y el Claro dt Luna, 

Rodolfo Echeverría construyó 'su edificio social en un 

::i

fiad.'`de 4 'pisos donde cabe un teatro con ,700 butacas con, . 

mnasies para hombres y."'mujeres, construyó t7bién la clIniCs 

Y Sanatorio de Actores, un Edificio de 8 pisos'asi como

s 

 la ca-

sa del Actor con una 'inversión apróximada de 30 millones de 

Velázquez y su C.T.M., construyó su edifi—

cio social con 10 millones de pesos y obsequió terrenos 

los sindicatos de electricistas, azucareros, músicos 

cistas. 

Líderes como Luis N. Morones, Jesús Yuren, Juan José-

Osorio, Salvador Carrillo, Gerardo Gómez, en conjunto han - - 

construido edificios sociales con un valor aproximado de 82 mi 

llenes, actualmente seria muy difícil calcular el patrimonio - 

real de los sindicatos obreros en México ya que las inversio--

nes se han convertido en multimillonarios, basta citar como --

ejemplos al Sindicato único de trabajadores de la música cuyo - 

líder es 	Venus Rey que en edificio Social e instalaciones - 

han gastado más do SO millones de pesos, así como las mdlti--- 
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ples inversiones que han hecho las diferentes secciones del - 

Sidicato de Trabajadores 'de la República Mexicana en todas las 

zonas Petroleras, han "McidoI°11 oin4icat"asi X91110  5115 'In-

versiones en edificios sociales;` instalaciones deportivas y '.`' 

 

'centros.de recreación en favor de la 'clase trabajadora,. 

federación' obrera Tevoludionarial,O.R, Un poderoso' 

grupo de sindicatol obreros abandonó las filas de la Federación 

deagrupaciones obreras, que dirigía•Gustavos García Soria, 

como consecuencia, esas agrupaciones disidentes convocaron a - 

un congreso obrero donde concurrieron no solo los separatistas 

de la F.A.O., sino también sindicatos autónomos y el día 4 de-

Octubre de 1959 reunidos 3 Sindicatos 'con Registro total de --

10,000 agremiados quedó constituida la Federación Obrera Revo-

lucionaria (F.O.R.) al frente de esta nueva organización prole 

teria quedó en su carácter de Secretario General. Angel Olivo 

Solfs infatigable luchador obrero que se considera mantendrá - 

muy en alto la bandera del proletariado (hasta la fecha conti-

núa dirigiendo la organización) podemos asegurar un éxito com-

pleto en virtud de estar apuntalada por 2 grandes líderes An--

ares García Salgado y Angel Reyna Menchaca. 



22 	"Historia del Moviuiento Obrlro Me:acuno" 
Luis Aruina,  
Editorial Cuuuhtémoo México 1965 
Tomo IV Capitulo LI Plain: EGO 

23 	"Historia del Movimiento Obrero 
Luis 1,r4iAn 
Editorial CLutuhtdmoo Méxiso 1955 
Cupitulo XLIX Tomo IV '.Gin_ ,246 
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La Historia del Sindiw4ismo en México para su ea 

tedio lo podemm3 dividir en las siguientes época. 

Primera: De la Independencia huta el Yorfiriume 

Segunda: Durante el Porfiriumo 

Tercera: Durante la Revolución Mexicana 

Cuarta : Epoca de oro sindicU hasta Miguel Alemán 

Quinta : Sindicalismo a la mexicana hasta la épo-

ca actual. 

II 	El Movimiento 3indical Uexicano nace como uña ne-

cesidad de una época plagada de injusticias, sala 
ries raquíticos, jornadas excesivas nulas presta 
cienes sociales. 

• III Las Huelgan y las asociaciones de trnbajadores 7-
han sido utilizadas como armas do presión políti-

ca unte la ceguera de industrLacs y autoridades. 

IV 	Comulgo con las ideas de los líderes que dijeron-

"U Sindicato deberá ser Apolítico" el hombre en-

el poder ue olvida de ou origen, su clase y cc co 

rrompe. 



Mo la aotullidad el liderazgo eindical en algunos ea-
, 

sog ha mullific114° loe fines Para 100  que en  au  inicio 

fué creado ya que ahora ee utiliza a los trabajadores 

'eomotramPolin político y finee lacratlyod ou porjui. 

oto de 14 class trabajadora. 

iLl .1 JS 

s necesario educar al obrero tanto técnica como poli 

tiCamente para lograr con lo primero mayor eficiencia 

en su centro de trabajo y con lo segundo crear con— 

ciencia para obtener mejores prestaciones eocialea. 

VII Los Sindicatos deben, defender causas justas, pero ja 

máo deberá solapar holganza e irre3ponsubilidad de-

parte de aun miembros. 

VIII Es indispensable luo los Sindicatos iloxicnos hagan 

un balance nacional relativo a los salarios y que ée-

te sea predentado ante la comiJión do 13,1:.rios para -

quo sea acorde a las nceegiáaden do nuoatro tiempo ya 

que nos hemos dado cuent: que dichan comisiones ac—

tualmente no cumplen con ou oonAido por falta de in-

formación -uleow.da, por cobijar ciertos intorlAm y - 

por ,Ipo.tia, o, alijunoo do aua 
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, 	. IX ,. "ds,necesario quo el sindicato ponga atención en la 
.• 

. 

vivienda del tra.laajader, 	corrupci6n de e!.is.'3.ide 

rea ae podr1• 121-Otener 

ces mejor,ubielcidn y a mejores.  ¡)recioa. y:,'ServiCios • . 

> 

- 	 Considero importInte una supervisión a los precios- 

' 

de 10011.1QUT ya 

Dl asco 

• 	
que 

colo see;ur..,:liente en otras• partes del 

 
estoy .sobre la teoria que 

país  

en Río- 

- 
cambió la tienda de r1,-..ya al fondo 

,.‘ 

merci.o para Tr.:.bajadores. 

l'íacional do Co 
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