
oa-f~ 

~· 
. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO J--

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. ,. 

LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 
1921 - 1931 

VOL. 1 

T E s s 
PARA OPTAR AL DOCTORADO EN 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

GUILLERMINA BAENA PAZ 

1 TESIS · COl!I· - ] 
fAU.A- ti oamtf · a . e 

9 8 o 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



6 

LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 

(1921 - 1931) 

SUMARIO 

Introducci6n: 

Pr:i.mera Parte: Anarquismo y anarcosindica1ismo. 

J:. 

II. 

Aprox:i.maci6n a1 pensamiento anarquista y anarcosindica1ista 

A. Definiciones 

B. caracter~sticas genera1es 
c. Variantes de1 anarquismo 
o. E1 anarcosindica1ismo 

or~genes hist6ricos de1 anarquismo 

A. Aparici6n 
B. Desarro11o de1 anarquismo en a1gunos·pa~ses 

c. Asociaciones internaciona1es anarquistas de principios de 

P. 

10 

24 

25 

40 

47 

49 

58 

58 

66 

sig1o: 91 

1. Federaci6n Sindica1 Internaciona1 (FSJ:) 

2. J:nternaciona1 Sindica1 Roja (ISR) 
3. Trayectoria de 1as organizaciones anarquistas 

4. La AJ:T (Primera Internaciona1 y 1a AIT anarqu~sta) 

J:IJ:. E1 anarcosindica1ismo en M~xico 
A. E1 contexto econ6mico y po1~tico 

1. La situaci6n econ6mica 

2. La situ~ci6n po1~tica 

91 

94 

102 

104 

117 
117 

117 

130 



7 

B. Los conf1ictos socia1es y e1 anarcosindica1ismo 
1. Antecedentes 

2. Primeros brotes de movimiento obrero 

3. E1 movimiento obrero organizado 

a. La Casa de1 Obrero Mundia1 
b. Otros intentos de organizaci6n obrera 
c. Sindica1ismo co1aboracionista 

d. Sindica1ismo ec1esiástico 

4. E1 movimiento agrario 

Segunda Parte: La CGT (1921 - 1931) 

J:. La organizaci6n: 

A. Origen 

B. Congreso constitutivo 
c. Estructura interna 

1. Organos directivos 
2. Composic:i.6n 

a. Membres:r.a 
b. Caracter:r.sticas de afi1iaci6n 

3. Medios econ6micos 

4. Prensa 

5. Propaganda 

6. Congresos 

a. Congresos genera1es (1o. a 9o.) 

b. Otros congresos 

1) Congreso Campesino 

2) Congreso Rama de 1a A1imentaci6n 

142 

142 
144 

153 

153 
158 
160 

165 

169 

177 

177 

177 

193 
218 

21-8 
222 

222 
238 

265 

272 

290 

297 

297 

359 

359 

367 



8 

D. Rel.aciones 

1. Internacional.es con agrupaciones obreras 

a. Rel.aciones con l.a IWW 

b. Rel.aciones con l.a Internacional. Sindical. Roja 
c. Rel.aciones con l.a Asociación Internacional. de 

Trabajadores 

d. Rel.aciones con Arn6rica Latina 

2. Rel.aciones nacional.es 

a. Con agrupaciones de trabajadores 

1) Trabajadores agr~col.as 

2) ~ROM 

3) Comit6 pro-asambl.ea nacional. obrera y campesina 
(CPAOC) 

4) El.ectricistas, ferrocarril.eros y petrel.eros 

b. Con partidos pol.~ticos, grupos pol.~ticos y cul.tural.es 
peri6dicos 

1) Rel.aciones con l.os grupos comunistas· 
2) Rel.aciones con grupos cul.tural.es 
3) Rel.aciones con periódicos 

c. Con el. Estado y el. Gobierno 

1) Fiscal.izaci6n estatal. de l.a vida sindical. 

2) Rel.aciones pol.~ticas con l.os grupos gobernantes 

II. La ideol.og~a 

A. Ideol.og~a y estrategia 

B. Rel.aci6n entre representantes y representados 

374 

374 

374 

379 

385 

391 

402 

402 

402 
412 

416 
422 

424 

424 
429 
431 

431 

431 

433 

439 

439 

461 



9 

1) La rel.aci6n 

2) Los representantes 
3) Los representados 

C. Estrategia y tSctica 

1. Conf1ictos con partidos pol.~ticos radical.es 
2. Confl.ictos con el. partido comunista 

3. Confl.ictos de "personal.idades" 
4. Conf1icto Mendoza-Range1 

III La Pr:!ictica 

A. Conf1ictos en que participa 

1. Conf l.ictos textil.es 

2. Conf1ictos ferrocarril.eros 

3. Conf1ictos petrel.eros 

4. Conf1ictos en Veracruz 
5. Conf 1ictos tranviarios 
6. Conf1ictos panaderos 
7. Conf1ictos varios 
8. Conf1ictos en La CROM 
9. Confl.ictos rel.igiosos 

B. Acciones reivindicativas 

Conc1usiones 

Ap~ndices 

1. Publ.icaciones anarquistas y socia1istas de 1os sig1os XIX y XX 
2. Re1ación de a1gunos documentos del. archivo de l.a CGT 

3. Estatutos y tarjeta de identificaci6n de 1a Unión de resisten 
cía de obreros y obreras de l.os Tal.l.eres del. Pal.acio de Hierro 

4. Crono1og~a 

5. Indice biogr:!ifico de anarquistas y social.istas 

Fuentes 

~ 

461 

465 

482 
484 

484 

487 

490 

492 

516 

516 

516 
541 

546 

551 

555 

563 

564 

570 

577 

587 

597 

604 

605 

618 

622 

635 

652 

657 



10 

I N T R o D u e e I o N 

E1 anarquismo tiene ra~ces 1ibera1es y se empieza a acuñar 
entre 1os fi16sofos de1 Sig1o XVIII. Se define más como doctrina a 

consecuencia de 1a naciente industria1izaci6n europea en 1os ini 
cios de1 capita1ismo. 

Su momento hist6rico de aparici6n se marca en 1860, aunque 
sus antecedentes están presentes desde e1 MANIFIESTO DE LOS IGUALES 
de Babeuf en 1834. James Jo11, autor británico que ha estudiado e1 
anarquismo, encuentra sus orígenes desde 1as primeras sectas her~t~ 

'cas que protestaban en contra de toda autoridad. Estos rastros los 

ubica desde e1 año 1030, luego en el Siglo XIII y con 1os primeros 

1íderes radica1es en 1535 como 1Q fue Müntzer.· 

Las d~cadas de 1860 a 1870 son el punto culminante del de

sarro11o de la libre competencia, estamos presenciando el des~rr.2. -
110 del capitalismo en e1 momento de tránsito a 1a etapa monop612=_ -
ca. La naciente industria1izaci6n hacina obreros en 1as "16bregas 

fábricas de Satán", las condiciones infrahumanas conllevan a1 origen 
de ideas socia1es. 

Poco a poco, la misma evo1uci6n de1 capitalismo modifica 
1a estructura de la sociedad: se agudizan 1as contradicciones y se 

ahondan las divisiones entre proletarios y burgueses. La pequeña 
burguesía -hasta en~onces constituida por artesanos, comerciantes 
y pequeños productores- se ve ante e1 di1ema de una definici6n. Su 

a1ternativa es o competir con la formaci6n incipiente de los monop.2. 

1ios, o bien integrarse a 1os proletarios. Una pretensi6n de1 anaE 

quismo es mantener el vínculo entre e1 pequeño productor directo y 

sus medios de producci6n y en e1 caso de los trabajadores industri~ 

1es, la promesa de re-establecer ese vínculo. De aquí que una doc

trina como el anarquismo, que propugna e1 respeto a 1a 1~bertad an 

tes que la igualdad de intereses y de posesi6n, encuentra un eco 
propicio entre esta pequefia burguesía. 



"E1 que cree poder suplantar 1a l.:i.bertad de l.a person~ 
1:i.dad por l.a igual.dad de 1os :i.ntereses y de 1a poses:i.6n 
no ha comprendido e1 soc:i.al.ismo" (Rudol.ph Rocker, Nacio 
na1:i.smo y cu1tura, p. 298). 

E1 anarquismo tiene un camino de obst~cul.os desde sus pri!!. 
cipios. Primero e1 nombre, desafortunado, identificado como sin6n~ 

mo de caos, desorden, confundido entre acciones terroristas por PªE 
te de algunos anarquistas radical.es como Ravacho1, Etienne, Vai1l.ant, 

cuyo camino era 1a "propaganda por el. hecho". Son vanos l.os inte!!_ -

tos del. anarquismo por cambiar su denominaci6n a 1:i.ber~ario, para 
estos momentos ya hay una identificaci6n de1 nombre con 1a corrien

te. Y l.a corriente tiene una imagen muy negativa. 

E1 anarquismo se desarro1l.a a1 mismo tiempo que e1 marxi~ -
mo. Ambos son socialismo pero con distintos pensamientos, 1a concee 
ci6n de l.a sociedad futura es muy diferente y su anica 1iga coman es 
ser anticapita1istas. E1 anarquismo y el. marxismo contemplan el. na 
cimiento de 1as grandes organizaciones obreras internaciona1es y es 

en 1a Asociaci6n Internacional. de l.os Trabajadores donde estas c~ 
rrientes tienen su escenario de 1ucha en l.as personas de Marx y B~ 

kunin. 

El. anarquismo se rebela contra toda autoridad y contra l.a 

tri1og~a funesta que constituyen el. Estado, 1a Iglesia y el. Capita1, 
por 1o tanto, jamás aceptará del. marxismo su dictadura del. prol.et~ 

riado, a1 fin signo de autoridad. En e1 anarquismo 1a premisa fu!!_ 

damental. es 1a libertad. 

Hay una mul.tip1icidad de variantes dentro de l.a corriente 

anarquista. As~, podemos encontrar a l.os anarquistas puros, a l.os 
individualistas can:> 1os norteamericanos, a 1os anarquistas colectivistas o co
muhistas, a 1os anarcosindical.istas y a organizaciones espec~ficas 
como son l.os antimilitaristas, l.os vegetarianos, l.os antia1coh6l.i

cos y 1os raciona1istas. 
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De estas variantes ia que más arraigo tiene es ei anarco-
sindicaiisrno. Esta variante tiene dos méritos: primero ei sacar ai 
anarquismo de ia oia de desprestigio en ia que estaba inmerso. Su 
segundo rn~rito es ei pretender 1iegar a ias masas y propagar ias 
ideas 1ibertarias dentro dei movimiento obrero sindicai. Aqu~ es 
donde se vueive popuiar y se arraiga en ia CGT francesa y en ia CNT 
española. 

En Francia ei anarcosindicaiisrno obtiene acta de naturaii
zaci6n con la Carta de Arniens y en España trasciende corno fuerza 

clave hasta la Guerra Civii. Asimismo se implanta rápidamente en 
Itaiia y México. No es casual que se dé en estos cuatro pa~ses: en 

todos se dan estructuras r~gidas con un poder importante de la igl~ 
sía aunado al desarrollo industrial tard~o y a una pequeña burgu~ 
s~a de considerable importancia. En México el jacobisrno es irnpo~ 
tante y lleva a las ligas con el liberalismo. 

El caso Argentina donde también se desarro116 el anarquis
mo, parece ser la excepci6n,aunque podr~a pensarse en la influencia 
de inmigrantes italianos y de españoles. 

El anarcosindicalisrno plantea una estructura econ6rnica ba

sada en el sindicato, el cual a través de organizarse en federacio

nes y ~stas en una confederaci6n general, piensa iograr la reorgan~ 

zaci6n de la sociedad. Para ello se vale de acciones directas y r~ 

vo1ucionarias: primero conquistas cotidianas, luego la preparaci6n 
de la huelga general hacia la revo1uci6n social. La nueva sociedad 
estará organizada de manera federalista (de abajo hacia arriba) y 

además se basará en una cooperaci6n sistemática segan 1~neas gener~ 

les determinadas y bajo el mantenimiento de los compromisos contra~ 

dos. 

El hecho de que el anarquismo se dé en España con gran ~m

petu es clave para hispanoarn~rica. Las ideas se propagaron con ra
pidez. Llegaba la palabra de los te6ricos españoles y las traduccio 
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nes que e11os mismos hac~an de obras en otros idiomas, especia1me~ 
te de 1os dos grandes te6ricos de1 anarquismo: Bakunin y Kropotki

ne. E1 idioma hubiera sido una gran barrera para e1 desarro11o 
de1 anarquismo en hispanoamérica. 

En México 1a mayor~a de1 artesanado 1ibre proviene de una 

tradici6n gremial desde tiempos de la Corona. A1 romper con la e~ 
rona los gremios se ven desamparados. E11o obliga al ~rtesanado a 
buscar la asociaci6n en términos de mutualismo y cooperativismo. 
Corno dueños de 1os medios de producci6n, sin patr6n a1guno, los a~ 
tesanos no piensan siquiera en una organizaci6n sindica1. Es qui

z~ por esto que encuentran en el anarquismo, y en las variantes 

de1 socialismo ut6pico, unas doctrinas id6neas. 

El incipiente anarquismo derivado de1 socia1ismo ut6pico 
influye notablemente en 1a ideo1og!a de1 movimiento revo1ucionario 
que esta11ar~a en 1910. Posteriormente con 1os artesanos de la e~ 
sa del Obrero Mundia1 encontrarnos algunos rasgos más. En cambio, 
es ia variante proletaria, el anarcosindica1ismo, 1a que se defin~ 

rá con ciaridad y aparecerá con gran fuerza en las primeras organ~ 
zaciones obreras de este sig1o. Su expresi6n como corriente se d~ 
rá en la CGT que aparece en 1921. 

E1 nacimiento de 1a CGT es una conjugaci6n de varias s~ 

tuaciones: la inquietud obrera por una organizaci6n independiente 

de los compromisos.oficiales, los grupos intelectuales j6venes, 
los comunistas y 1as organizaciones obreras que hab!an proliferado 

a partir del nacimiento de 1a CROM. Desde luego habr~a que agregar 

a los artesanos en 1os que a1gunas ideas anarquistas hab~an encon

trado expansi6n. 

La CGT en sus primeros diez años de vida representa al m,9_ 

vimiento organizado de oposici6n en 1a década de 1os Veintes. An

te la CROM - incorporada a 1a esfera oficia1- 1a CGT es 1a ant!t~ 
sis permanente. Aunque e1 contraste es necesariamente fuerte: una 
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CROM reconocida por ei Estado, protegida, con dinero, basada en 

apoyos poi~ticos (sus miembros formaron parte de ios funcionarios 
de ia ~poca), y con todos ios medios a su aicance para reprimir a 

ia oposici6n. ~i resuitado era una bataiia cruenta y desiguai anj~ 
te una CGT sostenida econ6rnicarnente por sus i~deres, pobre y en • 
condiciones siempre adversas, constantemente reprimida y env?eita 

en confiictos y iuchas vioientas, aan sangrientas. En su per~odo 

ias t4cticas de ia acci6n directa estaban siendo sustitu~das por 
ia acci6n rnaitipie, es decir, ia aiternativa era ei sindicato o 
ei sindicato y ia poi~tica juntos. 

La CGT iogra reunir sectores econ6micos importantes para 
ei pa~s en ese momento. Los textiies, por ejernpio, quienes serán 

su piiar durante sus diez primeros años, ei sector servicios corno 

ios teiefonistas y ios tranviarios y ei sector aiirnentaci6n corno 

ios panaderos. Aunque hay aigunos otros grupos que s6io perrnan~ 

cen poco tiempo como ios petroieros, s6io ios textiies permanec~ 
rán en ia confederaci6n hasta su desintegraci6n ideoi6gica. 

La CGT, corno sector de oposici6n dentro de un Estado que 

tiene sus fuerzas poi~ticas en iucha se vueive una presa codici~ 
da. Sus miembros son permanentemente asediados con puestos o 
atractivos econ6rnicos. 

La CGT en sus principios, bases y organizaci6n sigue una 
estructura anarcosindicaiista y se repite una y otra vez.corno apo

i~tica. Sin embargo, ia ideoiog~a no fue suficientemente difund~

da, ni se arraig6 firmemente entre ios trabajadores. Estos torn~ -

ban a veces actitudes tan desconcertantes corno ias de idennificar
se y ayudarse a~n siendo de ia CROM y de ia CGT. Tarnbi~n suced~a 

que aigunos miembros rniiitaban en actos dei partido comunista en 

ia ~poca en que eran irreconciiiabies. Es muy probabie que ios i~ 
deres de ia CGT fueran quienes manejaran ia ideoiog~a con ciaridad, 
especiaimente en ia ~poca en que estuvo apoyada por ios grupos de 
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inte1ectua1es. Si~ embargo, en e1 momento en que 1a centra1 empe
z6 a mermarse, personas interesadas 1a hicieron desistir de sus 
posturas radica1es y 1a 11evaron a inc1inarse por e1 sindica1ismo 
de conci1iaci6n. 

Es interesante como 1os obreros y artn 1os 1~deres de 1os 
sindicatos que estaban actuando a1ejados de 1a centra1 no ten~an 

idea c1ara ni estaban caba1mente conscientes de 10 qu~ representa

ba ser anarcosindica1ista y mi1itar en 1a CGT. E11os 10 traduc~an 
como injusticias por 1as que 1uchaban, ma1as condiciones de vida 

que deb~an mejorarse, o bien como meros 1ogros de1 1~der y no de 
1a centra1. 

E1 prob1ema adquiere propcorciones serias cuando vemos 
que 1a ideo1og~a es un punto fundamenta1 de1 anarcosindica1ismo. 
La CGT 1e dio mucho impu1so en sus primeros años, insist~a a tr~ 

v~s de1 peri6dico, de 1os m~tines, de 1as conferencias, de 1as 
obras de teatro, de 1as cartas, de 1as visitas persona1es a 1os 1~ 
gares donde se desarro11aba e1 conf 1icto, de 1a propagaci6n de 1os 
fo11etos tanto 1os naciona1es cuanto 1os extranjeros. 

La escasez de1 materia1 sobre 1a centra1 y e1 desconoc.!_ -
miento de sus sindicatos en su funcionamiento impide di1uc~dar v~ 
rios prob1emas; entre e11os, uno de 1os más dif~ci1es e interesa~ 

tes es sin duda e1 de1 sindica1ismo agrario anarquista. En un mo
mento de 1a vida de 1a CGT intent6 agrupar campesinos y una de sus 
acciones más significativas fue precisamente 1a ce1ebraci6n de1 

primer congreso campesino. 
II 

E1 prob1_~~-j:_i.,u1dp.in!"'J::>.:toa1 de 1a presente investigaci6n es e1 
de estudiar 1a corriente anarcosindica1ista y anarquista en M€xico 

durante e1 periodo 1921 a 1931 a trav~s de1 estudio de una organiz~ 

ci6n:1a Confederaci6n Genera1 de Trabajadores (CGT). 
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A pesar de1 auge que han tenido 1os estudios sobre e1 mov~ 
miento Y 1a ciase obreras en esta d~cada, se puede apreciar que 
1os trabajos revisten todav~a un carácter muy genera1 y hay aspec
tos que apenas si se han tocado. 

Seg~n Jos~ Wo1denberg* hay grandes 1agunas en temas corno 
1egis1aci6n 1abora1, personajes, 1a mujer obrera, condiciones de vida y 
trabajo, prensa obrera, partidos po1~ticos y c1ase obrera, demandas, 

re1aciones obrero-patrona1es y aan en 1o que se refiere a 1a sist~ 
rnatizaci6n de 1as fuentes de inforrnaci6n y sus posib1es ordenamie~ 
tos. 

Aunque se han e1aborado a1gunos estudios sobre organiz~ -
cienes obreras ~stos son suficientes en re1aci6n a 1a rnu1tip1icidad 

de posibi1idades que podr~an abarcar. Y aan e11os, a1gunos son de 
carácter muy genera1 y otros son apenas ensayos de interpretaci6n. 

Sobre e1 tema anarquismo, anarcosindica1ismo en México 

nos encontrarnos con escasa bib1iograf~a. En 1os aitimos cinco 

años han aparecido muchos 1ibros de carácter te6rico y de historia 
genera1 sobre anarquismo, aunque 1a mayor~a son autores españo1es. 

Sobre M~xico 1os estudios se han ubicado en ios or~genes de1 soci~ 
1isrno y de1 anarquismo como e1 trabajo de Gasten Garc~a Canta ~ 

Socia1isrno en M~xico en e1 Sig~o XIX, Ed. Era, e1 1ibro de John 
Hart, Los anarquistas mexicanos 1860-1900, Ed. Sepsetentas, y a1g:!::!., 

gunos textos sobre 1os movimientos precursores de 1a revo1uci6n o 

como e1 de James Cockroft; Los precursores inte1ectua1es de 1a Re

vo1uci6n Mexicana, Ed. Sig1o XXI; 1a recopi1aci6n de A. Bartra, 
Reqeneraci6n 1900-1918, Ed. Hadise y 1os trabajos sobre e1 magoni~ 

mo de Sa1vador Hernández. 

Sobre 1a CGT s61o encontrarnos interpretaciones parcia1es 

sin aspiraciones te6ricas, ni académicas de a1gunos dirigentes 

* José Wo1denberg: Caracter~sticas de 1os estudios sobre 1a c1ase y e1 movirnien 
to obreros en México: 1971-1978; Ponencia presentada en e1 Encuentro de His~ 
ria de1 movimiento obrero, agosto de 1978 (Fotocopia~o) 
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obreros actores y autores de 1os hechos como 1os trabajos de R~ 

sendo Sa1azar, Historia de 1as 1uchas pro1etarias, tomos I y II 

Luis Araiza, Historia de1 movimiento obrero mexicano y Jacinto 

Huitr6n: Or~genes e historia de1 movimiento obrero en M~xico, en-
tre otros. 

Las ideas anarquistas y anarcosindica1istas fueron 1as 
predominantes entre 1os trabajadores artesanos e industria1izados 
durante 1a segunda d~cada de1 sig1o. 

Hasta e1 momento tanto e1 anarquismo, corno e1 anarcosi~ 

dica1isrno en M~xico, no han sido estudiados en 1a d~cada de 1os 

veintes, ni tampoco se ha investigado 1a historia de 1a CGT por 1o 
que un estudio de este tipo es necesario e interesante. La care~ 
cia de fuentes de informaci6n accesib1es es un gran dique que se 
ve aan mas 1imitado porque 1as fuentes vivas que pueden aportar 
sus testimonios ya son personas mayores y muchos de e11os han fa-
11ecido. 

Entre 1os anarquistas y anarcosind~ca1istas hubo un gran 

desp1iegue de prensa y propaganda, principa1rnente en 1o que se r~ 
fiere a fo11etos. Su fa1ta de re1aci6n con e1 Estado hac~a que 

no se entregaran estas pub1icaciones a 1os organismos oficia1es 
de inforrnaci6n corno hemerotecas y bib1iotecas, por 1o que deben 

rescatarse de archivos particu1ares. Uno de estos archivos que 

se ha tenido 1a oportunidad de consu1tar es e1 que perteneci6 a 

don Jos~ Va1ad~s, 1~der obrero de 1a CGT durante aigan tiempo e 

historiador reconocido, afortunadamente conserv6 con gran ce1o 
1as inf orrnaciones a dif erecnia de otros 1~deres y sus fami1iares 
que por diversas causas hicieron desaparecer 1os documentos y 1as 

informaciones sobre 1a CGT. 

E1 estudio de 1a centra1 ha 11evado a una reconstrucci6n 

de hechos, primero en fuentes secundarias, despu~s en fuentes v~ 
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vas, 1uego en fuentes primarias y de nuevo 1as consu1tas entre 1as 
tres. A veces cada informaci6n se ha obtenido a partir de un 1en
to proceso de inferencias y corroboraciones en distintas fuentes. 
Otras a~n son t~midas proposiciones. 

Un estudio como ~ste puede contribuir a di1ucidar 1a part.:!:_ 
cipaci6n obrera y artesana en 1a revo1uci6n de 1910-1917 y ubicar-
1as dentro de1 proceso de estructuraci6n de1 nuevo Estado Mexicano. 
Por otra parte, contribuirá a1 estudio de una centra1 cuya inform~ 
ci6n está sumamente dispersa y a1 aná1isis de1 anarquismo y anarc~ 

sindica1ismo en M~xico en su periodo de auge. 

Es precisamente ei periodo de 1921 a 1931 - 1os diez pri
meros afies de 1a CGT- cuando e1 anarcosindica1ismo se encuentra 
estab1e. E1 año de 1931 marca 1os inicios de 1a dec1inaci6n es e1 
momento en que 1as organizaciones sindica1es son 1egitimadas por 
e1 Estado (Ley Federa1 de1 Trabajo) y por 1o tanto, se vue1ven in.9., 
perantes 1as tácticas de 1a acci6n directa. 

III 

Veamos a1gunas hip6tesis de interpretaci6n: 

1. En 1a historia de1 anarquismo y de1 anarcosindica1ismo en M~xi

co ~ existen distintas fases que permiten una periodificaci6n 
de1 fen6meno tanto en su aspecto ideo16gico como organizativo y 

tambi~n práctico. Es as~ como podemos apreciar que hay una et~ 
pa de auge entre 1905 y 1915. Su periodo de estabi1izaci6n se 
da entre 1916 y 1931 y 1a fase de una dec1inaci6n se aprecia de 

1932 a 1938. 

2. En e1 momento de auge de estas corrientes (1905-1915) se apr~ -

cia e1 incremento de 1as asociaciones gremia1es y su paso a si~ 
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dicatos espec~ficos. Luego, de las primeras mutualidades, coop~ 

rativas, sociedades secretas de resistencia y primeros sindica

tos gremiales y por oficios que predominaban (1916-1931) hay un 

paso a los sindicatos de empresas que 11evan hacia el surgirnie~ 

to de las primeras confederaciones sindicales. Estas se agr~ 
pan en Federaciones por estados y por ramas de industria, que 

posteriormente formarán los sindicatos de empresa. 

Tambi~n en esta fase nacen los partidos pol~ticos obreros. 

En cambio, en el momento de la declinaci6n 1932-1938 surgen los 

procesos de unificaci6n obrera. Esta unificaci6n es más palpa

ble corno efecto de la crisis del '29 y del proceso de descornpo

sici6n que presentaba la CROM en ese momento, la misma CGT tam

bi~n está en crisis. Por esos años surgen los primeros sindica

tos nacionales de industria (aparece la burocracia sindical que 
entra en contradicci6n con el esp~ritu confederal de la CGT) • 

3. En la relaci6n sindicalismo -Estado se pueden apreciar cuatro 
fases que nos propone Juan Felipe Leal:+ 

Fase de prohibici6n de 1856 a 1911 

Fase de 'tolerancia de 1912 a 1917 

Fase de reconocimiento de 1918 a 1936 

Fase de integraci6n a las instituciones del Estado de 1937 
a la fecha 

El anarcosindicalismo tiene su etapa de auge en la 

bici6n y en la fase de tolerancia del sindicalismo. 
fase de proh~ 

Se estabi-
liza en la fase de reconocimiento del sindicalismo y declina 

desde 1931 agudizándose ~sto despu~s cuando se legitima, esto 

+ Juan Feiipe Leai, México:. Estado, burocracia y sindicatos, p. 
operan para México y para ei mundo aunque 1as fechas de una y 
que se presentan aqu~ obviamente son 1as de Méxi~o. 

141. Estas fases 
otra varían. Las 
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es, cuando se reg1amentan 1as re1aciones obrero-patrona1es y 1a 
acci6n de 1as agrupaciones. Particu1armente cuando se transita 

hacia 1a fase de 1a incorporaci6n de1 sindica1isrno a 1as insti
tuciones de1 Estado (1938). 

4. E1 anarcosindica1isrno en México agrupa tanto artesanos corno pr~ 
1etarios industria1es en su época de auge (1905-1915) 1a condus 
ci6n de1 movimiento está en sus manos. 

En su fase de estabi1izaci6n (1916-1931) , hay dos e1ernentos de 

1a cornposici6n que destacan: por un 1ado agrupa a inte1ectu~ -
1es con ideas socia1es que en un momento dado son 1os ide61ogos 
que a1irnentan de ideas y de actividad dirigida a 1os sindicatos, 
son quienes se encargan de 1a propaganda, de 1a correspondencia 
y de 1as re1aciones naciona1es e internaciona1es. En esta eta
pa están también 1os campesinos quienes simpatizan con 1a causa 

anarcosindica1ista y se integran en sindicatos con escasos mi~ 
bros. 

Por otro 1ado se aprecia un mayor nfunero de obreros industri~ 
1es con a1gunos artesanos pro1etarizados. 

En su fase de dec1inaci6n (1932-1938) hay una indefinici6n de 
agrupamiento, no se sabe cua1 es e1 peso espec~fico entre arte
sanos, obreros y otros grupos, ésto es otro s~ntorna de descornp!:!. 

sici6n. 

Es interesante observar que a pesar de que e1 anarquismo y e1 
anarcosindica1isrno en su etapa de estabi1izaci6n (1916-1931) 

muestran una cornposici6n más cornp1eja. Desde e1 punto de vista 
doctrina1, nunca.han dejado de ser 1a 6ptica de1 pequefio produs_ 

tor de rnercanc~as. Este pequefio productor encuentra sus 1~rn~ -
tes mientras más reposa en 1os pro1etarios industria1es,aqu~ 1a 

doctrina ya no responde a 1a so1uci6n de sus prob1ernas. 

1 
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5. En cuanto a su estrategia y táctica, e1 periodo de 1917 a 1931 

es e1 tránsito de la acci6n directa a la concepci6n de acci6n 
maltiple. Se da la gran contradicci6n entre las dos opciones: 
s61o el sindicato o tambi~n la pol~tica. Las dos concepciones 
viven presentándose como un continuo entre la CROM y la CGT. Al 

final del periodo ambas perderán su importancia y significado 

en el debate de la lucha práctica. 

6. Si hablamos en los t€rminos geográficos y por rama de industria 

nos encontramos con que la mayor imp1antaci6n del anarcosindic~ 

1ismo en su ~poca de estabi1izaci6n (1916-1931) se da entre los 

textiles del Valle de M~xico y entre los artesanos urbanos de 
la ciudad de M~xico. Esto por lo que respecta a grupos integra!;_ 

tes de la CGT pero tambi~n debemos de considerar a grupos impoE_ 

tantes para la situaci6n econ6mica como los petroleros y los f~ 

rrocarrileros. 

7. La suertede la CGT en 1921-1931, periodo central de trabajo, d~ 
pende de su capacidad para representar los intereses textiles 
del Valle de M~xico y de los artesanos de la Ciudad de M~xico. 

En 1925-26 la CGT jug6 un rol muy important~ en los conflictos 

petroleros del Golfo de M~xico. 

El Estado dificulta la representaci6n de la CGT en la rama tex

til primero con la Comisi6n mixta de la rama textil y luego con 
la Ley Federal del Trabajo. 

8. Hay una relativa debilidad orgnizativa estos diez años de la 

CGT, en contraste con sus niveles ideo16gicos,de agitaci6n y p~ 

blicitarios, ~sto se explica en parte por sus propias concep-

ciones confederales. 

Estas hip6tesis se encontrarán a lo largo del trabajo presenta

das en distintos niveles de abstracci6n. 



22 

IV 

E1 trabajo se reso1verá en dos partes principa1es: 

La primera abarcará e1 estudio de1 anarquismo y de1 anarc~ 
sindica1ismo. Será necesario inc1uir una definici6n y caracterizar 
e1 anarquismo como teor~a. Estudiar sus variantes entre 1as que 
estará principa1mente e1 anarcosindica1ismo. 

En esa misma parte estudiaremos a1 anarquismo como f en6me

no hist6rico. En qu~ momento aparece, c6mo y en qu~ condiciones 

se desarro11a, cuá1 es ei panorama mundia1 en e1 año de 1921 y qu~ 

organizaciones internaciona1es están inf1uyendo con sus tendencias 

en nuestro pa~s. As~ entramos a1 anarquismo en M~xico. 

En panorama de 1a sociedad mexicana entre 1921 y 1931 será 

indispensab1e para comprender c6mo se determina ia situaci6n de ia 

c1ase obrera. Y es desde 1a perspectiva de ia c1ase obrera que se 

revisará 1a situaci6n po1~tica econ6mica y ~ocia1 de1 pa~s. 

Posteriormente se 11egará a1 estudio de1 movimiento obrero 
espontáneo y e1 que se da bajo ia forma de anarquismo y anarcosin-

dica1ismo, asimismo se situará 

boracionista y e1 sindica1ismo 

en ei contexto ei sindica1ismo coi~ 

agrario y ec1esiástico. 

La segunda parte de1 trabajo abarca e1 estudio de1 caso 

concreto que nos ocupa: 1a Confederaci6n Generai de Trabajadores 

y ei per~odo donde e1 anarcosindica1ismo se defini6 en toda su ex

presi6n de 1921 a 1931. 

Un aná1isis de 1a organizaci6n abarcará su origen y su es

trcutura interna, esto es sus congresos, sus 6rganos directivos, 

su composici6n, sus medios econ6micos y su prensa y propaganda. 

Tambi~n será importante e1 aná1isis de sus re1aciones externas ta~ 
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to naciona1es cuanto internaciona1es. 

Aparte de 1a estructura organizativa, hemos tomado 1a ide!2_ 
1og~a y 1a práctica como indicadores de aná1isis. 

Para distinguir 1a ideo1og~a se examinan 1as bases te6r~ 

cas sobre 1as que s~ sustentaba, sus dirigentes y 1as bases y 1os 
conf1ictos ideo16gicos que preva1ec~an frecuentemente. 

La práctica será en rea1idad e1 p1antearniento de 1a estra

tegia y de 1a táctica. Dependiente de esta estrategia y esta tác

tica se revisarán 1os conf 1ictos en 1os que participa y 1as acci!2_ 

nes reivindicativas por 1o que toca a sa1arios y prestaciones, 

as~ como a1 movimiento campesino que pretendi6 organizar. 

Fina1mente se intentará 1a exp1icaci6n de su desrnernbrarnie~ 
to y su paso hacia 1a integraci6n a1 sindica1isrno de conci1iaci6n. 



24 

I. APROXIMACION AL PENSAMIENTO ANARQUISTA Y ANARCOSINDICALISTA 

Hasta.1a fecha, hab1ar de anarquismo siembra inquietud en 

no pocas personas. E1 anarquismo es un fen6meno con tan diversas 

connotaciones, a1gunas de e11as tan contradictorias, que han hecho 

que ~ste sea concebido por ciertos autores desde fe re1iogosa has

ta fi1osof~a racionai. 1 Inc1usive, se ha dicho que 1os anarqui~ 

tas son 1os poetas de 1a po1~tica. 2 Todo esto obedece a 1a gran 

indefinici6n en 1a que se ha mantenido a1 anarquismo a 1o 1argo 

de1 tiempo. Asimismo, se debe, a1 gran desconocimiento de 1o que 

es en s~ e1 fen6rneno de 1as e1aboraciones de exponentes te6ricos. 

Desde e1 surgimiento hist6rico de 1as sociedades c1asi~ -

tas y de1 concepto de autoridad, ha habido grupos que se han opue~ 

to a e11a. Los ut6picos movimientos re1igiosos rni1enarios expr~ -

san, sin duda, e1 origen de 10 que en e1 curso hist6rico habr~a de 

transformarse en toda una fi1osof~a socia1. 

La conso1idaci6n de1 anarquismo en p1eno sig1o XIX, corno 

doctrina y movimiento, fue "resu1tado de1 impacto que J.as máquinas 

y 1a industria produjeron en una sociedad fundamenta1rnente campes~ 

na y artesana" (Jo11: 8). Pero veamos estas cuestiones con mayor 

detenimiento. 

James Jo11, LOs anarquistas, Barce1ona, E Grija1bo, 1972; 263 p; p. 9 

2 Francisco Pao1i y Enrique•Monta1vo, E1 socia1ismo o1vidado de Yucatán, México, 
Ed. Sig1o XXI, 1977, 227 p.1 p. 32 
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A. Definiciones 

E1 anarquismo es una corriente -doctrina1 y socia1- que 

pugna por abo1ir 1os monopo1ios econ6micos y 1as instituciones 

coercitivas, tanto po1~ticas corno socia1es. 

Los anarquistas te6ricos, corno Rocker, niegan que e1 anar

quismo sea una mera utop~a; como constantemente se 1e ca1ifica s61o 

porque: 

so1uto. 

"rechaza todos 1os esquemas y concepciones de carácter a.e_ 

cree en 1a i1irnitada perf ectibi1idad de 1os arreg1os so-

cia1es y de 1as condiciones de 1a vida de1 hombre, arreg1os que s~ 

ponen un constante esfuerzo por a1canzar formas de más a1ta expre

si6n, y por tanto,. no puede prefijarse para e11os un estadio ú1ti-

me, una meta ~efinitiva". 3 Y continúa e1 mismo Rocker: 

"E1 anarquismo no reconoce más que e1 sentido re1ativo que 

tienen 1as ideas, l.as in_stit_uciones y 1as formas socia1es. Por 

consiguiente, no es un sistema socia1 de1irnitado, herrn~tico, sino 

más bien un impu1so definido en e1 desarrol.1o hist6rico de 1a hum~ 

nidad, impu1so que, en contraste con 1a vigi1ancia y guardia inte-

1ectua1 que ejercen todas 1as instituciones c1erical.es y gubern~ -

menta1es; se esfuerza por e1 desdob1amiento 1ibre, sin trabas, de 

todas 1as energ~as individua1es y socia1es de 1a vida. Inc1uso 1a 

1ibertad no pasa de ser un concepto re1ativo, ya que no es un he 

cho abso1uto e1 que sustenta, si no propende incesantemente a e~ 

sancharse y a a1canzar a c~rcu1os más amp1ios por mú1tip1es medios. 

Sin embargo, no es para 1os anarquistas 1a 1ibertad un concepto fi 

3 Rudol.f Rocker, Anarcosindica1ismo Teor~a y Practica, Traduce. Diego Abad de 
Santi11an, Barce1ona, Ed. Tierra y Libertad, 1938, 191 p.¡ p. 37 
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1os6fico abstracto, sino 1a posibi1idad concreta que tiene toda 

criatura humana de desarro11ar p1enarnente 1as potenc~as, capacidad 

y ta1ento de que 1e dotara 1a natura1eza, y convertir1os en rea1í-

dad socia1. Cuanto menos inf 1uído est~ dicho desenvo1vírniento na-

tura1 de1 hombre por 1a supervisión ec1esiástíca o po1ítica, tanto 

más armoniosa 11egará a ser 1a persona1ídad humana, y dará mejor 

1a medida de 1a cu1tura de 1a sociedad en 1a cua1 haya prosper~ -

do". 4 

La pa1abra anarquía deriva de dos voces griegas Can y arjé), 

que significan ausencia de autoridad o gobierno. Proudhon 1a inte:;l 

ta utí1izar corno concepto pero juega con ~1 indistintamente ap1icá:;l 

do1o ígua1rnente a 1a panacea o bien que a1 caos, a1 desorden. 5 In-

tenta, despu~s, suavizar e1 t~rmíno ínterca1ándo1e un guión an-a~ -

quía. Aan así 1e parece insuficiente como definición conceptua1 y 

comienza a usar 1a voz mutua1ismo, abandonando e1 rnanejo,de1 voc~ 

b1o.en su sentido peyorativo. 6 

Hacía 1858, Joseph D~jacque acuña una pa1abra con 1a que 

Sebastían Faur~ bautiza su periódico: Le 1ibertarie (e1 1íbertario). 

Esta voz se vue1ve muy popu1ar e, inc1usive, se tratará de resc~ 

tar posteriormente para renombrar e1 anarquisrno. 7 

A1 suscitarse 1a pugna entre marxistas y anarquistas en 1a 

Primera Internaciona1, reaparece 1a pa1abra anarquía, y se asume 

con todas sus ímp1icaciones y riesgos. 8 

4 Ibidem, pp. 38-39 
5 Daniei Guerin, Ei anarquismo, Buenos Aires, Ed. Proyecci5n, 1968; 214 p.; p. 13 
6 carios Díaz, E1 anarquismo como fenómeno po1~tico-mora1, México, Editores Mex.!,. 

canos Unidos, 1975; 190 p.; p. 29 
7 Guerin, op. cit. p. 14. 
8 Díaz, op. cit. pp. 30-31 
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Kropotkin hizo notar 1as contradicciones de1 concepto en su 

obra Pa1abras de un rebe1de: "Vuestras ideas son hermosas, se nos 

dice¡ pero convenid con nosotros en que e1 hombre que 1as sintetiza 

ha sido e1egido torpemente. Anarqu~a en 1enguaje ordinario es sin~ 

nimo de desorden, de caos, y esa pa1abra despierta en 1os esp~r.:!:_ -

tus 1a idea de una 1ucha entre intereses contrarios, de individuos 

que se combaten, de un estado en que 1a armon~a no puede estab1ece~ 

se entre 1os hombres. 9 Para Kropotkin e1 anarquismo es "e1 anhe1o 

por abo1ir 1os gobierno a fin de que 1a 1ibertad, 1a igua1dad y 1a 

fraternidad, no sean por más tiempo vanas pa1abras, sino vivientes 

rea1idades· • .,l.O 

E1 anarquismo es una forma de socia1ismo y, como ta1, 1e es 

coman 1a convicci6n de que 1a organizaci6n socia1 capita1ista es 

causa permanente de 1os ma1es más graves de 1a sociedad y que, a 1a 

1arga, no podrá persistir. Sostiene, a 1a vez, que e1 mejor orden 

de cosas s61o puede ser producido por una transformaci6n radica1 

de 1as condiciones econ6micas existentes; de manera que 1a tierra 

y todos 1os medios de 1a producci6n socia1 no queden como propi~ 

dad privada en manos de minor~as privi1egiadas, sino que pasen a 

1a administraci6n de 1a comunidad. Por e11o, e1 objetivo de toda 

actividad productiva es 1a aspiraci6n so1idaria para dar sati~fac-

ci6n a 1as necesidades de todos 1os miembros de 
. l.l. 

1a sociedad. 

Otros te6ricos como Enrice Ma1atesta, consideran a1 ana~ 

quismo como un m~todo, que se ampara en ''1a 1ibre iniciativa de t~ 

9 Cit. pos. oíaz, op.cit. p. 29 
10 Luis Bustamante, E1 anarquismo científico, México, ¿_""S. e~, 1916¡ 140 p.¡ p. 68 
11 Rudo1f Rocker, Naciona1ismo y cu1tura, México, Ed. Cajica, 1962; 735 p.; p. 286 
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dos y e1 pacto 1ibre después de que abo1ida 1a propiedad privada 

revo1ucionariamente, todos estén en posici6n de igua1dad de condi-

cienes para disponer de 1a riqueza socia1". Este método conducirá, 

a través de 1a 1ibre asociaci6n, a1 triunfo de1 principio de so1id~ 

ridad, fina1iza Ma1atesta. 12 

ci6n. 

La anarqu~a es apoyo mutuo, frente a toda forma de exp1ot~ 

Pretende ser u'na fi1osof!a de1 orden, basado en e1 apoyo m.!:!_ 

tuo. E1 principio ser!a: todos para uno y uno para todos. E1 

concepto de so1idaridad innato a1 hombre cuaja en 1a anarqu!a como 

una de sus bases. 

Veamos a1gunas definiciones más: 

"E1 anarquismo es e1 anhe1o por abo1ir 1os gobiernos a fin 

de que 1a 1ibertad, 1a igua1dad y 1a fraternidad no sean por más 

tiempo vanas pa1abras, sino vivientes rea1idades" (Kropotkin) 

"!Í'oda ·idea que tiende a1 mejoramiento de 1a repúb1ica tenie!!_ 

do por base 1a abo1ici6n de1 gobierno civi1, eso es anarquismo" 

(C1emens) 

"E1 anarquismo es una doctrina que pretende hacer 1o que 

1as revo1uciones po1!ticas de todos 1os tiempos han o1vidado: con~ 

truir 1a sociedad por 1a forma de 1a igua1dad, suprimiendo a1 efe~ 

to 1a desigua1dad de 1as riquezas. Todos 1os gobiernos son burgu~ 

ses (esto es, ricos), 1uego hay que abo1ir1os" (Francisco Ferrer 

Guardia). 13 

12 Cit. pos., o!az, op. cit. p. 31 

13 
Citadas por Bustamente, op. cit. p. 68 
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El. anarquismo moderno resume todo un desarrol.l.o doctrinal. 

que encuentra sus ~imeros rasgos en antecedentes muy remotos: desde 

Zen6n y l.os estoicos, 1.os heresiarcas gn6stícos y l.os anabaptistas.
14 

Un pre-anarquismo con caracter~sticas m~s definidas se ubica 

desde l.as utop~as renacentistas. 

Moro con su Utop~a, Münster con su Kosmographey, R~bel.ais 

con su Gargantiia, Campanel.l.a con su Ciudad del. Sol., Bacon con su Nu~ 

va Atl.ánti~a, Harrington con Oceana y Fenel.6n con su Tel.émaco. 15 E~ 

tas aportaciones se enriquecen con l.iteratura de Saint Pierre, Pabl.o 

y Virginia y Chauniere Indienne, de Defoe Robinson crusoe, de Did~ 

rot Suppl.ement au voyage de Bougainvil.l.e. 16 

Menci6n aparte merece Juan Jacobo R~seau como antecesor de 

casi todas l.as doctrinas pol.~ticas, quien tambi~n infl.uy6 en l.os 

anarquistas con su ideal. de l.a natural.eza. "El. hombre naci6 l.ibre 

y por doquier se encuentra encadenado", es sin duda una frase para 

el. acervo anarquista. 17 

~· L~ que no perdonan a Ro~seau l.os anarquistas, es que haya 

sido uno de l.os impul.sores de "aquel.l.a idea abstracta del. Estado. 

Recordemos que Bakunin l.l.eg6 a 11.amarl.o "padre de l.a reacci6n modeE_ 

na", creador, tambi~n, de una artificiosa vol.untad general. supedita 

de hecho al. Estado. Lo que R~sseau l.l.am6 l.ibertad -dice Rocker-

es l.a 1.ibertad de hacer aquel.1.o que el. Estado, como guard~an de l.a 

14 

15 

16 

17 

Jol.l., op. cit., p. 9 

V~ctor Garc~a, Utop~as y anarquismo, 
Unidos, 19771 359 p.1 pp. 31-39 

Ib., p. 40 

Jol.l., op. cit. p. 24 

Méx:lco, Editores Mexicanos 
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generai ordena hacer ai ciudadano.is 

La naciente sociedad capitaiista genera nuevas ideas soci~ 

ies y de ias situaciones de injusticia y expiotaci6n surgen ias 

concepciones de iguaidad generai, Gracus Babeuf es ei primer revoi~ 

cionario sociai moderno que ias representa. 

Aigunos anarquistas coiocan ei origen hist6rico de ia doc-

trina a partir de ia aparici6n de Ei Manifiesto de ios Iguaies. 

Babeuf tiene dos caracter~sticas importantes; por una pa~ 

te, es ia proiongaci6n de ia revoiuci6n francesa, y por otra, es 

ei primer propagandista de un sociaiismo o comunismo popuiar, ins~ 

rreccionai, sin doctrinarismo, ni ret6rica.i 9 

Examinemos este documento de Babeuf: 

"Desde tiempo inrnemoriai se nos viene diciendo con hipocr.!!:. 

s~a que ios hombres son iguaies, y desde ti·ernpo inrnemoriai ia de~ 

iguaidad más enviiecedora a ia vez que monstruosa, pesa insoient.!!:. 

mente sobre ei género humano. Desde que existen sociedades hum~ 

nas, 1a más subiirne herencia dei hombre es reconocida sin contr~ 

dicci6n; pero no ha podido todav~a reaiizarse una soia vez: ia 

iguaidad, que nunca ha sido m4s que una beiia y estérii ficci6n 

de ia iey. Hoy que ia reciamamos con voz fuerte se nos grita: ¡C~ 

iiáos, miserabiest 1a iguaidad no es sino quimera content:!ios 

con ia iguaidad condicionai ¿No s6is todos iguaies ante ia iey? 

¿Qué más queréis?~·· Legisiadores, gobernantes, ricos, propiet~ 

18 Rocker, Nacionaiismo y ••• , pp. 200-204 
19 cfr. Amaro dei Rosai, Los congresos obreros de1 sigio XIX, 3a. Ed.1 Barceio 

na, Eds, Grijaibo, 1975, 474 p.; p. 17, Werner Hoffman, Historia de ias 
ideas socia1es, México, UTEHA, 1964, x-271 p.; pp. 37-40; G. Ernestán, 
Reivindicación de 1a 1ibertad. Socia1ismo y Humanismo, México, Editores M~ 
xicanos Unidos, 1978, 223 p.1 p. 159. 
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ríos escuchad: 

Todos somos iguaies ¿no es esto? Pues bien: nosotros pre-

tendemos en ade1ante vivir y morir igua1es como hemos nacido¡ que-

remos 1a igua1dad efectiva o 1a muerte La revo1uci6n france-

sa no es sino 1a precursora de otra revo1uci6n mucho más grande, 

mucho más so1ernne y que será 1a ü1tirna. Necesitamos no s61o de 1a 

igua1dad transcripta en 1a Dec1araci6n de 1os derechos de1 Hombre, 

sino que ia querernos entre nosotros, bajo e1 techo de nuestros vivie~ 

tes. La 1ey agraria o e1 reparto de 1os campos fue ei voto espon-

táneo de a1gunos pueb1os unidos por su instinto más bien que por 

su raz6n. Nosotros tendemos a a1go más sub1irne y equitativo, 'a1 

bien coman y a 1a comunidad de 1os bienes'. No más propiedad ind~ 

viduai de 1as tierras 'La tierra no es de nadie'. Nosotros recia-

roamos, nosotros querernos e1 goce coman de 1os frutos de 1a tierra: 

'1os frutos son para todo e1 mundo •• ·.• Que cese e1 gran escánda1o 

de que un rni116n de individuos disponga de aque11o que pertenece 

a más deº20 mi11ones de semejantes suyos e iguaies a e11os'. Des~ 

pareced, ai fin, irritantes distinciones de ricos y pobres, gra~ 

des y pequeños, amos y criados, gobernantes y gobernados'". 2 º 
Es Wi11ian Godwin quien ya p1antea ia doctrina de1 ana~ 

quismo moderno aan sin 11arnar1e enteramente por su nombre. Con ~1 

termina 1a etapa de1 pre-anarquismo. 

En su obra Sobre ia justicia po1ítica y su inf1uencia en 

ia virtud y en ia fe1icidad genera1es, seña1a que 1a existencia 

de1 Estado es ia causa de 1os rna1es socia1es, que ei Estado hace 

20 Bustam.ante, E1 anarquismo científico, pp. 32-34. Se dice que este Manifie~ 
to fue redactado por Sy1vain Marecha1, discípu1o de Babeuf. 
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de 1os seres meras caricaturas y 1es ob1iga a repr.:tmir 1os impu1sos 

natura1es. Una sociedad sin Estado supone 1a propiedad socia1 de 

1a riqueza natura1 y socia1 y 1a 1ibre cooperaci6n de 1os product~ 

res, 1o que equiva1e a un anarquismo comunista. 21 

Godwin manifiesta todav~a un t~mido y optimista anarqui~ 

me, que sin 1ugar a dudas es ya 1a parte fundarnenta1 de una doctr~ 

na que 47 afies más tarde definirá e1 padre de1 anarquismo: P~oudhon. 22 

A1gunos te6ricos ubican a Proudhon dentro de una etapa es-

pecia1 que 11aman proto-anarquismo, con ~1 se define desde e1 con

cepto anarqu~a hasta 1a doctrina misma. 

Pierre Joseph Proudhon es sin duda uno de 1os pocos pensa-

dores que intentan ubicar sus aspiraciones socia1istas sobre bases 

1ibertarias. Por una parte, su cr~tica a 1as tradiciones jacob~ -

nas y, por otra, a 1a natura1eza de1 gobierno y sus 1eyes, 1e dan 

a su obra un carácter 1ibertario que a~n no se ha sabido va1orar. 23 

Proudhon condena 1a prop~edad como privi1egio de 1a exp1otaci6n. 

Aunque s~ reconoce 1a justicia de 1a propiedad de 1os instrumentos 

de trabajo entre todos, por medio de grupos industria1es reiacion~ 

dos entre s~, por 1ibre contrato. Concibe una organizaci6n funda-

da en 1a reciprocidad -mutua1idad- ¡ e1 goce de igua1dad de dere-

chas a cambio de 1a igua1dad de servicios. Define a 1a sociedad 

como una 1iga de comunidades 1ibres o asociadas a otras en donde 

1a 1ibertad de1 hombre es su seguridad y confirmaci6n. 24 Prevee 

1as consecuencias de1 desarro11o de 1os grandes Estados y atrae 

21 

22 

23 

24 

Rocker, 

García, 

Rocker, 

Rocker, 

Anarcosindicaiismo, teor~a y ••• , pp.18-19 

op. cit., pp. 133-149 

Naciona1ismo y ••• , p. 289 

Anarcosindicaiismo ••• , p. 20-21 
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la atenci6n de los hombres sobre el peligro que les amenaza. La 

econom~a es para ~1 la verdadera base de la vida social entera, y 

como reconoce en lo econ6mico lo más sensible a la coacci6n exte~ 

na, asocia la abo1ici6n de los monopolios econ6micos con 1a supr~ 

si6n de toda c1ase de gobierno en 1a vida de 1a sociedad. 25 

En su obra ¿Qué es 1a propiedad?, Proudhon formula su co~ 

cepci6n anárquica: "La 1ibre asociación y la 1ibertad, limitadas . 
s61o por el mantenimiento de 1a igua1dad en los medios de produs 

ci6n y la equivalencia en el cambio, constituyen la ünica forma 

posible de sociedad, la anica auténticamente justa. La pol~tica 

es la ciencia de la 1ibertad¡ el gobierno del hombre por e1 ho~ -

bre, sea cual sea el nombre que quiera dársela, no significa más 

que opresi6n. La más alta perfecci6n en la sociedad es la conju~ 

ci6n del orden y la anarqu~a". 26 

Max Stirner - su nombre rea1 era Juan Gaspar Schrnidt

contribuye con E1 único y su propiedad a definir la corriente 

anarquista. En su obra señala la dependencia del hombre de los 

a1tos poderes. No hace concesi6n a ningu~a autoridad con lo cua1 

estimula a pensar con independencia. 27 

Sin embargo es con Miguel Bakunin donde e1 anarquismo e~ 

cuentra a su más viri1 representante. Tomó las enseñanzas de 

Proudhon y además 'aport6 el ejemplo de fervor anarquista llevado 

a la acci6n 128 Además le toc6 demostrar teórica y prácticamente 

las diferencias entre e1 anarquismo y el comunismo de Marx. 

25 RC>cker, Nacionalismo y ••• , p. 289 
26 Jo11, op. cit., p. 62 
27 RC>cker, Anarcosindica1ismo ••• , p.p. 21-22 

28 Jo11, op. cit., p. 75 
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Bakunin no pod~a ser comunistá, porque e1 comunismo conce~ 

tra 1as potencias de 1a sociedad en e1 Estado, 11ega a ia centra1~ 

zaci6n de 1a propiedad, "mientras que yo quiero 1a abo1ici6n de1 

Estado, 1a extirpaci6n radica1 de ese principio de 1a autoridad y 

de 1a tute1a de1 Estado, que, con e1 pretexto de mora1izar y civi-

1izar a. 1os hombres 1os ha sometido hasta este d~a, exp1otado y d~ 

pravado•. 29 "Todo Estado centra1ista, por 1ibera1 que se quiera 

presentar o no importa 1a forma repub1icana que 11eve, es necesari~ 

mente un opresor, un exp1otador de 1as masas 1aboriosas de1 pueb1o 

en beneficio de 1as ciases privi1egiadas•. 3 º 
su respuesta contra 1a autoridad es vio1enta cuando hab1a 

de Dios y e1 Estado: "e1 principio de autoridad ap1icado a 1os ho~ 

bres cuando se ha11an en 1a mayor~a de edad es una monstruosidad, 

una negaci6n f1agrante de 1a humanidad, una fuente de esc1avitud 

y depravaci6n moral. e inte1ectua1". Rechazamos toda 1egis1aci6n, 

toda autoridad e inf1uencia privi1egiada, oficia1 y 1ega1, aun 

cuando se origine en e1 sufragio unviersa1, convencidos de que 

nunca podrá aprovechar más que a una minor~a dominante y exp1otad~ 

ra en detrimento de 1a inmensa mayor~a. S61o reconocemos ia auto-

ridad de 1a ciencia porque es 1a ~nica 1eg~tima, porque es raci~ 

na1 y todas 1as otras autoridades son arbitrarias, fa1sas, pern~ 

ciosas. Toda autoridad o inf1uencia de derecho oficia1mente impue~ 

ta se convierte en una opresi6n, en una fa1sedad. 31 

Y sobre Dios afirma: "si Dios no existiera - dice Vo1taire-

1o inventar~an, se necesita de una rel.igi6n, una vá1vu1a de escape. 

29 Cit. pos. Rocker, Anarcosindica1ismo ••• , p. 22-23 
3 ° Cit. pos. Rocker, Naciona1ismo y ••• , pp. 292-293 
31 Bakunin, Dios y Estado, México, Librería Cosmos, 

31-32. 
Cs. f.J: 105 p.: PP• 39, 
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Pero ese Dios es indefinido, nebuioso, iiusorio que se desvanece ai 

primer esfuerzo de ia cr~tica. Hasta antes de Cop~rnico y Gaiiieo 

todo ei mundo cre~a que ei soi giraba airededor de ia tierra, y t.e_ 

do ei mundo estaba en un error. La idea divina es un error hist6-

rico. En tanto que ios absurdos que atormentan ai mundo no sean 

destruidos, ia creencia de Dios permanecerá intacta. Dios es t.e_ 

do, ei hombre no es nada. Dios es ei señor, ei hombre su esciavo, 

por tanto esciavo tarnbi~n de ia Igiesia y dei Estado". "La idea de 

Dios irnpiica ia abdicaci6n de ia justicia y ia raz6n humanas: es 

ia negaci6n más decisiva de ia iibertad y nos conduce necesariarne~ 

te a ia esciavitud de ia Humanidad "Si Dios existe· ei hombre es 

simpiemente un esciavo; mas ei hombre puede y debe ser iibre; as~ 

que Dios no existe. Las reiigiones enviiecen y corrompen a ios 

puebios." Y entre sus refiexiones, Bakunin agregaba: "Para que 

ei hombre se emancipe tiene tres medios; dos quim~ricos y uno reai. 

Los dos primeros son ia taberna y ia Igiesia y ei tercero ia revo-

iuci6n sociai, anica que tendrá poder para cerrar ias tabernas y 

ias igiesias". 32 

Sin embargo Bakunin no es ia negaci6n absoiuta de ia auto

ridad como muchos han querido presentaio, ~1 mismo en un párrafo 

no muy divuigado 1o responde: 

"¿se co1ige de e11o que yo rechazo toda autoridad? Lejos de mí este 

pensamiento. Cuando se trata de zapatos me remito a 1a autoridad de1 

zapatero, si se trata de una casa, de una cana1, dei trazado ferrovi!!;_ 

rio consuito ia de1 arquitecto o ia de1 ingeniero. Para una ciencia 

determinada me vue1vo a ta1 o cua1 científico. Pero no me dejo dome-

ñar de1 zapatero, de1 arquitecto, de1 ingeniero o de1 científico. Los 

32 Ibidem, pp.12-24 
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escucho l..ibrem.ent'e con todo e1 respeto que se merecen, tanto su inte-

1igencia como su carácter, así como su ciencia, pero me reservo, sin 

embargo, ei derecho incontestab1e de 1a crítica y ei controi .•• Me 

inclino ante l..a autoridad de 1os hombres competentes porque esta au

toridad me ia impone 1a razón. Tengo conciencia de poder abrazar so-

1amente una pequeñísima parte de todos l..os particul..ares de l..a cie~ 

cia humana. La más grande de 1as inte1igencias no conseguiría ca!!!_ 

prender1o todq. De el..l..o se col..ige, tanto para l..a ciencia como para 

l..a industria, que es necesaria l..a división y l..a asociación del.. traba-

jo. Recibo y doy,, esta es ia vida humana. 

rigente y todos somos, a l..a vez, dirigidos. 

Todos somos autoridad di

No existe pues, ninguna 

autoridad fija y constante, sino más bien un contínuo cambio de auto

ridad y recíprocas subordinaciones, pasajeras y, sobre todo, vol..unt~ 

rias. 033 

Bakunin, constante iuchador por ia 1ibertad, resuive con 

fuerza y decisi6n: "Es proponi~ndose io imposibie como ei hombre 

ha iogrado siempre io posib1e. Aqueiios que se han ceñido prudeñ-

ternente a io que ies parec~a factibie jamás han avanzado un soio 

paso". 34 

Estos postuiados bakunianos serán propagados por sus·segu~ 

dores, quienes puntuaiizarán que en un futuro 1a jerarqu~a autori-

taria y 1a riqueza privada serán reempiazadas por asociaciones co-

iectivas iibres, de trabajadores que estar~an federados sobre niv~ 

1es regionaies, nacionaies e internaciona1es. 

Sin duda otro apo1ogista de1 anarquismo, cuyas aportaci~ -

nes son fundamentaies, es Pedro Kropotkine; quien se impuso ia ta-

33 Cit. pos., García, op. cit. pp. 215-216. 
34 Bakunin, Consideraciones fi1osóficas sobre e1 mundo rea1, Cit. pos. Bernard 

Thomas, Ni Dios, ni amo: 1os anarquistas, México, Ed. Extemporáneos, 1970¡ 
188 p. Esta frase se 1e ha atribuido a Max Weber ya que 1a menciona en su 
obra La po1Ítica como vocación, Sobretiro, México, Escue1a Naciona1 de Cie~ 
cías Po1íticas y Socia1es, 1963. 



37 

rea de ap1icar 1os ade1antos de 1as ciencias natura1es a1 desarr2 

110 de 1os conceptos socio16gicos de1 anarquismo. En su obra El. 

apoyo mutuo, factor de l.a evol.ución, combati6 e1 darwinismo socia1; 

esto es, negando que 1a vida fuera un campo de bata11a donde e1 más 

fuerte ganaba a1 más d~bi1. 35 

Kropotkine era un rebe1de y por e11o proc1arnaba que "1as 1i 

bertades no se dan, se toman." 36 La sociedad no necesita de1 Esta-

do ya que "un pueb1o que haya sabido organizar por sí mismo tanto 

el consumo de 1as riquezas, como su reproducci6n en be~eficio de to 

da 1a sociedad, ya no podrá ser gobernado. Un pueb1o que sea ~1 mi~ 

mo 1a fuerza armada de1 país, y que haya sabido dar a 1os ciudad~ -

nos armados la cohesi6n y 1a unidad de acci6n necesarias, no podrá 

ser sometido a ordenamientos. Un pueb1o que haya organizado por sí 

mismo sus ferrocarri1es, su marina, sus escue1as no podrá más ser 

administrado. Asimismo, por ~1timo, un pueb1o que sepa organizar a 

sus jueces para dirimir pequefias disputas, y en e1 que cada indiv~ 

duo considere como deber propio impedir que el. sinverguenza abuse 

de1 d~bi1, sin esperar 1a intervenci6n providencial de un agente de 

po1icj'.a, no necesitará po1icj'.as, ni jueces, ni carcel.eros." 37 

Y esta apasionada concepci6n anárquica: 

"TLibertad para el. individuo! Tomad a1gunos guijarros, de-

era Fourier, meted1os en una batea y zarandear1os: por sr 

mismos se qispondrán en un mosaico que jamás l.l.egarías a ha-

cer de confiar a al.guien 1a tarea de disponer1os armónic~ 

mente 11 •
38 

35 Cit. pos. Rocker, Anarcosindical.ismo ••• , pp.23-25 
36 Kropotkin, Pa1abras de un rebe1de, cit pos.' Thomas, op. cit .. 

~~ Kropotkin, Idea revol.ucionaria de 1a revo1ución, cit. pos. Thomas, op. cit. 
Kropotkin, La anarauía en 1a evol.ución social.ista, cit. _pos. Thomas, op. cit. 
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Desde 1uego, hay otros anarquistas destacados en 1a teor~a 

cuanto en 1a acci6n como Grave, Ma1atesta y Emma Go1dman. Grave v~ 

en e1 anarquismo un m~todo 1ibera1 que se ampara en 1a 1ibre inici~ 

tiva individua1 y proc1ama 1a reducci6n de1 gobierno a1 mínimo de 

atribuciones posib1es. Es e1 m~todo de 1a 1ibre iniciativa de to 

dos y e1 pacto 1ibre hacia e1 triunfo de1 principio de so1idaridad. 39 

Ma1atesta ataca a1 Estado: e1 Estado no crea nada, es una instit~ 

fuerzas popu1ares. 40 X ci6n superf1ua que gasta inQti1mente 1as 

Emrna Go1dman c1arnaría: "E1 anarquismo es Kropotkin e J:bsen. En 

tanto que Kropotkin ha especificado 1as condiciones socia1es que 

conducen a 1a revo1uci6n co1ectiva, J:bsen ha retratado con mano 

maestra 1os efectos psico16gicos que cu1minan en 1a sub1evaci6n de 

l.a humanidad ••• es imperioso unir 1os motivos externos, físicos, 

con 1os internos, psico16gicos que nos 11evan a rebe1arnos contra 

l.as instituciones existentes." 41 

39 Grave, La anarc¡uía, su fin y sus medios, cit. pos. D~az, op. cit. p. 31 
40 

Errico Ma1atesta, E1 sistema abreviado de1 anarquismo, cit. pos. 
Preobrashensky, Anarquismo y comunismo, México, Ed. Pensamiento cr!tico, 1970; 
149 p. 1 p. 45 

41 Richard Drinnon, 
19651 428 p.; p. 

Rebe1de en el. para."S:so yanqui, Buenos Aires, Ed. Proyección, 
156 
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B. CARACTERISTICAS GENERALES 

Es dif~ci1 e1aborar una s~ntesis de 1as caracter~sticas de1 

anarquismo puesto que hay muchos anarquismos. Las caracter~sticas 

que anotamos enseguida se presentan en distintas corrientes con puntos 

más o puntos menos. 

Los anarquistas conciben a 1a sociedad futura dividida en 

una dob1e estructura: econ6mica, constituida por 1a federaci6n de 

asociaciones obreras en autogesti6n, y, administrativa, formada por 

1a federaci6n de comunas. La articu1aci6n entre ambas se har~a en 

e1 mundo entero, a trav~s de1 sistema federa1ista. 

E1 aspecto administrativo ha sido un punto muy criticado por 

1os adversarios de1 pensamiento anarquista; ya que ~ste no ha sido 

c1ararnente precisado. En efecto, hay quienes proponen que 1a admi 

nistraci6n 1a ejecute una federaci6n de comunas, y quienes sugieren 

a1go parecido en e1 fondo, a1 Estado1 como Ma1atesta. Este se ref .!::. 

r~a a una organizaci6n anica y centra1izada, pero no administrada 

desde arriba. 42 

E1 pensamiento anarquista posee varias caracter~sticas, que 

a continuaci6n resurn;unos, a pesar de su enorme heterogeneidad: 

Está basado en e1 individuo, cuya ernancipaci6n, conquista de su 

1ibertad, es condici6n para 1a emancipaci6n de 1as masas. 

Es apoyo mutuo, 1a anarqu~a es orden, es fi1osof~a de apoyo mutuo, 

so1idario e innato entre 1os hombres. La so1idaridad es "1a cond.!_ 

42 Guerin, ~º:;.P"'-'·'--c=i'-t"'. , pp. 80-82 
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41 

ci6n bienestar" y e1 apoyo mutuo exige 1a so~idaridad, ia tran~ 

formaci6n de ia 1ucha de todos contra todos en favor de ia coo

peraci6n. 43 

Es rea1ista: a diferencia de 1o que opinen s~s enemigos y en 

contradicci6n con e1 adjetivo ut6pico ap1icado a sus pensad~ 

res, e1 anarquismo es rea1ista. Recurre a1 m~todo hist6rico p~ 

ra probar que 1a sociedad futura es trabajo subterráneo de1 pa-

sado. 

Es orden: como,paradoja referida al significado del vocab1o, 

e1 anarquismo es e1 orden natura1 que se opone a1 orden artifi-

cia1 impuesto desde arriba. 

zada, viva" 44 
"La.anarquj'.a es ia sociedad organ.f_ 

Es autosugestivo: Los instrumentos de producci6n y de interc"!!!. 

bio deben estar dirigidos por trabajadores bajo los siguientes 

principios autosugestivos: "Todo individuo asociado tiene der~ 

chos indivisos en e1 activo de 1a compañj'.a. Cada obrero debe 

curnp1ir su parte en 1as tareas desagradables y penosas. Tiene 

1a ob1igaci6n de psar por una serie de trabajos y estud~os, de 

grados y empleos que 1e permitan adquirir conocimientos encic1~ 

pt\dicos. Las funciones son e1ectivas y 1os reglamentos están 

sujetos a 1a aprobaci6n de 1os asociados. La remuneraci6n es 

proporciona1-a 1a naturaleza de 1a funci6n desempeñada, a 1a 

importancia del ta1ento y a1 grado de responsabilidad que se 

asume ••• Quien desea abandonar 1a asociaci6n puede hacer1o 1i-

brernente tras arreglar cuentas y 1iquidar sµs derechos. Los 

D~az, op. cit., pp. 37-42, 46. 

Guerin, op. cit. pp. 51~52 
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trabajadores asociados e1igen a sus directores, ingenieros, ar

quitectos y contadores ••• que inicien a 1os obreros en 1a disc~ 

p1ina de 1os negocios". 45 

Es internacionaiista: e1 principio de1 federa1ismo conduce a 1a 

organizaci6n federativa de 1as naciones, esto es, a1 internaci~ 

na1ismo. Descansa sobre 1a autodeterminaci6n y su coro1ario, 

e1 derecho de secesi6n. Este derecho no imp1ica divisi6n, 11e-

gará e1 momento en que 1as secesiones se tornarán imposib1es 

pues 1a unidad naciona1 será producto de 1a 1ibre vo1untad y no 

de 1a vio1encia, ni de 1a mentira hist6rica. 46 

Es universaiista: 1a s~ntesis de1 anarquismo se encuentra en 

1a universa1izaci6n de todos 1os factores po1~ticos, econ6micos 

y ~tices que contribuyen a dar su fisonom~a a 1a Gnica causa co 

nocida "1a exp1otaci6n de1 hombre por e1 hombre". 47 

A maner.a de i1ustraci6n se presentan 1os pensamientos de 

Bustamante y Tato Lorenzo, que pueden ser considerados una buena 

s~ntesis de 1a concepci6n anarquista: 

"En ei p1aneta habrá un s6io pa~s dividido en tantas regiones 

como continentes conocemos, y éstas subdivididas en tantos mun~ 

cipios como pa~ses hoy registran prefiriéndose una división et-

nográfica. 

Cada continente tendrá dos representaciones: una 1oca1 formada 

por 1a Junta Socia1 que e1ijan a sus habitantes y que residirá 

en una metr6poii situada en ei centro dei continente y otra que 

45 Ibídem, pp. 54-58 
46 Ibídem, p. 86 
47 López Arango "Doctrina y t.ác:+:i ca dP.J anarauismo", en Certamen Internaciona1 

de 1a Protesta, Buenos Aires, Ed. La Protesta, 1927, p. 91 
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1o representará en 1a Gran Metr6po1i, urbe principa1 de 1a ti~ 

rra. 

Los municipios tendrán su Consejo Socia1 que tendrá como fu~ 

cienes dirigir 1~ producci6n industria1, 1a producci6n agríco-

1a y e1 reparto o distribución de e11as. 

Cada Consejo Municipa1 tendrá un Departamento de Estadística que 

1e informará sobre 1as necesidades 1oca1es de artícu1os de cons~ 

mo, de vestir, de adorno, y de orden pÚb1ico, para que se enea~ 

gue 10 necesario a 1as fincas de campo y fábricas, a 1os depa~ -

tamentos técnicos o a 1as regiones que 1os produzcan. 

En 1os a1macenes de1 Estado e~ reparto se hará con bonos de tr~ 

bajo. No habrá dinero, éste só1o estará en 1as arcas de1 Estado 

para fines industria1es. 

Los inte1ectua1es y 1os hombres rudos percibirán por cada hora 

de trabajo determinada cantidad en bonos con e11os comprarán 1o 

que necesiten, harán viajes y 1es servirán igua1 en todo e1 mu~ 

do. 

Los Consejos serán de inte1ectua1es y obreros que recibirán sus 

haberes y 1o necesario para vivir en bonos, y no existiendo 1a 

ambición de1 dinero no serán buenos, ni ma1os1 justos so1amente. 

En 1a fami1ia sÓ1o habrá padres e hijos, hermanas que heredarán 

sÓ1o vestidos y bienes mueb1es, no casa, ni finca, ia propiedad 

individua1 ha sido sustituida por 1a propiedad comuna1. Inte1es 

tua1es y obreros podrán 11evar una vida más cómoda de acuerdo a 

su mayor o menar inte1~gencia y habi1idad dependiendo de 1a 1uc~ 
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dez y 1aboriosidad e1 ganar más bonos a1 d~a. 

Los raros casos de de1incuencia se castigarán en co1onias pena-

1es donde no se perderá ia 1ibertad, só1o que 1os bonos serán 

destinados a 1a u~banizaci6n y obra púb1ica. 

Ocho horas de trabajo y e1 resto para e1 descanso. 

Desaparecerá e1 matrimonio, sÓ1o 1a unión se sancionará por e1 

amor que se inspiren ••• Desaparecerá e1 pudor. 

S61o existirá e1 hombre amor, e1 amor idea1, e1 que s61o sienten 

1os artistas y 1os superhombres. 

No habrá parentescos co1atera1es. 

Los hombres dejarán de ser supersticiosos y mirarán 1a muerte 

sin 1a pena que hoy 1es causa. 

Tendremos s61o re1igión pante~sta: sabrán ha11ar e1 todo en Dios 

y a Dios en todo, esto se diso1verá en una fi1osofía que tendrá 

por maestros a Epicúreo y zen6n (fe1icidad mundana y estoicismo 

terreno). 

·La humanidad vivirá ho1gada, fe1i~, er6tica, gastron6mica y e1~ 

gante. 

LOS hombres serán 1ibres, igua1es y se amarán fraterna1mente ... 
48 

E1 siguiente es un cuadro e1aborado por Jos~ Tato Lorenzo, 

anarquista españoi, en ei que se comparan ias caracter~sticas dei 

marxismo (o maxima1ismo, corno ~i ie iiarnaba) con ias de1 anarquismo: 49 

48 

49 
Bustamante, E1 anarquismo cient~fico, pp~ 101-123 

José Tato Lorenzo, Maxima1ismo y anarquismo. Estudio comparativo, México, 
Xmprenta Mundia1, 1923 (Bib1ioteca Mundia1); 27 pp., todo e1 fo11eto. 



MAXIMALISTAS 

" Decl.aración ·de derechos del. puebl.o 
trabajador y expl.otado. 

Soviets a quienes pertenece e1 poder 
central. y l.ocal. 

Modal.o: La repúbl.ica rusa 
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Fines: Suprimir l.a expl.otación del. 
hombre por el. hombre, abol.ir l.as el.a 
ses, rea1izar 1a organización socia-::" 
l. is ta. 

El. territorio es propiedad nacional.. 

Minas, ferrocarril.es y medios de pro 
ducción pasan al. Consejo Supremo de
Economía Naciona1. 

Ley de anul.ación de empréstitos gol.pe 
al. capital.. 

Bancos al. Estado obrero y campesino. 

Servicio civil. obl.igatorio contra l.os 
parásitos. 

Pl.enitud de poder a l.as masas: con 
axmamento de trabajadores, ejército 
rojo y desarme de ciases opresoras. 

Se procurará, cueste 1o que cueste, 
una paz democrática. Se denuncian 
1os tratados secretos, se busca 1a 
fraternización con 1os obreros y cam
pesinos de 1os ejércitos en guerra. 

Poder en masas trabajadoras. 

El. Congreso decide si desea partici
par en el. gobierno federal.. 

ANARQUISTAS 

Decl.aración de l.os derechos del. hombre. 

Por encima de 1a autoridad, 1a 1ibe.=:_ 
tad. 

Mode1o de organización: Agrupaciones 
afines gremia1ismo comunista. 

Fines: Emancipación tota1 de1 homl::>re, 
no só1o contra 1a exp1otación de1 hom
bre por el. hombre sino contra el. prin
cipio de autorida¡· 

E1 territorio es de todos no puede con 
derecho o arreg1o a justicia pertene 
cer a uno o a muchos hombres. -

Minas, ferrocarri1es y fábricas pasan 
a ser de 1os grern.íos obreros organiza
dos l.ibremente. 

Toda acción contra e1 capitai es direc 
ta y al. margen de acciones pol.íticas y 
jurídicas. 

·NO hay dinero, operaciones directas de 
intercambio de productos. 

Si no trabaja no produce por 1o que no 
puede atender sus necesidades. No hay 
parasitismo. 

Paraasegurar 1a 1ibertad necesitamos 
anu1ar todo instrumento de vio1encia, 
jerarquía o poder. No po1icías, ni m~ 
1itares, nada de autoridad. 

Toda guerra nos es ajena. 

Poder en gremios obreros. 

No hay nacional.idades, ni puebl.os, hay 
hombres quienes deben ser consu1tados 
y no d:i.rigidos. 
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Dictadura pro1etária y J:"Ura1. 

La autoridad pertenece a 1a pob1~ 
c~5n obrera de1 país. 

La ig1esia se separa de1 Estado y 1a 
escue1a de 1a ig1esia para asegurar 
1ibertad de conciencia. 

E1 Estado entrega todos 1os Órganos 
técnicos y materia1es de informe. 
ción. 
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El Estado reconoce e1 derecho de-re~ 
nión. 

E1 Estado faci1ita 1a asociación. 

E1 Estado concede instrucción gratu.!_ 
ta a pobres. 

Quien no trabaja no come. 

Servicio mi1itar ob1igatorio. 

Organización de1 Poder,Centra1• 

E1 Congreso de 1os soviets es 1a au
toridad suprema. 

Derecho e1ectora1 

Soberanía de1 hombre hacia e1 bienes 
tar. No hay bienestar sin hombre iT'bre. 

Toda 1a autoridad reside en e1 hombre 
y 1o a1canza s61amente a sí mismo. 

Hay que anu1ar e1 Estado y toda orga-
nización autoritaria para asegurar ~a 
1ibertad de conciencia. 

E1 gremio r~cibirá la prensa sin nece
sidad de Estado o autoridad. 

Los hombres no necesitan reconocimien
to de sus derechos. 

No hay necesidad que se proteja. 

No hay pobres, ni ricos, 1a instruc 
ción es un derecho para todos. -

con una sociedad en sentido humano, 
cada uno atenderá a 1a propia conser
vación. 

No hay necesidad. 

Organización de1 comité de Re1aciones 
o Consejo Federa1 de 1a Federación Obr~ 
ra. 

No hay otra autoridad que 1a de1 hombre 
sobre sí mismo. 
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C. VARIANTES DEL ANARQUISMO 

Anarquismo, sindica1ismo revo1ucionario y socia1isrno 1iber-

tario son conceptos que se ap1ican indistintamente a 1a misma c~ 

rriente. 

E1 anarquismo se cuenta entre 1as tres tendencias principa-

1es de1 pensamiento socia1 primitivo, junto con e1 comunismo ut6pi

co y 1a reforma socia1 radica1 (socia1ismo primitivo) .so 

Los te6ricos ubican a1 anarquismo en re1aci6n cercana con 

1a i1ustraci6n: 1o que ~sta ve~a como posibi1idad, e1 anarquismo 

quiere 11evar1o a 1a práctica inmediata.si 

Es probab1e que ninguna otra tendencia de pensamiento ten-

ga tantas variantes. Aunque parece que se dan dos constantes: 

1. Los individua1istas radica1es: quieren prescindir de 

toda organizaci6n socia1 y de1 Estado. 

econ6rnico y po1~tico 11ega a1 extremo. 

E1 1ibera1isrno 

Ejemp1os de es-

te tipo de anarquistas 1os encontrarnos entre 1os norte

americanos Stirrier y Tucker. 

2. Los co1ectivistas o anarco comunistas o anarquistas re-

vo1ucionarios¡ o socia1istas 1ibertarios: unen a su op~ 

sici6n. a1 Estado corno instituci6n coactiva, 1a creencia 

en 1as virtudes de 1a asociaci6n y cooperaci6n no coac-

tivas. Es una forma temprana de exigencia socia1. Te!!_ 

SO Hoffman, op. cit., pp. 11-12 

51 ~-
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drernos entre estos a Bakunin, Kropotkin, Rec1us, Grave y Pouget. 52 

Dentro de estas dos grandes divisiones se pueden e1aborar 

subdivisiones en funci6n de: 

a) Tipo idea1 de sociedad que pretenden formar y 

b) Tácticas que uti1izan 

En funci6n de1 tipo idea1 de reconstrucci6n econ6mica enco~ 

tramos 1os anarquistas individua1istas, anarquistas comunistas, ana~ 

co sindica1istas o s61o anarquistas 53 y ias organizaciones espec~f.=!:_ 

cas como 1a antimi1itarista, 1a vegetariana, 1a antia1coh61ica, 1a 

raciona1ista que ven e1 porvenir de 1a humanidad en ia so1uci6n de 

su prob1ema. Representan un anarquismo estrecho que no cabe en mo

vimientos masivos. 54 

Desde e1 punto de vista de 1as tácticas se pueden apreciar 

tres grupos: 

Pac~ficos: enemigos de todo medio vio1ento para 1a con
secuci6n de sus .fines. 

Partidarios de 1a sub1evaci6n socia1: reconocen 1a iu
cha de masas y niegan e1 terror individua1 de ataques 
ais1ados contra e1 capita1 y de procedimientos semejan
tes a1 de 1a "propaganda por 1a acci6n". 

Partidarios de 1a 1ucha de masas revo1ucionarias, reco
nocen ei terror po1~tico individuai y econ6mico, 1as ex 
propiaciones y 1as confiscaciones ais1adas.55 

Esta dispersi6n de fuerzas presentará varios prob1emas ai 

anarquismo, entre e11os, 1a mu1tip1icidad de movimientos anarqui~ 
tas y 1uego 1a dificu1tad en cohesionar estas tendencias. 

S 2 Cfr, Hoffman, op. cit., pp. 12-13 y G. D. H. Co1e, Historia de1 pensamiento 
socia1ista. T. rr. Marxismo y Anarquismo 1850-1890, México, FCE, 1974, 
438 p.1 pp. 31S-316. 

s 3 Preobrazhensky, op. cit., p. 6S 

s 4 LÓpez Arango, op. cit., pp. 90-91 

SS Preobrazhensky, op. cit., p. 103 
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D. ANARCOSINDICALISMO 

Mientras que e1 anarquismo tiene su base en una determinada 

capa socia1, cuando se desarro11a en e1 seno de 1a c1ase obrera s~ 

fre una transformaci6n fundamenta1 y se convierte en anarcosindic~ 

1ismo. 

De todas 1as variantes de1 anarquismo, e1 anarcosindica1i~ 

mo es, sin duda, 1a más popu1ar. Se sitüa en e1 punto de conf1ue~ 

cia entre e1 socia1ismo y e1 anarquismo, además con 1a idea de 1a 

hue1ga genera1 comienza a superar a1 socia1ismo po1ítico (Arvon, 

E1 anarquismo, pp. 132 139). 

Preobrazhensky 1o ha definido en una acertada figura 1ite-

raria, como 1a "edici6n pro1etaria de1 anarquismo". 

"E1 sindica1ismo revo1ucionari.o es-1a encarnaci6n de aque-

11a tendencia de1 moderno movimiento obrero que aspira a una agru

paci6n econ6mica de todos 1os obreros manua1es e inte1ectua1es pa

ra 1ibertar1es, por 1a vía de 1as acciones directas y revo1uciona-

rias de1 yugo de1 capita1ismo y de 1as instituciones coactivas es-
• 

tata1es, preparándo1os para 1a reorganizaci6n de 1a sociedad sobre 

1a base de1 socia1ismo 1ibertario o anarquista.',5 6 

E1 movimiento aparece en 1os sindicatos, son estas organi

zaciones quienes están más cerca de1 movimiento obrero que 1os pa~ 

tidos po1íticos. 

La Primera Internaciona1 da origen y difunde e1 sindica1i~ 

mo de masas. Despu~s que e1 anarquismo entra en un período de des 

56 
Rocker, Ideo1ogÍa y táctica de1 pro1etariado moderno, p. 30 
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prestigio por l.os propugnadores del.a "propaganda por el. hecho", Kr.2_ 

potkin mismo reconoce l.os errores y propone regresar al. sindical.i~ 

mo de masas. Penetrar en l.os sindicatos parec~a ser el. anico caro~ 

no para conseguirl.o. 

As~ Fernand Pel.l.outier en un art~cul.o publ.icado en Les 

Temps Nouveaux - semanario anarquista en 18.95- propone al. anarqui~ 

mo que prescinda de l.a dinamita y vaya hacia l.a masa para propagar 

l.as ideas l.ibertarias y arrancar al. movimiento sindical. del. estre

cho corporativimos en el. que hab~a estado hundido desde entonces. 57 

De esta forma el. sindical.isrno se convertir~a en una escue 

l.a práctica del. anarquismo. 

Nuevas voces empezaron a el.amar por el. anarcosindical.ismo. 

En el. congreso anarquista internacional. de 1907, Monatte decl.araba: 

"El. sindical.isrno abre al. anarquismo, demasiado tiempo repl.ega-

do en s~ mismo, perspectivas y esperanzas nuevas el. sindical.i~ 

mo ha devuel.to al. anarquismo el. esp!ritu de su origen obrero hacia 

el. camino revol.ucionario y a popul.arizar l.a idea de l.a acci6n di 

recta". 

Aunque al.gunos anarquistas puros como Mal.atesta tuvieran 

• dudas y advirtieran que el. anarquista como funcionario sindical. P2. 

dr!a l.l.evarl.o a caer en el. parl.amentarismo. 58 

Esta idea de l.a fusi6n anarquista y sindical.ista dej6 i~ 

mensas huel.l.as. La CGT francesa hasta 1914 fue producto de el.l.o y 

l.a CNT de España quizá el. fruto más acabado. 

57 
Guerin, El. anarquismo, p. 97-100 

58 ..!!:!.• pp. 100-103 
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El. anarcosindical.ismo sigue conservando del. anarquismo l.as 

caracter~sticas de l.a acci6n directa, el. apol.iticismo y l.a ernancip~ 

ci6n de l.os trabajadores sin l.a participaci6n del. Estado. 

Una caracterizaci6n más compl.eta del. anarcosindical.ismo co~ 

templ.ar~a l.os siguientes aspectos adiciona1es: 59 

su aspiraci6n es l.a socia1izaci6n de 1a tierra, de l.os in~ 

trumentos de trabajo, de l.as materias primas, de l.as riquezas S2_ 

cial.es. 

La reorganizaci6n de l.a vida econ6mica que propone se e!::_ -

presa en l.a frase: "de cada uno seg1ln sus capacidades, a cada uno, 

seg1ln sus necesidades". 

El. anarcosindical.:lsmo considera que l.a organizaci6n del. 

orden econ6rnico s61o puede ser regul.ada por l.a agrupaci6n de obr~ 

ros manual.es e intel.ectual.es en cada rama especial. de l.a prodUE_ 

ci6n; por l.a torna de l.a adrninistraci6n de 1os establ.ecirnientos 

por parte de l.os productores mismos. 

As~, el. organismo econ6mico general. estará formado por 

l.os grupos particul.ares, l.as fábricas y l.as ramas de producci6n c2 

mo independientes y organizadores de l.a producci6n total. sisternát~ 

ca y el. reparto general. a todos basados en acuerdos libres y rec~-

procos. 

La punta de lanza del. movimiento obrero no es el. partido 

pol.~tico, es el. sindicato "endurecido en l.a l.ucha cotidiana y pen~ 

trado de esp~r:ltu social.ista". 

59 
Cfr. Rccker; ~deo1ogía y táctica de1 pro1etariado moderno, pp. 9-26 y Rocker· 
Anarcosindica1ismo teoría y práctica: Barce1ona, Ed. Tierra y Libertad, 19381 
191 p.; todo ei texto 
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Se considera a1 sindicato como e1 germen de 1a futura org~ 

nizaci6n económica socia1ista y cada sindicato administrará sus 

propios fondos y dispondrá de cornp1eta autodeterminación. 

Los sindicatos, a su vez, se asociarán a una Federaci6n 12 

ca1, centro de actividad sindica1 y de 1a propaganda revo1ucion~ 

ria 1oca1es. Todas 1as federaciones tarnbi~n se agruparán en torno 

a una confederación genera1 para converger sus fuerzas en acciones 

comunes. Los sindicatos unidos federativarnente a otros de1 mismo 

oficio formarán 1as uniones naciona1es de industria. 

Cada Federaci6n 1oca1 se organizará corno una oficina 1oca1 

de estad~sticas y tornará bajo su controi 1os edificios oficia1es, 

1os medios a1irnenticios, e1 vestido, etc. Tambi~n se encargará de 

organizar e1 consumo, una vez ca1cu1ado e1 consumo tota1 de1 país 

por 1a Confederaci6n genera1. 

Las uniones naciona1es de industria tomarían bajo su co~ -

tro1 1os medios de producci6n existentes, 1as materias primas y se 

encargar~an de proveer todo 1o necesario a 1os grupos de produ~ 

ción y a 1as fábricas. 

E1 sindica1isrno revo1ucionario es un movimiento de ciase. 

Tiene una dob1e misión: 

1. Aspira a mejorar 1a situaci6n de 1os trabajadores den

tro de1 orden socia1 capita1ista y a defender e1 trab~ 

jo contra 1os exp1otadores y e1 Estado a trav~s de me

dios de iucha revo1ucionaria como 1a hue1ga, e1 boicot 

y e1 sabotaje, y 
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2. Abrir 1a ruta a un mismo orden socia1 de cosas donde 1a 

administraci6n de 1a vida econ6mica y socia1 descansará 

en manos de1 pueb1o 1aborioso. 

E1 anarcosindica1ismo trata de conquistar 1as fábricas y 

1a tierra, no e1 poder po1~tico. 

Tiene como base e1 federa1ismo 60 fundado en 1os intereses 

co1ectivos y e1 1ibre acuerdo de sus coporaciones. 

Se rechaza toda forma de acci6n par1amentaria que s61o siE 

ve para presentar a1 sistema con apariencia de 1ega1idad. 

Se rechaza e1 naciona1ismo porque no deben existir más esas 

divisiones entre 1os pueb1os. 

Se apoyan 1as aspiraciones y 1uchas popu1ares que quieran 

1a abo1ici6n de1 monopo1io econ6mico y de 1a dominaci6n de1 Estado. 

Para e11o 1os sin~icatos deben educar espiritua1mente a 1as masas 

y asociar1as en 1as organizaciones econ6micas de 1ucha por 1a a~ 

ci6n directa. 

La organizaci6n es un fen6meno condicionado por 1as conexi~ 

nes internas de 1a vida socia1, un hecho orgánico y siempre en a~ 

ci6n que se origina de 1as necesidades de 1os hombre?. Por e11o, 

1a organizaci6n es siempre un medio y 1a organizaci6n econ6mica es 

1a base de 1a unidad porque ah~ están 1os trabajadores 1igados a su 

obra. 

Es en 1atransformaci6n econ6mica donde se reso1verán 1os 

prob1emas socia1es y no en 1as revo1uciones po1~ticas. 

60 
"Federa1ismo es cooperación sistemática según iíneas genera1es determinadas 
y mantenimiento comp1eto de 1os compromisos contraídos. Es 1a cooperación 
co1ectiva de todos 1os miembros de1 mismo cuerpo en beneficio de1 conjunto". 

(Rocker, Ideo1og~a y ••• p. 40) 
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E1 anarcosindica1ismo es antirni1itarista porque e1 mi1it~ 

rismo es e1 más fuerte ba1uarte de1 capita1ismo de vio1encia. 

La obra educativa de1 anarcosindica1ismo está en pugnar 

por una educaci6n socia1ista para que 1os obreros vean con c1aridad 

1as re1aciones intr:í.nsecas de 1os prob1ernas socia1es entre s:í. y p~ 

ra desarro11ar su capacidad administrativa con objeto de prepara~ 

1es para su misi6n de ref orrnadores de 1a vida econ6mica y dar1es 

1a seguridad mora1 para rea1izar su obra. En s:í.ntesis se trata de 

desarro11ar e1 pensamiento y 1a acci6n 1ibres. 

Pero, ciertamente, sus métodos de 1ucha están dados en e1 

"terreno econ6mico, principairnente en 1os actos co1ectivos de1 pr2_ 

1etariado contra e1 capita1ismo y 1as ansias opresivas de 1os g2_ -

bernantes". 61 

Por acci6n directa 1os anarcosindica1istas entienden todos 

1os procedimientos inmediatos contra 1os opresores econ6micos y P2. 

1:í.ticos. Entre e11os 1os principa1es son: 1a hue1ga en sus disti~ 

tos grados, desde 1a sirnp1e 1ucha en demanda de mejora de sa1arios, 

hasta 1a hue1ga genera1, e1 "Boycott" y 1as infinitas formas de s~ 

botaje. Aunque podr:í.arnos agregar 1a propaganda antimi1itarista y 

en casos cr:í.ticos 1a resistencia armada, 1as tres primeras son 1as 

fundamenta1es. 

La hue1ga es e1 medio de mejorar 1a condici6n genera1 de 

1a vida de1 obrero y de defender 1as mejoras ya 1ogradas contra 1as 

medidas de 1os patronos. Se vue1ve e1 mejor instrumento educativo 

de1 obrero para que se percate de 1a verdadera esencia de1 prob1ema 

61 
Rocker. Ideo1ogía y ... , p. 44 
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socia1, adiestrándo1o para la liberaci6n de 1os sometidos a ia es 

clavitud econ6mica y socia1. La hue1ga solidaria es la colaboraci6n 

de las categor~as de industrias colatera1es y de las no reiaciona

das entre s~, con objeto de prestar ayuda en la iucha por el triun 

fo a un determinado ramo, haciendo extensivo el paro a otras indus 

trias cuando se juzga conveniente. 

La huelga generai es la para1izaci6n del trabajo en cada 

ramo de la producci6n simu1táneamente, para la resistencia organiz~ 

da de1 pro1etariado, con todas 1as consecuencias que de el1o deri 

van, es e1 arma más poderosa que tienen 1os trabajadores a su dis

posici6n, por 10 que requiere ciertas premisas que ie den su fuer-

za mora1 y no se puede acudir a e1la arbitrariamente. 

E1 boycot puede ser emp1eado por los obreros tanto en cal~ 

dad de productores cuanto consumidores. Equivale a ia negativa 

sistemática de adquirir las mercanc~as procedentes de empresas cu-

yos productos no son e1aborados en las condiciones aprobadas por 

1os sindicatos. El boycot es adecuado para inf 1uir a la opini6n 

pablica en favor de los trabjadores, para e1lo existe el labe1 

(etiqueta) sindicai que da a1 comprador una contraseña para disti!!_ 

guir ios g~neros que desea de aque1los que quisieran darle otro 

origen. 

E1 sabotaje, 1a más temida por los patronos y condenada c~ 

mo i1ega1, consiste en que los trabajadores opongan los mayores 

obstáculos posib1es a ia marcha de1 trabajo normal. 

nales, mai trabajo•. 62 

62 

"A malos jor-

v. Rocker, Anarcosindica1ismo, teoría y ... , pp. 137-151 y Rocker, Ideo1ogía 
~· pp. 126-145> Cfr. Preobrazhensky, op. cit., pp. 111-112 
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A manera de conc1usi6n, agregaríamos 1as pa1abras de un m.!_ 

1itante anarquista: "se puede ser sindica1ista-anarquista, o sea, 

obrar corno componentes de una organizaci6n pro1etaria en 1as 1u -

chas _de carácter econ6rnico y, a1 mismo tiempo, propagar dentro de1 

sindicato ideas que arnp1íen 1a esfera de acci6n en e1 terreno de 

1a 1ucha de ciases". Un cornp1ernento de esa dob1e 1abor "para que 1as 

necesidades cotidianas no preva1ezcan siempre a 1as preocupaciones 

ideo16gicas es 11evar nuestros principios a1 movimiento obrero e irn 

pu1sar 1a 1ucha de 1os trabajadores en sentido revo1ucionario". 

"Los sindicatos orientados por anarquistas deben ser escue1as, agr:!::. 

paciones, ateneos, centros de cu1tura, exponentes de todas 1as asp.!_ 

raciones que convergen a 1a so1uci6n de1 prob1erna Gnico: 1a tran~ 

forrnaci6n de 1a sociedad conternporánea". 63 

63 
LÓpez Arango, op. cit., p. 91 

;¡ 
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ESTRUCTURA ANARQUISTA DE ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 

ASOCIACION ECONOMICA 

1 l 1 c o N F'E D E R A c I o N 

ORGANIZAN 
UNIONES NACIONALES DE UNIONES NACIONALES 

EL INDUSTRIA AGRICOLAS 

CONSUMO 

ORGANIZAN 

- LA 

~ 
1 1 FEDERACIONES LOCALES 

- :ERODUCCION 

1 

1 CONSEJOS DE FABRICA l 
r 

1 

1 SINDICATOS 1 
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II. ORIGENES HISTORICOS DEL ANARQUISMO 

A. Aparici6n 

Hasta la mitad del siglo XIX el nuevo industrialismo s61o se 

hab~a afianzado en la Europa Occidental y en grado menor, en los E~ 

tados Unidos. El lejano Oriente hab~a tenido durante varios siglos 

importancia para Europa como fuente de abastecimiento de telas f~ -

nas, productos alimenticios de alta densidad econ6mica y algunas m~ 

terias primas de fácil transporte; asimismo, se hab~a convertido en 

mercado de la recién desarrollada industria algodonera europea, a 

fines del siglo XVIII. Africa contaba corno fuente de abastecirnien-

to de esclavos que pod~an capturarse o comprarse para ser vendidos 

en las plantaciones de América; pero su importancia comercial dism.!_ 

nuy6 tras de la supresi6n del tráf~co de esclavos en el siglo XIX1 • 

Canadá era un pa~s agr~cola, escasamente poblado, sumini~ 

traba pieles y madera. A partir de 1840 disfrut6 de cierta impo~ 

tancia como productor de cereales para la exportaci6n. Australia y 

Nueva Zelandia ten~an, por conjunto, una pob1aci6n de 200 000 habi

tantes y su importancia econ6mica en el comercio mundial s61o cont6 

después del descubrimiento de yacimientos de oro en 1851; aunque ya 

se hab~a iniciado ~ambién la producci6n de lana de alta calidad. En 

América del Sur, Brasil hab~a sido, desde principios del siglo XIX 

un mercado importante y rnanten~a un floreciente comercio con Arge~ 

tina, Chile y Pera, pero estos pa~ses se hallaban en una etapa muy 

rudimentaria del desarrollo econ6rnico hasta las postrimer~as del 

siglo. 2 

2 

G.O.H. Co1e, xntroducción a ia historia económica, 1750-1950 2a. ed. México 
F.C.E., 1963, (Breviario 12a.) 1 247 p. 
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La historia europea despu~s de 1815 dependi6 de1 juego rec~ 

proco de tres factores principa1es: uno po1~tico, otro nava1 y e1 

otro econ6mico. E1 factor po1~tico fue e1 ascendiente transitorio 

de cuatro potencias victoriosas, Ing1aterra, _Austria, Rusia y Pr~ 

sia quienes pudieron redibujar e1 mapa de Europa hasta dar1e casi 

todas 1as formas. E1 segundo factor era 1a supremac~a nava1 de I~ 

g1aterra. E1 tercer factor, e1 más poderoso entre todos, fue 1a 

mecanizaci6n de 1a industria. La máquina de vapor estaba por tran~ 

formar 1a vida econ6mica europea. 3 

Para ese entonces 1as "16bregas fábricas de Satán" ag1utin!:_ 

ban obreros en 1as peores condiciones, hombres, mujeres y niños 

eran exp1otados en condiciones infrahumanas. Estábamos frente a1 

desarro11o de1 cap~ta1ismo. Sin embargo, dentro de esas condici2 

nes negativas se habr~an de desarro11ar, parad6jicamente, 1as 

ideas 1ibera1es y socia1es. 

Los artesanos, comerciantes y pequeños productores se vi~ -

ron ante un di1ema que 1es p1anteaba ese mismo desarro11o de1 capi-

ta1ismo: 1as d~cadas de 1860 a 1870 son e1 punto cu1m~nante de1 de

sarro11o de 1a 1ibre competencia, 1a agudizaci6n de 1as contradiS 

cienes se perfi1aba con más fuerza y se diferenciaban cada vez más 

1as dós c1ases antag6nicas de 1os pro1etarios y 1os burgueses. Ante 

esto, 1a pequeña burgues~a, constituida por esos artesanos come~ -

ciantes y pequeños productores estaba ante 1a a1ternativa y deb~a i~ 

tegrar una de esas dos fi1as. Ya sea que compitieran con 1a forro!:_ 

ci6n incipiente de 1os monopo1ios o bien que se integraran con 1os 

pro1etarios. Esta ü1tima opci6n dio como forma de respuesta a1 

anarquismo. 

3 
Geoffrey Bruun, La Europa dei sig1o XIX. 1815-1914, México, F.C.E., 1971; 
(Breviario 172), 250 p. 
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Hay quienes ubican e1 nacimiento de1 anarquismo ya como una 
corriente definida a partir de 1860. Sin embargo, es muy probab1e 
que e1 anarquismo se empezara a gestar desde 1834. Era e1 tiempo 

en e1 que surgi6 como doctrina socia1. 

Los pensadores representantes de ese momento son como hemos 

visto Babeuf, Saint Simon, Owen, Fourier. 

Fue precisamente Babeuf e1 primer propagandista de un s~ 

cia1ismo o comunismo popu1ar, insurrecciona1, sin doctrinarismo, 

ni ret6rica, pero ut6pico. 4 Sin duda, su Manifiesuo de 1os Igua 
~ constituye un anarquismo incipiente. 

Todav~a a1imentada por 1as ideas de 1os encic1opedistas y 

de 1a Revo1uci6n Francesa en 1834 se crea 1a Liga de 1os Justos. 5 

E1 movimiento obrero sigue su bQsqueda de cauce ideo16gico, 
para 1847 aparece el comunismo como una opci6n-respuesta. Los si-

guientes tres años se verán impregnados de una o1a reaccionaria y 

represiva en contra de1 movimiento, e1 cua1 tardará diez años en 

reponerse. 

Es hasta 1864 cuando se _da un paso importante en la organi

zaci6n obrera a1 fundarse 1a Asociaci6n Internaciona1 de Trabajad~ 
res (AIT) • 6 

La Internaciona1 se convierte en una asociaci6n de organiz~ 

cienes sindicales de 1ucha y de grupos ideo16gicos socia1istas, 

que se manifiestan cada vez con más evidencia y c1aridad en cada 
uno de sus congresos. 7 

Pronto se generan dos facciones bien definidas: 1os socia~ 

democrátas a1emanes que ven en e1 Estado popu1ar su idea1 po1~tico 

de1 futuro y 1os socia1istas de 1os pa~ses 1atinos que sostienen 

4 Cfr, De1 Rosa1, op. cit., p. 17 y Hoffman, pp. 37-40 
5 De1 Rosa1, op. cit., p. 50 

6 
Ib. pp. 51-134 

7 Rocker, Naciona1ismo y cu1tura, Traducción Abad de Santi11án. México Ed. 
Cajica, 1962¡ 735 p.; p. 292 
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que l.a nueva forma de organizaci6n, significa l.a disol.uci6n de1 Es
tado y proponen "una administraci6n comp1eta de l.a producci6n S2_ -

cial. y del. consumo general. por l.os productores mismos, en l.a forma 

de l.ibres grupos econ6micos 1igados sobre 1a base de1 federal.ismo, 

a quienes simul.táneamente habr~a de corresponder tambi~n 1a admini~ 
traci6n pol.j'.tica de 1as comunas" 8 • La primera facci6n l.a represe!!. 

taba Carl.os Marx; l.a segunda, Michael. Bakunin. 

Es l.a experiencia de 

ideas de l.a autonom~a 1oca1 y 

1as fil.as de l.a Interna.ciona1. 

l.a Comuna de Par~s 9 l.a que da a 1as 

del. federa1isrno un impul.so fuerte en 

Al. renunciar vo1untariarnente París 
a su supremac~a centra1 sobre 1as otras comunas de Francia, se está 

oponiendo l.a Federaci6n Comunal. al. principio central. unitario del. 
Estado. 10 

Aun con el. anál.isis de l.a AIT titul.ado "La guerra civil. en 

Francia" l.as facciones en pugna continuan en su posici6n; l.a Inter

nacional. debe dar al. mundo una visi6n de 1a sociedad l.ibre'pero 1as 

8 

9 

Rocker, 
Cajica, 

Naciona1ismo y cu1tura, Traducción Abad de Santi11án, México, Ed. 
1962; 735 PJ p. 292 

Una rápida crono1ogía nos dará una vision de 1os hechos: En 1871 París es si
tiado por 1os prusianos y con gran parte de Francia sitiada ob1iga a capitul.ar 
al. gobierno de 1a burguesía. 

E1 18 de marzo se pub1ica un manifiesto en pro de 1a Comuna. 

E1 26 de marzo se e1ige 1a comuna 

E1 30 de marzo 1a comuna suprime e1 servicio mi1itar ob1igatorio y 1a Guardia 
Naciona1 es 1a Gnica fuerza a 1a que 1os ciudadanos deben pertenecer, dispone 
una moratoria de pagos de a1qui1eres, confirma 1a designación de extranjeros 
para el. gobierno. 

El. 1o. de abril. 1os emo1umentos de un emp1eado de 1.a Comuna no podrán exceder 
de 6 000 francos. 

E1 2 de abril. se separa 1a Ig1esia del. Estado y se naciona1izan sus bienes. 

El. 16 de abri1 se hace un censo estadístico en 1as fábricas inmovi1izadas, se 
p1anea ponerl.as bajo 1.a dirección de 1.os obreros en cooperativas y éstas en 
una. federación de industria. 

E1 20 de abri1 suprime e1 trabajo nocturno en 1.as panaderías. 

El. 30 de abril. suprime 1.os Montes de Piedad. 

El. 21 de mayo traicionan al. movimiento, y 1.a burguesía nacional. y 1.os invaso
res 1o ahogan en sangre. 
Del. Rosal., op. cit. T. I. p. 199-200 

10 k• Nac<ona'ismo ~cJ.1 i~~', ~ ~ y cu1tura, Traducción Abad de Santil.1.án. México Ed. 
1962, p. 293 
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pugnas internas entre federa1istas y centra1istas no pueden tener ya 

una conci1iaci6n y debido a e11as pronto sucumbirá 1a Internaciona1. 

La guerra franco prusiana de 1870-1871 y ia ca~da de 1a co
muna de Par~s marcan una nueva situaci6n donde e1 marxismo pasa a 
ocupar e1 puesto de 1as concepciones 1ibertarias. 

Los pretextos para hacer exp1otar 1a pugna seºsuceden uno 
tras otro: 

E1 Consejo Genera1 de Londres en manos de Marx y Enge1s es 

atacado por 1a facci6n anarquista; desde Suiza James Gui11aurne, des

de Ita1ia, Sakunin y Ma1atesta; desde España con A1erini. La acus~ 
ci6n gira en torno a1 hecho de que 1a AIT no había ce1ebrado su con

greso en 1870. La imposibi1idad había sido 1a guerra francoprusi~ -
na. La AIT 11arna a una conferencia privada que conc1uye con 1a pro
hibici6n de 1as secciones independientes bajo e1 nombre de secciones 
de propaganda. Pese a e11o, e1 grupo a1iancista de Ginebra pide que 
se admita ia Secci6n de Propaganda y Acci6n Revo1ucionaria integrada 

con 1os restos de 1a A1ianza y e1ernentos anarquistas fugitivos de 
1a Comuna (de 1a Federaci6n de1 Jura) • La AIT había decidido no h~ 
cer püb1ico su conf1icto interno hasta e1 momento en que se producen 
ataques vio1entos de 1a recci6n y de 1os bakunistas, es entonces 
cuando pub1ica e1 documento "Las pretendidas escisiones en e1 seno 
de 1a Internaciona1". En este documento se hab1a de que 1a A1ianza 
hab~a sido creada por Bakunin y que se había so1icitado su ingreso a 
ia AIT, en 1868. 

Ese documento será ei primer paso de rompimiento, e1 paso 
fina1 se dará en e1 Quinto congreso. de 1a Internaciona1 que se ce1e
brará en La Haya de1 2 a1 9 de septiembre de 1872. 11 

Hay otro documento, ~ste redactado por Marx, Enge1s y L~ 

fargue contra Bakunin y e1 a1a 1ibertaria de 1a Internaciona1, se 
11ama L' A11iance de 1a D~mocratie socia1iste et 1' Association 

11 oei Rosai, opt. cit. T. I pp. 213-226 
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International.e de Travail.l.eurs, que repite "pal.agras" contenidas en 
el. anteriormente citado documento: "Todos l.os social.istas entienden 
por anarqu~a esto: una vez a1canzada 1a meta del. movimiento pral.et~ 
ria, es decir, 1a supresi6n de 1as el.ases, desaparecerá el. poder del. 

Estado, que sirve para mantener a l.a gran mayoría productora bajo el. 
yugo de una minoría expl.otadora y l.as funciones de gobierno se co~ 
vertirán en simples funciones administrativas". 12 

Marx quiere el.iminar al. Estado, pero difiere de Bakunin en 
el. c6mo alcanzar esa meta. Bakunin y l.as federaciones l.ibertarias 
de l.a Primera Internacional. defienden que una transformaci6n social. 
habrá "de suprimir el. aparato político del. Estado junto con las nor
mas fijas a su pol.ítica~. 13 

Efectivamente, mientras que los marxistas util.izan un Esta
do transitorio donde los obreros toman el. poder y las armas de la 
burgues~a contra l.a burguesía misma~ 14 J.os anarquistas ven en todo 
Estado l.a opresi6n y sostienen que ni aun el. prol.etariado debe for
mar ese Estado. 

Despu~s de esta famosa pol.~ica de marxistas y anarquistas 

en 1872, l.os anarquistas sobreviven largo tiempo "porque l.a incohe
rencia y descentral.izaci6n les hizo fácil. existir corno pequeños gr~ 
pos cl.andestinos". Esta es asimismo, l.a dificul.tad principal.: l.as 
diferencias de doctrina dividen a J.os anarquistas mucho más que l.a 
pol.~ica marxista. La secci6n anarquista se sigue reuniendo hasta 
1877 y en l.a al.tima sesi6n los seguidores de Bakunin crean l.a Fede-

12Rocker, La inf1uencia de 1.as ideas abso1utistas en e1 socia1ismo. México, 
Eds. Estudios Sociaies, 1945; 125 p; pp. 105 106 

13Ib 

14 
~· Lenin, ºE1 Estado y 1a revo1ución" en Obras Escogidas en 3 tomos, T. J::t, 
Moscú, Ed. Progreso, s.f , pp. 291-389., p. 340-341. 
Años después Lenin criticará a l.os anarquistas de 1a siguiente manera: "E1 peque 
ño burgués ' enfurecido' po.r 1.os horrores de1 capi tal.ismo es, como el. anarquismo:
un fenómeno socia1 propio de todos 1os países capita1istas. Son de1 dominio pú
bl.ico 1.a inconsistencia de estas vel.eidades revol.ucionarias, su esteril.idad y l.a 
facil.idad conque se transforman rápidamente en sumisión, en apatía, en fantasías, 
inc1uso en entusiasmo 'furioso' por ta1 o cua1 corriente burguesa 'de moda' 
E1 anarquismo ha sido a menudo una especie de expiación de 1os pecados oportunis 
tas de1 movimiento obrero" en Lenin, "La enfermedad infanti1 de1 izquierdismo -
en e1 comunismo", en Obras es=o~_!-~~~ en 3 tomos; Tomo III, pp. 349-4341 p.360 
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ration Jurassiene en 188o. 15 

Todav~a quedaba 1a idea de una Internaciona1 y en 1881 1os 

1~deres anarquistas; Kropotkin, E1iseo Rec1us, Johan Most y Enrice 

Ma1atesta organizan una a1ianza internaciona1 obrera que se conoci6 

como 1a Internaciona1 Negra con e1ementos de Francia, Ita1ia y E. u. 
Sin embargo, 1a natura1eza de 1a doctrina anarquista y e1 recuerdo 
de 1a dominaci6n marxista en 1a vieja Internaciona1, hace que esta 

nueva Internaciona1 no sea mas que una asociaci6n perdida de f eder~ 
cienes independientes. Aun cuando se estab1ece un Bureau Intern~ -
ciona1 para e1 intercambio de informaci6n, carece de trascendencia. 

En Francia y A1emania 1os anarquistas no se unen con otros 

movimientos revo1ucionarios. En Francia sa1en de1 Congreso. En A1em~ 

nia son forma1mente expu1sados a causa de 1as 1eyes anti-socia1is~as. 

Todav~a 1a inf1uencia de 1as ideas anarquistas permanece 

fuerte en e1 movimiento socia1ista internaciona1 y es hasta 1896 
cuando empiezan a dec1inar16 

De una corriente tímida, e1 anarquismo se vue1ve una c2 

rriente agresiva: Kropotkin y Ma1atesta forman grupos de acci6n d~ 

recta. E1 Congreso de Berna 1anza e1 1ema de 1a "propaganda por e1 

hecho". 

brai. 17 

surgen 

tica. 

De esto, a 1os atentados individua1es, era estar en e1 um-

Precisamente bajo e1 1ema de "1a propaganda por e1 hecho" 

1os atentados de 1878 que ocupan e1 asesinato como arma po1~ 

Con e11os s61o se consigue difundir temores y dar ma1a fama 

a1 movimiento anarquista. E1 asesinato no es precisamente credo de 

todos 1os anarquistas,pero tampoco est~n dispuestos a condenar a 
1os homicidas. En Rusia se consideran 1os asesinatos justificados 
corno represa1~as por 1os sufrimientos impuestos a1 pueb1o y a 1os 

opositores, de esta forma, 1os anarquistas no pueden defender esa 

postura en un pa~s y atacar1a en otros. Por otro 1ado, muchos anar

quistas se sienten inc1inados a justificar e1 asesinato te6ricarnente, 

15 Jo11, The second Internationa1, 
1966, 213 p.; pp. 25-26 

16 ~-
17 Guerin, op. cit., p. 93 

1889-1914, New York, Harper C01oph.on Books, 

.... 
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como medio de protesta contra todo e1 sistema autoritario; o sea pa
ra hacer frente a 1a fuerza de1 Estado con e1 ünico medio de resi~ -
tencia a1 a1cance de 1os oprimidos. Esta es 1a actitud de Kropotkin, 
aunque en 1a práctica se opone a 1a "propaganda por e1 hecho" en 1os 

pa~ses occidenta1es ya que teme que agrave 1a represi6n en vez de 
a1iviar1a. 18 

E1 emp1eo de1 terrorismo a1eja a 1os obreros. Aunque estos 
están decepcionados de1 socia1ismo par1amentario, no se atreven a 
11amarse anarquistas' "por e1 temor de que se pensara que prefer~an 
1a revue1ta ais1ada en perjuicio de 1a acci6n co1ectiva". Esa es 

1a oportunidad de 1os socia1dem6cratas para criticar a 1os anarqui~ 
tas.l. 9 

A1 l.1egar e1 año de 1890 aan 1os anarquistas no están bien 
definidos en sus posturas pero s~ muy desprestigiados. 

Las pugnas anarquistas y marxistas son un grave obstácu1o 

que domina 1os primeros años de 1a Segunda Internaciona1 tal. y como 

hab~a dominado 1os a1timos de 1a Primera Internaciona1. Las dif~ -
rencias entre una y otra Internaciona1 se presentan como aut~nticos 

desacuerdos sobre tácticas po1~ticas y 1uego son e1 objeto de una 
seria discusi6n en e1 Congreso de 1a Segunda Internacionai. 20 Mie~ 
tras que 1a primera Internaciona1 es una asocia~i6n de Sindicatos, 
1a Segunda se dedic6 en otro momento hist6rico a 1a unif icaci6n de 
1os diversos partidos obreros naciona1es que ahora ya existen -h~ 
b~a sido una recomendaci6n de 1a Primera Internaciona1 e1 integrar-
1es
ci6n 
ses; 

con e11a, por 
de 1a sociedad 
y por otra, e1 

una parte, se 11ega a "1a meta de 1a transform~ 
de c1ases capita1ista en una sociedad sin c1~ 
punto de semejanza de 1os prob1emas ante 1os 

cua1es se ve~an enfrentados en sus pa~ses". La base de 1a Segunda 
Internaciona1, entonces, se encuentra en 1os partidos europeos. 

E1 congreso de Londres en 1896 termina con 1as discusiones 

18 Col.e, Marxismo y ... , p. 

19 Guerin, op. cit. p. 95-97 

2 º Jol.l., The Second ••• p. 24 

296-297 
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de 1as minor~as anarquistas decidiendo invitar so1o a 1as organiz~ 
cienes que acepten "1a transformaci6n de1 orden capita1ista de pr!:?. 
piedad y producci6n en e1 sistema socia1ista de producci6n y propie
dad, as~ como 1a participaci6n en 1a 1egis1aci6n y 1a actividad par-
1amentaria". 21 

B. DESARROLLO DEL ANARQUISMO EN ALGUNOS PAISES 

E1 examen de1 anarquismo en a1gunos pa~ses pretende ubicar 
sus caracter~sticas y desarro11os, de ninguna manera es exhaustivo·y 

so1o trata de dar1e significaci6n a1 per~odo de 1a CGT mexicana que 
se estudia. 

1. ESP~A 

España conoce e1 anarquismo en 1868, en boca de1 ita1iano 
Giusseppe Fane11i, quien es un enviado de 1a AIT. 22 Pero Fane11i 
comete un error~predica dos direcciones de1 movimiento contradict!:?. 
rias: 1a organizaci6n obrera internaciona1ista púb1ica y 1a pequeña 
vanguardia revo1ucionaria secreta. 23 . 

Esto se reso1verá en 1872 en dos caminos espec~f icos y di
vergentes: e1 camino 1ento de 1a 1ucha púb1ica, proc1amado por 1os 

marxistas y 1a subversi6n y 1a c1andestinidad como comp1ementos i~ 

dispensab1es de1 movimiento anarquista revo1ucionario 24 

Desde e1 principio 1a doctrina surte efectos favorab1es: e1 

congreso obrero de 1870 se dec1ara por 1as ideas de Bakunin y en co~ 
tra de Marx. Es muy probab1e que 1as insurrecciones campesinas de 
1873 sean dirigidas por anarquistas. 25 Sin embargo, es hasta e1 co~ 

21wo1fgang Abendroth1 Historia socia1 de1 movimiento obrero europeo, Barce1ona, 
Ed. Laia, 1973; 185 p.; pp. 35-36, 51, 63-65. 

22Enzensberger, Ei corto verano de 1a anarquía. (Vid~ y muerte de Buenaventura D.!!. 
rruti), México, Ed. Grija1bo, 1975, 334 p.; pp. 35-45; Santi11án, Historia de1 
movimiento obrero españo1. México, Ed. Cajica, T.I. pp. 106-107 

23ciara E. LidaJ Antecedentes y desarro11o de1 movimiento obrero españo1 (1835-1888 
Textos y documentos; España, Sig1o XXI Eds. 1973; 499 p.; p. 25 

24
ciara E. Lida, Anarquismo y revo1ución en 1a España de1 XIX, España, Sig1o .XXI 
Eds., 1972; 334 p. 1 p. 168 

25Enzensberger, op. cit., pp. 107 
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greso naciona1 obrero de 1882, cuando se empieza a perfi1ar e1 anar

cosindica1ismo, que se enfatiza especia:lmente en Cata1uña. 26 

En efecto en 1a regi6n de Cata1uña se 1oca1izan tres cua~ -
tos de1 tota1 de sindica1izados en todo e1 pa~s. Coadyuva a e11o e1 

hecho de que e1 gobierno españo1 garantice 1a 1ibre asociaci6n desde 

1868. Todav~a para 1869, Rafae1 Farga Pe11~cer -uno de 1os más ac

tivos 1~deres anarquistas- escribe que 1os obreros cata1anes, en su 

mayor~a, son hosti1es a 1a noci¿n de1 co1ectivismo revo1ucionario, a1 
que consideran un atentado a 1a 1ibertad individuai. 27 A1 parecer e1 

primer grupo anarquista españo1 se forma por inmigrantes anda1uces 

que son artesanos y ciases medias. 28 

En ju1io de 1870 se funda, a trav~s de un Congreso, 1a Fed~ 

raci6n Regiona1 Españo1a de 1a Asociaci6n Internaciona1 de Trabajad~ 

res¡ a 1a cua1 acuden representantes de 150 sociedades con 40 000 

miembros. 29 Un mes más tarde se forma 1a secci6n de 1a A1ianza de 
Bakunin. Todo hace suponer que en estos momentos aún no hay una de

finici6n precisa de 1as ideas anarquistas¡ aunque se empiezan a uti-

1izar sus tácticas. Sin embargo, e1 anarquismo resu1tante parece c~ 
rresponder a 1a situaci6n de un pa~s atrasado con vida rura1 y a una 

industrializaci6n incipiente. 30 La FRE ce1ebra su tercer Congreso y 

ú1timo púb1ico en 1872 en ~1 se votan por unanimida.d 1os principios 

bakunistas y se emiten dec1araciones contra 1os seguidores de1 Cons~ 
jo Genera1 en España y Londres, se condena su actitud divisionista y 

se apoya a 1os a1iancistas españo1es. Aqu~ se da 1a FUptura defini
tiva entre marxistas y bakunistas dentro de 1a Internaciona1 españo-
1a. A1 caer 1a Repúb1ica en 1874, se prohibe 1a actuaci6n de 1a FRE 
y se desata una persecuci6n contra sus miembros: estos dos hechos 
cierran 1a primera etapa de 1a formaci6n doctrina1 de1 anarquismo e~ 

pañoi. 31 

26 Co1e, Marxismo y ••• ,p. 308 

27 Payne, The Spanish Revo1ution, (Revo1utions in the modern worJd), London, Wein
denfe1d and Nico1son, 19701 398 p.; p.18 

28~ 
29 Santi11án, op. cit., T. X. pp. 1281 cfr. Payne op. cit. p. 19 este autor dice 

que eran 15 000 miembros. 
3 o cfr. Payne, op. cit., p. 19 y Guerin, op. cit, p. 151 
31 ciara E. Lida, Antecedentes y desarro11o de1 movimiento obrero españo1 ••• ; pp.23-24 
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Otra agrupaci6n anarquista que merece mencionarse es 1a Fe
deraci6n de Trabajadores de 1a Regi6n Españo1a (FTRE), con 50 000 

miembros; 1as dos terceras partes de e11os en Anda1uc~a. 32 Dura s6-
1o 7 años: de 1881 a 1888. 

A1 principio de1 sig1o hay diversas tendencias de 1a corrie~ 
te que en España tambi~n ref1ejan 1o que es el anarquismo a nive1 

mundial: algunos anarquistas de coraz6n piensan que no tienen nada 

que hacer con e1 sindicalismo; otros s61o se interesan en 1os magni
cidios, unos más, en e1 vegetarianismo y en 1a meditaci6n. Sin em 

bargo, 1a corriente principa1 se inc1ina por el anarcosindica1isrno y 

su intenci6n es crear un soporte en 1a organizaci6n de masas que si~ . 
va a 1a revo1uci6n. 33 

Dos iniciativas expuestas por Francisco Ferrar Guardia son 

muy importantes en 1os principios de1 sig1o. Una es 1a escue1a mo 

derna, raciona1ista - 1901- ; que propone 1a posible adaptaci6n r~ 

ciona1 a1 medio hacia 1a enseñanza integra1. Su orientaci6n cient~
fico cu1tura1 y socia1 moderna compite con una multitud de congrega
ciones re1igiosas dedicadas a 1a enseñanza hasta esos momentos. 34 La 
otra iniciativa es e1 peri6dico semana1 La huelga genera1, a trav~s 

de1 cua1 se orienta y alienta 1a organizaci6n de los trabajadores. 35 

Es 1a Sociedad Obrera Regiona1 Cata1ana, que se vue1ve Con

federaci6n Naciona1 de1 Trabajo (CNT) en 1910 1a más importante cen-
tra1 obrera en e1 pa~s, 
teor~as evo1ucionistas; 

donde "hablaron todosi expusieron unos sus 
pintaron otros las verdades de 1a acci6n di-

recta, y una y otra escue1a, 1a revo1ucionaria y la pacifista, fu~ 
ron escuchadas con respeto y consideraci6n por e1 numeroso püb1ico 

que asisti6 a 1as de1iberaciones" (Solidaridad Obrera). 36 

Para 1918 1a CNT cuenta con más de un mi116n de afi1iados 

32 Payne, op. cit., p. 27 
33 

.i.l;¡. 31, p. 
-----

vid. infra parte sobre 1as variantes de1 anarquismo 
34 Santil.l.án, op. cit., T. r., p. 508-509 
35 ibídem 
36 Santil.J..án, 

.... 
op. cit., Tomo rr, pp. 92-108 
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con mucha fuerza en Cata1uña, y poca en Madrid y Va1encia; aunque g2 
za de popu1aridad entre 1os campesinos pobres: ~xito debido a dec~ -
nios de propaganda anarquista en e1 campo con visas a1 co1ectivismo 
agrario. La fuerza campesina de 1a CNT se 1oca1iza principa1mente 
en Anda1ucía, Levante, a1rededores de Va1encia, Arag6n y vecindades 
de Zaragoza. 

En e1 campo cata1án y españo1, 1a mayoría de 1os campesinos 
están sindica1izados y han organizado cooperativas. La propiedad e~ 
tá repartida y trabajan bajo esfuerzos comunes e1 agua y 1a subsi~ 
tencia a1imenticia. Los campesinos mi1itantes son muy conocidos. 
Es frecuente encontrar modestos campesinos que 1een 1ibros y son bu~ 
nos oradores. De ahí sa1en 1íderes. 37 

La CNT es en rea1idad 1a antítesis de otra confederaci6n, 
1a Uni6n Genera1 de Trabajadores (UGT) de tendencia socia1ista. Sin 
embargo, rea1izan acciones conjuntas a través de un cornit~ de en1ace. 

La CNT se divide en ramas de industria: meta1urgia, pesca, 
gastron6mica, transporte, texti1es. Se gobierna por un comité naci2 
na1 de 8 a 10 personas que son 1os secretarios por rama. Su ideo12 
gía se basa en ideas de Bakunin, Kropotkin, Ma1atesta, Rec1us, Pro~ 
dhon y Enge1s. Tambi~n tiene organizadas a sus Juventudes 1ibert~ -

rías que inc1uyen j6venes de 12 a 18 años con estudios de bachi11er~ 

to. Se 1es prepara para ser anarquistas corno 1os mayores. E1 ser 
anarquista es e1 idea1 de1 hombre; imp1ica sacrificio, conocimiento 
y mucha pureza. E1 concepto de anarquismo que se maneja, aspira a 
que 1a gente pueda gobernarse por sí misma. Hacia esto se dirigen 
1as fuerzas de 1os j6venes. Integran grupos de choque, ponen obras 
de teatro y presentan una zarzue1a cada mes en diferentes teatros de 
Barce1ona. Estas representaciones cump1en un dob1e motivo: esparc~ 

miento para 1as fuerzas rni1itares en 1a guerra y fondo pro-presos. 
Los j6venes forman ateneos, esto es, 1oca1es de reuni6n donde se po
día 1eer, jugar ajedrez, y tomar decisiones durante ciertos movimie~ 
tos. 38 

37 Entrevista Guiiiermina Baena a tres hijos dei ex-i!der de i~ rama de transporte 
de ia CNT, V!ctor Zaragoza Ar<;f':1115 (Q.E.P.D.), 15 de agosto de 1976. 

38 Ibidem. 
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En 1a segunda d~cada de1 sig1o surge una corriente radica1 
dentro de 1a CNT, que busca 1uchar contra 1a tendencia reformista 

que está tomando su direcci6n. Esta corriente forma su propia erg!!. 
nizaci6n, 1a Federaci6n Anarquista Ib~rica (FAI) que queda 1igada a 
1a CNT. Es 1927. 39 De cua1quier forma, 1a CNT tiene fuerza sufi 
ciente para iniciar e1 movimiento revo1ucionario de 1936 y su acci6n 
en ~1 es determinante. 40 

39 

40 

Entrevista citada a l.a famil.ia Zaragoza1 Guerin, op. cit., p. 154 

Santil.l.án, Contribución a l.a historia del. movimiento obrero español.. Del. adve 

nimiento de l.a Segunda RepÚbl.ica (1931) a jul.io de 1936. T. iii, México, Ed. 

Cajica, 19711 332 p. 1 p. 316. 

Sobre J.a guerra de 1936-1939, vease el. anál.isis de Diego Abad de Santil.l.án 
¿Por qué perdimos ia guerra? una contribución a 1a historia de 1a tragedia es 
panoia, 2a. ed., México, Ed. Cajica, 1975, 351 p. 

.1 
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2. FRANCIA 

Francia y España son 1os pa!ses donde e1 anarquismo ejerce 
su mayor inf1uencia. Los pr.:i.meros brotes anarquistas en Francia se 
han·dado desde 1a Comuna de Par!s. Sin embargo, despu~s de 1a derr~ 
ta, viene un debi1itamiento de 1os obreros organizados. J:nc1usive 
se promu1ga una 1ey que dec1ara de1ito e1 pertenecer a cua1quier c1~ 
se de organizaci6n obrera internaciona1. 

La tarea es empezar de nuevo 1a integraci6n de1 movimiento 

sindica1. Los primeros pasos se dan hasta 1876 cuando se verifica 
en Par!s un Congreso Naciona1 Obrero. Ah!, 1a propaganda anarquista 
vue1ve a hacer su aparici6n. 41 

Es Francia a 1a cua1 1e toca vivir 1a ~poca vio1enta donde 
e1 anarquismo se vue1ve sin6nim6 de caos, desorden y ma1dad hasta e1 

desprestigio. Surgen 1os hechos de vio1encia individua1 con Rav~ -
cho1, Eti~vant, Vai11ant, Emi1e Henry y de1 atentado contra Sadi-CaE_ 
noten Lyon. Este per1odo cu1mina con e1 "proceso de 1os treinta", 

que inc1uye e1 acusar a inte1ectua1es en un intento de1 gobierno por 
ca1mar 1a acci6n vio1enta. 42 

Un nuevo impu1so de organizaci6n sindica1 se da en 1890 que 
11egará hasta 1a fundaci6n en septiembre de 1895, de 1a Confeder~ 

ci6n Genera1 de1 Trabajo (CGT) de c1ara tendencia anarquista. A1 
principio, es una asociaci6n rna1 estructurada de organizaciones het~ 
rog~neas donde se da una 1ucha entre 1os partidarios de 1a estructu
ra vertica1 (1as federaciones) y 1os que apoyan 1a estructura horizo~ 
ta1 (1a integrada por 1as bo1sas de trabajo animadas por Pe11outier, 
donde está e1 origen de 1as actua1es uniones departarnenta1es. 43 

41 

42 

43 

Co1e, Marxismo y anarquismo, pp. 302-308 

Santi11án, pró1ogo de1 1ibro de Rocker, Las corrientes 1ibera1es y anarquistas 
en ios E. u., México, Ed. Cajica, 1966. p. 13 y·Guerin, op. cit. 

Ba.rjonet, La CGT Un análisis cr~tipg de1 sindica1ismo francés, Barce1ona, Ed. 
Fontane11a, 1971, 190 p.1 p. 19 
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E1 momento en e1 que nace 1a CGT es 1a etapa de transici6n 

del. capita1ismo de 1ibre concurrencia a1 capita1ismo monopo1ista. 
Existe una mu1titud de pequeñas empresas que tienen más parecido con 
1a artesanía que con 1a industria. La importancia de 1a agricu1tura 
sigue siendo primordia1. Quizá por e11o, exp1ica Barjonet, es que 
existe más atracci6n por e1 pensamiento de Proudhon, que por e1 de 
Marx. 44 

No es sino hasta siete años después de 1a fundación de 1a 
CGT, que e1 Congreso de Montpe11ier (septiembre de 1902) 1e da a 1a 
asociaci6n 1os estatutos que aan conserva: Ahí se define e1 objeto 
de 1a CGT: 

"1. 

2. 

La agrupaci6n de 1os asa1ariados para 1a defensa de 
sus intereses mora1es, materia1es, econ6micos y profe
siona1es. 

Agrupa, fuera de toda escue1a po1ítica, a todos 1os 
trabajadores conscientes de 1a 1ucha que hay que 11evar 
a cabo para 1a desaparici6n de1 sa1ariado y de1 patrona 
to. Nadie puede hacer uso de su títu1o de confederado
º de un cargo de 1a Confederación en un acto e1ectora1 
po1ítico cua1quiera". 

E1 párrafo sobre 1a desaparici6n de1 sa1ariado y de1 patron~ 
to ha quedado igua1 desde entonces. 

Cuatro años después, en Amiens (1906), se definirá 1a doctr.!_ 
na anarquista en un documento que de hecho viene a ser e1 acta de n~ 
cimiento de1 sindica1ismo revo1ucionario, 1a CARTA DE AMIENS: 

''E1 congreso confedera1 de1 Amiens confirma e1 artícu1o dos 
constitutivo de 1a CGT. 

La CGT agrupa fuera de toda escue1a po1ítica, a todos 1os 

trabajadores conscientes de 1a 1ucha que hay que 11evar a cabo para 

1a desaparici6n de1 asa1ariado y de1 patronato. 

44 
J:bidem, p. 20 
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Ei Congreso considera que esta deciaraci6n es un reconoc~ -
miento de ia iucha de ciases que opone, en ei terreno econ6rnico, a 

ios trabajadores en rebeid~a contra todas ias formas de expiotaci6~ 
y de opresi6n, tanto materiaies corno moraies, utiiizadas por ia ci~ 

se capitaiista contra ia ciase obrera. 

Ei Congreso precisa esta af irmaci6n te6rica en ios siguie~ 
tes puntos: En ia acci6n reivindicativa cotidiana, ei síndicaiismo 

persigue ia coordinaci6n de ios esfuerzos obreros, ei incremento dei 
bienestar de ios trabajadores mediante ia reaiizaci6n de mejoras in
mediatas, taies como ia disrninuci6n de ias horas de trabajo, ei a~ 
mento de ios saiarios, etc. 

actividad dei sindicaiismo: 

Pero esta tarea s6io es un aspecto de ia 

€ste prepara ia totai emancipaci6n, que 

s6io se puede conseguir mediante ia expropiaci6n capitaiista, precon~ 

za corno medio de acci6n ia hueiga generai y considera que ei sindic~ 

to, que hoy es una agrupaci6n de resistencia, será en ei futuro, ia 

agrupaci6n de producci6n y distribuci6n, b~se de ia reorganizaci6n 
sociai. 

Ei Congreso deciara que esta dob1e tarea, diaria y futura, 

deriva de ia situaci6n de saiariados que gravita sobre ia ciase obr~ 

ra y que impone a todos ios trabajadores, cuaiesquiera que fueren 

sus opiniones o sus tendencias poiíticas o fiios6ficas, ei deber de 
pertenecer a ia agrupaci6n esencia1 que es ei sindicato. 

En consecuencia, y en io que atañe a ios individuos, ei Co~ 

greso afirma ia totai iibertad, para ei sindicato, de participar, fu~ 
ra de ia agrupaci6n corporativa, en aqueiias formas de iucha que c2 

rrespondan a su concepci6n fi1os6fica o poiítica, 1imitándose a ex~ 

girie, rec~procamente, que no introduzca en ei sindicato ias opiniE 

nes que profesa en ei exterior. 

En io concerniente a ias organizaciones, ei Congreso decide 

que, a fin de que ei sindicaiisrno obtenga su máxima eficacia, ia a~ 
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ci6n econ6rnica debe rea1izarse directamente contra 1a patrona1, no d~ 

biendo preocuparse 1as organizaciones confederadas, en su ca1idad de 
agrupaciones sindica1es, de 1os partidos y de 1as sectas que, hacia 
afuera y para1e1arnente, pueden perseguir, con toda 1ibertad, 1a tran~ 
forrnaci6n socia1." 45 

V~ase e1 concepto de apo1~tico respecto a 1os partidos po1~t.!. 

cos y no en cuanto a 1os prob1ernas po1~ticos. 

En 1a ~poca de 1a Carta de Arniens, 1a CGT cuenta con 61 fede

raciones que agrupan 2 399 sindicatos (120 000 en 1902 y 700 000 en 

1914). 

Durante 1a Guerra hay intentos de a1iar 1a CGT a 1os partido~ 

po1~ticos corno rec1arna 1a Internaciona1. Sin embargo, existe opos.!. -

ci6n. Los antiguos mayoritarios forman por su cuenta 1a CGTU (Confed~ 

raci6n Genera1 de1 Trabajo Unitario) e1 26 de junio de 1922, ~sta se 

une a 1a Internaciona1 Sindica1 Roja y se convierte en centra1 cornuni~ 
ta.46 

45 
J:b, p. 24-25, A19unos postul.ados se van a repetir en 1a CGT mexicana 

46 .!a_ •• p. 25-36 
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3. :tTAL:tA 

En :ttaiia, ai iguai que en España, ios bakunistas insisten 

en ei anarquismo, aunque aqu~ se ies hace poco caso con excepci6n de 

ios j6venes inteiectuaies dei sur de Itaiia. Los grandes nombres 

dei anarquismo itaiiano pertenecen a ia ciase de ios "terratenientes 

revoiucionarios" corno Enrice Maiatesta y Cario Cafiero, a diferencia 

de ios grandes nombres dei anarquismo españoi que corresponden a pe~ 

sonajes de extracci6n popuiar. 4 7 

No hay, sin embargo, ningün movimiento notorio. Ei mejor 

convado, 1a sub1evaci6n de Benevento en 1877, nace muerto porque no 

gira airededor de1 descontento campesino. cuando e1 anarquismo apa-

rece en Ita1ia no hay una necesidad de ~i d~ ahí que permanezca has-

ta cierto punto estancado. En e1 momento en que se necesita una nu~ 

va ideoiog~a ya e1 sociaiismo de Estado con matices marxistas es 

fuerte y ~ste se adopta. 48 

La d~cada dei 1860 nos presenta una Ita1ia dividida: confii~ 

tos entre norte y sur, 1a federaci6n de Lornbardía se separ6 de 1os 

bakunistas para formar una nueva secci6n de ia Internacionai. En e1 

sur, Siciiia, y un tanto ei centro, ei anarquismo iieg6 a tener m~ 

cha fuerza dirigido por Maiatesta. Todas estas divisiones impidi~ 

ron que ei movimiento obrero itaiiano prosperara. 49 

Los itaiianos anarquistas simpatizan un tiempo con ei poder. 

de ios soviets, principa1mente ios metaiargicos dei Norte. En 1919 

se sostiene 1a idea de estabiecer organismos de representaci6n obre--

47 
Hobsvawm, Rebeides primitivos, Barceiona, Ed. Ariei, 1968¡ 305 p., p. 126 

46 .!E_, p. 127 
49 coie, op. cit., p. 308 
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ra, pero los patrones cierran fábricas y los obreros se deciden por 

la autogesti6n. 

El fermento revolucionario italiano está en la ocupaci6n de 

las fábricas por los trabajadores de establecimientos metalúrgicos 

en Milán, quienes además de ocuparlas; instalan trincheras en ellas. 

Esto es secundado por otros ramos. La provocaci6n de los patronos 

propicia la uni6n de obreros desde el Partido Socialista a la Fede-

raci6n anarquista y desde la Conf ederazione del Lavoro hasta la Uni~ 

ne Sindicale. Esta unidad se rompe cuando la Confederazione pacta 

por su cuenta y se deja perder la gran oportunidad.so 

El ala reformista sindical opta por prometer un control - -

obrero -hecho que no se cumpliría- si se evacuaban las fábricas. 

El ala izquierda denuncia la traici6n a través de una teoría, un 6E 

gano y un portavoz: Gramsci en L'ord•ine nuovo, su teoría tiene la 

tendencia de sustituir la estructura del sindicalismo tradicional 

por los consejos de fábrica, a ojos de Gramsci, éstos son el modelo 

del Estado proletario. 51 

Gramsci mismo hace la siguiente apreciación a raíz del con

greso anarquista italiano de 1921: "hay un cambio en la mentalidad 

de los obreros italianos, gran parte de ellos han adquirido una me~ 

talidad concreta, una visi6n real de sus necesidades y tareas. Es-

te cambio se ha verificado también dentro de los anarquistas, con 

una consecuente divisi6n entre intelectuales y anarquistas. LOS 

intelectuales son dogmáticos, han hecho de la libertad un idolo, 

los obreros se adhieren a la realidad que se desarrolla según un 

SO Rocker, Revo1ución y regresión, (1918-1951) México, ~d. Cajica, 1967; 963 p.; 
pp. 419-422 

51 Guerin, op. cit., p. 140-145 

1 
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proceso irnpl.:l:citarnente l.ibertario". 52 

Y sigue diciendo Grarnsci, "toda 1a historia es un proceso 

ininterrumpido de 1iberaci6n y emancipaci6n, todas 1as revol.uciones 

son 1ibertarias por definici6n, por eso mismo no existe 1a 1ibertad 

en s:!: corno al.ge absol.uto que se pueda vol.ve~ programa, que pueda 

ser esquematizado fuera del. tiempo y del. espacio. Por 1o que no 

pueden existir 1ibertarios, esto es, autores de 1a 1ibertad por 1a 

1ibertad, quienes de 1a 1ibertad abstracta hacen un programa de pa~ 

tido". 53 

52 
Antonio Gramsci, "E1 Congreso anarquista" en Socia1ismo e 
L•ordine nuevo 1921-1922, ~ta1ia, Giuiio Einandi editare, 

556 p.; p. 386 

5 3 .!l:!... 

fascism·o. 
1972; 
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4. ALEMANIA 

A1 parecer e1 anarquismo no tiene mucho arraigo en A1emania, 

Bismarck, con sus 1eyes antisocia1istas, 1e resta partidarios. En 

1883 unos impresores anarquistas quieren intentar un atentado con -

tra e1 kaiser, Bismarck aprovecha esto para reforzar 1as 1eyes con 

e1 sa1do de varios ejecutados y expu1sados. 54• 

Es en A1ernania donde nace uno de 1os principa1es y más pro-

1~ficos te6ricos de1 anarquismo, Rudo1f Rocker; cuya mi1itancia en 

su pa~s nata1 se da desde 1925, cuando está mi1itando dentro de dos 

grupos 1oca1es y en organizaciones profesiona1es de diversas feder~ 

cienes de industria en todas 1as ciudades importantes de1 pa~s. 

La organizaci6n obrera principa1 es 1a Freie Vereinigung 

Deutsher Gewerkschaften (FVDG). con 7 500 miembros. Antes ,de ·1a 

Guerra es prohibida como movimiento antiestata1, varios miembros 

son encarce1ados durante años sin proceso a1guno. Después de1 a,=: 

misticio, 1a FVDG reaparece y a1canza a mediados de 1919, 1a cifra 

de 60 000 socios. 

bros. 55 
Para fines de 1921 ya tiene 1os 150 000 mie~ 

En pa1abras de Rocker ha~ sin embargo, una profusi6n de pe

ri6dicos y revistas anarcosindica1istas. 56 

54 

55 
Col.e, Marxismo y P• 309 

Rocker, Revoiución y regresión, P• 252 
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s. RUS:CA 

•• ~§!A TESIS 
·......- BE LA 

NfJ DElf 
BIBUITECA 

En Rusia e1 anarquismo se da en su forma vio1enta. Hay mov~ 

mientos y 1evantamientos que son casi ap1astados y también a1gunos 

secretos y terroristas. 57 

to. 

Es durante e1 zarismo que se presenta este movimiento vio1e~ 

Rusia, país de revue1tas campesinas por característica, ve como 

en su campesinado se arraiga e1 anarquismo, mas que nada inf1uido 

por 1as ideas popu1istas de 1a inte1igencia urbana que en un momen-

to quiere 1uchar en pro de1 hombre rura1. 

Sin embargo, 1os frutos son precarios. Los inte1ectua1es 

rusos se vue1ven hacia 1as ciudades y 1as ideas popu1istas se ce~ 

vierten en un movimiento po1ítico organizado. En 1876 se funda 1a 

organizaci6n Tierra y Libertad (Zemb1ya y Vo1ya) con e1 objeto de 

encarar actividades propagandísticas destinadas a 1os obreros de 

1as ciudades. Parte de 1a premisa de que 1os revo1ucionarios de 

ben actuar entre e1 pueb1o y a través de1 pueb1o, idea que pau1at~ 

namente empiezan a sustituir por 1a acci6n conspirativa y terrori~ 

ta. Esto 11eva a una escisi6n interna de 1a que surge en 1879 ei 

grupo 11amado La voiuntad de1 pueb1o (Narodnaya Vo1ya) • Grupo 

anarquista vio1ento cuyas tareas terroristas se suceden a 1o 1argo 

de 1os años 1879, 1880 y 1881 fina1mente, en marzo de este año, sus 

esfuerzos 11egan hasta e1 asesinato de1 zar. 58 

Guerin y Lenin no coinciden en sus apreciaciones sobre 1os 

movimientos anarquista en Rusia. Mien~ras que Guerin afirma que 

1a revo1uci6n de 1905 tiene visos anarquistas, surgen 1emas y t~cti 

57 coie, Marxismo y •••• p. 298 
58 Juan Fel.ipe Leal.., "Notas sobre el. popul..ismo" en Revista Mexicana de Ciencia 

Poi~tica, No. 64, pp. 87-991 p. 88 
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cas del anarquismo y se crean 1os soviets que es fácil reimplantar 

despu~s de la revo1uci6n de 1917. La tendencia de las masas era 

anarquizante -continúa Guerin- y muchos anarquistas 1úcidos como 

Volin advertían de1 poder de los soviets cuya autoridad estaría en 

el jefe del partido. Para 1918 había crecido tanto e1 poder del 

partido anarquista que los bolcheviques iniciaron la represi6n y 

1os sometieron fácilmente porque estaban divididos. 59 

Lenin, por su parte, afirma que el anarquismo tuvo una in 

fluencia insignificante en las dos revoluciones, 1a de 1905 y la 

de 1907. Todo ello, dice, a pesar de que la pob1aci6n pequefio bu~ 

guesa rusa era la más numerosa que en ningún país europeo. Afirma 

que el anarquismo se debilit6, en tanto que no supo aprovechar su 

oportunidad para desarro11arse y porque reve16 hasta e1 fondo su 

carácter falso y su incapacidad para servir como teoría a la clase 

revo1ucionario. 60 

Quizá lo más relevante para e1 anarquismo son dos pensado-

res de origen ruso que alcanzaron talla universal: Bakunin y Kro 

potkine. 

59 
Guerin, El anarquismo ••• , pp. 103-111 

60 
Lenin, La enfermedad del ••• ,p. 361 
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7 • ARGENTINA 

A pesar de que en América Latina existen ya a principios de1 

sig1o varios movimientos anarquistas pequeños (Uruguay, Brasi1, Ch~ 

1e, Perú y México) es en Argentina, e1 1ugar donde e1 anarquismo se 

desarro11a con mayor amp1itud y donde tiene mayor tradici6n. 

Argentina es e1 país donde e1 movimiento anarquista "ech6 

raíces vigorosas en 1as masas trabajadoras 1oca1es y en ?US organi

zaciones, en e1 primer decenio del siglo¡ logr6 cumplir una activi

dad consecutiva y regular por medio de decenas de grupos anarqui~ 

tas en 1as grandes ciudades de 1a Repúb1ica, pub1ic6 y difundi6 

cuantiosos libros y .fo1letos de propaganda, en miles de ejemplares¡ 

edit6 peri6dicos y hojas de esc1arecimiento¡ a partir de 1904 pudo 

imprimir también un cotidiano anarquista61 , uno de 1os contados de 

su índo1e en e1 mundo. Pero 1o más notable e impresionante en e1 

d~sarro1lo de1 anarquismo argentino, fue su éxito e1 alcanzar una 

posici6n hegem6nica en la federaci6n de sindicatos obreros más im-

portante, la FORA, y convertirse de ta1 modo en un factor de tras

cendencia en las iuchas socia1es del país". 62 

Es Ma1atesta quien como inmigrante viene a contribuir a 

1a propaganda anarquista e inf 1uye sobre los anarquistas de la dé

cada de 1890. 63 

A1 principiar el sig1o existía la Federaci6n Obrera Argen-

tina (FOA) 1a que de 1901 a 1902 tiene una hegemonía anarquista. 

61 
Se refiere a La. Protesta, diario a partir del 10. de abril de 1904. 

62 

63 

.Iaacov OVed, E1 anarquismo y e1 movimiento obrero en Argentina, México, sig1o 
XXI Eds., 1978; (América nuestra), 459 p.; p. 11 

Ib. pp. 35-40 
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En su cuarto Congreso ce1ebrado de1 30 de ju1io ai 2 de agosto de 

1904, decide cambiar su estructura organizativa y presenta una p1a

taforma ideo16gica-organizativa-integra1 que 11eva hasta e1 cambio 

de nombre por aqué1 que haría muy popu1ar: 1a Federaci6n Obrera 

Regiona1 Argentina, (FORA). E1 impu1so de su creaci6n está dado 

principa1mente por 1os anarquistas activos. 64 

Desde 1909 ya existe dentro de 1a FORA una preocupaci6n 

por e1 aspecto internaciona1. Se convoca a un Congreso sudarnerica-

no para e1 30 de abri1 de 1910, pero debido a un incidente no se 

1ogra 1a preparaci6n, ni regu1aridad, de 1as reiaciones continenta-

1es. Se proponen, entre otros puntos: 1as medidas de1 pro1etariado 

para contrarrestar ia crisis universa1 y 1as medidas más convenien

tes para 1a conquista de 1a jornada de 1as sesis horas, así corno, 

estudiar 1os medios para que en caso de una hueiga genera1 ésta 

pueda hacerse con mayor rapidez. Para esa época cuentan con adh~ 

sienes de Uruguay, Paraguay, Río de Janeiro, Lima y otras organiza

ciones de Brasii, Chi1e y Pera. 65 

E1 movimiento anarquista se cimenta rápidamente y asume 

grandes proporciones, tanto, que hay necesidad de pub1icar un p~ 

ri6dico más en Buenos Aires: La Bata11a, que aparece corno 6rgano 

vespertino comp1ementando a La Protesta que es diario de 1a mafiana. 

Santi11án dice que, ta1 vez con excepci6n de Barceiona, en ninguna 

otra ciudad de1 mundo se encuentran 1os anarquistas en una posici6n 

tan destacada ante e1 pueb1o trabajador. 66 

64 Santi11án, "La Protesta su historia, sus diversas fases y su significación en 
e1 movimiento anarquista de 1a América de1 Sur" en Certamen Internacionai de La 

Protesta, Buenos Aires, Ed. La Protesta, 1927, p. 47 y Iaacov Oved, op. cit. 
pp. 174-224, 361 

65 Santi11án, La. FORA Buenos Aires, Ed. Proyección, 1971, 298 p.; p. 
66 ~bidem, p. 196-249 

195 
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Sin embargo, los anarquistas de la FORA viven fuera de la 

ley aunque la organización cuente con la mayoría de los obreros a,;: 

gentinos. 

Hay, desde luego, algunas otras organizaciones obreras como 

1a Unión General de Trabajadores -UGT- (1903-1909) que se vuelve 

Confederaci6n Obrera Regional Argentina -CORA- (1909-1914) y de~ 

pu€s se le encuentra en 1a FORA del 9o. Congreso (una FORA difere~ 

te a la original) y finalmente, forma la Unión Sindical Argentina 

que en 1930 se fusiona con la Confederación Obrera Argentina para 

formar la actual Confederación General de Trabajadores (CGT) 67 

La FORA, corno lo veremos más adelante, tiene un papel muy 

importante en toda Latinoamérica y tambi€n en México, su particip~ 

ci6n es internacional dentro de las grandes asociaciones, es de ha 

cer notar que es la FORA quien propone luchar por la jornada de 

1as seis horas. Esto se aprueba en el segundo congreso de la AIT, 

en Amsterdam el mes de marzo de 1925. 

67 .!E.· p. 279 

i: 
l' 

!~ 
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8. ESTADOS UNIDOS 

E1 anarquismo en E. u. adquiere características especia1es. 

Surge ahí ei anarquismo individua1ista que parte más bien de ia De 

ciaraci6n de Independencia, que de ias inf1uencias europeas. 

E1 radica1ismo po1ítico se manifest6 bajo ios nombres de 

individua1ismo, mutua1ismo o anarquismo fi1os6fico. Tiene iazos 

con 1as corrientes 1iberaies americanas y parece ser un resuitado 

naturai de e11as. Sus representantes son Josiah Warren, Stephen 

Peai Andrews, Lisander Spooner, Wi11iam Green, Ezra Heywood y Benj~ 

min Tucker. 68 

Curiosamente, se dio ei fen6meno de convivencia entre ana~ 

quistas individua1istas y anarquistas emigrantes europeos. Ni uno, 

ni otro se afectaron. Entre ios anarquistas auropeos seguidores de 

Kropotkin estaban Johann Most, s. Yanovsky, -Pedro Esteve, Luigi G~ 

iieani, Erna Go1dman y A1ejando Berkrnan. 69 

Dentro de1 movimiento obrero norteamericano fue quizá ia 

Orden de ios Caba11eros de1 Trabajo (Nob1e and Ho1y arder of The 

Kni9hts of Labor) ei antecedente más importante. Organizada en 

1869 se caracteriz6 por rea1izar, en sus in1cios un trabajo ciande~ 

tino en un sentido riguroso y rituai a causa de ia represi6n. Sin 

embargo, 1ogr6 aicanzar ia cifra de un rni116n de miembros en 1887, 

y a partir de 1880 se convirti6 en una agrupaci6n abierta y de ma 

sas. 

68 Rocker, Las corrientes 1ibera1es en Estados Unidos, pp. 44-45 
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Para darse'una idea de1 crecimiento de 1os Knights, baste d~ 

cir que en 1886 exist~an 140 000 miembros de sindicatos naciona1es y 

1a SANTA orden ten~a 700 000 miembros. 70 

En ese mismo año, Samue1 Gompers reorganiza 1a famosa Ameri

can Federation of Labor (AFL) 71 corno una forma de cornba~ir y resta~ 

1e fuerza a 1os Knights. Aunque se comenta que 1a AFL no es un paso 

ade1ante de1 movimiento obrero, sino una retirada estratégica de a1-

gunos sindicatos de oficio amenazados en su seguridad por e1 cree.!_ 

miento de 1os Knights (Guerin: 8-16) 

E1 1erna de 1os Knights es "An injury to one is the concern 

of a11", 1erna que adaptará más tarde 1a organizaci6n de 1os IWW y 

que será también una consigna anarquista. 

SegGn estudiosos norteamericanos, 1a Orden no resiste 1os 

ataques de 1a burgues~a. Crece muy rápido, absorbe trabajadores ig-

norantes, inestab1es por su no ca1ificaci6n y heterogéneos por sus 

razas e idiomas diferentes. No pueden 1iberarse de su esp~ritu p~ 

queño burgués que ha sido e1 rasgo caracter~stico de 1os trabajad~ 

res norteamericanos de1 sig1o XIX: "1a esperanza de escapar a1 rég.f_ 

men de1 sa1ariado, de convertirse en sus propios amos, de 1iberarse 

por medio de cooperativas de producci6n, crédito barato, etc. 72 

7 ° Cfr. Brissenden, The I.W.W., A study of american sindica1ism, New 
York, Russel.l. y Russel.l. inc., 19371 438 p., p. 30 y Guerin "Estados Unidos 1880 
1950. Movimiento obrero y campesino" en Guerin y Viñas, Dos historias: imperia 
1ismo dentro y fuera, Traducción Ado1fo s. Ma1vagno, Buenos Aires, Centro Edi
tor de América Latina, 1972, 137 p.; pp. 8-16 

71 

72 

El. origen de l.a AFL se remonta a 1881 cuando aparece como Federation of Organ.!_ 
zed trades and Labor Unions of the United States and Canada. Brisseden, EE.· 
.=..!:!:.·, p. 35 

John Commons et. a1.; History of 1abour in the United States, Vo1. II, 1926 
p. 431 cit. pos. Guerin, Estados Unidos •.• , p. 13 15 
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Esta tendencia 11eva a 1os Knights a permitir 1a entrada de 

no asa1ariados, comerciantes, pequeños productores, miembros de pro-

fesiones 1ibera1es y campesinas. Curiosamente son, a un mismo tiempo 

progresistas y retr6grados. Hasta se adelantan a su ~poca cuando qui~ 

ren organizar a 1os no ca1ificados, responder a 1os patrones con 1a 

so1idaridad obrera y superar 1os oficios dis1ocados por e1 avance de 

la máquina. Segün apreciaciones, en contra de su tiempo cuando SU!::_ 

ñan escaparse de1 sa1ariado y cuando rec1utan no asa1ariados, míe~ 

tras 1a sociedad se divide cada vez más en emp1eadores y empieados.
73 

Sus fa11as están principalmente, en que se centra 1a atenci6n dentro 

de 1as asamb1eas 1oca1es mixtas, tienen un 1~der traidor, no pueden 

so1ucionar 1as re1aciones de 1os obreros ca1ificados y a veces ponen 

a ~stos a1 servicio de 1os primeros. Asimismo, no 1es dan a 1os ofi 

cías un arnp1io lugar y aunque tienen base 1oca1 y naciona1, 1os tie

nen en inferioridad. 74 

Entre otras organizaciones se pueden nombrar: la Internati~ 

na1 Labour Unían, 1a cua1 no consigue integrar a 1os obreros como 

1os Knights. 75 

Por esta ~poca comienzan a 11egar anarquistas y socialistas 

europeos, entre a1emanes, chehos, franceses e ing1eses. 

Mientas 1os Knights dec1inan, surge 1a Internationa1 Working 

men's Association (1871) de corta vida, que no se debe confundir con 

otra que nace diez años despu~s, de inspiraci6n anarquista. Precisa 

mente en 1a ~poca de gran actividad anarquista nace 1a Internationa1 

73 Robert Marjo1in, L'evo1ution du syndica1isme aux Etats Units de Washington a 
a Roosve1t, 1936, pp. 78-79 cit. pos. Guerin "Estados Unidos, p. 15 

74 
Guerin,. "Estados Unidos ... r p. 15 

75 
Brisseden, op. cit., p. 35 



87 

Working Peop1e's Association enpittsburgh con 6 000 miembros. In ten-

ta fusionarse con e1 Partido Socia1ista Labora1, pero fa11a y se dis-

persa. En cambio, 1o notorio es 1a famosa dec1araci6n de Pitl::.sburgh. 

Esta dec1araci6n es hecha por e1 a1emán Johan Most y por 

1os anarquistas A1bert Parsons y August Spies dos de 1os mártires 

de Chicago- • E1 manifiesto dec1ara: 1o. que debe destruirse por 

cua1quier medio e1 orden socia1 existente, 2o. postu1a 1a necesidad 

de organizar 1a producci6n segGn e1 cooperativismo y 3o. pide e1 1i-

bre intercambio de productos sin mediaci6n de1 comercio. E1 ideario 

po1~tico inc1uye federa1ismo, cooperativas de producci6n y una "guerra 

de guerri11as" en 1o socia1 y e~ 1o econ6mico. 76 

En 1a d~cada 1880-1890 hay en E. u. ochenta organizaciones 

que agrupan a 7 000 anarquistas y s61o en Chicago hay 2 000 de e11os. 

Dirigentes como Parsons están vincu1ados a gremios 1oca1es. 77 

La Internationa1, en ia que tiene una activa participaci6n 

Johan Most, sienta 1as bases para 1a organizaci6n de 1os IWW. De~ -

afortunadamente, dec~ina ante 1a o1a anarquista que desatan 1os suc~ 

sos de Haymarket, más conocidos como 1a tragedia de 1os mártires de 

Chicago. 

Estos sucesos suceden como se re1ata a continuaci6n: 

E1 grupo de Chicago recide unirse a 1a campaña en pro de 

1as ocho horas de trabajo, iniciativa que parte de 1os sindicatos que 

no pertenecen a 1os Knights. E1 primero de mayo de 1886 se fija como 

76 

77 

Drinnon, Rebe1de en e1 paraíso yanqui, Traducción Dora y Aída Cymb1er, Buenos 

Aires, Ed. Proyección, 1965; 428.; p. 59 



88 

fecha para ap1icar 1as ocho horas. De 190 000 trabajadores que part~ 

cipan en e11o, 80 000 están en Chicago, ah~ se dan imponentes demostr.!!_ 

cienes masivas que espantan a 1a burgues~a, la que decide escarmentar 

al movimiento. E1 pretexto 1o 1o encuentra en una misteriosa bomba 

arrojada a 1a po1ic~a durante una concentraci6n ca11ejera en HaymaE 

ket, e1 4 de mayo. Los jefes de1 movimiento son detenidos, conden.!!_ 

dos a muerte y ahorcados. Desde entonces Persona, Fisher, Enge1, 

Spies y Lingg son mártires de1 movimiento obrero internaciona1. La 

ce1ebraci6n del primero de mayo en todos 1os pa~ses recuerda el cr~ 

rnen perpetrado por e1 capita1isrno nortemaericano. 78 

Es en 1905 cuando, aparecen 1os Internationa1 Workers of the 

World conocidos tarnbi~n corno 1os "wobbl.ies 079 

78 
Guerin, Estados Unidos, p. 13 

79 
~., P• 33 

: ~ 
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Los International Workers of the Wor1d (IWW) 

Empiezan corno una organizaci6n 1oca1 en Estados Unidos. Su 

origen se ubica en Chicago, donde un grupo de 200 rni1itantes forman 

1o que ser~an, e1 grupo de 1os famosos I.W.W. Comenzaron con ingresos 

a t~tu1o persona1; aunque con gente bri11ante. 

Tornaron e1 1erna de los antiguos Knights of Labor "An ínj~ 

ry to one is the concern of a11" • Quisieron contrarrestar 1a acci6n 

de 1a AFL de Gornpers de 1a que dec~an era la American separation of 

1abor. P1antearon que e1 sindica1isrno industria1 deb~a ser constitu~ 

do desde afuera. 

Para 1908, el profesor antillano Daniel de Leon, crea una 

variedad de los IWW con sede en Detroit (Michigan) , traza el esquema 

de una sociedad industrial socialista basada en 1os sindicatos obr~ 

ros. Se dice que De Leon inventa 1a domesticaci6n del sindicalismo 

obrero por una rninor~a de doctrinarios pero que no encuentra la for

ma de unir la conciencia revolucionaria con e1 movimiento de masas. 80 

De lo que resulta, por un lado, que una faccí6n de los IWW 

son los po1~ticos, los doctrinarios y otra parte la representan los 

anarcosindicalistas, 1os wobb1ies. 81 

Wi11iarn Haywood se pone a 1a cabeza de 1os IWW, y con ~1, 

penetran de manera efectiva en las luchas sociales de E. u. 

Inventaron una táctica de 1ucha conocida corno 1os free 

speach figths (combates por la libertad de palabra) • Usaban la plaza 

80 

81 
:I:E.:._ p. 33-44 

Wobb1y se refiere a algo que rueda o se balancea irregularmente a derecha e i.=_ 
quierda. El diccionario de Wi11iams 10 define como tambaleante, 
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p~b1ica para rec1utar gente y a pesar de que 1os encarce1aban a1 sor 

prender1os, eran reemp1azados inmediatamente. De 1909 a 1911 agitaron 

todo e1 oeste. Una hue1ga que 1os hizo famosos fue 1a de 1912 en La~ 

rence, Massachussets. 

En un año pasaron de 40 000 a 100 ooo afi1iados -1917-. 

Sin embargo, durante 1a Guerra mundia1 se desat6 la represi6n. Los 

IWW sufrieron una dec1inaci6n, muchos mi1es estaban en 1a cárce1, se 

reabsorbi6 1a mano de obra, otros se inc1inaron por e1 comunismo y no 

se respondi6 a una organizaci6n permanente. 

Hubo a1gunos momentos de resurgimiento en 1927, 1930 y 

1937. Los viejos IWW participaron en 1a creaci6n de 1a organizaci-on 

internaciona1 CIO en 1934. 82 

Aunque no se tienen datos directos, a través de nuestra in-

vestigaci6n hemos inferido que 1os IWW también actuaban formando gru-

pos en a1gunos pa~ses 1atinoamericanos. En México hubo a1gunos gr~ 

pos que posteriormente participar~an en 1a constituci6n de 1a CGT. 

E1 obrero que deseaba pertenecer a 1a organizaci6n firmaba 

una solicitud individualmente o por asociaci6n. 

Parece que a1gunos miembros de 1os IWW se encargaban de r~ 

correr diferentes pa~ses organizando secciones de 1os wobb1ies. 

82 
Guer~n. "Estados Un~dos p. 44 
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ASOCIACIONES INTERNACIONALES ANARQUISTAS A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO VEINTE. 

Una de 1as caracter~sticas de1 anarquismo es su pronunciado 

carácter internaciona1, de ahí que revisemos 1a historia de a1gunas 

asociaciones que están vincu1adas, o forman parte de1 panorama en e1 

que se desarro11ará 1a CGT mexicana. 

Para 1a d~cada de 1920 se encuentran en e1 terreno intern~ -

ciona1 "tres sectores bien definidos de1 socia1ismo": 1a F. s. I. de 

Amsterdam, 1a I. s. R. de Mosca y 1a A. I. T. de Ber1~n, cuyas equiv~ 

1encias doctrinarias están en 1a socia1democracia, e1 bo1chevismo y en 

e1 anarquismo, respectivamente. 83 

1. Federaci6n Sindica1 Internaciona1 (F.S.I.) 

Los trabajos rea1izados en 1os congresos de 1a Segunda InteE_ 

naciona1 despiertan e1 inter~s de diferentes pa~ses por 1a constit:!:_ -

ci6n de un organismo sindica1 de carácter internaciona1. As~ en 1901, 

1as centra1es sindica1es escandinavas ce1ebran en Copennague 1a Prim~ 

ra Conferencia Sindica1 Internaciona1. Sin embargo, e~ hasta 1a oc~~ 

va Conferencia Inte~naciona1 Sindica1 - 1913- en Zurich, donde se 

acuerda crear 1a Federaci6n Sindica1 Internaciona1, mas como un cambio 

de nombre de1 Secretariado que hasta ahora ha venido funcionando y no 

un cambio de organizaci6n. 

Los acontecimientos que se suceder~an despu~s no dejan funci~ 

nar a 1a FSI. 

83 
LÓpez Arango, op. cit., p. 93 
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En 1915 se piensa cel.ebrar un congreso pero l.a presencia de 

l.a Guerra l.o impide. Los intentos de organi~aci6n: Conferencia de 

Leed~ Ingl.aterra en 1916; conferencia de Estocol.mo de 191.7, Conf~ 

rencia Internacional. de Berna en 1917, no crista1izan. 84 

Final.mente, otra conferencia en Berna -febrero de 1918-

encomienda a una comisi6n de representantes de 1a CGT francesa y 

de l.a centra1 de sindicatos de Rol.anda, l.a convocatoria a un congr~ 

so internaciona1 en Amsterdam 1os d~as, 28, 29, 30, 31 de ju1io y 

1o. y 2 de agosto de 1919. Aqu~ se reconstruye 1a Federaci6n Sind~ 

ca!. Internacional. o "Internaciona1 reformista de Amsterdarn". 

Esta es, despu~s de 1a Primera Internacional. el. m~s serio 

esfuerzo de organizaci6n obrera, casi 18 mil.l.ones de trabajadores 

que pronto 11.egan a 27 mi1l.ones. 85 

Su direcci6n queda en manos de un comit~ constituido por r~ 

presentantes de "diez grupos de naciones", aunque predominan 1os 

pa~ses m~s desarrol.1ados: Ingl.aterra, E. u., y A1emania tienen 32 

votos; Francia, Austria, B~l.gica, Dinamarca, Ho1anda, España, Luxe~ 

Los burgo, Noruega, Suecia y Checos1ovaquia s61o tienen 16 votos. 

argentinos denuncian que se ha caido en el. anacronismo dentro de1 

cual. se debaten 1os gobiernos en esos momentos. 

La FSI no l.ogra l.iberarse del. esp~ritu hegern6nico de 1a Li-

ga de 1as Naciones reci~n constituida entonces. 

E1 congreso constituyente de 1a organizaci6n decl.ara: 

84 
Amaro de1 Rosa1, Los congresos obreros internaciona1es e1 siq1o XX, p. 237, 
256-179 

85 
Marotta, E1 movimiento sindica1 argentino Z, XI, Buenos Aires, Eds. Lacio, 
19611 315 p. 1 p. 2801 Marotta estuvo en el. bur6 de l.a FSJ: por Argentina; 
Gompers por E. u. y Largo Cabal.l.ero por España. 



93 

"que con 1a situaci6n creada por 1a guerra, e1 capita1ismá es imp.!:!. -

tente para reorganizar 1a producci6n de manera que asegure e1 biene~ 

tarde 1as masas popu1ares". 

"Los sindicatos deben dirigir sus esfuerzos y acci6n 'con e1 

fin de socia1izar 1os medios de producción. 

"La FSI recogerá y tendrl3. a1 d:!.a todos 1os documentos que h~ 

gan conocer 1os ·resu1tados obtenidos en esta o aque11a industria 'en 

1os pa:!.ses donde esa experiencia haya sido rea1izada, a fin de comu-

nicar1os a 1as centra1es naciona1es' 

"Aun cuando sean socia1izados 1os medios de producción, 'es 

sobre todo por una producción norrna1, cient:!.fica y progresivamente 

desarro11ada - afirma- c6mo e1 bienestar genera1 e individua1 pu~ 

den obtenerse y ser garantizados por todos y para todos'. Con esta 

garant:!.a 1e será permitido •hacer posib1e y eficaz 1a socia1izaci6n'" 

Condena e1 b1oqueo contra Rusia y Hungr:!.a y estima hacer 

una encuesta sobre e1 movimiento sindica1 ruso con e1 fin de prestaE 

1e 1a ayuda debida. 

La Liga de 1as Naciones 1e sugiere una serie de ref1exiones 

como aque11a de que podr:!.a convertirse en un centro de reacción y 

opresi6n, a menos que e1 pro1etariado erija a 1a FSI como e1 organi~ 

mo encargado de vigi1ar y contro1ar sus actos. 86 

La FSI no es ati1 en tanto que co1abora con 1os gobiernos 

burgueses. Aunque para 1921 muestra ya visos radica1es. 87 

86 
Xb., p. 280-283 

87 -
Amaro, op. cit., p. 279 
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2. INTERNACIONAL SINDICAL ROJA (I. S. R.) 

Pese a 1a Guerra, hubo necesidad de insistir en 1a organiz~ -

ci6n obrera. As~, Ho1anda en 1916 emite una circu1ar a 1as organiz~ 

cienes obreras con e1 objeto de formar una Internaciona1 Sindica1is-

ta revo1ucionaria para 1919. La idea no puede rea1izarse. 88 

Sin embargo, 1a inquietud 1a retornan 1os rusos y rea1izan un 

Congreso Universa1 Constitutivo de 1os Sindicatos Rojos para dar or~ 

gen a una nueva Internaciona1 con sede en Moscú. 

Es por medio de 1a tercera Internaciona1 - 15 de ju1io de 

1920- cuando se convocan en Moscú ~ varios ·representantes de organ~ 

zaciones sindica1es revo1ucionarias. 89 

Se aprovecha e1 paso de estas organizaciones que van rumbo a 

Moscú, para ce1ebrar una conferencia en Ber1~n. Lo único que resu1-

ta de e11a es unificar e1 criterio en re1aci6n a independizar a 1a 

asociaci6n de todo partido po1~tico. 90 Ya en Mosca estas organiz~ 

cienes se dan cuenta que 1a Internaciona1 es una maniobra de 1os r~ 

sos. 

La ISR ref.orzará 1a 1ucha de ciases y se dedicará a organizar 

una internaciona1 de trabajadores organizados por industria, denun--

ciará 1a impotencia de 1as reformas socia1es y atacará a1 apo1itici~ 

mo. Se pronuncia.por 1a dictadura de1 pro1etariado. Integra en se-

guida un Consejo Internaciona1 Provisiona1 de Sindicatos de oficio 

SS Al.a.dino, "La AJ:T" en Certamen :tnternaciona1 de La Protesta, Buenos Aires, Ed. 
La Protesta, 1927, pp. 142-157 p. 148-149 

89 Amaro de1 Rosa, op. cit., p. 417 
90 A1adino, op. cit., p. 150 
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y de industria encargado de ia acci6n y de ia iucha internacionai, 

que constituirá en cada organizaci6n sindicai un ndcieo comunista. 

Para coordinar ei Comité y ia Tercera Internacionai, un miembro 

formará parte de ia Internacionai y viceversa. 

En ia ISR predominaron ias asociaciones revoiucionarias 

que han sido expuisadas de ia FSI~i Cuando ésta se encuentra domi 

nada por ia corriente reaccionaria y oportunista. 

La postura de ia Internacionai se puede apreciar en ei si-

guiente manifiesto que reproducimos ~ntegro: 

MANIFIESTO DE LA INTERNACIONAL ROJA DE SINDICATOS Y UNIONES 

DE TRABAJADOREs. 92 

"Compañeros: ei crecimiento dei movimiento unionista obrero en to-

dos ios pa~ses, tra~dos como resuitado dei inmenso desastre que ia 

guerra impuso sobre el proletariado Internacionai, hace imprescind~ 

bie la necesidad en todas las masas obreras sentidad de estabiecer 

un Estado Mayor de sus Uniones. 

Los acontecimientos diarios de ia iucha de ciases demuestra que fue-

ra de ia lucha internacionai no hay saivaci6n. Ahora más que nun~a 
una ciase se encuentra frente a otra ciase. Toda ia fuerza de ia 

Burgues~a Internacionai, todos sus medios y recursos, están acumuia-

dos en una organizaci6n internacionai de ciase. La Burgues~a tiene 

91 Ama.ro, op. cit., p. 418-419 
92 E1 nombre de esta rnternaciona1 aparece cambiado en diversas fuentes, aunque 

se 1e conoce como 1a rnternaciona1 Roja, parece que e1 nombre correcto es Inter 
naciona1 Obrera de Sindicatos y Uniones Rojos, aunque e1 títu1o de este mani --= 
fiesta vue1ve a cambiar e1 nombre. Encontramos a1gunos errores en 1a redacCión 
de1 manifiesto, es probab1e que se deban a 1a traducción. 
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su Estado Mayor en 1a Liga de ias Naciones, y poseyendo todo ei enoE_ 

me aparato dei moderno Estado capita1ista puede a 1a primer señai de 

pe1igro concentrar todas sus energías y recursos para combatirio. 

Ei grado de conciencia de ciase y organizaci6n que e1 Capit~ 

iismo Internaciona1 'ha iiegado a obtener, puede juzgarse por ios su-

cesos en soviet Rusia y Hungría. Hungría Sovietista fue ap1astada 

por ei triunfo de ios expiotadores de todos ios países. Si Rusia 

Sovietista no ha sido triturada hasta hoy, no es cuipa dei Capitaii~ 

mo Internaciona1, sino su desgracia. Pero ia Burguesía no es fuerte 

1inicamente por su conciencia de ciase, organizaci6n y c·ompieto cono

cimiento dei desarroiio en ia iucha internacionai, es a1in más fuerte 

a conse cuencia de ia faita de experiencia de ciase por parte de ias 

masas y, por encima de todo porque confía en ias popias organizacio

nes de 1os obreros para 1uchar victoriosamente contra eiios mismos. 

Esto parecerác parad6jico, pero es cierto. 

¿Qu~ hicieron ias organizaciones obreras de ios grandes y p~ 

queños países durante ios años que dur6 ia guerra? 

ron sus postuiados de soiidaridad de ciase y fraternidad pro1etaria 

internacionai? 

En ia gran mayoría de ios casos ias Uniones de Oficios fu~ 

ron ias principaies sostenedoras de l.a poJ.!ti.ca mi.l.1.l:t1r1~t:11 rla l'llll'I 

Gobiernos, cooperando con ia escoria nacionaiista burguesa de sus 

países e instigando con ei más bajo ienguaje patriotero a ias masas 

trabajadoras. Si 1a guerra se proiong6 por tan 1argo periodo, si 

echamos de menos a miiiones de nuestros hermanos, ausentes de nue~ 
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tras fi1as, si Europa ha sido convertida en un enorme cementerio, y 

1as masas han sido 11evadas hasta 1a desesperaci6n, es porque una 

gran parte de 1a cu1pabi1idad que haya, recae sobre aque11os 1~deres 

de1 movimiento obrero que traicionaron a 1as masas, y· ·.quienes, en 

vez de 1anzar e1 grito de bata11a de tTrabajadores de todos 1os pa~ 

ses un~ost· 1anzaron e1 de ¡Asesináos 1os unos a 1os otrosT 

Es por esto que 1os mismos quienes por muchos afias han estado 

a1 servicio de sus gobiernos y emp1eado su energ~a para 1a extermin~ 

ci6n mutua de su pueb1o, han comenzado ahora a reconstruir 1a Intern~ 

ciona1 de Uniones Obreras que hab~an destruido con su traici6n. Los 

experimentados combatientes por 1os intereses de 1a bu~gues~a, 1os 

Legien, Ondeguest, Jouhaux, App1eton, Gompers y otros se han unido 

en Berna y Amsterdam, y despu~s de 1argas y enojosas disputas nacio

na1istas y acusaciones patrioteras han organizado una Federaci6n In

ternaciona1 de Uniones Obrerap. 

¿Cuá1 es 1a base de esta Federaci6n? ¿Cuá1 es su programa? 

¿C6mo considera esta organizaci6n internaciona1 e1 periodo agudo de 

conf1ictos socia1es a trav~s de1 cua1 vivimos? ¿C6mo espera sacar 

a 1a humanidad de este 1aberinto a1 cua1 ha sido introducida por 1a 

burgues~a imperia1ista? Nosotros encontramos 1a respuesta a estas 

preguntas en este hecho, que 1os inspiradores y directores de esta 

Federaci6n de Uniones Obreras en Amsterdam son a1 mismo tiempo 1os 

más activos part~cipes en 1a notoria oficina de1 Trabajo agregada a 

1a Liga de Piratas, compuesta por 1os representantes de 1os patr~ 

nos organizados, Uniones obreras y gobiernos burgueses neutra1es. 
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Como es bien sabido, ia funci6n principai de esta oficina, es cont.f. 

nuar y fortaiecer 1a cooperaci6n de ciases sobre cya base descansa 

1a poi!tica miiitarista de ios pa!ses imperiaiistas, para continuar 

1a expiotaci6n de ios obreros por ei capita1 internacionai. 

Por 1o antes expuesto está perfectamente c1aro que 1a Fede -

raci6n de Amsterdam es simpiemente una cortina bajo ia cua1 se esco~ 

den 1os i!deres amarii1os dei movimiento obrero, 1os cuaies después 

de haberse pasado a1 iado de 1os imperiaiistas, abiertamente, ahora, 

como durante 1a guerra, hacen esfuerzos para usar ei poder organiz~ 

do de 1as Uniones Obreras en beneficio de 1a Sociedad Capita1sita. 

E1 resu1tado natura1 de 1a uni6n bastarda de 1os intereses compieta

mente antag6nicos de esas dos ciases opuestas, es ia comp1eta ester.fo 

1idad e incompetencia de 1a Federaci6n de Arnsterdam, 1a Oficina dei 

Trabajo de_Par!s de 1a Liga de ias Naciones, para defender, ni en ia 

más m~nima part!cuia 1os intereses de 1a ciase obrera, porque ambas 

fueron formadas para 1a defensa de ios intereses de ia burgues!a. 

Como un ejemp1o notab1e de esta esteriiidad pueden presenta,=:. 

se 1as reiaciones entre 1a Federaci6n Internaciona1 Obrera, Rusia So 

vietista y Hungr!a Sovietista. Más todav!a, ahora organiza un bo~ -

cot, intentando d~bi1mente ob1igar a Horthy cuya po~!tica de terror 

b1anco a1eja por co~p1eto 1a idea de ia cooperaci6n de ciases a ser 

un poco más humano y esto es hecho anicamente para contemporizar con 

este asesino. Por 1o que toca a ia Rusia Sovietista, 1a actitud de 

1a Federaci6n de Amsterdam es exactamente 1a misma, hasta hoy no ha 

sido ni aun intentato definitiva y resueitamente, e1 manifestarse co~ 
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tra 1a intervenci6n en Rusia, a pesar de saber muy bien que ta1 pos~ 

ci6n irreso1uta e indefinida es importante especia1mente y muy acept~ 

da por 1os gobiernos de 1a Entente. 

Esta conducta por parte de 1a Federaci6n Internaciona1 es co~ 

secuencia 16gica de su propia po1~tica en 1a composici6n de secciones 

naciona1es. 

Una organizaci6n compuesta por 1os intereses ego~stas de v~ 

ríos pa~ses, no puede crear otra cosa que una uni6n internaciona1 

de fa1s~a y traici6n. 

E1 movimiento obrero internaciona1 no puede quedar satisf~ 

cho simp1emente con hacer constatar este hecho. 

La 1ucha socia1 está en su periodo más agudo. La guerra ci-

vi1 ha cruzado mucho a 1as ~renteras naciona1es. En esta encarniz~ 

da bata11a de dos mundos hosti1es, entre dos sistemas, 1as uniones 

revo1ucionarias de c1ase toman su puesto, y a1 hacer1o no pueden m~ 

nos que temario a1 1ado de 1os Partidos Comunistas de todo e1 mundo. 

Se evidencia, pues, que subordinando su pape1 a 1a Liga de 1as Naci~ 

nes, 1a Federaci6n de Amsterdarn no puede servir como e1 punto de PªE 

tida, como gu~a de1 movimiento revo1ucionario de ciase de·ias Uni~ -

nes Obreras. Es por 1o tanto, necesario, crear ta1 centro y Estado 

Mayor para contrarrestar1o, haciéndo1e oposici6n a1 centro amari11o 

de Amsterdam. 

Esta organizaci6n fue formada e1 15 de ju1io en Moscow por 

1as Uniones Obreras de Rusia, Ita1ia, España, Yugo-Es1avia, Bu1g~ -
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ria, Francia y Georgia, bajo e1 nombre de Consejo Inte~naciona1 de 

Sindicatos y Uniones de Trabajadores (de aque11a fecha a 1a presente 

se han adherido 1as organizaciones obreras de Ing1aterra, Holanda, 

Indias Holandesas, Sindicalistas de Alemania, Sindicalistas de It~ 

1ia, Argentina, Brasil y Uniones de Polonia, además de 1as Uniones 

comunistas de Bulgaria y Servia) . 

La nueva organizaci6n (con 3 mi11ones de miembros origina~ -

mente) inaugura su actividad 11amando a 1as Uniones de todo e1 mundo 

para romper definitivamente sus re1aciones con aque11as cuya condu~ 

ta criminai y po1~ticia contemporizadora con ia burgues~a, se interE 

pone en e1 camino de emnacipaci6n de 1a oprimida ciase proletaria, 

afiliándose bajo 1a bandera de 1a nueva organizaci6n en 1a cua1 11e

va inscripta guerra sin cuartel por 1a manumisi6n de ia humanidad. 

E1 Consejo Internacional de Sindicatos y Uniones de Trabaja

dores no ofrece la paz, sino 1a guerra a 1a bÚrgues!a de todos los 

pa~ses. Esto define exactamente la esencia de nuestra actividad. 

Nuestro Programa es e1 derrocamiento inmediato de 1a burgues~a, e1 

establecimiento de 1a distancia proletaria, una guerra implacable 

en una escala nacional e internacional, y una estrecha e irrompib1e 

a1ianza con 1a Internacional Comunista. 

Aque11os que crean que ia c1ase obrera puede solucionar ia 

cuesti6n social por medio de negociaciones y convenios con 1a bu~ -

gues!a, aque11os que crean que ésta puede entregar voluntariamente 

1os medios de producci6n a1 proletariado, y que es necesario tan s6-

1o obtener una mayor!a en los ~ar1amentos, aque11os que suponen en 
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caso de una guerra entre dos o más naciones haci~ndo1a mundia1, que 

1as Uniones pueden permanecer neutra1es, 1as que predican 1a paz du

rante e1 periodo de una guerra civi1 - corno e1 que vivimos- deben 

saber desde ahora que 1os c1asificamos corno nuestros enemigos de c1~ 

se u que 1es dec1ararnos 1a guerra tarnbi~n as~ como a 1a Organizaci6n 

que han fundado. 

E1 Consejo ~nternaciona1 Obrero Rojo y 1a Federaci6n de Ams-

terdarn están co1ocados en 1ados opuestos de 1a barricada. En un 1~ 

do de 1a barricada está 1a Revo1uci6n Socia1, en e1 otro 1ado está 

1a reacci6n socia1. Ningan pro1etario, ningan revo1ucionario sin-

cero puede dejar de escoger sin dificu1tad. 

¡Viva 1a Revo1uci6n Pro1etaria Mundia1¡ 

¡Viva 1a dictadura de1 pro1etariadoJ 

JViva 1a Internaciona1 Obrera de Sindicatos y Uniones Rojos¡ 

tViv_a 1a tercera Internacional;. Comunista J 

E1. Consejo Internacional;. de Sindicatos y Uniones de Trabajadores. 

93 

Moscow, agosto 1.o. de 1920 93 

Murphy, La rnternaciona1 Roja de Sindicatos Obreros, México, Bureau Provisiona1 
Mexicano de1 Consejo rnternaciona1 de Sindicatos y Uniones de Trabajadores, 
1921; 16 P• 1 pp. 3-6 
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TRAYECTORIA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
ANARQUISTAS. 

Mientras en 1907 se da una intensa actividad socia1ista, 1os 

anarquistas responden con un congreso. Ya no hab1an de 1a Asoci~ --

ci6n Internaciona1 de 1os Trabajadores sino de una Internaciona1 

anarquista. Para e11o ce1ebran e1 cuarto congreso Internaciona1 

Anarquista. E1 primero es en zurich - 1893- , e1 2o. es 1a Confere~ 

cía de Londres - 18 9 6- y el. 3o. el. in ten to de Congreso en Par:L.s 

- 1900- • A1gunos afirman que de hecho, e1 Congreso de 1907, es e1 

primer congreso anarquista. 94 o un intento de Congreso Anarcosindi-

ca1ista en Londres, convocado por España, Ita1ia, HoJ.anda. 

Años más tarde, en 1920 hay una Conferencia en Ber1:L.n, poco 

despu~s de J.a Segunda Guerra Mundia1, se invita a 1os IWW (norteame

ricana), J.a SAC (sueca), 1a FORA (Argentina) y J.a NAS (ho1andesa). 

Ah:L. se reiteran J.as posiciones genera1es del. anarquismo: 1o. de co1~ 

ca en 1a J.ucha de c1ases revo1ucionaria, 2o. profesa J.a destrucci6n 

del. sistema capita1ista y de1 Estado y 3o. 1a c1ase obrera destruirá 

e1 capita1ismo a trav~s de J.a acci6n directa. 95 

AJ. terminar 1921 se organiza una conferencia en Dusse1dorff, 

en p1ena acci6n organizativa de 1a Internaciona1 comunista y 1a I~ -

ternaciona1 Sindica1 Roja. Participan en e11a de1egaciones nortearn~ 

ricanas, al.emanas, suecas, ho1andesas, francesas, argentinas, norue-

gas, ita1ianas y una español.a. se dedican a combatir 1a Revo1uci6n 

Rusa y revive J.a idea de J.a Internacional. anarquista, pero a semeja~ 

za de aque11a de Bakunin. Esta conferencia es J.a base del. Congreso 

94 
Amaro de1 Rosa1, Los congresos ••• ,p. 401-406 · 

95 
J:bidem 

.. 
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de Ber1~n de 1922. 

varias organizaciones anarquistas se adhieren a 1a Internaci~ 

na1 Sindica1 Roja: 1a CGT francesa, 1a CNT españo1a, 1os IWW y otros 

grupos a1emanes e ita1ianos. 

Por su parte, 1os grupos de Francia, A1emania, Ho1anda, Sue

cia y España que abandonan 1a. ISR, se reunen en Ber1~n para recen~ 

truir 1a AIT. 96 

96 
:Cbidem 
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LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 
(Primera Internaciona1) y 1a A.I.T. Anarquista 
de 1922. 

La Asociaci6n Internaciona1 de 1os Trabajadores es producto 

de 1a inquietud de 1os sindicatos de Ing1aterra (1830-1840) y de aqu~ 

11os de Francia (1840-1850). Aunque también 1a fundan y toman parte 

activa dentro de e11a dos personajes de 1a historia po1!tica: Car1os 

Marx y Michae1 Bakunin. Marx es quien invita a Bakunin para adheriE 

se a 1a agrupaci6n y difundir1a en Ita1ia (donde está viviendo Baku-

nin). 

En e1 fondo, 1a AIT es una organizaci6n econ6mica de 1ucha 

quetiende a 1a abo1ici6n de 1a esc1avitud de1 pro1etariado. Dentro 

de e11a se dan aspiraciones como 1a idea de 1os soviets, 1a acci6n 

directa y 1a hue1ga generai. 97 Bakunin en vez de crear un organismo 

que se adhiera a 1a AIT crea una sociedad revo1ucionaria secreta en 

contra de 1os principios de 1a Internaciona1, 1a A1ianza de 1os her~ 

manos internaciona1es basada en mo1des carbonarios y masones. A1 p~ 

recer Bakunin ve!a a1 par de 1a Internaciona1 püb1ica, 1a necesidad 

de estab1ecer una s61ida red secreta formada por corre1igionarios 

que actuaran de base organizadora permanente. 98 

Aunque 1as ideas marxistas y anarquistas nunca se pudieron 

conci1iar, Marx y Bakunin son actores de una pugna que 11eva a 1a 

ruptura de 1a Internaciona1 y que gira en torno a 1a conquista 

de1 poder po1~tico y 1a intervenci6n en 1a po1~tica de1 Estado buE 

gués, segün 1os marxistas, y a 1a e1iminaci6n de toda autoridad aun 

cuando fuese de 1os obreros, segün 1os anarquistas. 

97 
Rocker, Ideo1og!a y táctica de1 pro1etariado moderno, p. 22 

98 
Lida, Anarquismo y Revo1uci5n, pp. 129-130 
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EJ. pretexto para e1iminar a J.os bakunistas de J.a AIT es el. 

probJ.ema de J.a AJ.ianza Internacional. de 1a Democracia socia1ista, 

otra organizaci6n creada por Bakunin en Ginebra, de J.a que 1a Comisi6n 

de J.a AIT posee documentos, pruebas irrefutabJ.es de maniobras ose~ -

ras de ios bakunistas. 99 En un principio 1a A1ianza so1icita su in

greso a 1a AIT como secci6n ginebrina, pero mientras espera J.a acep

taci6n, integra a su trabajo J.os proyectos bakunistas seguidos en 

ItaJ.ia. 100 

Entre sus postu1ados fundamental.es se encontraban: 

10. La A1ianza quiere ia abo1ici6n definitiv~ y comp1eta de 

1as ciases y 1a igua1dad econ6mica y socia1 de ios individuos de a~ 

bos sexos. Para e11o se aboJ.e J.a propiedad individua1 y e1 derecho 

a heredar, a fin de que en ei porvenir sea e1 goce proporcionado a 

1a producci6n de cada uno y que, conforme con ias decisiones tornadas 

por J.os congresos de J.a AIT, ia tierra y J.os instrumentos del. traba-

jo, corno cual.quier otro capital., 11egando a ser propiedad coJ.ectiva 

de J.a sociedad entera, no puedan ser uti1izados mas que por J.os tr~ 

bajadores, es decir, por 1as asociaciones agr~co1as e industria1es. 

"Enemiga de todo despotismo, no reconoce ninguna forma de Estado". 

Rehusa "toda po1~tica fundada sobre ei 11arnado patriotismos y 1a riv~ 

J.idad de J.as naciones", fina1rnente se dec1ara atea.ioi 

De esta A1ianza Internaciona1, e1 grupo de e1ernentos dire~ 

tivos y co1aboradores cercanos de Bakunin deciden crear 1a AJ.ianza 

de 1a Democracia Socia1ista o "A1ianza secreta" grupo secreto que 

persigue un dob1e fin: l.o. propagar entre J.as masas popu1ares ideas 

99 
Ama.ro del. Rosa1, Los congresos obreros en el. sigJ.o'XIX, pp. 243-245 

100 
Lida, Anarquismo y Revoiución, pp. 133-134 

101 Abad de Santil.1án, Historia del. movimiento obrero español., Tomo I, pp. 114-115 
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sobre pol.~tica, econorn~a y probl.emas fil.os6ficos a trav~s de una ac-

tiva propaganda y de asociaciones pGbl.icas y 2o. afil.iar a 1os hom-

bres inte1igentes, discretos, de buena vol.untad, sinceros y dedic~ -

dos a 1os ideal.es para formar 1..ina red invisib1e de revo1ucionarios • 102 

A Bakunin se 1-e expul.sa de l.a AIT por ser fundador de esta 

Al.ianza. Y se 1-e acusa además de "hechos personal.es". La Corn:i.s:i.6n 

decide tarnbi~n exc1uir a James Gui11aurne corno miembro de 1a Al.ianza 

y pub1icar todos 1os documentos rel.ativos a e11a. 

A Morago, Farga, Marse1au y Al.erini se pide que sean decl.ar~ 

dos fuera de causa. Esta resol.uci6n determina l.a retirada de 1-os 

anarquistas de 1a Primera Internacionai. 103 

Pero 1-as cosas no van bien para l.a organizaci6n. En 1872, 

Marx decide depositar l.a central. de 1-a Internacional. "en el. regazo 

de 1-os at6nitos y aisl.ados socia1istas al.emanes de Nueva York". Pa-

ra entonces hab~a en 1-os E. u. una cantidad aproximada de 5 000 obr~ 

ros social.istas que pertenec~an a l.a Primera Internacional.. No tar-

daron 1as disputas so;miejantes a aque11as producidas en Europa. Se 

dieron dos corrientes: 1-os partidarios de Lasal.1-e qu:i.enes cre~an en 

1-a acci6n pol.~tica pues 1-a "f~rrea 1-ey de sal.arios" hac~a inGtil. 1-a 

activ:i.dad gremial. y, por otro 1ado, 1-os marxistas quienes sosten~an 

que 1-a acci6n pol.~tica deber~a aparearse a l.a acci6n econ6mica de 

1-os gremios obreros. Estas dos posturas se rnanif estaron en 1-a prác-

tica de manera viol.enta con grandes huel.gas ferroviarias y reyertas 

intestinas. 104 

102 
Lida, Anarquismo y Revol.ución, p. 134 

103 
Amaro del. Rosal., Los congresos obreros internacional.es en el. sigl.o XIX, pp. 243-245 

104 
Orinnon, op. cit., p. 57-59 
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E1 a1a izquierda se afi1i6 a 1a AIT, 1a primitiva Internaci~ 

na1 Negra de Bakunin, en 1880. 

apareci6 en 1876. 105 
La rama marxista en Nueva York de~ 

La Primera Internaciona1 hab~a muerto. Sin embargo quedaban 

muchos sindicatos dispersos y 1a inquietud mundia1 por 1a organiz~ 

ci6n obrera. La 2a. Internaciona1 expu1sa 1a tendencia anarquista y 

~sta intenta integrarse por su 1ado. Ante 1a actividad socia1ista 

de 1907 1os anarquistas responden con e1 primer Congreso Internaci~ 

na1 Anarquista, ya no se hab1a de 1a AIT sino de 1a Internaciona1 

Anarquista. 106 

En 1913 se inicia un connato de organizaci6n internaciona1 

cuando un Comit~ de Londres - integrado un año antes con ita1ianos, 

ho1andeses e ing1eses- reuni6 un Congreso que tuvo 1ugar de1 27 de 

septiembre a1 2 de octubre. Con e1 prop6sito de organizar una Inte~ 

naciona1 revo1ucionariaporque consideraban a 1a Segunda Internaci~ -

na1 como reformista y contrarrevo1ucionaria. Asistieron once pa~ses 

de todo e1 mundo. Parece que 1as conc1usiones s::>n importantes, sin 

embargo, 1as actividades quedan pendientes p~es se inicia 1a Guerra 

Mundiai. 107 

En 1920 1a organizaci6n a1emana convoca a una conferencia en 

Ber1~n donde participan 1os IWW norteamericanos, 1a SAC, sueca¡ 1a 

FORA, argentina y 1a NAS, ho1andesa, entre otros. Se reiteran 1as 

posiciones de1 anarquismo de co1ocarse en e1 p1ano de 1a 1ucha de 

105 
J:bidem 

106 
De1 Rosai, op. cit., p. 401 

107 
Al.adino, "La AJ:T", p. 146 y Del. Rosal., op. cit., p. 403 
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ciases, aspirar a una sociedad comunista 1ibre y corroborar que l.a 

ciase obrera es 1a ~nica que puede destruir al. capita1ismo por m~ 

dio de 1a acci6n directa. 

Para l.92J. el grupo anarquista internacional. ce1ebra una nue

va conferencia en Dusse1dorff aqu! se anima 1a idea de resucitar l.a 

AIT, pesa el ala internacional. de Bakunin. 

En estos momentos 1a Tercera Internacional. y 1a Internacional. 

Sindical Roja están muy activas, e1 triunfo de l.a revo1uci6n rusa 

J.es ha ganado muchos adeptos, inclusive algunos anarquistas~OB 

La reinauguraci6n definitiva de 1a AIT ya con tendencia ana~ 

quista se da en el. Congreso de Ber11n del. 25 de diciembre de 1922 al. 

2 de enero de J.923. 

Están representadas las siguientes asociaciones: 
miembros 

Argentina 

ChileJ.0 9 

Dinamarca 

A1emania 

Ho1anda 

Ita1ia 

M~xicol.l.O 

Federaci6n obrera regional 
Argentina F.O.R.A. 

Internationa1 Workers of the 
Wor1d I W W 

200 000 

20 ooo· 

Asociaci6n de propaganda sind~ 
ca1ista. 600 

Freie Arbeiter Union FAU 
(8 de1egados) J.20 000 

National Arbeids Secretariat NAS 
(4 delegados) 

Unione Sindical.e Ita1iana USI 
(2..Jdel.egados) 

Confederaci6n General. de Trabaj~ 
dores CGT (l. de1egado) 

22 500 

500 000 

30 000 

1º8 Del. Rosal., op. cit., pp. 403-406 
109 Parece que Chil.e J.J.egó al. final. del. Congreso según datos de AJ.adino, op. cit. p. 154 
11 º La CGT no envío del.egado, dice Rocker, e1 autor de quien tomamos l.os datoB.J'qUe 

envió su credencial. "para evitar 1.os ·a1:tos gastos~del. viaje". Nótese el. riúmero 
de miembros que dice tener J.a CGT. 



Portugal.l.l.l. 

Noruega 

Suecia 

España112 

109 

Confederacao Geral. do Traval.ho 

Norsk Syndikal.istik Federation 
N.S.F. (l. del.egado) 

Sveriges Arbetares Central.organisa 
tion S.A.C. (2 del.egados) -

Confederaci6n Nacional. del. Trabajo 
C.N.T. (2 del.egados) 

Con .atribuci6n del.iberativa se encuentran: 

Al.emania 

Francia113 

Al.l.gemeine Arbeiter Union 
(l. del.egado) 

Anarchosyndikal.istische Jugend 
(1 del.egado) 

Comit~ de D~fense Syndical.iste 
R~vol.utionaire (2 del.egados) 

F~deration du Batiment 
(1 del.egado) 

F~deration des Jeunesses de l.a 

150 000 

3 000 

22 000 

l.'000 000 

75 000 

1 500 

l.00 000 

32 000 

Seine (1 del.egado) 750 

Además hay dos del.egados de l.a minoría sindical.ista rusa 

que viven como refugiados en Berl.ín a quienes se l.es permite tomar 

parte en l.as del.iberaciones del. congreso, sin derecho a voto. 114 

111 

112 

113 

114 

Portugal. no envió representantes pero transmitió por escrito su adhesión. 

SeqÚn datos de Al.adino, op. cit., p. 153, l.a del.egación de España fue detenida 
en Par~s. Asimismo, taiñbien hab1a de 1a FORU de Uruguay que en e1 mismo caso 
de Chil.e l.l.egó al. final. del. congreso. 

Esta sección era l.a corriente de oposición de l.a CGTU, después que ésta se 
había adherido a l.a ISR. 

Rudol.f Rocker, Revol.ución y regresión, pp. 295-299, 306 
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E1 nacieo dirigente de 1a AIT dice contar con más de dos mi-

11ones de afi1~ados. 115 

E1 Congreso aprueba ia dec1araci6n de principios e1aborada 

en 1a Conferencia de Ber1ín en ju1io de 1922 como fundamentos de 1a 

AIT. 

Se considera que debe quedar con e1 nombre de Asociaci6n I~ 

ternaciona1 de Trabajadores despu€s de una 1arga discusi6n que expre-

sa de manera c1ara 1o más importante de aque11a €poca agitada: "una 

Internaciona1 de1 pueb1o 1aborioso de 1a ciudad y de1 campo y no una 

asociáci6n de partidos po1íticos como 1a Segunda Internaciona1 o e1 

nuevo Komintern". 

E1 Secretariado Internaciona1 queda integrado por Agustín 

Souchy, A1ejandro Schapiro y Ru1dof Rocker asentando provisiona1mente 

e1 Bureau en Ber1!n. La misi6n de1 Secretariado "consist!a en mante-

ner 1as re1aciones con 1as diversas federaciones naciona1es y, donde 

fuese posib1e, organizar manifestaciones internaciona1es comunes." 

Con este prop6sito se pub1ica un Bo1etín de informaci6n mensua1 que 

aparece en a1emán y franc~s y posteriormente en españo1 y esperanto. 116 

115 

116 

Segiin 1os datos de Rocker serían 2 277 350 miembros. E1 dato que aparece en 
e1 texto 1o cita Amaro de1 Rosa1 en Los Congresos obreros internaciona1es de1 
Siq1o XX, este autor también inc1uye entre 1as asociaciones constitutivas, ad~ 
miis de ias ya mencionadas: c. O. de Guatema1a, U. L. T. de Japón, c. O. de 1a 
Paz, Bo1ivía, Sindicato Meta1Úrgico de Lieja, Bé1gica, F. L. O. de Li~a, Perú, 
Federación Libertaria de Trabajadores de Bu1garia, F. o. R.de Chi1e (¿1os IWW?), 
Centro de Estudios Socia1es de costa Rica, Federación Obrera de La Habana, Cuba, 
Centro de Estudios Socia1es de1 Ecuador, Centro de propaganda Anarcosindica1is 
ta de Rumania, vid, p. 407. Es muy probab1e que estas organizaciones se hayan 
integrado posteriormente, en e1 mismo año de 1a reinsta1ación. 

Rocker, Revo1ución y regresión, p. 298-299 
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La AIT se cimenta enteramente en principios federal.istas. 

Uno de sus fundamentos dice: "El. social.ismo s61.o puede prosperar en 

una asociaci6n de comunicades federativamente integradas, que asegu

re a cada grupo de pobl.aci6n su 1.ibre derecho de codeterminaci6n y 

resuel.va todos 1.os asuntos pübl.icos con base en 1.os convenios l.ibre-

mente adoptados y en 1.a col.aboraci6n sol.idaria, pues ese es el. ünico 

camino que permite respetar 1.as condiciones 1.ocal.es, sin viol.entar 

1.os intereses col.ectivos" !-1. 7 

En opini6n de Rocker, no hay época al.guna en que el. social.i~ 

mo 1.ibertario tenga una significaci6n moral. tan profunda como en 

aquel.1.os años. 

Del. 2 al. 4 de diciembre de 1.933 se real.iza en Innsbruck (Au~ 

tria) una conferencia del. Bureau administrativo de 1.a AIT donde e~ 

tán Al.ernania, Argentina, Ital.ia, Austria, Hol.anda, Noruega, Suecia y 

Uruguay. Por fal.ta de medios no asisten 1.a CGT de México, 1.a CGT de 

Portugal. y 1.a CNT de España. En esta conferencia se subsanan def~ -

ciencias y errores del. primer congreso y se fija una ruta más 

y definida para 1.a Internacional..1.1.B 

el.ara 

También ingresan a 1.a AIT 1.as siguientes organizaciones: CeE 

el.es Syndical.istes Féderal.istes de Bél.gica, 1.os grupos anarcosind~~ 

1.istas de Bul.garia, 1.a Oposici6n sindical. -anarcosindical.ista en P~ 

1.onia, el. grupo de propaganda para 1.a Freis Arbeiter- Union en Aus

tria y 1.a federaci6n sindical.ista Jiyu Rengo DAntai Zenkoku Kaigi de 

Jap6n.ii 9 

Rocker, Revol.uci6n y regresi6n, p. 311-312 

Al.adino, op. cit., p. 153-154 
119 

Rocker, Revo1ución y ... , p. 306 
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A pesar de contar con una gran cantidad de miembros, l.a AIT 

enfrenta serios probl.emas como bien l.o señal.a Rocker: La mayor parte 

de sus federaciones nacional.es constituyen s61.o una minor~a dentro 

del. movimiento obrero general. de l.os diversos pa~ses, pero disponen 

en todas partes de una adhesi6n intel.igente y escl.arecida cuya i~ -

fl.uencia a menudo va más al.l.á de l.a cifra de sus miembros organiz~ -

dos. Este es especial.mente el. caso en Suecia, en Rol.anda y tambi§n 

en Al.emania en aquel.l.os años ricos en l.uchas cuando el. movimiento 

al.emán ha l.l.egado al. punto cul.minante de su desarrol.l.o. Pero el. 

centro de gravedad de l.a AIT está en l.os pa~ses l.atinos donde el. so

cial.ismo l.ibertario puede mantener desde l.os años de l.a Primera InteE 

nacional. una fuerte infl.uencia en el. movimiento obrero, que capacita 

a nuestras federaciones nacional.es para grandes acciones independie~ 

tes". 120 

La CNT de España y l.a CGT de Portugal. son l.as más fuertes en 

sus respectivos pa~ses. La FORA tambi§n l.o es en l.a Argentina. La 

Unione Sindical.e Ital.iana es minor~a pero tiene l.as fuerzas más act.!_ 

vas del. sindical.ismo en Ital.ia, por el.l.o desempeña un papel. signifi-

cativo en l.a ocupaci6n de l.as fábricas en l.920. 561.o l.os franceses 

han perdido su vieja posici6n despu§s que l.a CGTU cay6 en manos com~ 

nistas.l. 2 1. 

El. segundo congreso de l.a AIT no se puede real.izar en l.924 

y se cel.ebra del. 21 al. 27 de marzo de 1.925 en Amsterdam con l.as s.!_ 

guientes representaciones: "Al.emania, Frei Arbeiter Union Deutsc~ 

120 
Rocker, Revol.uci6n y.· •• , p. 313-314 

121 
Xbidem 
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1and y A11gemeine Arbeiter Union; Argentina, Federaci6n Obrera Regi2 

na1 Argentina; Brasi1, Federacao Operaria do Rio Grande do Su1; Esp~ 

ña, Confederaci6n Nacional del Trabajo; Holanda, Neder1ands Syndeka

listisch Vakuerbond; Italia, Unione Sindica1e Italiana; México, Con

federaci6n General de Trabajadores; Noruega, Norsk Syndika1istish F~ 

deration; Dinamarca, Revo1utionert Arbeijdsforbund; Portugal, Conf~ 

deracao Geral do Travalho; Suecia, Sveriges Arbetaren Central Organ~ 

zation; Uruguay, Federaci6n Obrera Regional Uruguaya. 122 

En e1 congreso se solidifica la posici6n de la Internacional 

frente a las otras tendencias del movimiento obrero. Se reitera la 

imposibilidad de convivencia con el bolchevismo. Se aprueba una pr2 

puesta de la FORA Argentina, aprobada por México y Uruguay en el se~ 

tido de que la AIT dirija sus esfuerzos hacia la consecuci6n de la 

jornada de las seis horas, que aparte de ser una nueva conquista pu~ 

de "dar lugar a luchas de mayor extensi6n entre el capital y el tra-

bajo y hasta puede producir hechos de significativa importancia para 

los intereses de la revo1uci6n~ 123 

Entre el Secretariado elegido por el II Congreso figuran: A. 

Schapiro, Broghi; A. Jensen, Bernanrd Lansik y Diego Abad de Sant~ 

11án. 124 

El III Congreso es en Lieja en mayo de 1928 con una resol~ -

ci6n en favor de la jornada de seis horas como "11nico remedio al pa

ro mundial y a la vez instrumento de defensa contra la raciona1iz~ -

ci6n industrial capitalista" aprueba también un fondo de solidaridad 

122 
A1adino, op. cit., p. 156 

123 

124 
oei Rosai, Los congresos ••• ,p. 409 
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internaciona1 en apoyo a 1as v:tctimas de1 fascismo "rojo y b,1anco" • 125 

E1 IV Congreso es en Madrid de1 16 a1 21 de junio de 1931. 

Se examina e1 prob1ema de 1a constituci6n de federaciones internacio

na1es de industria, siguiendo 1a organizaci6n de 1a Internaciona1 - -

"amari11a" y e1 prob1ema agrario. 126 

Las tScticas y estrategias de 1a AIT se basan en: 1os prin-

cipios de 1a acci6n directa, 1a huelga general, naciona1 y mundia1¡ 

1ibertad tota1 de las secciones¡ 1ucha por 1a jornada de 1as seis ho-

ras¡ 1a 1ucha en contra de 1a Internaciona1 amari11a de Amsterdam y 

contra 1as Internaciona1es Roja y Comunista. Definen ia direcci6n 

del movimiento de 1a AIT como la acci6n de un grupo de obreros int~ 

1ectua1izados e inte1ectua1es desc1asados. 127 

127 Ibidem. Con semejantes tácticas existe otra Asociación cuyo origen a1 parecer 
data de 1904: 1a Asociación Internaciona1 Antimi1itarista fundada por Dom~1a 
Nievwenhuis bajo 1a teoría de hue1ga genera1 contra 1a guerra. Esta asocia -
ción permanneci6 durante a1gún tiempo pues en 1921 encontramos 1a Dec1aracT'ón 
de principios y de tácticas de1 Bureau Internaciona1 Antimi1itarista, aproba 
das_en e1 Congreso de 1a Haya, que en síntesis dice 1o siguiente: E1 B.I.A7 
contra 1a guerra y 1a reacción está formado por organizaciones antimi1itaris 
tas y revo1ucionarias, y como un deseo de 1os trabajadores internaciona1es Con 
tra e1 militarismo, a fin de hacer imposib1e 1a guerra y 1a opresión de 1as -
c1ases trabajadoras. Se encargaría de afirmar en e1 espíritu de los trabajado 
res 1a conciencia de su poder económico decisivo. Emprenderá una propaganda -
por 1a hue1ga 9enera1 y e1 rehusamiento en masa de1 servicio mi1itar, a fin de 
evitar 1a guerra. Preconizará 1a cesación inmediata de toda fabricación desti 
nada a 1a guerra. Se esforzará por vo1ver inuti1izab1es e1 ejército y 1a marT 
na. Rendirá homenaje a todos aque11os que rehúsen individua1mente todo serví::' 
cio mi1itar. Se opondrá a cua1quier tentativa de dominación nueva, ejercida 
por una intervención armada, contra un pro1etari~do que rompa e1 yugo capita-
1ista. Se opondrá contra todas 1as formas de explotación económica y de opr.!::. 
sión mi1itar donde son víctimas 1as razas de co1or; y apretará 1a unión y 1a 
co1aboración de1 pro1etariado revo1ucionario de1 norte al sur, de1 oriente a1 
occidente. centro de1 secretariado estaba J. Giesen que también figuró en e1 
Secretariado de 1a AIT. Fuente: dos manuscritos encontrados en e1 Archivo de 
José c. Va1adés. 
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La AIT es e1 primer ensayo de1 pro1etariado internaciona1 p~ 

ra agrupar sus fuerzas econ6micas y socia1es en una gran federaci6n y 

con e11o transformar 1os fundamentos de 1a econom!a monopo1ista y de1 

aparato estata1 de opresi6n para establ.ecer una nueva forma de organ.,!_ 

·zaci6n social.. l. 28 

128 
Rocker, Xdeol.og!a y ••• ,p. 22-23 
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III. EL ANARCOSINDICALISMO EN MEXICO 

A. EL CONTEXTO ECONOMICO Y POLITICO 

E1 gobierno o1igárquico de Porfirio D~az, bajo su aparente 

estabi1idad po1ítica, ha reposado principaimente en una economía 

orientada hacia e1 exterior. Se .obtienen g~andes beneficios en 1a 

actividad exportadora y 1as inversiones extranjeras se orientan a 1a 

exp1otaci6n intensiva de l.os recursos natura1es y 1a mano de obra; 

sin embargo estas condiciones no permiten desarro11ar un mercado in-

terno dinámico. Por otro l.ado, ia po1~tica represiva ante l.os moví-

mientes social.es desequi1ibra 1a famosa pax porfiriana y pronto, to

dos estos factores juntos, van a dar 1ugar a1 resquebrajamiento del. 

Estado que empezará con e1 movimiento armado de 1910. 

1. LA SITUACION ECONOMICA 

A continuaci6n se verán a1gunos aspectos de1 marco econ6mico 

en el. que se mueve l.a CGT en e1 período 1921 a 1931. Este panorama 

no pretende ser sistemático, sino sobre todo, busca refl.ejar 1a ima

gen que de l.a situaci6n econ6mica de esos años tienen 1os e1ementos 

inte1ectua1es que animan a 1a CGT,como es e1 caso de José Va1adés. 

Se respeta, entonces, 1a imagen fragmentaria e incomp1eta de 1os pr2 

píos cegetistas; esto es, de 1os principal.es protagonistas. 

La naciente industria1izaci6n dei ~1timo tercio de1 sig1o 

diecinuev~ que se ref1eja c1aramente en ia minería, 1a industria te~ 
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t:l.'J. y J.os ferrocarril.es, hace crisis durante J.a primera d~cada del. -

Tiempo despu~s. J.a revoJ.uci6n de 1910-1917 destruye el. apar.!:!;_ 

to de 1a dominaci6n po1~tica, pero no contemp1a l.a transformación 

del. r~gimen de producci6n capita1ista, dominante desde fines del. si

gl.o pasado. 

Para entonces 1a CGT tiene entre sus proyectos hacer est~ --

dios sobre ia· si tuaci6n del. pa~s. José Val.adés e1abora el. siguiente 

ensayo que pl.antea el. panorama econ6mico que preval.ece en 1922: 

"La 1ucha entre e1 capita1ismo ing1és, americano y espafto1 

por e1 dominio de1 mercado económico ha producido un desequ~ 

1ibrio comp1eto. 

Hasta 1920, e1 capita1ismo americano tenía un control. sobre 

1a producción petro1era; e1 españo1 sobre 1a producción de 

a1godón de 1a zona de Torreón y el. ing1és sobre 1a produ~ -

ción minera. Pero en 1os ú1timos meses del. gobierno de C~ 

rranza en que se principió a fomentar 1a base ?ara un capit~ 

l.ismo nacional., dio por resul.tado que J.a zona petrel.era se 

convirtiera en un campo de batal.l.a entre el. capital. ingl.és y 

e1 americano porque 1a producción minera se restring~a y se 

ie impon~an enormes contribuciones con e1 fin de que 1os iE_ 

g1eses dejaran el. campo al. naciente capita1ismo nacional.. 

Ademas, el. capital.ismo ingl.és necesitaba el. petrÓ1eo para su 

marcha y para su industria. 

Los sin trabajo 
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Pero 1a crisis tanto en 1a industria petro1era como en 1a 

texti1 no 11egó sino hasta principios de 1921, acentuándose 

también 1a minera aunque de hecho estaba para1izada desde 

1914. 

Producción mensua1 (promedio de enero a junib de 1921) núm~ 

ro de barriles 16,000,000.00 

Producción durante los meses de sabotaje (julio agosto) 

número de barriles 11,827,380.43 

La industria textil al suspender el paro solamente ha dado 

trabajo a veinticinco mi1 obreros, aunque 1os campos de a1-

godón en donde trabajan treinta mi1 obreros han suspendido 

completamente su trabajo. 

"L~s estad~sticas oficiales nos dicen que existen ciento vei~ 

tisiete mil trabajadores sin ocupación como sigue: m.i.neros 

32,0001 en el ramo textil 45,000; petrolero 20,000; varios 

20,0001 campesinos 10,000. 

La crisis minera 

/ 

De 1as 18,000 minas que existen en México de las cuales -

1,900 son de oro, 988 de cobre, 635 de carbón, 118 de hi~ 

rro, 73 de zinc y el resto de plata, en la actualidad pert~ 

necen un 35% al capital americano, 25% al ingl~s; 20 al 

francés y, ei resto a1 naciona1. 

A fines de 1921 sólo trabajan un 45% de las minas de plata 
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principa1mente, 1as que dieron una producción de sesenta y 

dos mi11ones de onzas de p1ata, producción que por medio de 

Wa11 Street fue exportada en un sesenta por ciento a1 Extr~ 

mo Oriente. 

En 1910 1as minas daban ocupación a ciento sesenta mi1 trab~ 

jadores. En 1921 só1o tuvieron trabajo ochenta y siete mi1 

obreros. Las estadrsticas oficia1es s61o nos dicen que exi~ 

ten 32,000 mineros sin ocupación y es que so1amente han tom~ 

do en consideración 1as minas paral.izadas en l.os dos ú1timos 

años, sin tomar en cuenta l.as minas paradas en 1914-15 como 

1a Cananea Copper Ca., Ventanas Mining Ca., Mine Company of 

America y 1as de oro de Guanajuato y Zacatecas. 

A pesar de que 1as minas de oro se encuentran para1izadas en 

un noventa por ciento, existe en el. país un stock de 64,000,.000.00 

de pesos en oro. Es ia mayor cantidad que se registra desde 

hace veinte afios, sa1vando natura1mente ios periodos "revoi~ 

cionarios". La p1ata en 1921 ha tenido un descuento hasta 

de dos y medio por ciento. 

E1 ramo texti1 

Si 1a producción minera ha bajado grandemente no así 1a i~ 

dustria texti1. Los propietarios de esta industria constan-

temente se están quejando de 1os a1tos impuestos, de sus co~ 

tas ganancias y de 1a competencia de ias te1as importadas de 

1os Estados Unidos. Vid. cuadro anexo 
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1913 

1918 

1919 

1920 

1921 

No. DE 

CUADRO N~ 1 

MEXICO: SITUACION DEL ALGODON (1913-1921) 

ALGODON CONSUMIDO No. DE PIEZAS 
FABRICAS EN KILOS TEJIDAS o 

ESTAMPADAS 

118 32 821 205 13 210 342 

104 20 334 228 6 618 253 

114 26 470 353 7 997 944 

121 23 363 869 9 367 576 

126 35 893 800 11 943 343 

HILAZA IMPORTE DE 
PRODUCIDA VENTAS 
EN KILOS 

2 849 480 34 001 903.77 

3 436 459 48 566 675.20 

3 914 769 69 778 401.22 

4 568 073 108 081 370.93 

3 486 549 143 341 985.94 
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Veamos pues que e1 importe de 1as ventas aumentó de 1920 a 

1921 en treinta y cinco mi11ones de pesos. Este aumento no 

se debe a mayor precio de 1as te1as, sino vemos en e1 cu~ -

dro estadrstico que ha habido una producción mayor de esta~ 

pados y tejidos en e1 año próximo pasado. 

Aparte de ios trabajadores que han dejado sin ocupación han 

verificado grandes rebajas de sa1arios. 

Industria petro1era 

Año de 1921: 

Compañías americanas 106,745,891 barri1es 

Compañras ing1esas 66,687,097 barri1es 

compañ~as ho1andesas 16,799,722 barri1es 

De diez mi1 barri1es producidos en 1901, 1a producción a~ 

cendió tres mi11ones en 1910, doce y medio en 1911 y treinta 

y tres en 1915 ••• 

La producción agr~co1a 

Si 1a producción texti1 y petro1era han aumentado, también 1a 

producción agr~co1a se encuentra en auge. 

Durante e1 año de 1920, México tuvo que importar ma~z a 1a 

Argentina y trigo a 1os Estados Unidos. 

Es que 1a producción de1 país no era suficiente para su aba~ 

tecimiento~ siempre se ha bastado México para sí mismo, aun 

durante 1os motines poirticos. 

-" 



CUADRO N~ 2 

MEXICO: PRODUCCION AGRICOLA 1921 

AZUCAR DE CAf:IA 1.21. 097 000 KILOGRAMOS 

MAIZ 1.98 314 720 

FRIJOL 91 053 960 

CAFE 41 424 ººº 
ARROZ 17 198 000 

PAPA 62 000 629 

TRIGO l. 8 6 508 400 )_, 
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¿Pero qué era .J..o que acontec~a? Es que .J..os general.es mexic~ 

nos se hab~an dedicado a traficar con los granos. El actual 

presidente• de la RepÚb1ica, general Alvaro Obregón, tenía 

formado un trust de garbanzo. Todo el. garbanzo que producía 

1a costa occidental.. tenía que pasar por l.as manos d'e.J.. gen~ -

ral Obregón quien lo exportaba a los Estados Unidos y a Chi-

cago. El. general.. Iturbe tenía acaparada toda .J..a producción 

de camarón que exportaba al.. Extremo Oriente; el.. general.. M~ -

nue.J.. M. Oiéguez tenía el. trust del.. azúcar que también expor-

taba al.. Oriente y a .J..os mismos Estados unidos; el.. general.. 

Gonzá1ez era e1 propietario de todo el maíz que se produce 

en·1a Mesa Central. En fin, todos y cada uno de nuestros 

generales exp1otaban a1gún negocito y piénsese que eran qui~ 

nientos ochenta y uno ••• Vid. cuadro anexo 

En .J..os estados de Sina.J..oa y Sonora existen cerca de cuatro 

millones de kilogramos de maíz a1macenados" 1 

Los afies veinte constituyen un periodo de transici6n donde 

1as ciases socia1es empiezan a forjar un nuevo marco de re1aciones 

econ6rnicas y po1~ticas que en 1os años siguientes posibi1itar~an 

reorientar 1a econom~a naciona1 y construir un s61ido aparato po1~t.f. 
2 ca. La reorganizaci6n econ6rnica, entonces, es ei fen6meno m~s i~ 

portante de esta d~cada •. 

La naciente burgues~a de1 sig1o XIX continúa su conso1id~ -

ci6n en e1 campo, ia miner~a. 1as finanzas, e1 comercio y 1a indu~ 

1 

2 

Hasta aqu~ termina el manuscrito, es probable que esté incompleto. 
es La. actua1 situación económica de México, y está fechado en marzo 
Compárese con el folleto también de José Valadés ¿Revolución socia1 
político?, pp. 37 y ss. 

Su título 
de 1922. 
o motín 

Rocío Guadarrama, Los sindicatos y 1a polrtica en el periodo de los caudi11os: 
la CROM (1918-1928), pp. 113-144 
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tria. Los grupos de poder se interconectan entre sí y tienen intere 

ses en todos 1os sectores de 1a actividad econ6mica. 

La agricu1tura sigue concentrando la mayor parte de la PEA 

de1 país (70.6%) y en 1926 alcanza 1os índices más altos de 1a pr~ 

ducci6n nacional. LOS rninera1es tienen una reanimaci6n despu~s de 

1922 y aumentan su exportaci6n y extracci6n llegando a su máximo ni

ve1 en 1929 sobrepasando a 1a producci6n agropecuaria e industria1. 3 

En cambio, 1a situaci6n del petr61eo decrece a partir de 1921. La 

industria de 1a transforrnaci6n sigue ininterrumpidamente su cree~ 

miento aunque con bajos niveles de productividad y desde 1924, e1 Es 

tado se encarga de crear1e una infraestructura jurídica, administra

tiva y t~cnica para modernizar 1a p1anta industria1 del país. 4 

Despu€s de 1a crisis de 1929, el proceso de acurnu1aci6n cap~ 

ta1ista se tras1ada a1 sector industria1 de la economía, tanto por 

1a destrucci6n de la gran propiedad agrícola, corno por los cambios 

habidos en el mercado mundia1. 5 

La crisis tiene repercusiones inmediatas: primero en 1a pr~ 

ducci6n de materias primas de exportaci6n que equivale a 1os sect~ 

res petro1ero, minero y agricu1tura. En 1a medida en que 1a econ~ 

mía nacional se apoya en estos sectores, los efectos de la crisis se 

trasmiten y generalizan a1 resto de 1as actividades econ6rnicas "d!::_ -

primiendo los nive1es de 1as mismas". La balanza de pagos sigue de~ 

cendiendo, la capacidad de irnportaci6n tarnbi€n se ve afectada por 1a 

3 De un estudio de 1a CEPAL cit. pos., Guadarrama, op. cit., p. 114 
4 ~-, p. 115 
5 

J:b. pp. 113-141 
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sa1ida de capita1es extranjeros y por e1 deterioro en 1a re1aci6n de 

1os t~rminos de1 intercambio 1a desocupaci6n se agrava notab1~ 

mente, hay despidos por e1 cierre de empresas en quiebra y por re~ 

justes de personal. La depresi6n de 1os sa1arios afecta a 1as activ.!_ 

dades mineras, petro~era y texti1, principa1mente. 6 

A partir de 1a reforma monetaria de 1931 1a p~rdida de capa-

cidad adquisitiva es mayor. E1 peso es deva1uado: de 2.65 por d61ar 

en 1931, pasa a 3.50 en 1933. 7 

Entre 1931 y 1932 e1 gobierno emprende una serie de medidas 

para atenuar 1os efectos de 1a crisis. En primer 1ugar, 1a reforma 

monetaria, a fin de detener 1a gravedad de 1a crisis y mejorar 1a 

situaci6n econ6mica genera1. Pone a circu1ar una nueva moneda, a fin 

de que e1 din_ero atesorado entre en circu1aci6n, 1o que produce efec 

tos inmediatos¡ 1os precios de 1as mercancías aumentan, 1as quiebras 

comerciales disminuyen, 1os paros en 1a industria reducen su frecue!!. 

cía, 1a base de1 cr~dito se ensancha y e1 gobierno empieza a perc.!_ -

bir ingresos con menos dificu1tades. 

"Junto a 1a deva1uaci6n de 1a moneda se cerraba e1 paso a 1a 

importaci6n, 1a cua1 tendi6 a reducirse, pues 1a capacidad de consu

mo en e1 mercado mundia1 se 1imitaba, 1o que permit~a que se 1ograra 

un consumo mayor de 1os productos fabricados en e1 país, constituye!!. 

do a1 mismo tiempo un est~mu1o para 1a industria, a1 reducirse 1os 

costos de producci6n y disminuir atin más 1os sa1arios". A1 mismo 

tiempo se crea confianza' para atraer capita1es, por 1o que se reanu-

6 

7 

Rebeca Nadia de Gortari, Petróleo y clase obrera en la zona del Golfo de México, 
pp. 81-83. 

_!E., p. 84 



CUADRO No. 3 

MEXICO: OCUPACIONES REFERIDAS A ALGUNOS SINDICATOS QUE INTEGRARON LA CGT (1921) 8 

GRUPO 

Text:i.les 

Panaderos 

Bizcocheros 

Bordadores 

Sastres 

Motor:i.stas, conductores, 
empleados de tranv~as 

Ind. de la Construcc:i.6n 

Artes Gráf :i.cas 

C:i.garreros-pureros 

Te1efonistas 

HOMBRES 

13 154 

25 474. 

1 237 

40 

17 525 

1 320 

101 675 

5 776 

2 045 

255 

190 511 

MUJERES TOTALES 

22 961 58 115 

3 427 28 901 

270 1 507 

958 998 

478 18 003 

34 1 354 

197 101 872 

467 6 243 

1 543 3 588 

311 566 

30 646 221 147 

Agricultura ten~a un tota1 de 3 485 292 ocupados entre hombres y mujeres 

PROPORCION DENTRO DE 
LA CGT 

8 200 

3 500 

---* 
---* 

1 500 
1 100 

450 

3 000 

1 132 

350 

19 232** 

B Fuente: Datos tomados de1 Cneso Genera1 de Pob1acíÓn de 1921 y cuadro No. 1 de 1a Segunda parte: CGT: Sindicatos y 
de1egados a1 congreso constitutivo. 

* Existió en ia CGT pero no hay datos numéricos. 

** Hay otros sindicatos que aquí no se anotan como 1os prestadores de servicios y grupos cu1tura1es. 



CUADRO N': 4 

HUELGAS EN MEXJ:CO DE 1920 A 19319 

~os HUELGAS PERIODO: 

1920 173 OBREGON 

1921 310 

1922 197 

1923 146 

1924 l.25 

l.925 51. CALLES Y 

1926 24 MAXIMATO 

1927 15 

1928 7 

1929 l.4 

1930 15 

1931 11 

9 Fuente: Gonzlil.ez Casanova, Pabl.o, La. dem·oc.11.a.c...la. en M€.x..lc.o, 
apéndice y México, Anua.11...lo E~za.d~~Z..lc.o, p. 187. 



CUADRO No. 5 

MEXJ:CO: SJ:TUACJ:ON DE LAS AGRUPACIONES SJ:N~J:CALES (OBRERAS Y PATR.Q. 
NALES). 

(1925 - 1927) 

Confederaciones patrona1es 

Confederaciones obreras 

Federaciones obreras 

Organismos sindica1istas obreros 

C:!imaras patrona1es de comercio e industria 

C:!imara naciona1 de miner~a (Patrona1) 
inc1uye 41 empresas mineras 

C:!imaras patrona1es agr~co1as 

Corporaciones mutua1istas y cu1tura1es 

Tota1 

1.0 

4 

1.6 

82 

l. 176 

74 

1 

11 

368 

1 732 

Fuente: Secretar~a de Industria, Comercio y Trabajo, La indus 

tria, e1 comercio y e1 trabajo.. pp. 501-502 
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da e1 pago de 1a deuda externa y se suspende e1 reparto agrario, e1 

cua1, conjuntamente can 1a expedici6n de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo 

de 1931, estab1ecen 1as garant~as que permiten a 1os capita1istas, 

exp1otar 1os recursos de1 pa~s y su fuerza de trabajo con e1 fin de 

1ograr e1 avance de1 pa~s hacia 1a industria1izaci6n. 11 

Le toca a1 gobierno de Ca11es 1a titánica tarea de 1a recen~ 

trucci6n econ6mica, e1 Estado mexicano es visto para entonces corno 

una gran empresa. As~ se tiene que iniciar 1a tarea primero de rern2 

de1aci6n f~sica, especia1rnente en 1as carretas y a1go en 1a irrig.:=_ -

Ci6n. Sus reformas a1 sistema bancario, fisca1 y hacendario tienen 

que dar frutos a 1argo p1azo reforzadas por una 1abor 1egis1ativa 

abrumadora. A1gunas cosas no funcionan tarnbi~n como es e1 caso de 

1a modernizaci6n en e1 campo, y sóbre todo, 1a grave ca~da petro1era 

que de hecho es 1a causa determinante de 1a crisis econ6rnica de1 

pa~s desde mediados de 1926 y que dura hasta 1a Segunda Guerra Mu~ 

dia1. 

La p1ata, que es 1a otra fuente de 1a riqueza naciona1, se 

desp1orna por 1a ca~da de1 precio en e1 mercado internaciona1. 

E1 desquiciamiento se ha p1anteado en medio de una grave c2 

yuntura econ6mica mundia1 y de una inestab1e situaci6n po1~tica in

terna.12 

2. LA SITUACION POLITICA 

E1 afio de 1914 es definitivo en 1a desaparici6n de1 Estado 

1ibera1 o1igárquico. Tienen que psar tres afies más de guerra civi1 

11 Ibidem, pp. 86-87 
12 Enrique Krauze, ''La Reconstrucción Económica'' en Historia de 1a Revo1ucié5n 

Mexicana, No. 10, pp. 231, 269 
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para 11egar a1 "pacto socia1" expresado en 1a Carta Magna y resu1ta

do de 1a coa1ici6n Carranza-Obreg6n. E1 pa~s se enfrentar~ a un nue

vo mode1o de desarro11o capita1ista. 13 

La Constituci6n con su postura conci1iatoria ref1eja 1as ce~ 

tradicciones de1 momento: define a1 individua1isrno y añade a1gunos 

art~cu1os de carácter socia1, aunque de hecho sujetos a 1a interpre-

taci6n de titu1ar de1 Poder Ejecutivo Federa1. As~ es como se entr~ 

1azan tres rasgos po1~ticos importantes: 1a democracia representat~ 

va, 1a dictadura presidencia1 y e1 corporativisrno. 14 

La democracia representativa se inspira en e1 1ibera1isrno, 

estab1ece 1a igua1dad de 1os hombres ante 1a 1ey y una serie de gara~ 

t~as individua1es¡ afirma que 1a soberan~a reside en e1 pueb1o quien 

1a ejerce e1igiendo a sus representantes mediante sufragio¡ imp1anta 

1a divisi6n en tres poderes y concibe a1 pa~s corno un conjunto de e~ 

tados 1ibres y soberanos en su r~gimen interior, pero unidos por un 

pacto federa1. 

La dictadura presidencia1 -o predominio de1 Ejecutivo sobre 

1os demás Poderes de 1a Uni6n- est~ inscrita en 1a Constituci6n a1 

seña1ar que e1 Presidente puede iniciar 1eyes y emitir decretos, ce~ 

virti~ndose de hecho en otro poder 1egis1ativo. Asimismo, puede nom 

brar y remover autoridades judicia1es. Absorbe y se refuerza con 

1os otros dos poderes, obviamente, constituye una ciara dictadura. 

Fina1rnente, e1 corporativismo se manifiesta en 1os art~cu1os 

27 y 133 que otorgan facu1tades todopoderosas a1 presidente para 1e-

13 Juan Feiipe Leai, La burgues~a y ei Estado mexicano, pp. 175-177. 
14 Juan Fe1ipe Lea1, México, Estado, burocracia y sindicatos, p~ 42 
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gisl.ar sobre propiedad y trabajo, -con base en criterios ajenos al. 

J.iberaJ.ismo-, vol.viéndol.o el. árbitro supremo del. paj'._s. 

ejempl.o,el. derecho l.aboral. reconoce l.a l.ucha de el.ases pero propone 

su regul.aci6n por l.a v~a institucional. -el. Estado- por medio de 

J.os tribunal.es de Concil.iaci6n y Arbitraje. 15 

Sobre estas bases el. nuevo Estado tardará 25 años en reestru~ 

turarse (1915 a 1940). Mientras tanto !.os intereses dominantes r~ 

presentados por l.a burocracia pol.!tica pGbl.ica tornarán !.as decisi2 

nes y satisfarán demandas parcial.es a !.as el.ases dominadas para man-

tenerl.as pacificadas. La dispersi6n del. poder es arnpl.ia y !.as fuer-

zas regional.es tendrán un papel. de primer orden sobre todo en l.a se-

gunda y tercera décadas del. sigl.o, comandadas por caudil.l.os como Jo~ 

qu~n Amaro, Saturnino Cedil.l.o, José Guadal.upe Zuno, Col.unga y Gonzal.o 

N. Santos. 16 

En todo este camino l.as rel.aciones con Estados Unidos son i~ 

separabl.es de l.a vida pol.~tica y el. irnperial.ismo con rel.ativa auton~ 

m~a, tendrá 1a posibilidad de infl.uir en 1a reorientaci6n del. des~ 

rro11o capital.ista del. pa~s. 17 

De 1918 a 1920 una una reanimaci6n del. movimiento obrero do~ 

del.as huelgas y l.uchas reivindicativas se suceden constantemente:f~ 

rrocarril.eros, petroleros, textil.es, electricistas, portuarios (Tarn-

pico y Veracruz) y otros gremios. Se exigen, además de aumentos sa-

J.arial.es, conquistas de tipo social., ap1icaci6n de 1o que se expresa 

15 

16 

17 

J::b., pp. 43-44 

Cfr. Lea1, La burgues!a y ••• , pp. 177-179 y Meyer, "Estado y Sociedad con C!!_ 
11es" en Historia de 1a Revol.ución Mexicana, No. 11, p. 53 

Lea1, La burguesía y ••• , pp. 177-179 



133 

en 1a Constituci6n y derecho a 1a organizaci6~ sindicai. 18 

Por 1o anterior, e1 proceso de conso1idaci6n de1 Estado n~ -

ciona1 habrá de pasar por varias crisis po1~ticas: 1919, 1923, 1928 

y 1935; ref1ejadas en 1os movimientos de 1as c1ases dominantes as~ 

como en 1os de 1as ciases dominadas:comunistas, cat61icos, anarcosi_!l 

dica1istas, antirree1eccionistas y civi1istas. Ante cada crisis e1 

movimiento obrero organizado tendrá que definir su posici6n frente 

a 1a situaci6n gubernamenta1. 

E1 23 de abri1 de 1920 1anza su P1an de Agua ~rieta cuyos 

puntos fundamenta1es son: derribar a carranza, nombrar presidente 

provisiona1 a1 gobernador de Sonora, Ado1fo de 1a Huerta y rea1izar 

1uego e1ecciones para estab1ecer e1 gobierno 1ega1. 

E1 estado de More1os decide apoyar a Obreg6n y a fines de 

abri1 se sub1eva -presumib1emente a cambio de tierras y puestos po-

1~ticos. E1 dos de mayo, Obreg6n proc1ama e1 triunfo, a pesar de 

que aan resistena1gunos carrancistas en e1 D. F. 19 

E1 7 de mayo Carranza sa1e hacia Veracruz y e1 9 Obreg6n en-

tra en 1a ciudad de México. Carranza nunca 11ega a1 puerto, porque 

se interna en 1as montafias de Pueb1a y e1 21 de mayo 1o asesinan en 

T1axca1a1tongo. 

Para e1 24 de mayo e1 Congreso, también de parte de Obreg6n, 

e1ige presidente a Ado1fo de 1a Huerta. Bajo la bandera de1 obrego-

nismo están Pab1o Gonzá1ez y Genovevo de 1a O. Junto a1 presidente 

y a Obreg6n mismo, presencia e1 desfi1e de1 2 de junio, e11o parece 

18 Ado1fo Gi11y, La revo1ución interrumpida, p. 334 
19 ~., p. 326 y Arna1do CÓrdova, La ideo1ogía de 1a Revo1ución mexicana, pp. 262-304 
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prever ias situaciones contradictorias y aún antag6nicas que se pre

sentarán en ei poder. 20 

Obreg6n se vueive ei principai caudiiio de todos ios surgidos 

de 1a Revoiuci6n y es ei único que iiega a ser jefe dei Estado mexi

cano. 21 Manipuia a ias masas y hab1a inciusive de sociaiismo, ente~ 

dido como ei "dar a cada quien lo suyo". 

Obreg6n piensa que ei Estado es e1 que debe asumir ia tuteia 

de ias ciases trabajadoras. Del mejoramiento de estas ciases 1ab~ -

rantes será consecuencia el equilibrio entre ios sectores para dina

mizar ia· producci6n, por 1o tanto, conveniente para 1a promoci6n dei 

desarrolio de1 capitaiismo en el pa~s. 22 

As~ plantea un ba1ance de su gobierno: 

••• "M6xico ha entrado de 11eno, con paso seguro, en un fran-

co perido de reconstrucción, sobre 1as bases fundamenta1es 

que, como aspiración suprema de nuestro pueblo, quedaron p1a~ 

teadas en 1a revo1ución pasada. E1 prob1ema socia1 está 

siendo debidamente encauzado, 1aborando franca y sinceramente 

por e1 mejoramiento económico, integral y mora1 de las el~ 

ses popul.ares. Mil.l..ares de J.abriegos disfrutan de sus ti~ 

rras y s61o anhelan cu1tivar1as en paz1 1os trabajadores han 

empezado a experimentar 1as ventajas que imparten nuestras 

leyes y se acogen a sus postu1ados1 1as masas analfabetas 

han sentido ya e1 contacto de 1a instrucción y centenares de 

20 .!!:!.:...· pp. 329-331. 
21 

22 
córdova, op- cit., p. 267 

Miguel. RodrS:guez- MacS:as, "Lo=ª"'--tr=-=ª'-'n""v"'-"i""a=r..-i .. o=s--'d=e-=1._D~.-F"'-'.'-'"' --'e"'n'"---'e"'l."--"'p'-'e"-r=i""od""""'º._•p-'r"-e=s"'i""d=e'-'n""c=i'-'a"l."'" 
de A1varo Obregón, p. 6 
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maestros misioneros y rura1es 11evan la luz a sus cerebros y 

1a esperanza de una verdadera redención; y en general, todas 

las c1ases desheredadas se sienten más.identificadas con su 

propia patria, porque han empezado~ª sentir las ventajas que 

les reporta 1a mayor equidad con que se vienen distribuyendo 

los recursos del país; y esta labor social, que ha constitu~ 

do una verdadera innovación de nuestros sistemas y regímenes 

pasados, se ha logrado desarro11ar y fortalecer, sin desate~ 

der e1 apoyo que merecen el comercio, la industria y la agr_!. 

cultura en sus diversas escalas, y procurando causar los me-

nos males posibles, ya que estos males no podrían evitarse 

en lo absoluto cuando se trata de reformas de tan a1ta tras-

cendencia". 23 

Pronto ei generai Ca11es se vue1ve e1 hombre fuerte de ia 

Revo1uci6n, y representará una corriente poderosa ai 1ado de Obr~ 

g6n y frente a1 ej€rcito. 

Las e1ecciones de 1923-24 fueron 1a segunda crisis po1~tica 

que rompi6 e1 aparente equi1ibrio entre 1as fuerzas socia1es; prim~ 

ro se ref1ej6 en una controversia par1amentaria y despu€s gener6 en 

un conf1icto armado. 

En e1 fondo era 1a oposici6n de fuerzas y grupos, dentro y 

fuera de ia burocracia po1~tica, contra 1a posib1e e1ecci6n de Obr~ 

g6n de su sucesor y contra de 1a a1ianza Obreg6n-Ca11es-PLM-CROM. 

E1 Partido Labora1 Constituciona1ista (PLC) hab~a hecho pa -

tente su descontento ai predominio de1 Ejecutivo y desde 1921 hab~a 

23 Cit., pos., Córdova, op. cit., p. 274 
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presentado 1a proposici6n de un régimen par1amentarista 

Los otros tres partidos e1 Partido Naciona1 Cooperativista 

(PNC), Partido Nacional Agrarista (PNA) y el Partido Laborista Mexi

cano (PLM) se habían coaligado en la Confederaci6n Revolucionaria N~ 

cional para arrebatarle al PLC su predominio en las Cámaras, hecho 

que Obreg6n no dej6 progresar. 

Con excepci6n del PLN, los demás partidos se escindieron por 

el desgaste, aquél sostuvo a Calles y se surn6 las fracciones pro-ca-

11istas con lo que obtuvo el triunfo camaral Adolfo de la Huerta, en 

cambio, ag1utin6 un conglomerado muy heterogéneo de fuerzas desde 

áque11os que se habían sentido desplazados de la "familia revolucio

naria" hasta quienes tenían a1g1'.in desafecto con la administraci6n de 

Obreg6n. 24 

El Grupo Sonora sufre una escisi6n al rebelarse De la Huerta. 

De la Huerta declara que son tres las causas que le hacen separarse 

del gobierno y aceptar su candidatura a la presidencia: 

1.- El atropello cometido -en su concepto- a la soberanía de San 

Luis, como causa de su separaci6n. 

2.- Los ataques que le hizo el presidente al calce del informe del 

ingeniero Pani. 

3.- La opini6n p1'.ib1ica, causa ue la aceptaci6n de su candidatura. 25 

24 Lea1 y Guadarrama¡ Estado y burocracia sindicai. 
1917-1931, pp. 81-82 

La experiencia mexicana 

25 Ignacio c. Enríquez. La actua1 situación de México. Sensaciona1es dec1aracio
nes de1 Genera1 e Ingeniero Ignacio c. Enríauez, Gobernador Constituciona1 de1 
Edo. de Chihuahua, Guatema1a, Ta11eres de Sánchez y de Gerise, 1924; 77p.; p. 35 
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Aunque se afirma que l.os factores real.es son: 

1.-

2 .-

3.-

La ambici6n P,ersona1 de De 1a Huerta, 

Los intereses de l.a reacci6n y 

Una intriga de Al.berta J. Pani. 

El. del.ahuertismo no tiene origen en el. sentimiento popul.ar, 

ni es producto del. caudil.l.aje, ni ideal. pol.~tico, ni mil.itarismo.
26 

Cuando más es una manifestaci6n de antiobregonismo que esta11a el. 5 

de diciembre de l.923 en el. puerto de Veracruz: el. fin es combatir 

l.a candidatura de Cal.l.es e imponer por l.a fuerza de l.as armas a De 

l.a Huerta, quien está secundado por tres cuartas partes del. ejérci-

to. 

El. presidente Obreg6n se dice que da su apoyo moral. y mat~ 

rial. a l.os 1aboristas, el. Partido Cooperativista que está dirigido 

por Adol.fo de l.a Huerta trasl.ada sus oficinas al. puerto de Veracruz 

donde junto con el. general. Gudal.upe Sánchez se rebel.a en contra de 

Obreg6n. En dos o tres d~as el. movimiento es secundado y se contr~ 

l.an l.as zonas mar~timas del. Pac~fico y del. Atl.ántico. 27 

La CROM l.anza un manifiesto 11.mnando a 1as armas para defen 

der al. gobierno de Obreg6n y designa una junta revol.ucionaria para 

que integre bata11ones obreros y campesinos. Cel.estino Gasea, ex-

gobernador del. D. F. se presenta en Puebl.a "l.a zona textil. de mayor 

importancia en 1a Rep~bl.ica - 35 factor~as con 28 000 trabajadores 

y afil.iada a l.a CROM- " para que defiendan al. gobierno social.ista 

26 Al.onso capetil.l.o, La rebel.i6n sin cabeza. Génesis y desarro11o 

27 CGT, informe a l.a AIT, México, 
....1ose Val.ades. 

~- f~/ Manuscrito encontrado en el. archivo de 
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de Obreg6n. Como no 1e hacen caso, Gasea en contubernio con e1 g2_ -

bernador c1ausuran 1as fábricas y con e11o en1ista a 900 traba~adores 

Y 1os trae a 1a ciudad. Estos se presentan en e1 Congreso de 1a CGT 

pidiendo su ayuda y su regreso a Pueb1a. 28 

Trabajadores de fábricas de armas son ob1igados a mi1itar.!_ -

zarse, pero ante un inminente paro, 1a CROM desiste. La CROM 1anza 

un manifiesto prohibiendo todo movimiento hue1guístico y tachándo1o 

de contrarrevo1ucionario y ordena a 1a Uni6n Tipogfafica e1 boicot 

a todas 1as noticias "que pusieran en pe1igro 1a estabi1idad de1 go

bierno" y como 1os trabajadores de E1 Mañana y E1 Bo1etrn no están 

organizados, estos ta11eres son asa1tados y destruidos. 29 

La pugna e1ectora1 Ca11es De 1a Huerta 11eva a 1a revo1~ -

ci6n armada también, conocida como asonada de1ahuertista en Veracruz 

e1 5 de diciembre de 1923 que arrastra a 1a mayoría de1 ejército. 

Aparte de 1a habi1idad de Obreg6n, 1os Estados Unidos co1aboran ve~ 

diendo armas y municiones así como cerrando 1a frontera a 1os rebe1-

des. 30 

La asonada de1ahuertista tiene una resonancia sin preceden

te, se da "1a muerte de1 caudi11aje y 1a desaparici6n de1 cuarte1azo 

como medio de sucesi6n presidencia1". 31 

Esta asonada cuesta a1 país de diciembre de 1923 a 30 de ju-

nio de 1924: 

28 Ibidem 

~~-

$39,378.938.97 además de otros daños 32 en cosechas pe.=: 

30 córdova, op. cit., p. 305 
31 Luis Monroy Durán, E1 Ú1timo caudi11o. Apuntes para 1a historia de México, 

acerca de1 movimiento armado de 1923 en contra de1 gobierno constituido¡ 
México, José s. Rodrrguez, ed., 19241 513 p. más 155 de apéndice documenta1, p. 7 

32 ~-· p. 95 
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didas, en propiedades privadas, encautaciones y robos. 33 

Fina1mente es Ca11es quien sube a1 poder y con é1 se estabi-

1iza un esquema gubernamenta1 que dura hasta 1a crisis po1~tica de 

1928. 

Continúa con 1a burocratizaci6n en dirigentes de1 movimiento 

obrero y su integraci6n en e1 aparato estata1, principa1mente con 1a 

CROM obtiene un apoyo definitivo y a 1a vez, ie paga con puestos pú-

b1icos. Quiere terminar con e1 reparto agrario, pero a 1a vez crear 

una pequefia burgues~a a través de 1a pequefia propiedad parce1aria. 

Combate a 1a ig1esia como centro de reagrupamiento po1ítico de 1a 

o1igarquía terrateniente y somete 1a rebe1i6n cristera. Organiza a1 

Estado y a1 sistema bancario como pi1ares de1 desarro11o capita1ista. 

Enfrenta una amenaza de invasi6n de E. u. por rumores sobre expropi~ 

ci6n petro1era. Reprime a1 Partido Comunista después que 1e ha dado 

su apoyo a1 principio de1 régimen. 34 

Ca11es admite que 1os sindicatos deben ser a 1a vez, po1ít~ 

cos, aunque no en 1as mismas organizaciones sino a través de sus PªE 

tidos de ciase, para combatir e1 vicio que 11eva a1 hombre a pensar 

s61o en su est6mago, vicio "contrario a 1os fines de universa1idad y 

e1evamiento mora1°que persigue" e1 sindica1ismo35 

Es 1928 otro año de crisis po1ítica, 1as e1ecciones son pau-

ta para e1 fin de 1os pactos y e1 inicio de 1a a1ianza instituciona-

1ista de 1as ciases. 

La conso1idaci6n de1 Estado y 1a permanencia' de 1as· institu-

33 Capeti.11o, op. cit., p. 250. 
34 Gi11y, La revo1ución interrumpida, pp. 348-355. 
35 Gi1 Phiha1oup, E1 genera1 Ca11es y e1 sindica1ismo, México, Ed. Herrero, 1925, 

157 p.; p. 44 
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cienes provoca un reacornodo de ios hombres en ei poder, de ios gr~ -

pos poi~ticos y de ias organizaciones sociaies. 

De esto se dio cuenta ia CROM y ante ia campafia de reeie~ -

ci6n de Obreg6n, decide repiegarse, aunque ia centrai ya est~ en su 

camino hacia ia desintegraci6n. Sus miembros est~n confusos y ia s~ 

tuaci6n se agrava después dei asesinato de Obreg6n y ia denuncia he

cha por ei Centro Director Obregonista que acusa a ios i~deres de ia 

CROM y dei PLM de ser ios instigadores de ia tragedia. 36 

Ei asesinato de Obreg6n crea un confiicto entre sus correii-

gionarios y ei gobierno de caiies. Una crisis más se presenta: ia 

rebe1i6n escobarista. Ei 3 de marzo se subieva en veracruz Jesüs M. 

Aguirre quien pretende ia constituci6n de un directorio miiitar corno 

gobierno de ia naci6n. Ei mismo d~a en Sonora se subieva Francisco 

R. Mazo. Ai d~a siguiente José Gonzaio Escobar en La Laguna;y en 

Chihuahua, Sonora y Durango, ios gobernadores de esas entidades Mar

ceio caraveo, Fausto Topete y Juan Guaiberto Amaya desconocen a C~ 

iies tiidándoio de dictador. 

Esta rebeii6n rniiitarista descansa en ei Pian de Herrnosiiio 

que reconoce como jefe dei movimiento ren~vador ai generai José Ge!!_ 

zaio Escobar. 37 

36 

37 

Fina1rnente este movimiento fracasa. 

Meyer hace una interesante estad~stica dei costo de ia revo-

Portes Gi1, Quince años de po1ítica mexicana., México, Ed. Bretas, 1954, pp. 42-43 
cit. pos., Guadarrama, op. cit., p. 255 

José Mancisidor, Historia de 1a Revolución mexicana, pp. 321 y 322 
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1uci6n escobarista, veamos: 100 mil.1ones de pesos, pérdida de cose-

chas de tomates y de a1god6n que se exportaban a 1os E. u., 600 ki1~ 

metros de riel., 40 puentes, 4 000 muertos, l.l. 000 heridos, amp1i~ -

ci6n de 30 mi11ones del. presupuesto del. ejército (en l.929 el. ejérci-

to cost6 a 1a naci6n l.25 mi11ones de pesos) 

magnitud del. movimiento escobarista. 38 
Esto da una idea de 1a 

Con Escobar derrotado, Ca11es queda como e1 Jefe Máximo de 

1a revo1uci6n. Se inicia una etapa co.nocida como e1 maximato por 

Portes Gi1, Ort!z Rubio y Abel.ardo RodrS:guez en 1a presidencia pero 

manejados por e1 poder ca11ista. 

Es en l.929 cuando Ca11es crea el. Partido Naciona1 Revo1ucio-

nario (PNR) para control.ar y reg1amentar 1as 1uchas de tendencias y 

camari11as por el. poder a través de sus direcciones burocráticas y 

quitar todo vicio independiente frente al. Estado burgués. Con esta 

confederaci6n de partidos y caudi11os 1ogra cohesionar primero a 1a 

burocracia pol.!tica y 1uego incorporar 1os intereses sectorial.es. 

En 1931 dec1ara Ca11es terminar con el. reparto agrario au~ -

que hay exigencias de reparto ejida1. Ese
0

mismo afio se dicta 1a Ley 

Federal. del. Trabajo que reside en una estricta reg1amentaci6n de la 

existencia y e1 funcionamiento de sindicatos y hue1gas. As!, el. Es-

tado tiene la posibil.idad de declarar 1ega1 o i1ega1 una hue1ga y 

someter a 1os trabajadores a un proceso de conci1iaci6n y arbitraje 

donde funge como árbitro. 

38 Meyer, La Cristiada, tomo I, p. 147 
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Ca11es fina1iza su poder en 1935, cuando se enfrenta a1 poder 

de1 cardenismo, atacando 1a administraci6n de Cárdenas y acusando a 

1a ciase obrera de1 desconcierto po1ítico de1 país. Con esta decl.a-

raci6n p1ib1i.ca se hace notorio e1 confl.icto Ca11es-cárdenas y l.a c1~ 

se obrera responde con 1a creaci6n de1 Comit~ Naciona1 de Defensa 

Pro1etaria quien defiende e1 cardenisrno. 

Curiosamente 1a CGT y 1a CROM se encuentran a1iadas y a1 se~ 

vicio de1 ca11ismo. 

Frente a esta situaci6n, l.a opci6n po1ítica de 1a c1ase obr~ 

ra es brind·ar p1eno apoyo a1 cardenismo que ofrecía mayores posibil._! 

dades de reivindicaci6n, tanto a nive1 econ6mico cuanto po1ítico. E1 

apoyo se da a través de grandes movi1izaciones y de1 fomento de l.a 

hue1ga como principal. arma reivindicativa de1 pro1etariado. Esta 

vincu1aci6n garantiza 1a rea1izaci6n de 1as reformas posteriores 

Cárdenas. 39 

de 

B. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y EL ANARCOSINDICALISMO 

1. ANTECEDENTES 

Las primeras formas de organizaci6n de l.os trabajadores en 

nuestro pa~s son l.os gremios. Surgen en 1a época de 1a col.onia al.e~ 

tados por J.a rel.ativa s~guridad y protecci6n que ofrecía 1a Corona. 

Son l.os artesanos quienes se organizan en esos gremios, sastres cort~ 

39 
SamueJ. Le6n1 "AJ.ianza de el.ase y cardenismo (junio de 1935 - febrero de 1936)" 
en Revista. Mexicana de ciencias PoJ.~ticas y Social.es, No. 69, juJ.io - septiem
bre 19771 pp. 25-76 

¡ 
1 
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dores, piateros, tejedores de seda, zapateros que apenas empiezan a 

cimentar su fama y a incrementar sus negocios. La independencia vi~ 

ne a dejar en suspenso y a transformar un tanto ia organizaci6n exi~ 

tente. 

Poco despu~s, se desarticuian ios grernios,ia nueva variante 

es ei taiier artesano iibre caracterizado por su forma de produc -

ci6n mercantii simpie. 

Estos pequeños taiieres evoiucionan hacia ei gran taiier en 

ei momento en que ya no es suficiente ei trabajo de ia famiiia y ei 

artesano se ve en ia necesidad de contratar aigunos ayudantes, que 

a veces iiegan hasta ei n11mero de diez. De esta forma, ei antiguo 

maestro se convierte en pequeño propietario. Es ei primer paso que 

ha roto con ia producci6n mercantii simpie y ientamente evoiuciona-

rá hacia ia producci6n capitaiista. 

Aunque ios pequeños propietarios de hecho ejercen una dobie 

funci6n: son patrones y son obreros, esto ios conduce a organiz~ -

cienes rnutuaiistas y cooperativistas, donde se protegen unos a otros 

e inciusive iogran obtener de ias autoridades aigunas ieyes que fav2 

recen a ios trabajadores. 

Nada más iejano que piantear una iucha sindicai entre patr6n 

y obrero. Mientras que por una parte, ia inteiectuai~dad nacionai 

que procura ias ideas poi~ticas y de iiustraci6n universai no tiene 

suficiente inciuencia como para iograr un movimiento fuerte; por 

otra, ia industria apenas comie.nza con su puntai textii y ia preocu-

' 1 
i; 
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paci6n principa1 es subsanar en a1go 1a situaci6n de aguda miseria 

que existe en todos 1os runbitos. 40 

Estas situaciones y características encajan a 1a perfecci6n 

con e1 anarquismo cuyas manifestaciones se dan en 1os primeros br2 -

tes de movimiento obrero en nuestro país, aunque e1 anarcosindica1i~ 

mo corno variante de1 anarquismo se expresará hasta 1921 con 1a C.G.T. 

Sin duda, e1 anarquismo mexicano se ve con más c1aridad en 

1a Casa de1 Obrero Mundia1 donde ya se expresa en sus rasgos apo1ít~ 

cos y cu1tura1es, aunque sin tendencias vio1entas. 

Poco despu~s 1a COM se verá invo1ucrada en po1ítica y perde

rá muchas de sus características anárquicas. 

2. PRIMEROS BROTES DE MOVIMIENTO OBRERO 

Dentro de1 país ya estaban dadas 1as condiciones para que p~ 

diera inf1uir e1 anarquismo. Las ideas de1 apoyo mutuo, 1a respues-

ta a 1o que deseaba e1 pequeño propietario y 1a incipiente organiza

ci6n eran 1as bases id6neas. 41 

40 ~- Juan Felipe Leal y José Woldenberg Artesanos y proletarios, texto inédito 
fotocopiado, noviembre de 1974, y José Valadés "Prólogo a la Cartilla Socialis 
ta", pp. 13-16. -

41 
Los utopistas de1 si91o XIX esparcieron 1a idea de fundar nuevas co1onias, espe 
ciaJ.mente de tipo agríco1a y enfocaban sus miras hacia México: Thomas Spence -
imaginaba un nuevo mundo que se extendía en cadena por 1as tierras dominadas 
por Espafia; Robert OWen sofió en fundar 1as ciudades del futuro en territorio te 
zano; Víctor Considerant en su Au Texas decía que México y Texas podían ser id"Ca 
1es para el establecimiento del falansterio; Michael Flurschei.m viajó varias ve
ces a México para ver si podía organizar sus colonias agrarias donde existierari 
el espíritu de asociación y de 1ibertad. Esta utopía atrajo al francés Aqui1es 
Co11in -ayudante de Leandro Va11e- y a Rhodakanaty. Finalmente fue Albert R. 
owen quien encontrÓ,e1 idea1 para ei estab1ecimiento de una ciudad en e1 norte 
de México y estab1eció ahí con efímera existencia, la co1onia socialista de Oc 
cidente en Topo1obampo. A1 efecto véase la interesante investigación de José
Valades, Topolobampo, México, FCE, 1939; 62 p.; pp. 12-14. 
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S61o bastan 1as inf1uencias europeas para que 1a ideo1og~a 

anarquista se imp1ante. A pesar de e11o, e1 anarquismo 11ega a Méx.f. 

co en ideas fragmentadas y a veces hasta contradictorias, recuérdese 

que en Europa se está dando 1a 1ucha entre 1as diferentes variantes 

de1 anarquismo. L1ega 1a versi6n españo1a por e1 considerab1e inf1~ 

jo de inmigrantes españo1es en México y desde Grecia, P1otino Rhoda

kanaty, personajes que 1ogran inf1uir sobre 1os estudiantes y J.os ªE.. 

tesanos de tradici6n gremia1 individua1ista. 42 

P1otino Rhodakanaty es, en pa1abras de Hart, e1 primer abog!! 

do de 1a teor~a anarquista. 

Admirador de Proudhon, viaja a París especiaJ.mente para con2 

cerio, ah~ estudia fi1osof~a po1~tica y tiene entre sus amigos a un 

mexicano que 1e hab1a sobre 1a invitaci6n de Comrnonfort para que 

extranjeros se estab1ezcan en México y creen co1onias agríco1as ind~ 

pendientes. Esto 1e entusiasm6 y decidi6 venirse a México, aunque 

1e toc6 e1 inicio de 1a guerra de reforma y prefiri6 quedarse en Es-

paña para aprender e1 idioma. Con e1 triundo de Juárez 11eg6 a Méx.f. 

co en 1861, y aunque se dio cuenta que 1as propiedades agr~co1as p1,!! 

neadas por Cornrnonfort se hab~an o1vidado, decidi5 por su cuenta erg!! 

nizar a 1os campesinos; para ganarse adeptos escribi6 un fo11eto ti

tu1ado Cartil.l.a social.ista, 'exp1icando 1os principios de una sociedad 

agr~co1a ut6pica, seg1ín 1os 1ineamientos de Fourier y de Proudhon". 43 

42 véase Ma..x Netl.au, ''Contribución a l.a Bibl.iografía Anarquista de América Latina'', 
en Certamen internacional. de La Protesta, Buenos Aires, Ed. La Protesta, 1927, 
pp. 5-33 p. 10 y John Hart, LOs anarauistas mexicanos 1860-1900, pp. 42-43, 
49-51. 

43 John M. Hart, Los anarquistas mexicanos 1860-1900, México, Sep/setentas, 1974, 
PP• 29-33. 
Como dato compl.ementario, esta información aparece en ei l.ibro de Netl.au ~ 
vorfruhl.ing del. Anarchie, p. 181, cit. pos., Santil.l.án a Val.adés, carta, 
30-VIJ:-1925. 
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Como tuvo poco éxito con 1a co1onia agríco1a, busc6 trabajo 

como profesor de 1a preparatoria y 1ogr6 adeptos para e1 socia1ismo 

1ibertario entre sus discípu1os. En 1865 form6 e1 grupo de estudia~ 

tes socia1istas que se consideraban 1a rama mexicana de1 bakunismo. 

Entre estos estudiantes surgieron Francisco Za1acosta, Santiago Vi11~ 

nueva y Herrnenegi1do Vi11avicencio. 44 

Rhodakanaty junto con Za1acosta y Vi11anueva -Vi11avice~ 

cío ya había muerto- fundaron una sociedad secreta 11amada La s2 

cia1 (1868) sección internaciona1ista que daba su "adhesión emoci2 

na1" a 1a internaciona1 bakunista. 

También son e11os quienes integran e1 Gran Círcu1o de Obr.=_ 

ros de México e1 5 de mayo de 1870. 

En este círcu1o hay a1gunos refugiados de 1a Comuna de P~ -

rís y se teme que en México pueda darse un movimiento de este tipo. 

Só1o hasta que e1 círcu1o se siente fuerte con 28 sucursa1es se atr.=_ 

ve a rea1izar e1 Primer Congreso de 1as Sociedades Obreras de México 

e1 5 de marzo de 1876. E1 Congreso es muy atacado y provoca ese~ -

si6n entre 1os obreros. Luego Porfirio Díaz se 1as arreg1a para po

ner bajo sus 6rdenes a1 Círcu1o. 45 

44 
Za1acosta fue duranguense, estando en 1a preparatoria se hizo discípu1o de Rho 
dakanaty y se volvió uno de 1os socios más activos de La Social. Vi11anueva ñ°,!!. 
ció en 1a ciudad de México, conoció a Za1acosta en 1a escuela de Medicina y a 
través de é1 a Rhodakanaty, dedicó su vida a organizar obreros urbanos. Vi11a
vicencio nació en e1 Estado de México, también estudió medicina donde conoció 
a za1acosta quien 1e conectó con Rhodakanaty. 

45 véase passi.m: Net1au, 
socialismo en México, 

"Contribución a :La ••• ", p. 10, Gastón García Cantú, E1 
p. 199 y José Val.ades, "Sobre l.os orS:genes del. ••• p.72 
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La Socia1 desaparece durante algún tiempo para reaparece en 

1871. Mientras actuaba tenía su propio órgano de difusión, La Inte~ 

nacional, escrito bajo 1a influencia de españoles con tendencia bak~ 

nista llegados a México, entre ellos Carlos Sanz y Federico M. Fu~ 
46 co. 

Los datos sobre Sanz se sintetizan en que desde los primeros 

meses de 1873, cµando llegó de Barcelona estuvo muy activo al grado 

de volverse uno de los 1íderes del movimiento libertario. 

En una reunión del 20 de marzo en conmemoración de1 anivers~ 

rio de la Comuna de París, leyó una carta de Farga Pe11icer y otra 

de Bakunin con quienes mantenía correspondencia. 47 

Cuando Díaz empieza a perseguir a los revolucionarios, Rhod~ 

kanaty se oculta y Zalacosta pasa varios afias en la cárcel, Sanz ap~ 

rece en Argentina (1878-1880) corno organizador de obreros. 

Despu€s de Argentina hay dudas sobre lo que hace Sanz, una 

de las más insistentes se relaciona con la posibilidad de que hubie

ra asistido al Congreso anarquista de Londres, representando a M€x.f_ 

co. 

Una investigación de Netlau revela que hay una confusión en

tre Carlos Sanz y Edward Nathan Ganz, ya que algunas publicaciones -

46 

47 

Es muy interesante seguir ia pista de Sanz por ser un personaje desconocido pa 
ra los historiadores e investigadores actuales. En la época de1 anarquismo sU 
personalidad despertó muchas inquietudes entre investigadores e historiógrafos 
como José Valadés, Net1au y Diego Abad de santi11án quien contribuyó a1 escla
recimiento de algunos datos. 

Va1adés corrobora el dato diciendo que encontró documentos en el archivo de La 
Social y notas entre obreros uruguayos y socialistas residentes en México que 
son testimonio de1 entendimiento entre Sanz y Farga Pel.1icer, catal.án revoiucio 
nario. Val.adés, 91 prólogo a J.a Cartil.ia ... , p. 28 /Netl.au indicaba que este d.!!.,
to había que toma.rl.o con cautel.a, "Contribución a fa ... 11

, p. iq? 

1 

1 

l. 

i 
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sob:ceei Congreso mencionan a Ganz como delegado de la confederaci6n 

rnexicana. 48 

Nathan Ganz es originario de Budapest, Hungr~a y natura1iza-

do en E. u. Radica en Boston, Mass., donde publica la revista The 

Anarchist, hab~a obtenido el mandato de una organizaci6n legalitaria 

mexicana (opuesta a La Social de Sanz), esa agrupaci6n publica El s~ 

cialista que en opini6n de Netlau muestra un socia1ismo anodino. 49 

Ganz habla en el congreso de Londres de un socialismo revol~ 

cionario en M~xico "de una manera exagerada, que no merece fe". 5 º 
Afirma - segan los peri6dicos Révolt~ y Freheit- representar ai C~.E. 

culo de Obreros mexicanos, Cita peri6dicos socialistas que no exis-

ten y propone, en nombre del proletariado de México llevar a cabo 

la revo1uci6n social, usando armas qu~micas y todo género de instru

mentos propios para la violencia. 51 

48 

49 

Se refiere a una co1ecci6n de E1 Socia1ista, México 1881, Nos. 11-12 y a un fo 
11eto titu1ado E1 Anarquismo. Fo11eto dedicado a1 esc1arecimiento tota1 sobre 
1as ma1 interpretadas ideas anarquistas propagadas en Europa y en 1os E. u. de 
1a repúb1ica norteamericana, por 1a anarquista comunista Gui11ermina (México, 
1903, 43 p. 8°.) g.-Lt. EQ.S., Net1au, ~a José va1adés, Layarethgarse 32-III/ 
22, 17 mais 1924, manuscrita en francés, A.J.V. Además agrega que los informes 
de1 Congreso de Londres de 1881 están contenidos en las publicaciones: Freheit 
(Londres, A11emand) Libertad de Juan Host I (sic), Revo1té (Géneve compi1ados 

por K.ropotkine), La revolución Socia1 (París). Más abajo cita a El internacio 
na1 de Montevideo (1870) E1 Descamisado de Buenos Aires (1879) La 1ucha obrera 
de Montevideo (1881). 
A decir de José Va1adés, esta pubJ..icaci.ón era "oportunista y tibia", pero tam
bién fue escenario para J..a discusión de cuestiones sociales como: 1°. apoyo de1 
artesano hacia e1 obrero, quería J..a dirección de1 mutualismo· en un camino dife
rente a1 de J..a beneficencia y 2°. agrupar a trabajadores de actitud antipatro
na1 especia1mente de1 ramo texti.1. Esas fueron sus dos misiones básicas. 

SO Net1au, "Contribución a 1a ..• 11
, p. 10. Para 1881 1os militantes revo1ucion~ 

ríos están dispersos por J..as represiones de Porfirio Díaz. 
51 

Va1adés, "ProJ..ogo a 1a Carti11a ... ", p. 34. 

... .. --·--·-" 
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Mientras tanto Rhodakanaty y sus discípu1os continüan con -

su actividad anarquista y de organizaci6n 1abora1. Rhodakanaty nu!!_ 

ca renuncia a la idea de las comunas agrícolas y f ina1mente integra 

la "Escuela del Rayo" en Chalco, Estado de M€xico. Ahí enseña a 

1os campesinos a leer, escribir, 1a oratoria, m€todos de organiz~ 

ci6n e idea1es socia1istas 1ibertarios. 

Entre sus discípulos 1ogra inf1uir en Ju1io Chávez L6pez, 

trabajador en una hacienda de Texcoco, quien con cierta facilidad 

para la oratoria, p~ovoca un movimiento agrario en mayo de 1869. 

Desafortunadamente es hecho prisionero y fusilado en septiembre de 

ese mismo año. 52 

Para 1874 se suceden huelgas de tejedores y sombrereros 

que culminan en 1876 con un año de gran acci6n e inquietud en 1as 

filas de trabajadores. Se rea1iza ei congreso del gran Círcuio, 

que se mencion6 anteriormente, se pub1ican peri6dicos como Ei s~ 

cia1ista, Ei hijo dei Trabajo, La Comuna y La Internacionai. Rhod~ 

kanaty reorganiza La Socia1 el 7 de mayo impu1sado por Za1acosta y 

otros amigos rusos. Se abren re1aciones con Uruguay. Todos estos 

deste11os, sin embargo, son d€bi1es ante e1 afianzamiento de Díaz 

en ei poder. 53 

La Social no dura mucho, aunque su momento más bri11ante 10 

constituye una manifestaci6n de cinco mi1 obreros - 14 de diciembre 

52 Véase a Hart, Los anarquistas .... , pp. 54-71 y García Cantú, op. cit., pp.57-58 
Este autor ie 11ama Julio LÓpez Chávez, pero en entrevista personal me informó 
que e1 nombre está equivocado y que es Ju1io Chávez como viene en el libro de 
Hart. 

53 Valadés, "Sobre 1os orígenes del .... , p. 72 
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de 1879- en 1a Ciudad de M~xico segGn fuente de un peri6dico 1~ -

ca1, se 11evan m~s de cien banderas rojas y a1 frente un gran car

te1 negro con 1etras rojas que dice "La Socia1, adherida. a 1a gran 

Liga Internaciona1 de1 Jura" 54 

En 1881 La Socia1 desaparece. 

Durante el. periodo de D~az en el. poder, a pesar de 1a r~ 

presi6n hay una eferverscencia, que l.uego se vuel.ve cl.andestina, 

por organizar al. movimiento obrero. Para este entonces, a1gunos 

estudiantes infl.uidos por l.as ideas del. 1ibera1ismo y de1 posit.!_ 

vismo se integran en e1 Partido Libera1 Mexicano. 

La historia de1 partido se inicia en San Luis Petos~ el. 30 

de agosto de 1900 cuando el. C~rcul.o Liberal. Ponciano Arriaga hace 

una invitación para organizar el. Partido Liberal.. Responden 1os 

1iberal.es de 13 estados y del. D. F., organizando casi 50 c1ubes 

1ibera1es. 

De este grupo sobresa1en l.os cabecil.1as: Ricardo Fl.ores 

Mag6n y Cami1o Arriaga. Cami1o ha escrito l.a "Invitación al. Part.!_ 

do Libera1", aunque de contenido pol.~tico y sin contenido socia1, 

54 
Netl.au, "Contribución a ... , p. 10 

Para principios de siglo el. anarquismo ya tení~ considerable impacto. En 
dos conferencias Panamericanas se l.e dedicó todo un rubro a l.a discusión 
sobre cómo castigar los del.itas y ver la extradicción de J.os. anarquistas 
entre l.as naciones americanas. véase al respecto: segunda conferencia 
Internacional Americana (organización, proyectos, informes, dictámenes, 
debates y resol.uciones) Mexico, Tipografia de la Oficina Impresora de E2_ 
tampiIIas, 19o1, 397 p.; pp. 180-216 y Actas y Documentos de la Segunda 
Conferencia Panamericana, México, Tipograf!a de la Oficina Impresora de 
Estampillas, 1902, 892 p.; pp. 315-747 (edición en ingles y en español) 
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~1 mismo es de tendencias moderadas.SS 

Ricardo F1ores Mag6n, en cambio, es e1 1S:der incansab1e y 

radica1 cuyas ideas 1o convierten en precursor de 1a Revo1uci6n M~ 

xicana. 

En 1901 e1 C~rcu1o ce1ebra su primer congreso y a1 poco 

tiempo son c1ausurados 1os c1ubes 1ibera1es. E1 segundo congreso 

es reprimido por 1a po1ic:La. sin embargo, 1a combatividad de sus 

miembros que 1uchan a trav~s de 1os peri6dicos sigue constante y 

sembrando 1a serni11a de1 movimiento revolucionario. Parece que ya 

desde 1~03 se hacen p1anes para una revo1uci6n contra Porfirio 

DS:az sustentada en un "socialismo revolucionario" derivado de Bak~ 

nin (Cockcroft: 106-110), sin embargo, esta idea no se ha hecho p§_ 

b1ica por e1 temor que podr~a despertar entre la gente. 

F1ores Mag6n en sus rna1tip1es visitas a los E. u. para al~ 

jarse de 1a represi6n de DS:az conoce a ciertos anarquistas nort~ -

americanos corno a Ernrna Go1drnan y Florencia Bazzora quienes pronto 

hacen que Ricardo simpatice con las ideas anarquistas. 

La Junta organizadora de1 PLM se integra e1 28 de septiem

bre de 190S con 1a presidencia de Ricardo Flores Mag6n, el peri6d,!_ 

ce, 1a correspondencia y el contacto personal van a ser los instr~ 

mentes de propaganda y organizaci6n. 

La "influencia anarquista de Ricardo ser~ decisiva para es-

ta etapa, en 1911 cuando sale a la luz e1 manifiesto anarquista e~ 

55 
Sa1vador Hernández, Magonismo y movimiento Obrero en México: Cananea y Río 
B1anco, pp. 5, 7, 9. 
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presa ya su lucha contra la "trinidad sornbr!a: capital, autoridad y 

clero~. 56 Esta actitud seguirá en el mismo Programa del PLM dado en 

San Luis Misuri en julio de 1906. 

La lucha es desigual: un pufiado de hornbres,contra el siste-

ma porfirista, con una misi6n particularmente dif!ci1: "porque 

deseamos formar cuerpos especiales de puros libertarios que se enea~ 

garán de evitar ora una traici6n, ora una reacci6n de la burgues!a. 57 

"Necesitamos en los lugares conquistados por el PLM conpafieros que 

eduquen a los inconscientes. Creernos que no solamente se necesita 

el fusil, sino tambi~n ir sembrando la idea. Estarnos en posesi6n de 

un vasto territorio, y se necesita a11! la presencia de una fuerte 

divisi6n libertaria, esto es, compuesta de puros libertarios, para 

que acaben por emancipar a los inconscientes "Nuestras columnas 

son mixtas hay hombres bastante emancipados, anarquistas de verdad, 

pero la generalidad no comprende por completo nuestros ideales, aun-

que s! comprenden que serán felices si se llega a tomar posesi6n de 

la tierra, y por tomar posesi6n de la tierra, 1uchan". 58 

Pese a todo,el magonisrno logra encender su mecha ent~e los 

proletarios de cananea y R!o Blanco, que aunque reprimidos, inician 

la gesta contra la dictadura de D!az. 

56 

57 

58 

Sobre e1 Partido Libera1 Mexicano véase: Rodríguez Ochoa, Gabrie1a: Un movi
miento revo1ucionario en trancisión: e1 Partido Liberal Mexicano, Manuscrito 
inédito, primera versión para una tesis profesiona1, México, FCPS, 1979, passi.m. 

Ricardo F1ores Magón a Pedro Esteve, carta persona1, 13 de marzo de 1911 en 
Pedro Esteve, Reflexiones sobre e1 movimiento revolucionario de México, México 
Bib1ioteca Lucha Continua, 1911/Vo1. I , 15 p.¡ pp. 2 

Ricardo Flores Magón a Pedro Esteve, carta personal, 22 de mayo de 1911 en Est~ 
ve, op. cit., p. 2. Esteve mismo cuenta que ante ta1 situación 11egó a escri 
bir a Europa para que vinieran hombres dispuestos a cooperar con 1a revo1~ -
ción socia1. 

1 
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Nuevas formas de organización empiezan a conso1idarse como 

e1 Gran C~rcu1o de Obreros Libres de 1906 y 1a Gran Liga de Trabaja

dores Ferrocarri1eros de 1908. 59 

Aunque a1gunas otras asociaciones no dejan de ser s61o m~ -

bretes ampu1osos si tomamos en cuenta e1 nillnero de sus miembros: 1a 

Unión de Linotipistas mexicanos (1909) con 42 miembros, 1a Gran Liga 

de Sastres (1909) con 4 socios; 1a Uni6n de Canteros (1911) con 4 

miembros. La Confederación Tipográfica Mexicana (1911) con 16 part_:h 

cipantes y e1 Sindicato de Conductores de Carruajes (1911) con 8 so-

cios activos. 60 Ciertamente que estas organizaciones se conso1id.!:!:. -

rán más ade1ante y a1gunas estarán muy activas en 1a segunda d~cada 

de1 sig1o. 

3. EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO 

a. La Casa de1 Obrero Mundia1 

De 1a inspiración anarquista surge e1 Grupo Luz e1 22 de ju

nio de 1912, formado por Luis M~ndez, Ciro z. Esquive1, J. Trinidad 

Juárez, Pioquinto Ro1dán, E1oy Armenta, Rodo1fo García Ram~rez, J.!:!:. -

cinto Huitr6n y e1 co1ombiano Juan Francisco Monca1eano, quien escr_:h 

be apasionadamente en e1 primer nillnero de1 periódico Luz: 

"Va Luz como ful.gente faro que se al.za sobre e1 duro pefia!:_ 

co de nuestra convicción a i1uminar con deste11o de có1era 

1os rincones de l.as cavernas donde habitan l.os cuervos, apr~ 

59 Jorge Basurto, E1 proietariado industria1 en México, p. 153 

60 rbidem 
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sionando en sus garras y estranguiando firmemente 1os der~ 

chos de 1ibertad· de un pueb1o sumido en 1a negra noche de 1a 

ignorancia y dob1ega 1a cerviz ante e1 yugo tiránico impues-

to por esa trinidad de pu1pos-c1ero, gobierno y capita1- que 

d.'La y noche ch.upan gota a gota 1a sangre de1 honrado produ~ 

tor 11
•

61 

Es el Grupo Luz junto con la Uni6n de Canteros, la Confeder~ 

ci6n Nacional de Artes Gráficas, la Uni6n de Operarios Sastres y la 

Uni6n de Conductores de Coches püblicos; los que habrán de ser los 

fundadores de la Casa del Obrero el 22 de septiembre de 1912, decla-

rándose abiertos partidarios del sindicalismo revolucionario. Para 

entonces,el anarquismo se estudiaba en las ideas de los españoles 

Luis Fabri, Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella y José Prat. 62 

La COM tiene por lema Ciencia, luz y verdad e igualdad, l~ 

bertad y amor. En realidad ha nacido alejada de la política. La 

idea original es hacer un centro de reuniones y discusiones filos6f~ 

cas y sociales sobre los futuros cambios econ6micos y sociales, de 

obreros para obreros mismos. 63 

En el local se dan clases gratuitas de modelado de barro, 

cosmografía, francés, dibujo lineal, inglés, corte de cajas y pasarn~ 

nería, geografía, aritmética, lecturas hist6ricas, química, confere~ 

cías sobre ternas sociol6gicos, científicos y pequeñas industrias, t~ 

neduría, taquigrafía, composiciones literarias, física, gramática 

61 
Jacinto Huitrón, Orígenes e historia de1 movimiento .•. , pp. 198-199 

62 ~-· pp. 213-215 

63 Cfr. Rafae1 Perez Tay1or, E1 socia1ismo en México, pp. 80-82 y Basurto op. cit., 
P:-160 
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caste11ana, nociones de masica y so1feo, nociones de dec1amaci6n. 

Hay inscripciones todos 1os d~as y se distribuyen 1as ciases y 1as 

sesiones de diferentes sindicatos. 64 

Sin embargo, en poco tiempo, 1a Casa de1 Obrero es e1 grupo 

que 1ogra cohesionar a1 movimiento obrero. Presenta un programa ra-

dica1, sindica1ista y revo1ucionario. Afirma 1a 1ucha de c1ases, 

proc1arna 1a acci6n directa, 1a hue1ga genera1, e1 boycot y e1 sabot~ 

je además de dec1ararse apo1~tica. 65 

Para 1913 se 1e agrega 1a pa1abra Mundia1 con e1 fin de dar-

1e un carácter internaciona1. Por su 1ado, Monca1eano expu1sado 

de1 pa~s porque Madero 1Ó consider6 pe1igroso- , hab~a fundado en 

Los Ange1es, 1a Casa de1 Obrero Internacionai. 66 

64 Pérez Tay1or, op. cit., pp. 82-84 
65 Basurto, op. cit., p. 160 
66 

Huitrón, op. cit., p. 216. Monca1eano era amigo de Ferrer Guardia y ~enía a 
formar una escue1a raciona1ista. Ferrer había muerto y sus disc~pu1os trata 
ban de imitar su ejemp1o a1 fundar escue1as racional.istas. Parece natura1 Clue 
Madero tuviera temor de 1as tácticas anarquistas. Por cierto encontramos un 
dato que se debe tomar con las reservas de1 caso y se anota sin afán de especu 
lar: "En el. mes de noviembre de 1911 se reunieron en el. domicil.io social. de -
J.a Oficina Internacional. anarquista en LOndres, Enrice Mal.atesta, anarquista 
ital.iano1 A. Shapiro, ruso; Charles Mal.ato, francés y Lorenzo Portet, españo1, 
heredero y sucesor.de Francisco Ferrer Guardia. En dicha reunión acordaron 
rea1izar tres atentados: uno de ellos en España, contra 1os señores Maura o 
Lacierva para vengar 1a muerte de Ferrer. El segundo contra ei Dr. sáenz Peña, 
actua1 presidente de 1a República Argentina; y ei tercero contra don Francisco 
I. Madero, presidente electo de 1a república de México" declaraciones de1 cuba 
no anarquista Marce1o Salinas a Constant Leroy en Leroy, Los secretos dei anar 
quismo, México, Cayetano Fernández editor, 1913. Leroy ex-anarquista quiere 
desprestigiar a Ferrer con esta obra. 

___ ,..---··-- ..-



156 

La Casa de1 obrero no tarda en enemistarse con Madero y ~ste 

1es reponde tratante de organizar una Gran Liga Obrera que debía in

tegrar una gran Confederaci6n, 1a Casa se opone, inclusive 1uchan des 

de dentro y es muy atacada por Madero. 

Pero viene la Decena Trágica y Madero es asesinado. 

La Casa toma gran fuerza y se convierte en e1 grupo de obr~ -

ros mejor organizado. Con Huerta en e1 poder 1a represi6n se desata 

en forma vio1enta, la Casa "actuaba con independencia y su ideo1ogía 

no la colocaba en una situaci6n favorable a 1os intereses de1 gobieE_ 

no".67 

E1 resultado de e11o es una segunda c1ausura e1 27 de mayo 

de 1914. 68 

cuando Carranza se levanta en armas y desconoce e1 gobierno 

de Huerta, Obreg6n firma 1os tratados de Teo1oyucan y ambos entran 

a la met:r6po1i. Hecho que favorece e1 que se reabra 1a Casa. 

Venustiano Carranza, a1 fin de extracci6n Po:rfirista, parecía 

indiferente a 1os movimientos obreros y agrarios. En contraste, a 

Obreg6n sí le preocupaban estos movimientos socia1es. Con 1a ayuda 

del famoso pintor Gerardo Muri11o, más conocido como el doctor At1, 

1og:r6 ganarse la simpatía de a1gunos 1íderes por medio de ofrecer1es 

algunas insta1aciones y dinero para su causa. Aunque al principio 

hubo :reticencias, que se volvían en críticas a1 carácter pe:rsonalis-

ta que le imprimían a 1a revo1uci6n Carranza, Vi11a y Zapata, final

mente, a1gunos miembros de la Casa aceptaron 1as insigunaciones de 

Obreg6n. 

67 Basurto, op. cit., p. 166 

68 .!E· 
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Corno resu1tado de todo esto surgi6 1a a1ianza con e1 constitu 

cicna1isrno a trav~s de un famoso Pacto, donde 1a COM se comprometía a 

1uchar por 1as armas, constituidos en 1os famosos Bata11ones Rojos, 

y recibiría a cambio, mejoras para e1 obrero con 1eyes apropiadas, 

asimismo, se compensaría a quienes participaran y faci1itaría 1a in~ 

ta1aci6n de Sucursa1es de 1a Casa, en todos 1os 1ugares en donde qu~ 

sieran. 69 

Desde 1uego, a1gunos e1ernentos de fuerte tradici6n anarquis-

ta, corno 1o son 1os texti1es, se rebe1an a1 Pacto. Uno de 1os 1íde-

res de 1a COM, Rosendo Sa1azar, escribe un fo11eto para justificar 

1a re1aci6n de 1a COM con Carranza. En ~1, dice que e1 movimiento 

Vi11ista representaba a 1a reacci6n, que e1 mi1itarisrno representaba 

1a ambici6n persona1ista y que e1 Zapatisrno se había a1iado con e1 

c1erica1isrno y 1a burguesía campesina. En cambio, ensa1zaba a1 con~ 

tituciona1isrno diciendo que éste cerraba ig1esias, arrebataba a1 cap~ 

ta1 cuanto podía y hacía ·suya 1a cuesti6n agraria, razones suficien

tes por 1as cua1es 1a COM debía ir a 1as armasJ0 

E1 comit~ de propaganda se mueve rápido y pronto se integran 

sucursa1es de 1a COM en: Orizaba, Pachuca, More1ia, Monterrey, Que-

r~taro, San Luis Potosí, M~rida, C6rdoba, Ja1apa, San Andrés Tuxt1a, 

T1acota1pan, Puerto M~xico, Oaxaca, Tapachu1a, Tehuantepec, Irapu~ -

to, Le6n, Co1irna, Tarnpico, Arbo1 Grande, Dofia Ceci1ia, Ciudad Victo

ria, Nuevo Laredo, Sa1ti11o, Torre6n, Sonora y Chihuahua. 71 

La fuerza que adquiría 1a COM hace rece1ar a Carranza, quien 

69 Ibídem. pp. 168-171 
70 Rosendo Sa1azar, A1 Rojo Libertario, todo e1 fo11eto. 
71 Basurto, -"º"'P'"-"·-º=i'-'t"-. , p. 173 
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disue1ve 1os Bata11ones Rojos con un mero agradecimiento y se da a 

1a tarea de atacar y frenar toda propaganda sindica1. L1ega a1 grado 

de cerrar por tercera vez e1 1oca1 por medio de1 genera1 Pab1o Gonz~ 

1ez. 72 

Este ü1timo hecho prácticamente hace desaparecer 1a COM qu~ 

dando s61o a1gunas sucursa1es en acci6n, especia1mente a1 norte de1 

pa!!'.s. 

b. OTROS INTENTOS DE ORGANIZACION OBRERA 

Una vez germinada 1a organizaci6n sindica1 será imposib1e 

e1iminar1a. 

Desaparecida 1a Casa de1 Obrero, de manera casi inmediata 

surge en enero de 1916 1a Federaci6n de Sindicatos Obreros de1 Di-2_ 

trito Federa1 con caracter!!'.sticas anarquistas. 

Su dec1araci6n de principios acepta 1a acci6n directa como 

medio de iucha, de sacar de 1a organizaci6n a cua1quiera que acepte 

un cargo pGb1ico o se haga propaganda, de hacer una campaña antipo1.f. 

tica, de admitir a toda ciase de trabajadores (obreros, manua1es o 

inte1ectua1es) sin distinci6n de credos, naciona1idad o sexo. De 

constituir una serie de agrupaciones de resistencia que aceptan 1a 

enseñanza raciona1ista. 73 

En marzo de 1916 1a Federaci6n toma 1a iniciativa de rea1.f. 

72 rbidem, p. 179 
73 Foja MS "Dec1aración de principiosde 1a Federación de Sindicatos Obreros de1 

o. F." México, enero de 1916. (Archivo de José Va1adés). 
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zar un congreso preliminar en Veracruz. Su f inal.idad es reunir en 

una sol.a agrupaci6n a los proletarios y agrupaciones del pa~s, asis

tiendo sol.amente delegados de las zonas sur y centro. 74 

Como resultado del Congreso surge la Confederaci6n del Trab~ 

jo de la Regi6n Mexicana (CTRM) • En esa ocasión sal.e electo Morones 

corno dirigente del organismo, pero se niega a aceptar el cargo por 

"razones de peso". 

La CTRM acepta corno principio fundamental. de la organizaci6n 

obrera la lucha de el.ases. Utilizará como procedimiento la acci6n 

directa quedando excluida toda el.ase de acción política. cesará de 

pertenecer a la Confederaci6n todo aquel. miembro que acepte un cargo 

público de carácter administrativo. Se admitirá a toda ql.ase de tr~ 

bajadores (manual.es o intelectual.es, siempre que estos últimos estén 

identificados con los principios aceptados y sostenidos por la Conf~ 

deración) sin distinci6nde credos, nacionalidad o sexo. Los sindic~ 

tos son agrupaciones de resistencia y se reconoce a la Escuela Raci~ 

nal.ista. 75 

En una curiosa mezcla declaran que su sistema de lucha es si~ 

dical.ista aprovechando 1as circunstancias favorables que se presentan 

en la actualidad para' e1 trabajador, además de las que aconseja la 

acci6n directa. Durante el congreso se han discutido tres posturas: 

sindicalismo a base de acci6n directa, sindicalismo a base de acci6n 

mú.l.tipl.e con taxativas o sea aceptando ajustarse transitoriamente a 

las circunstancias actual.es y sindicalismo a base de acci6n múltiple 

sin taxativas. 76 

74 córdova, E1 movimiento anarquista en México, p. 204 
75 congreso Pre1iminar Obrero, Veracruz, 5 - 17 de marzo de 1916; 19 PP• p. 10 
76 .!!?.- p. 13, 9 
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La sucursal de Tampico de la Casa del Obrero Mundial es una 

de 1as más inquietas en pro de la organizaci6n del obrero, ya desde 

enero de 1916, antes del congreso preliminar de Veracruz, ha insist~ 

do en celebrar pablicamente y 1o más pronto posible una convenci6n 

obrera.donde se marque una orientaci6n bien definida de los grupos 

y organizaciones anarquistas, a fin de constituir una Confederaci6n 

Nacional para más tarde "integrar de una vez la organizaci6n obrera 

mundia1" 77 

El Congreso se realiza en Tampico el 13 de octubre de 1917, 

sin embargo no hay frutos concretos, se integra una organizaci6n sin 

fuerza y hay desilusi6n sobre los resultados. 78 

c. SINDICALISMO COLABORACIONISTA 

Sorprende a los obreros la noticia de que el gobernador de 

Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles, 79 convoque a un tercer congreso 

obrero en e1 Estado para 1918. 

Comentaba el grupo Luz: acostumbrados como estábamos a los 

gobernantes "no conceb:l'..amos e1 por qu~ la 'democratizaci6n' de las 

nuevas 'autoridades', llegara hasta pretender meter las narices nada 

menos que en la direcci6n de nuestras propias organizaciones".ªº 

77 En "La casa del.. Obrero Mundial. de Tampico" en Luz, S de septiembre de 1917, 
cit. pos., córdova, E1 movimiento anarquista ~~ pp. 204-205. 

78 J:bidem 
7 9 No es casua1. Espinosa Mire1es formó parte de1 primer gabinete constituciona1i.!!_ 

ta de carranza como secretario particular de 1a primera jefatura (Mancisidor, 
Historia de 1a revo1ución mexicana, p. 253) y pudo conocer de cerca 1as ideas 
de Obregon sobre 1a conveniencia de integrar a1 movimiento obrero para apoyar a1 
Estado. 

BO José Lé5pez D6ñez, "E1 presente congreso de Sa1ti11o y nuestro criterio 1iberta
rio" en Luz, 3 de abril. de 1918 cit pos., córdova, op. cit., p. 205 
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Espinosa Mirel.es hace un l.l.amado a l.a "unificacilSn de gremios 

obreros del. pa~s" paradlSjicamente advierte a l.os trabajadores que se 

aparten de todo manejo pol.~tico. 

Les da todo su apoyo a la comisilSn elegida en el congreso de 

Tampico para organizar el evento. 

El congreso tiene lugar del. lo. al. 12 de mayo de 1918. Ac~ -

den a ~l. 115 del.egados de 18 entidades federativas que representan en 

ese momento a siete mil obreros. Entre el.los se puede ver l.a importa~ 

cia que está adquiriendo las organizaciones del proletariado indu~ -

trial. (minero, ferrocarril.ero y textil.) y por otra, el predominio de 

organizaciones ya de tipo sindical, que desde l.uego están distantes 

de las sociedades de resistencia y de l.as mutualidades. Quizá el el.~ 

mento caracter~stico del.a reunión -dice Roc~o Guadarrama- es el. 

encuentro del. combativo artesanado urbano del centro del. pa~s con l.os 

sectores del. prol.etariado industrial. del norte. 81 

De este congreso surge la Conf ederacilSn Regional Obrera Mexi 

cana (CROM) expresada con los siguientes resultados: 

81 

en el plano organizativo: la implantación definitiva de los si~ 

dicatos en su carácter de estructuras organizativas y de repr~ -

sentacilSn del. prol.etariado; 

en el pl.ano de l.as estrategias y tácticas: sindical.ismo regl.arne~ 

tado Y eficaz que prevalecerán por encima de la acción directa, 

Roc~o Guadarrama, Los sindicatos y 1a Po1Ítica en e1 periodo de 1os caudi11os: 
La Confederación Regional. Obrera Mexicana (1918-1928). Tesis, febrero 1979; 
336 p. pp. 38-54 
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dejando ab:lertas l.as posibil.idades del. desarrol.l.o de una ac·c:L6n 

pol.~tica paral.el.a y 

en el. pl.ano de l.as al.ianzas pol.~ticas: predomina l.a proposici6n 

que busca el. reconocimiento of :lcial. de l.os proyectos obreros y 

l.a cooperac:l6n con l.os gobiernos "revol.ucionar:los" por encima de 

l.as propuestas que se empeñan en un sindical.ismo independiente 

del. Estado y contrar:lo a l.a acci6n pol.~tica. 82 

Las verdaderas intenciones del. Congreso están as~ al. dese~ -

b:lerto, con más raz6n ante l.a sospechosa actitud del. dirigente el.e~ 

tr:lc:lsta Luis N. Morones quien queda al. frente de l.a Confederac:L6n. 

Morones ya trae tras de s~ una estel.a de corrupci6n: ha ro 

bada al. menos 700 000 pesos de l.as Fábricas Mil.itares segan el. d:lre~ 

ter de El. Dem6crata
83 Sus tácticas de evasi6n son b:len conocidas, 

se l.e acusa de ser el. autor intel.ectual. del. asesinato de Fiel.d Jura 

do.84 

El. social.:lsmo reformista que más tarde se convertir~a en si~ 

dical.ismo col.aboracionista queda pl.asmado en l.a Const:ltuci6n de l.a 

CROM y será el. pract:lcado por l.a misma diez años continuos. 

La estructura de organizaci6n de l.a CROM se caracteriza por 

estar dominada por el. Comit~ Ejecutivo Central. (CEC) l.o cual. permite 

l.a formaci6n de una burocrac:la sindical., dominada desde sus or~genes, 

por el. grupo Acci6n comandado por Morones. 85 

82 
Ibidem, p. SS 

83 Vito Al..essio Rob1es, "Desfil.e Sangriento", en E1 Demócrata, México, D. F. 1936, 
cit. pos., Cami1e Nick Buford, A biography of Luis N. Morones, mexican 1abor 

and po1itica1 l.eader, The Lousiana State University an Agricuatural. and Mechan.!_ 
ca1. Col.l.ege, Ph. D. 1971, p. 41 

84 Ibidem 

SS ,Ib_. pp. 62-65 
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E1 grupo Acci6n conocido más tarde corno e1 Aposto1ado de 1a 

vaqueta o 1os vaquetones, de manera despreciativa, se hab~a integra

do en e1 año de 1915 por e1ernentos afiliados a 1a Casa de1 Obrero 

Mund~a1 quienes en 1916 impulsaron 1a constituci6n de 1a Federaci6n 

de Sindicatos Obreros del D. F. y la fundaci6n del Partido Socia1i~ 

ta Obrero. Al frente están Luis N. Morones y Ezequiel Salcedo, és-

te organizador de los "grupos socialistas". También se encuentran: 

Juan Lozano -de 1a Federaci6n de1 Trabajo de Sa1ti11o-, J. Marcos 

Tristán -Uni6n Minera de Coahui1a~; Ricardo Treviño -Grupo Herrn~ 

nos Rojos- ; Celestino Gasea, Juan R~os, Eduardo Moneda, Juan B. 

Fonseca, Fernando Rodarte, Jos~ L6pez Cortés, Reyna1do Cervantes To

rres, Ada1berto Polo, Pedro suárez, Pedro Rivera F1ores, salvador A1 

varez, Samue1 o. Yudico y Jos~ F. Gutiérrez. 

Éste grupo basa y mantiene su poder apoyado en diversos mee~ 

nisrnos que iban desde el contro1 de puestos de e1ecci6n hasta la rna

nipu1aci6n de grupos de choque. 

NingGn 1~der chico o grande, ningGn Sindicato o miembro de 

Comité de Sindicato, pod~a actuar si no es miembro de 1a "tenebrosa 

hermandad". En su auxiiio nace La Pa1anca que es un grupo de matones 

y pisto1eros encargados de diso1ver sindicatos, si1enciar bocas i~ -

quietas y perseguir trabajadores que hab1an a 1as masas de reconqui~ 

tar su 1ibertad sindical aplastada por el Grupo Acci6n o simplemente 

por reivindicaciones econ6rnicas que estorben la pol~tica reconstruct~ 

ra de1 gobierno. 
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La Mafia Acci6n cump1e su cometido. De 1a direcci6n de 1a 

CROM entran y sa1en (para no ree1egirse) Morones, Trevifio, Moneda, 

Cervantes, Torres, Etc.; en 1os puestos de1 Ayuntamiento se M~xico 

se re1evan peri6dicamente en 1os mismos. En 1os puestos de preví~ 

cía y 1os sindicatos se repite e1 mismo juego entre 1os 1!deres de 

segunda categor!a, miembros tambi~n de 1a Mafia. 86 

LO anterior, aunado a1 enriquecimiento i1~cito, a 1as org~as 

escanda1osas y a 1os despi1farros exhibicionistas, trajo como cons~ 

cuencia e1 gran descontento de muchos trabajadores. 

Contra e1 grupo Acci6n, por tanto contra e1 CEC, se dirigen 

1as discusiones. más aca1oradas en 1a Primera Convenci6n Anua1 (j~ 

nio 1919) • E1 descontento cu1mina con 1a separaci6n de 1a Feder~ 

ci6n de Sindicatos Obreros de Tampico que junto con 1os panaderos 

de1 D. F. constituyeron e1 Gran Cuerpo Centra1 de Trabajadores de 

1a Regi6n Mexicana. 87 

A1 año siguiente, hay un nuevo desmembramiento. De aqu~ sa-

1e e1 grupo agrarista, 1a Uni6n de Artes gráficas y e1 grupo Luz. Los 

dos ú1timos se integrarán a 1a CGT. 88 

La CROM surgirá con mayor fuerza a partir de 1a designaci6n 

de Morones como Secretario de Industria, Comercio y Trabajo desde 

au~0e tendrá mayor poder puesto que mediará en 1as pugnas integremi~ 

1es. 

86 E1Ías Barrios, E1 Escuadrón de hierro, México, Eds. de Cu1tura Popu1ar, 1978,182p.p.22 
87 Guadarrama, op. cit., p. 66 
88 Para un aná1isis comp1eto sobre 1a CROM consú1tese e1 texto citado de Rocío Gu~ 

dar rama 
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d. SINDICALISMO ECLESIASTICO 

Desde el. principio del. sigl.o el. sindical.ismo ecl.esiástico e!!!_ 

pieza a organizarse. 

En 1903 se cel.ebra un Congreso cat6~ico en Puebl.a y aunque 

sus sesiones son secretas se publ.ica al.guna informaci6n: 

pero es bien sabido que l.os periodistas l.ogran siempre 

informes aun con l.as cosas más reservadas. 

Lo primero que ocupa l.a atenci6n de l.os miembros del. Congreso 

cat61ico es l.o rel.ativo a l.as finanzas de l.a Igl.esia. As:t pues l.a 

primera sol.uci6n adoptada es l.a siguiente: vender en l.as mejores ca~ 

diciones posibl.es, todos l.os bienes de l.a Igl.esia mexicana y con el. 

producto, sega~ cál.cul.os al.l.:t presentados ascienden a muchos mil.l.ones 

de pesos, fundar un banco que opere en toda l.a Repübl.ica. Tambi~n 

se ha dicho que en el. seno del. congreso cat61ico se tratan cuestiones 

pol.:tticas, de l.as que se hacen al.gunas al.usiones en pübl.ico. Se afiE. 

roa que se ha trazado un pl.an ampl.!tsimo para sustituir al. gobierno l.~ 

beral. por otro emanado del. el.ero para hacer retrogradar al. pa:ts". 89 

Tambi~n por este año el. el.ero empieza por instaurar l.os C:trc~ 

l.os Cat61icos del. Trabajo con caracter:tsticas semejantes a l.as mutua-

"l.idades y al.as cooperativas. 

En l.904 se intent6 organizar a l.os campesinos a trav~s del. 

Primer Congreso Agr:tcol.a de Tul.ancingo. 

8 9 "El.. congreso Cat6J.ico en Pueb1.a" en E1. Imparcial., MéXico, O. F., 5 de marzo de 
1903, p. Archivo Miguei Berdeja Lucero (AMBL) 
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Antes de l.910 se organiza l.a Confederaci6n de C~rcu1os cat6-

1icos del. Trabajo y cuando 1os trabajadores se comienzan a organizar 

en cl.ubes cat61icos, 1a Ig1esia decide formar el. Partido Nacional. C~ 

t61ico (l.911) • Su objetivo es apl.icar 1os principios cristianos a 

1os prob1ernas del. trabajo sin perturbar el. orden y sin 1a p~rdida de 

1os derechos de 1os capita1istas ni de 1os ernp1eados. 

En l.913 se funda 1a Acci6n Cat6l.ica Juvenil. Mexicana (ACJM) • 

Por su parte, 1a Confederaci6n Nacional. de C~rcu1os cat6l.icos del. 

Trabajo adopta un programa de reso1uciones sobre el. aspecto 1abora1 

sumamente avanzadas corno es: regu1ar el. trabajo de mujeres y niños, 

no ernp1ear menores de doce años, seguro social. contra el. desernp1eo, 

accidentes, enfermedad y vejez, además de un sistema de arbitraje p~ 

ra resol.ver 1os conf1ictos del. capita1-trabajo. 

El. Secretariado Social. Mexicano se organiza en 1920. En es-

ta d~cada ya 1a Ig1esia se encuentra más organizada y 1ista para re~ 

pender a 1as corrientes radical.es de ese momento. Ante el. surgirnie~ 

to de 1as organizaciones mayoritarias de trabajadores organiza en 

l.921 1a Acci6n Social. Cat61ica. En el. mes de febrero cuando nace 1a 

CGT tarnbi~n 1a ig1esia organiza un Congreso de obreros rnetropo1it~ -

nos y del. Secretariado Social. Mexicano. 

La Acci6n Social. Cat61ica se organiza con un director de 1as 

uniones en cada ciudad o distrito el. cual. siempre es el. cura 1oca1 y 

se tiene a 1a di6cesis como 1a unidad central. de organizaci6n. Se 

cel.ebran semanas social.es, conferencias y, especial.mente se incul.ca 

el. anti-socia1isrno. Es tan efectiva esta penetraci6n ideo16gica, 
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que a1gunos estados de 1a repüb1ica son escenario de enfrentamientos 

muy serios, corno es e1 caso de Michoacán (Vid. Parte de Conf1ictos) 

y en Guada1ajara donde 1a 1ucha 11ega hasta 1os muertos y varios he-

ridos. 

Bajo ias condiciones de privi1egio que siempre ha tenido y ha 

querido tener 1a Ig1esia en México es exp1icab1e que vea en 1os rnov~ 

mientes sociaiistas de 1a segunda década de1 sig1o una amenaza a su 

poder~o. Es entonces cuando hace rnü1tip1es esfuerzos para organizar 

su propio movimiento que cu1rnina reprimido vio1entarnente por e1 Est~ 

do a1 fina1 de1 movimiento cristero. 

Es sintomático que también sea en Guada1ajara donde 1as Uni~ 

nes Cat61icas deciden integrar una confederaci6n basada en "1a just~ 

cia y 1a caridad" en vez de "e1 odio y 1a vio1encia fundamentos dei 

sindica1ismo rojo". 9 º 

Efectivamente, 1a ig1esia se da a 1a organizaci6n de un con

greso cat61ico naciona1 y una semana naciona1 cat61ica para abri1 de 

1922. E1 resu1tado es 1a integraci6n de 1a Confederaci6n Naciona1 

Cat61ica de1 Trabajo basada fundamenta1mente en e1 respeto a 1a rei~ 

gi6n, a1 pa~s, a ia fami1ia y a 1a propiedad. También se adoptan 

1os principios de 1a encíc1ica Rerurn Novarurn sobre e1 rubro de1 Tra

bajo y se dec1ara e1 19 de marzo (San José) corno e1 día cat61ico de1 

trabajo en oposici6n a1 1o. de mayo. 

Este movimiento de 1os e1ementos cat61icos no es ais1ado, 

sino que responde aun principio de organizaci6n continenta1 que corn-

90 
según artícu1o de 1a revista Restauración, 22 de enero de 1922, cit. pos., C1ark 
Orqanized Labor in Mexico, p. 90 
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prende a todos 1os pa~ses de hab1a hispana. De ah~ se trata de erg~ 

nizar 1a Confederaci6n Cató1ica Latinoamericana. Sus principa1es 

tendencias serán: contrarrestar 1as ma1ignas inf1uencias de 1a i~ 

piedad, 1os avances de1 socia1ismo y la obra sectaria de1 protestan-

tismo. Los planes de organización son promover en cada diócesis 1a 

federación de 1os asociados cató1icos para unificar su p1an de a~ 

ción de acuerdo con 1a autoridad eclesiástica. 91 

En septiembre de 1925 1a Confederaci6n Naciona1 Cat61ica del 

Trabajo rea1iza su segundo congreso y entre sus reso1uciones están 

e1 integrar una Lica Nacional Cat61ica campesina y una Liga_Naciona1 

de 1a clase media que no podrá llevar a la práctica por esta11ar el 

movimiento cristero. También se env~an a los representantes de 1a 

ACJM "para el cuarto congreso Internacional de la Juventud Cató1ica 

que reso1verá normas de acci6n socia1 que habfan de servir para 1a 

actuaci6n de todas 1as asociaciones cat61icas de 1a juventud". 92 

E1 Estado y particu1armente el gobierno de Obreg6n siempre 

es hostil a la Iglesia como organizadora de 1os trabajadores, in?1~ 

sive 1a misma CROM también demuestra su hostilidad. Esta actitud 

pronto habrá de hacer crisis con e1 rompimiento de la Iglesia y del 

Estado en 1a época de Calles. En 1926 cuando estalla e1 movimiento 

cristero ya la Confederaci6n Naciona1 Cat61ica de1 Trabajo no funcio 

na y tampoco ha sido reconocida como organizaci6n laboral. 

E1 enfrentamiento Ig1esia-Estado 11ega a tener proporciones 

exageradas como es e1 caso, por ejemplo, de1 Ministro de Agricultura 

91 José GÓmez Ugarte, "La organización Socia1 en México", El. Demócrata, México, 
D. F., 3 de abri1 de 1922, p. 1 (.l\MBL) 

92 José Gómez, "E1 congreso de J..a juventud catóiica", E1 Demócrata, México, D. F. 
13 de septiembre de 1925, p. 1 (AMBL) 
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I 
Ram6n P. Negri quien ordena que sus emp1eados sean investigados has-

ta en sus mismas casas y aque11os que tengan adornos con 1os co1ores 

de 1a ig1esia, como 1os que se acostumbran en 1as fiestas re1igiosas, 

serán cesados de inmediato, 1o mismo para aqué1 que pertenezca a 1a 

orden de 1os Caba11eros de Co1ón. 

E1 coro1orario de todo esto es e1 movimiento cristero que 

dura tres afios y que conoce e1 rigor de1 poder ejecutivo en 1a pers2 

na de Ca1l.es. 93 

4. EL MOVIMIENTO AGRARIO 

Quiz~ l.a causa fundamenta1 del. movimiento armado de 1910 fue 

l.a situación de1 campo. 

Es muy conocida l.a corriente Zapatista que surge en Mor~ -

l.os, como e1 movimiento más importante de 1a época revol.ucionaria, 

aunque también hay en Tl.axcal.a un movimiento agrarista m~s temprano 

que el. de Zapata mismo. 

Durante 1a contrarrevol.uci6n de Huerta, aparece un movimien-

to guerril.l.ero campesino en T1axca1a, muchos campesinos tomaron l.as 

tierras de 1os hacendados que hab~an sido abandonadas. En 1914, Do-: 

mingo Arenas, un jefe revo1ucionario se a1~a con Zapata e inicia en

tre sus seguidores campesinos el. reparto de tierras, forma comités 

agrarios l.ocal.es y da tierras a muchos pueb1os. Al. morir Arenas, el. 

gobierno no quiere reconocer sus repartos, aunque se l.ucha bastante 

por retener o recuperar posteriormente 1as tierras. 

93 Datos tomados de C1ark, Orqanized Labor in Mexico, pp. 66-96 y Sa1azar, Historia 
de 1as 1uchas pro1etarias, passim. 
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Para 1os afies veintes, 1os campesinos han regresado a1 ca~ -

po y encauzan sus 1uchas por medio de 1a organizaci6n po1~tica para 

hacer efectivo e1 art~cu1o 27 constituciona1. 

A1varo Obreg6n sab~a que necesitaba e1 apoyo de 1os campesi-

nos como contrapeso a ciertos intereses. 

A trav~s de 1a organizaci6n sindica1 se trata de dar una 

orientaci6n agraria, e1 po1~tico Zapatista Antonio D~az Soto y Gama, 

trata de hacer1o con 1a CROM. A1 no conseguir1o, decide formar e1 

Partido Naciona1 Agrarista que apoya a Obreg6n a cambio de 1a prom~ 

sa de que e1 prob1ema agrario sea atendido. As~ e1 Partido propo,;;: 

ciona contingentes campesinos armados en 1923 para defender a Obre 

g6n contra 1a sub1evaci6n de 1a Huertista. 

Para estos afies hay varios intentos de organizaci6n, riv~ -

1es, por sus diversas tendencias: La CROM, 1a CGT y e1 Partido N~ -

ciona1 Agrarista compiten por 1a Organizaci6n campesina, en a1gunos 

1ugares vio1entamente y en muy escasos con cierta co1aboraci6n fren

te a 1a presi6n de grupos terratenientes y gobiernos 1oca1es. 94 

a. EL MOVIMIENTO AGRARIO EN YUCATAN 

En Yucatán e1 genera1 Sa1vador A1varado es quien empieza a 

tomar medidas agrarias en favor de 1os campesinos. 

Todo e1 movimiento agrario,está 1igado a 1a indust~ia de1 h~ 

nequ~n, cuya situaci6n contro1ada puede en un momento dado producir 

94 Reyes Osorio, E. 
México, F.c.E., 

T. A. L. Estructura Agraria y Desarro1io Aqríco1a en México, 
1974. p. 580 593. 

' ' 
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beneficios al. Estado y darl.e una cierta independencia econ6mica. 

En J.a pen:tnsuJ.a se da un J.uchador _revol.ucionario, Fel.ipe ca

rril.J.o Puerto, quien forma el. Partido SociaJ.ista del. sureste y contr.!_ 

buye a J.a integraci6n de J.a Comisi6n ReguJ.adora del. Henequ~n. cuan-

do J.J.ega a ser gobernador J.ogra introducir reformas tal.es como J.a 

distribuci6n de tierras a J.os ejidos. 

Instaura J.os "jueves agrarios" donde recibe a trabajadores 

campesinos para darJ.es educaci6n acerca de sus derechos y obl.igaci~ 

nes. En J.os primeros meses de su gobierno reparte casi 210 000 hect~ 

reas en 36 comunidades, aunque su gobernatura dura menos de dos años 

ya que durante el. gol.pe mil.itar de Adol.fo de J.a Huerta, J.a aristocr~ 

cia terrateniente -conocida como J.a casta divina- aprovecha el. su-

ceso y se venga de Carril.J.o Puerto fusiJ.ándoJ.o en 1924. 

La situaci6n agraria queda de nuevo en manos de J.os hacend~ 

dos. 95 

b. EL MOVIMIENTO AGRARIO EN MICHOACAN 

Para J.921, J.a situaci6n de J.a tierra en Michoacán no hab:ta 

sufrido cambio aJ.guno. 

voJ.uci6n, 

Parec:ta como si no hubiese habido aJ.guna re-

Tal. vez J.os campesinos conoc:tan sus nuevos derechos o infl.u.!_ 

dos por el. el.ero cat6J.ico se conformaban con J.a situaci6n anterior. 

95 
Cfr. Reyes Osorio, op. cit., pp. 593-595 y Paoii y Monta1y0,Ei Sociaiismo 01vi 
dado de Yucatán, pp. 87-92. 
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Ei gobernador Francisco Mújica a pesar de sus buenas intenciones de 

ap1icar 1a 1ey agraria se encuentra con e1 rechazo de 1as cornunida-

des ind~genas de Pátzcuaro que rehusan aceptar 1as tierras ejida1es. 

Por otra parte, e1 Sindicato Naciona1 de Agricu1tores (as2 

ciaci6n de terratenientes) , es muy fuerte en e1 estado y empieza a 

formar 1os "Sindicatos B1ancos" integrados por campesinos, capataces 

y terratenientes bajo e1 1erna Justicia y Caridad. En ese mismo año 

de 1921 un campesino michoacano 11amado Primo Tapia, que hab~a trab!:. 

jado corno bracero en Estados Unidos 1ogra que 1os campesinos de1 pu~ 

b1o de Naranja, iuchen por 1a recuperación de tierras, e inrnediat~ 

mente se hacen varios intentos para asesinar1o o encarce1ar1o por 

cua1quier pretexto. Pese a e11o, Tapia es representante de cuatro 

pob1ados e inicia con Mújica 1os primeros trámites para formar un 

ejido. S61o que Mújica es destituido por e1 mi1itar Enrique Estrada 

con un movimiento de rebe1i6n dirigido por 1os cu~as y hacendados en 

1922. 

No obstante, en ese año se organiza una Convenci6n Agraria 

promovida por e1 representante 1oca1 de 1a Cornisi6n Federa1 Agraria 

y 1a Federaci6n de Sindicatos de Obreros y Campesinos de 1a Regi6n 

Michoacana (afi1iada a 1a CROM) • Resu1tado de €sta es 1a Liga de C.s>., 

munidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán donde Primo Tapia es 

e1ecto Secretario Generai. La mayor~a de 1as actividades de 1a Liga 

son rea1izadas c1andestinamente y consisten en iievar quejas a1 g2 

bierno Federa1 sobre muertes, vio1aciones y atentados para con sus 

miembros. 
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La Liga se forta1ece en 1os años siguientes y 1ogra cons~ 

guir dotaciones ejida1es para muchos pueb1os a1 grado de ser una 

fuerza po1~tica en e1 estado. Pero 1a oposici6n de 1os terratenie~ 

tes y de sus a1iados: e1 c1ero y e1 ejército, no cesa en combatir 

a 1os dirigentes campesinos. Primo Tapia es fusi1ado en 1926 y va-

ríos 1~deres campesinos poco después. 

A1 terminar 1a década se crean dos sindic~tos de campesinos 

y trabajadores que se afi1ian a 1a recién creada Confederaci6n Rev2 

1ucionaria Michoacana de Trabajadores Obreros y Campesinos, 1a cua1 

obtiene ciertas prestaciones y mejoras de sue1dos y condiciones de 

trabajo para 1os peones de 1as haciendas y 1os trabajadores de los 

trapiches de caña de azGcar. 

Aunque 1a represi6n y 1a vio1encia continGan se crea e1 pr~ 

rner ejido en 1932 y comienza 1a organizaci6n de 1a nueva econorn~a 

ejida1. 

Michoacán es uno de 1os estados que sufre 1a rebe1i6n cris-

tera y 1as organizaciones campesinas tienen que defender sus ti~ 

rras a costa de muchas vidas. 96 

c. EL MOVIMIENTO AGRARIO EN TAMAULIPAS 

Emilio Portes Gil corno gobernador de1 estado en 1924 organ~ 

za a 1os campesinos en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos de Tamau1ipas, distribuye tierras, promueve 1a educaci6n 

96 
Reyes osario, op. cit., pp. 596-598 
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rura1, varios sindicatos de trabajadores y una campaña antia1c6ho1ica 

crea e1 Partido Socia1ista Fronterizo, que trabaja con 1as nueve ºE 

ganizaciones. Tarnau1ipas es uno de 1os estados que permanece fuera 

de 1a CROM, 1a que intenta en vano dividir a 1os trabajadores, POE -

tes Gi1 se gana 1a reputaci6n de agrarista radican en parte por e11o 

es nombrado Presidente interino de México después .de1 asesinato de 

Obreg6n en 1928. 97 

d. EL MOVIMIENTO AGRARIO EN VERACRUZ. 

La Liga de Comunidades Agrarias aparte de ser una de 1as pr.f_ 

meras de1 pa~s es 1a más importante. En Veracruz hay condiciones p~ 

ra un movimiento campesino: alta densidad de pob1aci6n, a1to nive1 

educaciona1, varios centros industria1es, un gobernador progresista 

corno es Ada1berto Tejeda y dirigentes hábi1es y capaces que supieron 

movi1izar 1as masas campesinas. 

E1 1~der más destacado es Ursu1o Ga1ván, comunista que org~ 

niza e1 Sindicato de Inqui1inos en 1922 y que en 1923 se dedica a 

organizar Comités Agrarios por el centro de1 estado. Desde e1 prin-

cipio recibe e1 apoyo de1 gobernador Tejeda. 

En 1923 Ga1ván y sus compañeros fundan 1a Liga Agraria de V~ 

racruz que es independiente de1 Partido Naciona1 Agrarista, 1a CROM 

y 1a CGT. 98 

e. LA LIGA NACIONAL CAMPESINA 

En ju1io de 1924 firman un pacto de so1idaridad 1as Ligas 

97 Ibidem, p. 599 
98 Ibidem, pp. 595-596 
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Agrarias de varios estados a iniciativa de ia Liga de Veracruz. E~ 

to conduce a ia organizaci6n de1 primer Congreso de Ligas Agrarias 

en 1926 que funda 1a Liga Nacionai Campesina. 

presentantes de 300 000 campesinos. 

En é1 participan re-

Su dec1araci6n de principios dice, entre otros puntos, que se 

curnp1an ios art~cu1os 23 y 127 de 1a Constituci6n¡ que se perfeccio

ne ei sistema ejida1 cornp1ernentando con diversas formas de acci6n 

cooperativa¡ que se acepte corno aspiraci6n 1a socia1izaci6n de ia 

tierra y otros medios de producci6n, que se enfatice que e1 prob1erna 

campesino es internaciona1 y que por e11o se unan 1as organizaciones 

campesinas¡ que se forta1ezca ia so1idaridad con todo e1 pro1etariado 

y se iuche por 1a 1iberaci6n contra e1 sistema capita1ista. La Liga 

Naciona1 Campesina, junto con otras organizaciones radica1es, forma 

e1 B1oque Obrero y Campesino en 1930 con un programa extremista. S6 

1o que en este afio, e1 go1pe rni1itar Escobarista divide ai rnovimien-

to campesino. 

E1 recién creado Partido Naciona1 Revo1ucionario obtiene e1 

contro1 de una parte de 1a Liga, otro grupo sigue ai Partido Comuni~ 

ta y ia gran mayor~a continGa con Ga1ván, quien muere en 1930 de mue~ 

te natura1. La Liga que io sigui6 cambia su nombre a Liga Naciona1 

Campesina "Ursu1o Ga1ván". 

Los años treintas reciben a 1os campesinos con una fuerza p~ 

i~tica débi1, con una reforma agraria 1enta, con 1as maniobras ca~ 

trarrevoiucionarias de grupos de poder que agudizan 1os prob1ernas 

de1 campo y crean un c1irna de vio1encia. 

99 J:bidem, p. 599-601 

1. 
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Hasta aqu~ e1 marco histórico en e1 que se desenvue1ve 1a 

CGT de 1921 a 1931. 

Las fuerzas sociopo1~ticas, 1a situación económica, 1os ant~ 

cedentes de organización obrera forman necesariamente un contexto 

que nos hace exp1icarnos e1 por qué puede surgir una corriente anar

cosindica1ista y sostenerse pese a ir en contra de muchas situaci2 

nes rea1es y a subsistir dentro de un periodo donde ya se reconoce y 

a1ienta a1 sindica1ismo, por 1o que sus tácticas básicas de 1ucha se 

vue1ven inoperantes. 

Sin embargo, 1a CGT representa su ba1uarte de 1ucha de opos.:!:_ 

ci6n y organizada que responde a 1as exigencias de muchos obreros 

de 1a época. 
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LA CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 

I. LA ORGANIZACION 

A. ORIGEN 

La Organizaci6n Sindicai Cromista, dominada por ei Grupo 

Acci6n, controia ios principaies puestos de eiecci6n, ias comisi2 

nes de ios Comit~s Centraies, y manipuia grupos de choque integr~ 

dos por trabajadores de ias dependencias gubernamentaies. 

Aunado a eiio, impuisa ia Constituci6n de un Cuerpo Poiíti-

co adherido a ia CROM que ie sirve de piataforma poiítica: ei Par-

tido Laborai Mexicano. 

Ei descontento de muchos trabajadores se hace sentir desde 

ia primera Convenci6n Anuai de ia Centrai - junio de 1919- se sep~ 

ra 1a Federaci6n de Sindicatos Obreros de Tampico y a1 afio siguien

te sal.e de 1a CROM ei Grupo Agrarista dirigido por Díaz Soto y Gama, 

y tambi~n 1a Uni6n de Obreros de Artes Gráficas Comercial.es dei Di.!!, 

trito Federal., representadapor Rafael. Quintero y e1 "Grupo Luz" 

encabezado por Jacinto Huitr6n. La crítica 1a había hecho e1 mismo 

Soto y Gama denunciando 1a aparici6n de la aristocracia obrera como 

un nuevo peligro en el campo social. 1 

Estos grupos disidentes quedan con la inquietud de formar 

una organizaci6n orientada hacia el comunismo anarquista y que re.!!. 

penda a un verdadero apoliticismo. 

Al mismo tiempo que surge la CROM hay otros visos de organ~ 

Guadarrama, op. cit., pp. 65-68 
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zaci6n entre agrupaciones combativas e independientes que sospechan 

ya 1as maniobras gubernamenta1es. 

As~ se crea un Comité Organizador Provisiona1 de1 Cuerpo 

Centra1 de Trabajadores de 1a Regi6n Mexicana cuya iniciativa parte 

de 1as Oficinas de 1a Federaci6n de Obreros y Emp1eados de 1a Comp~ 

ñ~a de Tranv~as de México, s. A. Y cuenta con de1egados de1 Sind~ 

cato de Obreros Panaderos, de1 Sindicato de Botoneros, de1 Sindica-

to de Carruajes de A1qui1er, de1 Sindicato de Mo1inos de Trigo y S~ 

mi1ares, de1 Grupo Cu1tura Obrera y de 1a misma Federaci6n de E~ 

p1eados de 1a Compañ~a de Tranv~as de México con e1 objetivo de 

crear un "Cuerpo Genera1 Directivo que responda a 1as necesidades 

de1 obrero". 2 

También en 1918 se crea e1 Bureau Latinoamericano o Bur6 

Comunista Latinoamericano, de hecho 1a oficina de 1a Internaciona1 

de Sindicatos Rojos en nuestro pa~s, con e1 fin de "obtener 1a uni-

ficaci6n de México y e1 mayor est~mu1o y 1a so1idaridad hacia e1 

pueb1o ruso". Pugna por e1 estab1ecimiento de comités obreros y 

so1dados de soviets y de1 comisariado popu1ar. 3 E1 Bur6 1o int~ 

gran: 
4 

José Rubio, Mart~n Pa1ey, Fe1ipe Leija Paz y José Va1adés 

Son extranjeros, admiradores de 1a revo1uci6n rusa, quienes 

se infi1tran en nuestro pa~s y ofrecen su pa1abra, sus ideas a una 

juventud inquieta entre 1a que se puede prender e1 idea1 de un mun

do 1ibre. 

2 cuerpo centrai de Trabajadores, una foja, MS, México, D. F., 7 de noviembre de 
1918, AJV 

3 sa1azar, Las pugnas de 1a g1eba, PP• 271-274 
4 val.adés, "Confesiones pol.íticas", p. XIII 
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Uno de e11os es e1 hindü Manabrenda Nath Rey que con sus 

reuniones y conferencias inspira entre a1gunos j6venes inte1ectua--

1es 1a fundación de 1a Juventud Igua1itaria entre e11os están: José 

C. Va1adés, Francisco Mora1es y Fernando Torres Vivanco. A1gunos 

conocen más de cerca a personajes anarquistas y comunistas como 

Linn A. Ga1e, desertor norteamericano, Robert Haberman, jud:í.o nort~ 

americano - se dec:í.a que era esp:í.a- , Ca1ogero Spezia1e, anarquista 

ita1iano, Leopo1do Ormachea, anarquista peruano, Frank Seaman, com~ 

nista norteamericano, Martin Pa1ey, jud:í.o representante de 1os IWW 

en México, Pab1o Pab1os, ruso y A1fredo Stirner, suizo (su verdade

ro nombre era Edgard Woog) • 5 

Estos años son definitivos para 1a imp1antaci6n de 1a c~ --

rriente comunista. Corno resu1tado de 1a revo1uci6n rusa triunfante 

11egan a México enviados de1 Partido para integrar sus cuadros. 

E1 de1egado especia1 de1 partido bo1chevique es Mikhai1 Ma~ 

kovich Borodin que usaba e1 nombre ficticio de Frank Grosemberg. 

Borodin - afirma Va1adés- ten:í.a dos misiones en e1 pa:í.s: 

fundar e1 partido comunista y aprovechar e1 descontento de1 genera1 

Obreg6n y de otros genera1es mexicanos hacia e1 gobierno de Venu~ -

tiano carranza, reunir1os, provocar un a1zamiento y tomar e1 poder 

bajo 1a bandera roja, en Rusia se cre:í.a fáci1 esta empresa porque 

1os genera1es de M~xico corr:í.an 1a fama de ser débi1es a1 soborno. 6 

E1 partido comunista es uno de 1os productos de1 Congreso 

5 José c. Val.adés, "Confesiones Pol.Íticasº, p. VJ: supl.emento de J..a Revista de 
l.a Universidad de Mexico, No. 10 

6 
J:bidem 
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Socia1ista ce1ebrado en septiembre de 1919. 7 
Ah~ destacan tres co 

rrientes: 

1. E1 a1a izquierda que pugna por crear e1 Partido Comunista y - -

adherir1o a 1a Tercera Internaciona1. 

2. E1 a1a derecha {que pretende ser radica1, pero en el: ·fondo es de 

reconocida actitud co1aboracionista) en 1a que está Morones PªE 
tidario de fundar un partido de1 tipo de1 1aborista británico y 

3. E1 a1a oportunista encabezada por Linn A. Ga1e para crear un 

partido que 11evara a 1a presidencia a1 candidato de Carranza. 

Las tres corrientes fructifican. 

En Noviembre de 1919, dos meses despu~s de1 Congreso se 

constituye e1 Partido Comunista Mexicano y desde 1uego, se aira a 

1a Tercera Internaciona1. Queda a1 frente de ~1 Jos~ A11en, ing..:. 

niero mecánico, originario de Chihuahua. 

Morones forma e1 Partido Laborista Mexicano (PLM) a semeja~ 

za de1 británico. Este partido será 1a expresi6n po1rtica de 1a 

CROM. 

Ga1e es un s1acker. S1ackers son 1os desertores norteamer~ 

canos que por ideas, o por miedo, han hu~do de Estados Unidos para 

no concurrir a 1a Guerra Mundia1, de e11os hay cientos o mi1es en M~ 

xico, e1 gobierno 1os ampara porque Carranza es simpatizante de 1os 

7 Vid. Manue1 Márquez y octavio Rodríguez, E1 partido comunista mexicano, passim.; 
Entrevista de Guillermina Baena con José Valadés, 25 de septiembre de 1975• 
Vicente Fuentes DÍaz, Los partidos poiíticos en México, pp. 358-359; Va1adés, 
confesiones polrticas, p. VI y VI; Carta de Gale a Villarreal fechada en 1919. 

1 
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Imperios Centra1es. 8 El partido de Ga1e dando visos comunistas ap~ 

rece con e1 nombre de Partido Comunista de México. Nace bajo la 

protecci6n y el dinero del secretario de gobernaci6n Miguel Aguirre 

Ber1anga. La idea es impulsar a través del partido, la candidatura 

de Ignacio Bonillas, candidato de Carranza a la presidencia. 

Ga1e publica su revista con el nombre de Gale's Megazine que 

no tiene mayor trascendencia que la de generar cierta confusión e~ -

tre 1as agrupaciones de izquierda. Efectivamente, las ligas de Gale 

con el gobierno deben ser muy estrechas: desde solicitar máquinas de 

escribir, hasta terrenos como es el caso de una carta dirigida al G~ 

neral Antonio I. Vi11arrea1 con aprobaci6n de Gale, de un G. F. 

Schmidt y un F. J. Koh1er diciendo que se interesan en los terrenos 

de Veracruz donde Ga1e quiere fundar una colonia. 

pagarán los gastos del ferrocarri1. 9 

Inclusive se les 

Al ser asesinado Carranza, a Ga1e se le cierran las puertas 

de Gobernaci6n. 1 º 
Por su parte, José A11en trabaja activamente y procura ce~ -

vencer a los j6venes igualitarios de formar una juventud comunista, 

dado el desdén que exist~a en nuestro pa~s hacia las ideas sociales. 

A esta idea se unen el profesor ruso Pab1os y Manuel D~az Ram~rez, 

mexicano nacido en Estados Unidos. 

As~ en agosto de 1920 se funda la Federación de Jóvenes Com~ 

nistas que se separa de 1a Federaci6n de J6venes Igualitarios por 

8 

9 

10 

Parece que Carranza era 
nismo un arma potencia1 
E. u.1 C1ark, Organized 

simpatizante de A1emania y veía en 
contra 1os A1iados y especia1mente 
Labor in Mexico, p. 79 

Carta de Ga1e a Vi11area1, México, D. F • , 1 1 de febrero de 

Entrevista citada con José Va1adés 

el. comu 
contra-

1921 , AJV 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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mostrar ~stos cierta tendencia po1ítica. 11 

Curioso argumento para una federaci6n nacida de un partido 

po1ítico que sin embargo, no debe extrañar, pues como dicen a1gunos 

de 1os viejos dirigentes, e1 PCM se origina como partido apo1ítico 

y sus fundadores tienen una menta1idad anarquista. 12 

Tambi~n en este mismo año, 1os panaderos citan a 1os tamp~ -

quefios en su 1oca1 de1 Distrito Federa1 y resue1ven organizar una f~ 

deraci6n 1oca1, para que ~sta convoque a una reuni6n naciona1 de 1os 

trabajadores revo1ucionarios. 

E1 5 de septiembre de 1920 se organiza un acto en e1 cine 

Gariba1di con de1egados de 1os sindicatos de panaderos, te1~fonos, 

cerámica, costureras, obreros de E1 Recuerdo y de E1 Pa1acio de Hie-

rro ~eta1úrgicos, cerveceros, cigarreros y ceri11eros. De aquí na-

ce 1a Federaci6n Comunista de1 Pro1etariado Mexicano. 

Son insuficientes 1os intentos de 1a CROM por evitar este 

evento, que 1es cuesta una profunda divisi6n. Pese a e11o, 1a CROM 

marcha inevitab1emente hacia e1 reformismo y se vincu1a con e1 g2 -

bierno y 1a American Federation of Labor (AFL) • 

La acci6n de 1a Federaci6n Comunista de1 Pro1etariado sim-

patizante con 1a revo1uci6n rusa- se muestra por primera vez en 1a 

hue1ga de 1os cerveceros donde se usa 1a acci6n directa. Posterio.E_ 

mente en e1 movimiento de E1 Pa1acio de Hierro, donde sa1e triunfan-

11 Nota aparecida en e1 periódico Juventud Mundia1, 10. de septiembre de 1920, p.2 

12 Entrevista citada a José Valadés y Entrevista de Gui11ermina Baena a Migue1 
Ange1 Ve1asco, 17 de abri1 de 1978 

¡· 
' 
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cuadro No. 1 

M O M B ll E 

SXHDJ.CATO UNJ.CO DE 
AGRXCULTORES DEL 
CENTRO DE S. L.P. 

OBREROS LXBERTAJUOS 
UN:IOOS DE MEX'I.CAL1 

SXNDICATO .. EL DES -
PERTAR DEL CAMPE:S°J.
NOª DE OJXTAL 

GRUPO HERMANOS 
ROJOS DE TAMPXCO 

FEDERAC%0N SINDICA 
LXSTA DE OBREROS -

Y CAMPESXNOS DE 
ATLXXCO 

CNJ:ON DE ARTES ~ 
FICAS DE TALLERES 
COHERC:lALES 

ENTIDAD 

San Lui..a Poto•l 

Baja Ca1iforn!.a 
Norte 

Veracruz 

Tamau1ipa• 

PUeb1a. 

D. F. 

CGT: SXNDXCATOS Y DELEGADOS AL CONGRESO CONSTXTUTXVO 

ARo DE NUMERO 
DELEGADO(S) FUNDA- DE 

CION MIEMBROS 

Cande1ari.o Luc:io 
D:ioni.si.o B1anco 

Mariano o. Cas~ 
ñeda. 

Francisco Cedeño 

Samue1 L. 1;avarro 

Baraquie1 Hárquez 

1921 

1920 

1918 

1913 

1921 

Ra.fae1 Campos Reor
José Cruz Rodr~quez gani

zado 
1920 

150 

400 

so 

14 

4 000 

3 000 
só1o 
400 
efec
ti. vos 

.TENDENCXA 

Si.ndica1i.sta 
revo1ucionar.1.o 

Anarquista 

Comunista 

Sindica1ista 
revo1ucionari.o 

GENEIU\LJ:DADES 

Secretario C. E. Pedro 
Zapata 
c. A .. t F. Mart~nez 
Domici1i.01 29 Vicente 
Chico Sein tic. 4 
S. L. P .. 

No admite táctica po1~ 
ti.ca. -
oom .. : Porfirio OÍaz 
No. 172 
Mariano O. Castañeda 
P.O. EOX 254, Caléxico 
California 

Sri.o. General: 
Máximo 7zaguirre 
Dom.: Tampico, Tamps .. 

Pueb1o Vie o, Ver. 

Edita. E1 Pequeño 
Grande 
oo;;;:-¡:;ab1o A1faro; 
A¡.artado 551 
Tam ico. Tam s. 

Adheridos a 1a CROM 
en principio 
Dom. Baraquie1 Hárquez 
José Ma. Lafragua No. 6 
J:nt. 3 
At1ixco • Pueb1a 

Adherido a 1a CROH 
Secretario Cen~ra1 
Nico1á'.s Zava1a., 
Dom- Regina 27 a1tos 4 
Patio 2o.,Ci.udad 

OPJ.NJ.ON SOBRE EL CO~G~ 
SO CONSTJ.TUTJ:VO 



-
Sl:NDXCATO UNICO 
DE CARRET%~ -
ROS. 

OBREROS PRcx;RES:IS 
TAS DE SANTA ROSA 

FEO&RACl:ON DE HJ:
LADOS Y TEJ::l.DOS 
DEL D. r .• ECO. 
DE HEXJ:CO Y ANE
XOS. 

UNI.ON DE OBREROS 
DE LA. FABRXCA DE 
CI.GARROS "EL BUEN' 
TONO• 

GRUPO COHUN%STA 
DE ORXZABA, RXO 
BIANCO Y COCOLA
PAIO. 

SI.NDXCATO DE AGlll 
CULTORES •JACXN'ri)' 
CANEJt• DE MERJ:DA.. 

Vera.cruz 

Vera.cruz 

D. P. 
Edo. de Héxi.co 

D. F. 

Vera.cruz 

Yucat&n 

Francisco Mercado 
José Ma .. Cruz 

Aure1io Hernández 

Ma. del. Carmen 
FrS:as 
Simón Santa.na 

Asuncié5n M. Go.!!, -
zá1ez. 
Luc~a D. GonzS1e& 

Ani.ceto Arroyo 

Fortunato Gonz.!,. 
1e&. 

1911 250 

191S 1 200 

1918 9 000 

1920 aso 

1920 110 

1915 125 

Sindic:a1.i.ta 

Sindic:a1ista 
revo1uc:ionario 

Yndependiente 
Tierra Libre 
Comunismo anár
quico por me -
dio de 1a re'vo 
1ución socia1-

Adherido a 1a Liga Mar! 
tima. -
Presidente Fa.món Gonz&-
1ez, Dom. Ca1lejSn 
Santa Mar~a 11 bajos 
Vcracruz, Ver. 

Srio. Federico Madrid 
Srio .. :Interior: ~osé Ro 
ja s. -
Sri.o. Exteriorr Pedro 
Torres 
Sri.o. Gral.. Epifanio 
Yáñez. 
Es independiente. La 
CROM le está haciendo 
una política infecta por 
su declaración de prin 
cipios. t.io admite po1.t 
tica. -
En el Consejo Federa1 
eran 21 pero por 1a po-
1!tica de ciertos indi 
viduos sólo quedaron 11 
Dom. San Antonio Abad 
No .. 10 :rnt .. 12 

Primer Pro-secretario 
G. Gonzá1ez. 

R!o B1anco 60 miembros 
Cocolapan 20 miembros 
Sta. Rosa 20 miembroa 
Ferrocarri1cros 10 mima 
bros. Tota.1 11 O mi e!!, = 
bros .. 
Dom.: Aniceto Arroyo. 
Lista de Correosp Río 
Blanco. Veracruz 

Sri.o. Gra1. Po1icarpo• 
CamJ,ch 
Sri.o Ccmunicacione•i 
Leonido F1ore• 
Dom. r. Gonz&le& 
Ca11e 89 A No.469-A 
Mt!.r.ida. Yuc. 

Buena 



LIGA COMUNISTA DE 
VERACRUZ Y LOCl'L • 
COMUNISTA LXBERTA 
RIO DE ORXZABA -

FEDERACI.OH DE OBRE 
ROS Y EMPLEADOS -
DEL SINDICATO DIE 

• TRAFXCO D& LA COMPA 
RIA DE TRANVXAS -

SIND:J:CATO OBRERO DE 
SONORA.• NOGALES T 
SINDICATO LABOIUSTA 
DE SONORA• HEP.MOSI
U.0 

UNIOH DE RESISTENCXA 
DE OBREROS Y OBRE -
RAS DE LOS TALLERES 
DE EL PALACIO DE HIE 

""°· -
CAMPESXNOS ORGANZZA
DOS D&L DEPARTAMENTO 
DE SAN JU~ DE LOS 
LU<NOS 

Veracruz 

D. P. 

Sonora 

Sonora 

o. F. 

Pueb1a 

LXGA DE TFASAJADO - Veracruz 
RES DE LA ZONA MA°R:J: 
TXMA Y UNION DE HA-= 
R:J:NEROS Y FOGOUEROS 
DEL GOLFO DE MEXICO 

U:tON DE Ll\NCHEROS Vera cruz 

José Rubi.o 

Rodo1fo J\gui.rre 
Gui11crmo Escobar 

Apo1onio castro 

Apo1onio castro 

Moisés Guerrero 
F1ora Padi.11a 
Josa& Peñaf1or 

Pab1o Rueda 

Rafae1 careta 

Rafae1 Garc.S:a 
(e1 mismo ante
ri.or) 

1914 

1919 

1920 

1918 

1920 

, 500 

4 ººº 

560 

, 960 

, 375 

Comunista 

Si.ndicali.sta 
revo1ucionario 

Sindica1ista 
revo1ucionario 

Sindica1ista 
revo1ucionario 

Comunista 

Sindica1i.sta 
revo1uci.onari.o 

Adherida a la Tercera 
Intcrnaciona1 y a1 
Partido Comunista Me
xicano .. •• 

Adherido a 1a Federa 
ei6n.d~ Tranv!as. -

Declaran persecuci5n 
de campesinos. 
Dom. Ca11ejón Hgo. 
111. Noga1es. Sonora 
Srio. Gra1. Pafac1 
Vargas 
Dom. Ca11e Ca~piña 
No. 15 
No a1es. Sonora 

Srio. Gra1. Moisés 
Guerrero 

Fueb1os: Ocotepec 
(600)• San Andrés 
Payuca (500)1 Vi11a 
de 1ibres (400): 
Orienta1 (200): Te
nextati1oyucan (200)• 
zaut1a (60 miembros) 
Srio. Gra1. Silvestre 
rére2!. 

Presidente: A1onso 
Martínez 
No admite po1Ítica. 
El art!culo 18 de 
su constitución dice 
que ning~n miembro 
puede hacer po1~tica 
ni dentro ni fuera 
de1 salSn. 

Buena. L1cva un ~in 
grande La 1ibcracién 
dc1 trabajador. Va 
en contra de toda exp1o 
taciSn y quiere la im = 
p1antaciSn de1 comunis
mo revo1ucionario ••• 

A1tamente satisfactoria 
L1evan gratas impresio
nes de 1a& de1egaci.ones• 

Favorab1e 

Ha9nffica. QUieren una 
direcci6n que s! 1es com 
parta 1os conocimiento&
que le& fa1tan. E1 20' 
saben 1eer y escribir 

Si 1a mayor parte de re 
presentantes cumplen -
con 1os postu1ados de 
1a CGT se ha11ará para 
si.empre una ruta de pro 
greso y libertad para -
la oprimida ciase traba 
jadora. -
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- GRUPO ANTORCHA 
LXBERTARXA 

Vera cruz. 

SXNDXCATO DE TALLE o • ... 
RES DE LA COMPASXA 
DE TRANVI:AS EN :rn-
DXANXLLA 

SXNOXCATO DE OBRE - D. F. 
ROS Y OBRERAS DE-LA 
SXGARREFA MEXICANA 

Heri5n Proa1 1919 

Cenaro Castro 1914 , 100 
Pedro Garc!a 
Gumersi.ndo JuSrez 

J. Huitrón 1920 82 
R.Aquirre 
Mar!a Xsla• 

Anarquistas 

Sindica.lista 
revolucionario 

Sindicalista 
revolucionario 

Srio. León P. Fcycs 
Dom. i Juiirez. 37 • 
Vcracru:z. 

Srio. Cra1. Genaro 
castro 
tio admite poll'.tica_ 
Han desechado a quie -
nes se han ido a la-

lttica 

Srio. Gral. H. Pal~
cio 

Muy satisfactoria 
Por haber logrado 1a 
unión de todo el elc
~cnto rcvolucionari.01 
sindicalista~. comu -
nistas y anarauista's. 

Se ha laborado efecti 
vamente y el Comité -
hará algo práctico en 
pro de los trabajado-

Exito significativo 
Será la acci6n más for 
midable sobre la cabe= 
za de los amarillos. 
Que no ceda en la 1u -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-c~h~ª· -

CENTRO LXBERTAJUO 
DE OBREROS Y c;.MPE 

SXNOS DE AKUALULCO 

GRUPO PROPAGANDA 
ROJA DE GUACALA.3.!, 
RA 
(Sec:c ... de loa XWWI 

SXNDXCATO DE T~ 
QUERDS 

JALJ:SCO 

Jalisco 

Veracruz 

D. F. 

Xqanacio LÓpez 

Xqnac:io LÓpez 
(El mismo) 

Juan Barr:l.os 

Cenaro Gómez 
Leopo1do u~ 
c:bea 
Aqust~ Marttne.z 

1920 350 

1921 10 

1906 200 

1916 3 500 

Sindic:ali5ta 
revolucionario 

Comunista 

Comunista 

Sindicalista 
revo1ucicmario 

Srio. eral. redro 
Cerda. 
oom.1 2a. Herrera y 
caín, Ahualulco, 
Jalisco 

Campe~ino: Ignacio 
LÓpez 
Dor.i.. 1 Medrano 205 
Guadalajara 

Srio. Gral. Grno. 
LÓpez. La liga que 
se disolvi6 en 1908 
tenfa 1 BOO miembros. 
La causa fue la Unión 
de industriales para 
deshacer su fondo de 
$19,ooo.oo. 
Dom. OcaC\po 25, Ver~ 
cruz. Ver. 

Pertenecen a la Federa 
ción Comunista -

But.. r.a l" neeesar ia para 
el periodo que entr~ -

Quieren fomentar e1 
sindicalismo. 
Les falta literatura. 
No hay prensa radical 

Era necesario y es 
bueno pues quita 1os 
prejuicios que hasta 
hoy el pueblo habta 
tenido 

Urrr.achca:i: 
Tiende a la unifica -
ción para una ac:c:i6"n 
efectiva. 
Hartfnez: 
Conviene para 1os fi -
nes de1 pro1etariad0 
mundia1 

' _, ., 



FEOERACJ:ON DE TRABA 
JA.DORES MUNJ:CXPALES-

OBREROS Y CAMPESXNOS 
AGRXCULTORES DE SAN 
.30SE DEL CARMEN, CX>
YOACAN 

UNXOH DE JABONEROS 

SJ:NDJCATO DE CANTE -
ROS DE COYOACAN -

D. P. 

D. F. 

D. r. 

D. F. 

SXNDJ:CATO DE AGRXCUL Puebla 
TORES DE SAN HXPOLX= 
TO, SULTEPEC 

LOCAL DE COMUNXSTAS Tamau1ipa• 
LXBERTAIUOS DE TAMPX 
CO, GRUPO DE LA CASA' 
DEL OBRERO HUND:IAL 

SYND:ICATO DE OBREROS D. F. 
Y EMPLEADOS DE LA COK 
PARXA D!: TELEFONOS -
EIUCCSON 

FEOERACJ:ON COMUN:ISTA 
DEL PROLETAJUADO HE
X:ICANO (JUVENTUD CO
.HUNXSTA) 

GRUPO CULTURAL V:IOA 
NUEVA 

SXND:ICATO DE OBRE -
RAS BORDADORAS -

PARTXDO COMUN%.ST.A 
ME:UCANO 

S:I:HDJ:CA'IO DI! 

SASTRES 

o. F. 

D. F. 

D. F. 

D. F. 

D. F. 

Francisco Huitrón 
Ange1 S:i:nchez 
José Agui.lera 

LeOnai:::do_UcrnSn -
dez -

Leonardo Herná.!!. -
dez. 
(e1 mismo) 

.Alberto Fuentes 
Josii Ra.m!rez 

Eduardo L. SÁ.!!, -
e hez. 

Benito E. Obr.!!, -
g6n 

Benjam~n Quesada 
José de1 R.!o 

Alberto Araoz de 
León 
Manue1 otaz Ram,!, 
rez 
José C. Valadés 
Fe1i e Herngndez 

Josi! A11en 

Mercedes Granadoa 
Carmen Rosa1ea 

Frank. sea.man 

1920 

1919 

1921 

1920 

1919 

1920 

1 500 

895 

150 

200 

400 

350 

Sindica1i.sta 
revo1ucionari.o 

Comunista 

Sindi.ca1i.sta 
revo1uei.onarJ.o 

Pertenecen a 1a Fede 
ración Comunista de1 
Pro1ctari.ado. 
No admite po1~tica 

Sri.o. Gral. Gui11er
mo Ram!rez 

Sri.o~- J.sidoro Ubaldo 
Protesta contra 1os 
asesinatos de campes.!_ 
nos. 
Leen escriben 25' 

Sri.o. Gra1. D. v. 
González. 
Pertenecen a 1a Fede
ración Comunista 

Pertenecen a 1a Fede-· 
ración Comunista 

~~9n!rica. Verdadera 
unificación de loa 
trabajadores. 

Aún con lig~ras imper 
feccioncs, llena laa
aspiraeiones de 1os 
trabajadores congreg~ 
dos. 

Satisfactoria 

No opina. 
L1eg6 e1 último d!a por 
enfermedad. 

Es lo que quer~a. 
Muy con:f' orrne 

Quesadas La mejor 
:f'orma de acercamiento 
de la c1ase pro1etaria 



CAMPESXNOS DE OTLA -
LOTEPEC O COYOTEP'Ec 

GRUPO CULTURAL •LUZ• 

GRUPO CUI..TURAI.. 
•GER.."'IINAL• 

UNXON INOUSTRX.AL 
CE MINEROS 

Edo. de México 

D. F. 

D. F. 

Guanaluato 

Jacinto Huitrón 

Seba.st!an SanV..!. 
cente. 

W. Espino 

• A raíz de haberse disuelto 1a COM en 1915 por el general A1varado en Yuca.tan. 19 miembros del Sindicato de a1bañi1es y oc.ros oricios rundaron e1 S~nd~ 
ca.to de &qricultores. En ciarzo de 1918 fue e1 congreso de 1a Federaci6n de Obreros de Progreso. se acordS 1a acciSn directa como medio de 1ucha y •• 
acept6 1a form~ción de la Federación Local Obrera de Mérida el 19 de marzo de 1918. Se 1anza a 1a huelga en septiembre de ese año. Se rorma. despu&s 
de la huelga el Sindicato de aqricultores. En noviembre de 1918 el Sindicato de Tranv!as se lanza a la huelga. que Lraca.sa por ~alta. de solidaridad y 

destruye la Federación Obrera. Desde entonces quedan solos •haciendo lo que se puede para conseguir la verdadera libertad•. 

Informan sobre Cuba y 1a prensa de La Habana donde hay 14 periódicos de tendencias obreras revo1ucionarias. Entre e11os: E1 Progreso del Sindicato 
d~ la Industria Fabr~1: Anda de1-Sindicato de PintoresBo1cheviques; Justicia. sindica1ista. revo1ucionario; Memorándum Tipoqrffica de1 Sindicato revo1~ 
cionario de artes graficas. 

••• Al comunismo revolucionario se lleqa imponiendo por tiempo perentorio y como medida radical 1a implantación de 1a dictadura de1 proletariado. Creen 
que ésta es mala. pero es justi~icada ••• El ideal de1 hombre es destruir todo aquello que oprime. dignificar a 1a mujer. impu1sar a1 niño a un desarro11o 
verdadero ~uera de todo perjuicio y mantener a sus viejos sin que para esto surja 1a vergonzante actitud de limosneros. La po1~tica se substituir~ por 
1& ciencia en beneficio del hombre. El desarme universal será consecuencia inmediata dentro de los idea1es de 1a Revolución Comunista. En 1o •uces~vo. 
después de la implantación del comunismo, ningún hombre podrá impon~r sus ideas a menos que estas tengan alguna afinidad con e1 buen sentido y 1a ~ 
n!a de los hombres en general. 

•••• Dicen que en el Distrito de Cha1chicomula en q1 pueblo de Chicchotla el año pasado pidieron ejidos y el estado se negó. Se organizaron en armas 
Y 150 toca.ron la tierra por su cuenta de la Hacienda de Cuautotolapan. Ver. Alqunos pagados por los hacendados quisieron quitárselas pero e11os ae d.!!,. 
Lendieron y aún 1as tienen. Varios pueblos hicieron lo mismo. Tachan a Soto y Gama de charlatán. 

FUENTES: José c. Va1adés. Apuntes sobre el Congreso Constituyente de la CGT. manuscrito. México. 
Lebrero de 1921 AJV: Luis Araiza. Hi~toria del movimiento obrero pp 62-631 Alfonso LÓpez ~parielo 
E1 movimiento obrero en México. pp 57 59; Salazar Las pugnas de 1a gleba. p. 3471 CGT. volante. 
COnc1usiones de 1a convención convocada por la Federación Comunista del Pro1etariado Mexicano • p. ~ 
(s.f.) 
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te, y iuego en 1a hue1ga de cerámica, movimiento que es traicionado. 

Los obreros de 1a fábrica E1 Recuerdo quedan en 1as manos de 1a CROM 

que vende e1 movimiento a 1os patrones.i 3 

La divisi6n se acentaa. A1 tiempo en que se anuncia e1 s~ 

gundo congreso de 1a AFL, 1os recuerdos de su actuaci6n durante 1a 

guerra europea aan están frescos: muchos obreros americanos hab~an e~ 

tado en México durante 1a carnicer~a y aqu~ fueron perseguidos por 

1os secuaces de Gompers, dirigente de 1a AFL. La Federaci6n Comunis-

ta 1anza en un manifiesto, una terrib1e acusaci6n contra e1 gomperis

mo que pretende entregar e1 movimiento obrero de América a 1os capit~ 

iistas de Wa11 Street. Se 11arna a un congreso dei movimiento 1ibert~ 

rio de M~xico y se hace ver 1a necesidad de unir fuerzas en todo e1 

continente contra Mister Gompers. 

Pocos d~as después se 1anza 1a convocatoria definitiva para 

ei Primer Congreso Obrero y Campesino Revoiucionario de1 15 a1 22 de 

febrero de 1921, en ia capitai. 14 

La Juventud Comunista que ya está integrada a 1a Federaci6n 

se da a 1a organizaci6n de1 congreso con ~mpetu: 

"Un mes trabajamos febri1mente escribiendo a 1os amigos reu-

niendo fondos en 1os sindicatos, organizando fiestas que de-

jaban rendimientos pecuniarios. En ocasiones nos sitúabamos 

en 1as puertas de 1as fábricas de hi1ados y tejidos de San 

Ange1 pidiendo ayuda a ios trabajadores. La camaradería as~ 

maba de derecha a izquierda 1a espontaneidad nos conmovía Y 

13 AJ.berto Araoz de León "Antecedentes de l.a CGT" en Nuestra Pal.abra, 22 de febrero 
de 1926, p. 3 

14~ 
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convencía. Estábamos seguros de1 triunfo. Los l.Íderes am.!!_ 

ril.l.os estaban aturdidos•. 15 

Entre 1os j6venes comunistas está E1ena Torres co1aboradora 

cercana de Vasconce1os, insiste en pedir1e a Vasconce1os fondos para 

esa reuni6n. Pero se protesta unánimemente ya que no se quiere e1 

proteccionismo oficial.. En cambio se acepta que E1ena so1icite perrn.f_ 

so para uti1izar e1 Sa16n de actos de1 Museo Nacional. para e1 congre-

so obrero. 

Las actividades de 1os rojos al.arman segün 1a prensa. A1gu-

nos compañeros desertan, entre e11os Carri11o Puerto por su amistad 

con Obreg6n. 16 

Corno contraparte 11egan diez o doce anarconsindica1istas es-

pañol.es que vienen de Cuba perseguidos por e1 gobierno, entre e11os 

José Rubio y Sebast~án San Vicente. 17 

Es así como en torno a esta Convenci6n Nacional. Roja 1ogran 

reunirse 1os grupos disidentes de 1a CROM y 1a oposici6n organizada 

del. momento, también estarán presentes 1os comitRs de 1os IWW y 1as 

ü1tirnas sucursal.es de 1a Casa de1 Obrero Mundial. junto con a1gunos se~ 

tares de tradici6n combativa (tabaqueros, panaderos, textil.es). Las 

organizaciones presentes pertenecen a sectores econ6rnicos importantes 

para e1 país en esa época: 1os ramos de servicios (te1efonistas, 

tranviarios, trabajadores municipal.es y marítimos) de a1irnentaci6n (p~ 

naderos) y de industria (textil.es, jaboneros). 

15 Val.ades, "Confesiones pol.Íticas", p. VJ:J:J: 
16 

J:bidem 

17 J:bidem 
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B. CONGRESO CONSTITUTIVO 

De esa exp1osi6n antigobiernista es producto e1 Congreso 

obrero que ta1 y como se ha previsto, se reúne en e1 sa16n de actos 

de1 Museo Naciona1 de1 l.5 a1 21. de febrero de l.921.. 

De aqu~ habrá de surgir 1a Confederaci6n Genera1 de Trabaj~ 

dores (CGT) . 

La inauguraci6n contemp1a 1a siguiente orden de1 d~a: 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

La forma de organizaci6n obrera y campesina que mejor 

responda a 1as condiciones de1 pro1etariado mexicano, 

para su tota1 emancipaci6n econ6mica y 1a mejor forma 

de hacer efectiva 1a educaci6n raciona1 entre 1os tra-

bajadores. 

E1 pro1etariado mexicano ante 1os partidos po1~tico-d~ 

mocráticos y ante e1 partido comunista. 

E1 pro1etariado mexicano ante e1 pan-americanismo y an 

te e1 pro1etariado mundia1. 

E1 pro1etariado mexicano ante 1a Internaciona1 obrera 

de sindicatos rojos. 

E1 pro1etariado mexicano ante e1 Terror B1anco en e1 

continente americano. 18 

A1 ir 11egando 1as de1egaciones invitadas y 1os asistentes 

son sometidos a una revisi6n. No se aceptan 1igas po1~ticas, inc1uso 

por e11o tiene que sa1ir Ciro Esquive1 quien pertenece a1 Partido So-

16 
Araiza, Historia de1 Movimiento Obrero Mexicano, pp. 56-57 
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cia1ista. 19 Acuden de1egados aGn del. extranjero como es el. caso de 

Luis Fe1ipe Reemis por EJ. Sa1vador. 

Cada agrupaci6n da sus datos general.es y su opini6n sobre 

aque11o que está presenciando. 

SegGn datos de diversas fuentes son 44 agrupaciones J.as así~ 

tetes. (Vid. cuadro No. 1) 

Ahj'. nace como 10 re1ata VaJ.adés, "en medio de un júbil.o iE. 

descriptibl.e y también en medio de pobrezas sindical.es y vol.untades 

de ideal.ismo" 2 º, 1a Confederaci6n General. de Trabajadores. 

Toca a 1os miembros de1 Comité Ejecutivo de J.a Federaci6n 

Comunista de1 Pro1etariado presidir 1a sesi6n: AJ.berta Araoz de Le6n 

es e1 secretario general., Jos~ c. Va1adés el. secretario de1 interior 

y Manuel Dj'.az Ramj'.rez secretario de1 exterior. 

E1 discurso inaugural. 1o da Araoz de Le6n quien es ciare en 

su postura: 

ºSiendo l.os tiempos que corremos de l.ucha y agitaci6n revol.~ 

cionaria, creemos una necesidad ingente 1a concentración de 

todas l.as energ~~s obreras hacia un fin determinado; cons~ 

cuentes con esta indiscutibl.e verdad y siendo nuestro propós~ 

to 11egar a efectuar 1a fusión de todas nuestras fuerzas, h~ 

cemos e1 11amamiento para e1 efecto a todas 1as organizacio-

nes obreras, seguros que, di1igentes, responderán a 1a neces~ 

19 El. oem6crata, 17 de febrero de 1921 

20 Va1adés,"Confesiones políticas", p. l:X 
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dad por todos sentida, con objeto de subsanar 1a difere~ 

cia, a1 mismo tiempo que de mantenernos como c1ase a 1a 

a1tura de1 pro1etariado industria1. 

Sabido de todos es, que hasta hoy no se ha efectuad~ una 

convención obrera donde todo e1 pro1etariado de 1a región 

mexicana hubiera tenido representación1 a 11enar este v~ 

cío viene 1a presente iniciativa, porque juzgamos madura 

1a época en que 1as fuerzas vivas de 1os productores sean 

usadas con e1 mejor éxito en beneficio propio y no encontr~ 

mos otra so1ución a1 prob1ema, que reunir esas fuerzas bajo 

una forma de organización, tácticas y fina1idad unísona para 

1uchar vigorosamente con e1 bien organizado enemigo común: 

e1 capita1ismo•. 21 

21 Luis Araiza, op. cit., p. 57 
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Como puede apreciarse en e1 cuadro siguiente, 1a mayor par-

te de 1as organizaciones constitutivas de la C.G.T. son del Distri-

to Federa1. Hay once estados del pa~s representados. La mayor 

parte de 1os sindicatos han sido formados entre 1918 y 1921, muy 

probab1emente a1entados por la protecci6n gubernamenta1 que se da-

ba al sindica1isrno a partir de esa fecha. S61o once de las cuare~ 

ta y dos organizaciones integrantes tienen más de mil miembros. 

La mayor cuenta con nueve mil y es precisamente la Federaci6n de 

Hilados y Tejidos de1 Distrito Federal. 

Hay varios grupos culturales que apenas 11egan a 1as dece 

nas de miembros. 

La mayor~a de sindicatos dec1ara ser de Tendencia Sindic~ 

1ista Revolucionaria y muy pocas dec1aran ser comunistas. 
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Y en a1usi6n a 1a CROM agrega: 

"Y si no han de ser los delegados comunistas los que proce-

den en contra de los "diablos amar~11os", como se tilda a 

1os fa1sos apóstoles del. obrerismo, no fa1tarán un grupo de 

esp~r~tus j6ven~s que ~ntente, cuando menos, el desenmascar~ 

miento de los m~smos". 22 

Adern~s de Araoz de Le6n, hacen uso de ia pa1abra Mar~a de1 

Carmen Fr~as, Leopo1do Urrnachea, Leonardo Hern~ndez y Rafae1 Carri11o. 

Se ataca a 1a CROM y se destaca 1a unidad de1 pro1etariado rnundia1: 

unidad de esp~ritu de acci6n. Mar~a de1 Carmen Fr~as, de 1a rama te25_ 

ti1, critica duramente a 1a CROM: 

"Yo protesto con toda energ~a por las intrigas y politiqu~ 

rías de 1os mangoneadores de 1a confederación Regional; yo 

protesto, compañeros, porque l.os "vaquetones" intentan div~ 

dir a la Federaci6n que.represento,· porque ~sta, desde hace 

meses, reso1v~6 no pertenecer a los "amar~11os", por no es-

tar de acuerdo con la perversidad y ma1evo1encia y rastr~ 

rismo de sus procedimientos. Los "vaquetones", desde d~ --

ciembre nos atacan, nos intrigan y son e11os l.os que prete~ 

den hacer fracasar el. movimiento que, por una y otra causa, 

han organizado l.os compañeros hil.anderos y tejedores. 23 

22 J:~ 
23 Jesús Mendoza Arenas~ actual. l.Íder cegetista insiste en que l.a iniciativa de 

integrar 1a CGT parti6 de1 Sindicato de Tejedores de1 D. F. que trabajaba des
de hace tiempo en pro de e11o. E1 1o recuerda porque acompañaba a su madre a 
ias juntas para 1a organización. Gui11ermina Baena y Aifonso Cerón entrevista 

a Jesús Mendoza Arenas, 9 de febrero de 1979. 
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Estemos vigi1antes, compañeros, puesto que nuestr~ peor 

enemigo, que 1o es de todas 1as ciases obreras, es 1a Co~ 

federaci6n Regiona1 Obrera Mexicana, m&s bien, 1os "vaquet~ 

nes" que ocupan sus puestos directores". 24 

Baraquie1 Márquez cuando afir~a emotivarnente: 

No debemos aceptar 1a participación de 1as uti1idades con 

nuestros enemigos, sino ir directamente a 1a revo1ución s~ 

cia1 para exigir ia vindicación de1 pro1etariado universa1. 

Y San Vicente, afirma: 

Todas 1as cosas en 1a natura1eza están sujetas a una 1ey 

irrefutab1e que es 1a siguiente: todo nace, todo crece, se 

desarro11a y muere, pero 1a materia nunca desaparece.
25 

E1 mismo periodista que hace 1a cr6nica de1 congreso impr~ 

sionado ante 1o que presencia, escribe: 

Unión, unión de1 pro1etariado, unidad erttre todas 1as ciases 

1aborantes, unión y cu1tura, unidad de espíritus, unidad en 

1a acción, p1ena integridad en e1 pro1etariado. Los ide~ 

1es humanos. ia defensa de ios intereses aei obrero deben 

rea1izarse pero a basede unión, de fraternidad ••. Este es 

ei principio de 1a magna, de ia formidab1e obra de redenci6n 

socia1, l Adeiante l , l saiud l 
26 

24 Luis Araiza, op. cit., pp. 59-60 
25 

26 

Ei Demócrata, 18 de febrero de 1921, p. 1- Véase ias cr6nicas de este periódico 
sobre ei congreso cegetista, emotivas y simpatizando con éi. 

"E1 Congreso Comunista" en E1 Demócrata, 16 de febrero de 1921, PP- 1-2 
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Durante e1 congreso de todo e1 cfunu1o de discusiones destaca 

1a que decide el. Sistema de Organizaci6n más conveniente para 1a nue

va agrupaci6n: 

Hay tres proposiciones: 

1.-

2.-

3.-

La organizaci6n sobre 1a base de1 comunismo que irnp1i-

car~a 1a dictadura de1 pro1etariado y e1 trabajo po1~-

tico con base en un partido. 

La organizaci6n sobre 1a base de1 comunismo industria1 

corno es 1a que tienen 1os 85 000 miembros de 1os IWW 

y que está basada en una so1a uni6n por cada industria 

y que no participa en campañas e1ectora1es o acciones 

par1amentarias. 

Por G1timo, 1a organizaci6n "basada en el. sindica1isrno 

revo1ucionario o anarcosindica1isrno que es una confed~ 

raci6n de organizaciones obreras exenta de toda c1ase 

de po1~tica. 

Resu1tado de 1os debates, de 1os anhe1os de organizaci6n im 

p1~citos desde 1argo tiempo atrás por l.as organizaciones radica1es 

están 1as siguientes conc1usiones que ref1ejan 1a postura y 1a disci 

p1ina misma de l.a nueva asociaci6n. 

CONCLUSIONES DEL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA CGT. 

PRIMER PUNTO 

La forma de organizaci6n obrera y campesina que mejor responsa a 1as 

condiciones de1 Pro1etariado Mexicano para su total. emancipaci6n ec~ 
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n6mica y 1a mejor forma de hacer efectiva 1a.educaci6n raciona1 e~ 

tre 1os trabajadores. 

LINEAMIENTOS 

La primera convenci6n de 1a Federaci6n Comunista de1 Pro1e-

'tariado Mexicano, reconoce que 1a organizaci6n obrera y campesina d~ 

be hacerse a base de acci6n directa, sin embargo, según e1 esp~ritu 

de 1ucha de 1as bases de organizaci6n, táctica y educaci6n que.se 

enumeran, deja en abso1uta 1ibertad a 1os organismos obreros, para 

que 1o verifiquen según convenga a sus intereses, y en io que respe~ 

ta a ia instrucci6n, procurando sea io más raciona1 posib1e. 

PRE.AMBULO 

Para poder defendernos y educarnos, as~ como para conqui~ 

tar ia comp1eta emancipaci6n de ios Obreros y Campesinos, aceptamos 

(sic) como principio fundamenta1 ia LUCHA DE CLASES, reconociendo 

que no hay nada en común entre 1a ciase Laborante y ia ciase Expiot~ 

dora. 

BASES 

ia. Esta organizaci6n se conocerá con e1 nombre de Confederaci6n G~ 

nera1 de Trabajadores. 

2a. A esta Confederaci6n podrán y deberán pertenecer 1as agrupacio-
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nes obreras de Resistencia o· de Combate (federadas) que acepten 

e1 presente Prerunbu1o y Bases. 

A1 pertenecer a esta Confederaci6n, 1as Federaciones Estata1es 

y Loca1es, Sindicatos industria1es, Gremios, Uniones, Ligas 

A1ianzas, etc., no pierden ni perderán su autonorn~a y 1ibertad, 

en todo aque11o que a sus asuntos interiores concierna como son: 

cuotas, estatutos, bases, reg1arnentos, ferinas de organizaci6n, 

administraci6n, etc., as~ corno tendrán todas 1as facu1tades para 

dec1arar hue1gas y dec1arar su fin, siempre que estas hue1gas o 

fin no perjudiquen a1 a1to principio de so1idaridad, y debido a 

1as demás agrupaciones federadas, en cuyo caso cesará por neces~ 

dad toda autonorn~a, quedando todas 1as agrupaciones bajo e1 

acuerdo que haya tornado o torne 1a Confederaci6n o Consejo Fed~ 

ra1. 

E1 Consejo Federa1 será compuesto de 1 a 3 de1egados por cada 

una de 1as organizaciones Federadas, siendo esas de1egaciones 

dependientes directamente de sus co1ectividades correspondientes, 

1as cua1es podrán renovarlas cada vez que as~ 1o estimen conve 

niente. Admitiendo que no podrán ser ree1ectos. 

Cuando e1 Consejo en p1eno considere que un de1egado es inconv~ 

niente a1 organismo ya sea por traici6n a 1os principios suste~ 

tados en estas bases o por cualquiera otra causa que 1o amerite, 

pedirá a sus representados que 1o retiren, enviando otro en su 

1ugar. 
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E1 Consejo Federai será administrador de todos 1os intereses de 

ia Federación, tanto Locai corno Estatai y se subdividirá en tan 

tos Comités corno sea necesario. 

Los miembros de1 Consejo Federai serán e1ectos cada seis meses. 

Sa. En caso de que ei Consejo Federai fa1tare en sus funciones por 

enfermedad u otra causa ajena a su voiuntad, ias Organizaciones 

Federadas procederán ai nombramiento de nuevo Consejo, ei cuai 

funcionará con 1as mismas facuitades que ei anterior. 

9a. Cuando una organización se deciare en hueiga, tendrá derecho ai 

apoyo de ias demás que estén federadas, con soio pedirio por m.=_ 

dio de su deiegaci6n, oficiaimente, o por comunicaci6n escrita. 

A. La ciase de ayuda que ia Federaci6n deberá dar, ia determi

narán ios oeiegados ai Consejo Federai, 10 más vioientarnente 

posibie, de acuerdo con ei aviso y esp~ritu de estas bases. 

B. Si ia organización en hueiga se considera perjudicada por 

ia ciase de apoyo que ia Federación ie otorgara tendrá der.=_ 

cho a pedir ia ceiebraci6n inmediata de una Asamb1ea Gen.=_ 

rai de ios trabajadores federados iocaimente. Ante eiios 

ia Agrupación afectada expondrá su caso verbaimente o por 

escrito. Esta junta se efectuará dentro de ios tres d~as 

transcurridos de aquei en que se haya tornado ia deterrnin~ 

ci6n que no fue aceptada. 

C. E1 acuerdo tornado en junta generai de ios trabajadores será 

tan vá1ido como cua1quiera de estas bases, siempre que ese 
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acuerdo no trate de derogar ningan artícuio de eiias, pues 

que son indestructibies. 

ioa. La Confederaci6n Generai y ias Federaciones Estataies y Locaies 

abrirán un centro o iocai obrero, en ei iugar donde re~idan, p~ 

ra que en €i se instaien todas ias Secretarías de ias organiza-

cienes Federadas. En dicho Centro se darán conferencias, miti-

nes, sesiones de controversia, ateneos, etc., con e1 concurso 

de 1os Grupos cuituraies. 

11a. Esta Confederaci6n y ias Federaciones Loca1es no podrán disoi 

verse mientras haya dos organizaciones Federadas que ia sosten

gan. 

12a. En cada caso de disoiuci6n de ia confederaci6n o de ias Federa

ciones, 1os muebies, enseres y demás objetos pasarán a manos, 

conforme ai Inventario dei Comit€ Pro Presos debidamente ident~ 

ficado, que exista en ia regi6n; en su defecto, pasará a sus s~ 

mi1ares estab1ecidos en ei exterior. 

13a. No podrá pertenecer a ia Confederaci6n o Federaciones ninguna 

agrupaci6n que tenga en su seno po1íticos miiitantes de cua1_ -

quier ciase; 1os que esto hicieran serán deciarados traidores a 

ia ciase trabajadora. 

14a. E1 Consejo Federai de ia CGT editará un peri6dico en coiabor~ -

ci6n con ios Grupos Cu1tura1es. Dicho peri6dico será repartido 

gratis a ios trabajadores en generai. 
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J.Sa. Para sostener J.os gastos, como son: propaganda, peri6dico, cen

tro, comisiones, dei~gaciones, etc., ias Federaciones Locaies 

acordarán sus cuotas con arregio a sus necesidades. Las de ia 

Confederaci6n serán propuestas en Convenci6n Generai o por ei 

Comité Ejecutivo, según presupuestos sometidos a 1a aprobaci6n 

de 1as Federaciones Estatal.es¡ y por éstas de 1a misma forma, a 

J.a de 1as Local.es, por medio de p1ebiscito o voto general.. 

J.Ga. Las de1egaciones ai Consejo de ias Federaciones Local.es de cada 

Estado, reunidas en Convenci6n de1 mismo, nombrarán a1 Consejo 

Federal. Estatal., ei cuai tendrá ias mismas atribuciones en e1 

Estado, que e1 Consejo Local. en su ioca1idad. 

J.7a. La Convenci6n de De1egados de todos 1os Consejo 1oca1es de ia 

J.Sa. 

J.9a. 

Naci6n, nombrarán a1 Consejo Confedera1 de 1a CGT. Dicha co~ 

venci6n se ce1ebrará cada año por 1o menos, sin perjuicio de 

efectuar dentro de ese término tantas cuantas fuere necesario. 

Las Convenciones Generaies o Congresos Obreros serán convocados 

en 1a forma siguiente: 

A. Cuando e1 Consejo Federal. 1o crea necesario 

B. Cuando un Consejo Estatal. 1o so1icite. 

En cuanto a 1as Convenciones Estatal.es o Local.es, podrán asis--

tir todas 1as agrupaciones obreras y campesinas que sean invit~ 

das, sean o no confederadas. 

20a. Las fechas y motivos para 1a ce1ebraci6n de 1as Convenciones o 

Congresos serán expresadas en 1as convocatorias re1ativas. 
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21a. La Confederaci6n y Federaciones Estatales o Locales, podrán asi~ 

tir, si son invitada• a las convenciones o congresos que cele 

bren otras Organizaciones no adheridas a esta Confederaci6n. 

22a. Como esta Confederaci6n es de carácter internacional no reconoce 

fronteras ni diferencias de razas. 

ADICIONES TRANSITORIAS 

A. Mientras queda integrado el COMITE EJECUTIVO CONFEDERAL, el~ja~ 

se un Comit~ Ejecutivo PROVISIONAL de la CGT compuesto por nue

ve miembros quienes en s~ designarán al Secretariado y las Com~ 

sienes necesarias para el buen funcionamiento de ~l. Los seer~ 

tarios y demás miembros del Comité tendrán igual categor~a y no 

podrán girar ningunos documentos sin el acuerdo del Comité en 

pleno. En caso de ser aprobados los documentos que se prese~ 

ten a consideraci6n, serán firmados por todo el Secretariado. 

Los documentos que no tengan estos requisitos, no tendrán vali

dez. 

B. Los miembros ~el Comité Ejecutivo Provisional no percibirán 

sueldo por los trabajos que tengan que desempefiar de acuerdo 

con estas baes, y en consecuencia, los fondos de que disponga 

se destinarán por entero a la organizaci6n y propaganda. 

c. En caso de falta completa del Comit~ Ejecutivo Provisional, as~ 

1 



CGT; O\ AGRAMA DE ORGANIZAC\ON 1921 

Grupo5 -----""' CONSEJO FEDERAL ... 
Cult'1rale. COMlTES 

1 

1 
1 1 1 

Consejo Federal Est:alal 1 (.onsejo Federal Loe.o( 

1 1 1 
1 federaciones ----{> Fczderaciones 1----t: 

Estcc.~a1 es Lo coles 

1 
Slndic.ca~os. 

lnduslric:des. 

1 

1 
Gremios Uniones Lig~s 

Fuenta, Ra•olueiones d'21 Congreso Cono.tit.Jt.i"o de la CGT 
febnz.rode 1921. 

-------

1 
Alianzas 



207 

mirá sus funciones con igua1 número de miembros e1 Consejo Est~ 

ta1 más pr6ximo a1 asiento de1 Comit~. 

SEGUNDO PUNTO 

RESOLUCIONES DEL CONGRESO 

(Primera reso1uci6n) 

E1 Pro1etariado Mexicano ante 1os partidos po1~ticos dem6 

cratas y ante e1 Partido Comunista. 

Considerando: 

Que para asegurar 1a victoria de1 pro1etariado sobre 1a bu~ 

gues~a, se necesita 1a perfecta organizaci6n de1 primero, en agrupa-

cienes ya sea sindica1es o uniones revo1ucionarias; 

Que 1os partidos po1~ticos, ya se 11amen democráticos, soci~ 

1istas, etc., no han sido hasta 1a fecha sino organizaciones creadas 

para 1ograr e1 esca1amiento a1 Poder, por 1os traidores a 1a causa 

pro1etaria. y han estorbado 1a organizaci6n de €ste en agrupaciones de 

1ucha revo1ucionaria, qu~ son 1as 11amadas a efectuar 1a expropiaci6n 

de1 Capita1 acumu1ado; 

Que 1as tendencias genera1es de1 Partido Comunista Mexicano 

Mundia1 están basadas en 1os principios de1 estab1ecimiento de una ss 
ciedad "comunista" y en e1 de 1a Dictadura Transitoria del. Pro1etaria 
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do como principai medio para iiegar a dicha sociedad¡ 

Que en ei iogro de ia impiantaci6n dei "comunismo" está ju~ 

tificada ia mencionada "dictadura del. prol.etariado"¡ pero que tlósta 

no debe ser ejercida por un partido que se abroque ia representaci6n 

de l.a el.ase trabajadora organizada, sino por ei prol.etariado consti-

tuido en Consejo de obreros, campesinos y sol.dados: 

RESUELVE: 

l.o Se desconoce personaiidad en ia l.ucha revol.ucionaria a l.os part~ 

dos pol.~ticos, sean democráticos o social.istas¡ 

2o Se reconoce al. PARTIDO COMUNISTA MEXICANO como una organizaci6n 

netamente revol.ucionaria en ia l.ucha, con l.os mismos derechos 

que ei Preámbul.o concede a l.os Grupos Cul.tural.es¡ 

3o La Con~ederaci6n Generai de Trabajadores no tendrá iigas con ni~ 

gün partido pol.~tico que no acepte ia necesidad inmediata de de~ 

truir al. sistema capitaiista, por medio de l.a acci6n directa re-

vol.ucionaria. 

4o Ningün miembro de esta Confederaci6n General. de Trabajadores sea 

oficial. o no, podrá formar parte de ningün partido pol.~tico, so 

pena de ser decl.arado traidor a l.a causa. 

Segunda resol.uci6n 

El. prol.etariado mexicano ante el. paramericanismo y ante ei 

pro1etariado mundial.. 
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CONSIDERANDO: 

Que 1.a 1.1.amada "Confederaci6n Paramericana del. Trabajo" no 

es en real.idad una organizaci6n obrera del. continente americano y m~ 

nos de 1ucha efectiva en el. campo de 1as reivindicaciones del. Pro1e

tariado Panamericano, sino que es 1a reuni6n del. e1emento po1~tico 

y mangoneador de 1as agrupaciones de trabajadores de a1gunos pa~ses 

de Am~rica¡ 

Que para neutral.izar 1a inf1uencia perniciosa que en e1 pr~ 

1etariado de Am~rica pudiera desarro11ar 1a agrupaci6n a que antes 

se ha a1udido, se necesita crear una verdadera organizaci6n pro1eta-

ria de principios radical.es en todo e1 continente americano. 

Que ha 11.egado e1 momento propicio para definir 1.a actitud 

del. pro1etariado mexicano ante e1 pro1etariado mundial.. 

RESUELVE: 

1o Se desconoce a 1a 11amada "Confederaci6n del. Trabajo" como organ~ 

zaci6n representativa del. pro1etariado de toda Am~rica. 

2o La Confederación General. de Trabajadores 1aborará con toda ene~ 

g~a en pro de 1a organizaci6n de una Confederación Obrera Revo1~ 

cionaria de toda Am~rica. 

3o A fin de que 1a Confederaci6n Obrera Revo1ucionaria de toda Am~-

rica, quede organizada, es conveniente convocar a un congreso o 

convenci6n en 1a que est~n debidamente representados todos 1os 
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comunistas, sindica1istas y anarquistas de1 continente americ~ 

no. Esta convenci6n deberá ce1ebrarse 1o más pronto posib1e y 

será convocada por 1a Confederaci6n General. de·Trabajadores de 

1a regi6n mexicana, pra su ce1ebraci6n en 1a Ciudad de M~xico. 

4o E1 pro1etariado mexicano reconoce, en e1 pro1etariado mundial., a 

sus hermanos en 1a 1ucha reivindicadora, y está atento a ser so-

1idario con ~1 en todas 1as fases de 1a actua1 bata11a revo1uci~ 

naria. 

Tercera reso1uci6n 

E1 pro1etariado mexicano ante 1a Internacional. obrera de 

Sindicatos Rojos. 

CONSIDERANDO: 

Que 1os trabajadores de 1a Regi6n Mexicana no s61o 1uchan 

por 1a rea1izaci6n inmediata de sus respectivas aspiraciones, sino 

que aceptan como fin 1a emancipaci6n total. de 1a el.ase pro1etaria: 

Que reconoce 1a 1ucha de el.ases hasta e1 derrumbamiento de1 

actual. sistema burgu~s1 

Que tanto e1 triunfo efectivo de 1os pral.etarios como 1a 

1ucha debe ser internacional., puesto que 1a exp1otaci6n de todos 1os 

gremios tiene corno base e1 capita1ismo mundial.: 

Que tanto 1a Confederaci6n Regional. Amari11a sostiene estre 

cha re1aci6n con 1a Federaci6n Americana de1 Trabajo y en su forma 
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de 1ucha está de acuerdo con ei 1ineamiento de ia Internacional. 

Amari11a de Amsterdam; 

Que ios representantes de ia Internacional. Amari11a.sosti~ 

nen estrecha co1aboraci6n con 1a iiarnada Liga de 1as Naciones, y 

trafican con 1os intereses de ia ciase trabajadora en beneficio de 

1os gobiernos; 

RESUELVE: 

La Convenci6n a que convoc6 ia Federaci6n Comunista de1 Pr~ 

1etariado Mexicano acuerda ia adhesi6n, en principio, a 1a Intern~ -

ciona1 Roja de Sindicatos y Uniones de Trabajo, y someterá dicha adh~ 

si6n a ia aprobaci6n de sus representados. 

Cuarta resoiuci6n 

E1 pro1etariado Mexicano ante e1 Terror B1anco en ei cont.!_ 

nente americano. 

CONSIDERANDO: 

Que e1 capita1ismo mundial., en ia ~poca desconcertante para su v.!_ 

da, que actual.mente atraviesa, está va1i~ndose de todos 1os medios 

más sa1vajes y a1tarnente criminal.es que a su mano encuentra para det~ 

ner ia natural. aval.ancha revoiucionaria iniciada en e1 mundo por e1 

pro1etariado de Rusia Sovietista; 

Que en Am~rica, especial.mente en Cuba, Panamá, Santo Domi~ -

go, Chi1e,_Per~, Argentina y 1os Estados Unidos, 1os trabajadores son 
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v~ctimas del. "terror bl.anco• de 1o• capital.i•taar 

Que el. prol.etariado mex1.cano no debe permanecer cruzado de 

brazos, erunedio del. mayor ind.1.ferenti•mo. ante l.a 9rand~aima inmor~ 

l.idad de l.os cr~menes del. capita11.•mo• fomentador del. martirio de 

l.os compafieros propagandistas de l.as idea• 11.bertariaa de AmArica: 

RESUELVE: 

l.o Protestar en~rgicamente ante el. mundo entero. por 1oa cr~enes 

que en nombre de l.a •sociedad• y del. •orden• comete el. capital.i.!!, 

mo de Am~rica. 

2o H~qase el. d~a primero de mayo pr6xj_mo m~tinee de protesta en l.as 

formas 'más en~rgicas y ampl.ias. por todas l.as organizaciones CO!!_ 

federadas. 

3o. El. prol.etariado mexicano se hace sol.idario de~ dol.or de l.os cam!!_ 

radas que sufren l.a inquisici6n del. capita1i•mo de .Aan4rica y de 

Europa y hará todo l.o que eatA a su al.canee para ayudar a l.as 

v~ctimas del. •terror bl.anco• mundial.. 

Además de l.a propaganda impresa. canun~queae por el. Comit~ 

Ejecutivo Provisional. a l.oa compañeros presos de 1oa E•tados Unidos, 

Centro y Sur Am~rica, l.os acuerdos tomados por e•ta Convenci6n, s~ 

bre l.o que a el.l.os respecta. 

El. comit~ Ejecutivo Provisional.: 

Secretario de Organizaci6naA1berto Araoz de Le6n 

Secretario de Prensa y Propaganda: Rafael. Quintero 
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Secretario de Hacienda: Rodal.fo Aguirre 

Subsecretarios: Jos~ Rubio, Ma. del. Carmen Fr~as, Sebast~an 

Sanvicente, Guil.l.ermo Escobar, Benjam~n Quesada y Genaro Castro. 

Firman 1as de1egaciones asistentes al. Congreso Ejecutivo 

(V. cuadro No. 1) y m~s firmas. 27 

27 Conc1usiones de 1a Convención convocada par 1a Federación Comunista de1 Pro1e 

tariado Mexicano, vo1ante, /"';;. f:/ , 4p. AJV1 
~- Araiza, op. cit., pp. SG-63-y E1 Demócrata, 18 de febrero de 1921 p. 1. 

j 
·~ 
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El Comité Ejecutivo Provisional se organiza de manera inme

diata y se hace el siguiente reglamento para poder funcionar de man~ 

ra adecuada: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERACION GENERAL 
DE TRABAJADORES 

Art. 1. 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

Art •. 6 

Este Comité se regirá por acuerdo en pl.eno, con asistencia 

de la mitad más uno de sus componentes. 

Todos 1.os acuerdos serán dados a conocer a 1.as agrupaciones 

confederadas por el Secretariado de este Comité. 

El. Comité hará sesiones tres veces a la semana, cuando m~ 

nos. 

El Comité en general, se hará cargo de las siguientes com~ 

siones: 

a. Prensa y propaganda 

b. Organizaci6n 

c. Hacienda 

El Comité entre s~, elegirá a sus miembros para las comisi~ 

nes, siendo cada quien responsable de 1.as labores que se r~ 

1.acionen con su comisi6n. 

Por falta de algan miembro del Comité, se tornará una terna 

de los Delegados que asistieron al Congreso y que radiquen 

en ésta, a fin de que las Federaciones Estatales y Locales 



Art. 7 

Art. 8 

Art. 9 

Art. l.O 

28 
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den su voto a fin de el.egir el. que mejor l.es convenga; dan

do más tarde a conocer a este Comité, el. resul.tado de l.a vo 

taci6n, as~ como
0

el. compañero el.ecto. 

De l.as tres comisiones de que está compuesto el. Comit~ Con

federal., cada Comisi6n tendrá su secretario y l.os tres son 

responsables de l.os acuerdos en conjunto, as~ como cada uno 

puede aprobar por separado todo aquel.lo que se rel.a~ione con 

su comisi6n, Qnicamente. 

El. Comit~ convocará a una Convenci6n Obrera del Distrito 

Federal., a fin de formar la Federaci6n de Gremios Obreros 

residentes en el. mismo. Esta Federaci6n del Distrito Fede-

ral., la compondrán Delegaciones de los distintos gremios 

obreros, as~ como Delegados de l.os Grupos Culturales; deja~ 

do a la Federaci6n en completa libertad de acci6n, dentro 

de las Bases y Pre~bulo aprobados en el. Primer Congreso. 

Este Comité editará un peri6dico, quedando a su cargo el 

nombre de ~1, as~ como su tamaño. 

Cada Comisi6n de este Comit~ dará un informe de sus trab~ 

jos, en un per~odo no mayor de tres meses. 28 

Luis Araiza, op. cit., p. 64· 
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Sin embargo, 1a naciente organizaci6n desde su inicio puede 

vis1umbrar 1o que ie espera ante 1a fuerza de1 gobierno y de 1a CROM. 

"Tanta era 1a pobreza de 1a nac~ente organ~zac~Sn, que ~a 

sede quedó insta1ada en el sindicato de panaderos, conve~ 

tido en e1 eje de1 anarcosinaica1ismo ••••• Trazábamos un 

nuevo y amp1io camino a 1as luchas sindicaies; p1antéabamos 

insospechados aspectos de 1a vida y necesidades de1 pro1et~ 

riada. Nos anticipábamos a 1as amenazas de las intrusiones 

oficia1es en la bata11a de 1as jornadas de trabajo, de1 sa-

1ario, de 1os accidentes, de 1os despidos, del desempleo, 

de la 1abora1idad de mujeres y menores, de la asistencia 

médica ••••• Para empezar la gran tarea que nos hab!amos 

propuesto faltaba, como he dicho arriba, dinero. La CROM 

tenía a 1a mano los recursos pecuniarios que 1e faci1itaban 

e1 secretario de Gobernación, genera1 P1utarco E1Ías Ca11es 

y e1 de Hacienda, don Ado1fo de 1a Huerta. En cambio noso-

tras a1 terminar e1 Congreso no poseíamos en CAJA más que 

quinientos y tantos pesos. De éstos dispusimos de cien pa-

ra un mitin en e1 teatro Gariba1di. Tratábase de nuestro 

acto inagura1. Me nombrador orador. Tenía que hacer 1a 

presentación de 1a Confederación y exp1icar sus propósitos; 

también hacer un resumen de nuestras ideas socia1es. 

E1 Gariba1di estaba co1mado de obreros. La ga1ería había 

sido tomada por asa1to. A11Í estaban 1os 1Íderes de ia CROM 

y en 1os pasi11os se tropezaban unos con otros, 1os po1~ -
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cS:as. As~, a mis primeras pa1abras comenzó una tormenta 

que arreciaba conforme acrecentaban mis cr!ticas a 1os ama-

ril.1os y a1 Gobierno1 y cuando acusé a Morones de traidor 

a1 movimiento obrero y de pol.ítico ambicioso, partió el. 

primer grito de guerra. Las puñadas, ma1diciones y amena-

zas se sucedieron; pero en unos minutos 1~ CGT quedó dueña 

del. teatro. Los cromistas perdieron 1a primera de sus bat~ 

11as contra e1 obrerismo independiente. Sa1imos a 1a ca11e 

cantando 1a Marse11esa. LJ.egamos hasta el. frente del. Teatro 

Nacional.. AJ.J.Í nos abrazamos todos de contento. Parecí~ 

mos conquistadores de un nuevo mundo. 

A J.a noche de ese día nos reunimos J.os miembros de1 comité 

con l.os amigos de todos l.os grupos social.es que repugnaban 

con el. moronismo. El. humo de l.os cañones ideol.Ógicos zara~ 

deaba nuestras cabezas. Era e1 sindicato de panaderos un 

vivaque del. Social.ismo: de todos l.os social.ismos. Const~ 

tuiríamos una fuerza contra 1a fuerza de1 Gobierno. Nue~ 

tra bandera sería 1a Acción directa, entendiéndose por ta1 

1a 1ucha exc1usiva entre e1 movimiento obrero y 1os indu~ 

tria1es y capita1istas, con exc1usión de cua1quiera intr~ 

misión oficial.. Só1o existían dos c1ases1 dos frentes1 

dos contradicciones. El. Estado era el. corruptor y deturp~ 

dar: el. enemigo de l.os trabajadores•. 29 

29 
Va1adés, "Confesiones po1rticas", pp. l:X-X 
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C. ESTRUCTURA INTERNA 

1. ORGANOS DIRECTIVOS 

E1 congreso constitutivo es apenas una preparaci6n para 1o 

que será 1a rea1 estructura de organizaci6n cegetista. S61o hasta 

e1 tercer Congreso, cuando 1a central está consolidada y en pleno 

apogeo, aparecen los 6rganos directivos bien definidos. 

Ahr se dice que el congreso general es e1 6rgano supremo 

de la Confederaci6n y está integrado por representantes de cada una 

de 1as organizaciones miembros. 

Este congreso elige a un consejo confedera1 que es la r~ -

presentaci6n de la CGT, junto a ~ste hay una representaci6n adminis

trativa que radica en el secretariado confederal, lo que ser~a equ~ 

valente a un comit~ ejecutivo. Los miembros de este secretariado 

confedera1 son elegidos e'n 1os congresos generales. 

E1 secretariado tiene un conjunto de secretarras cuyo nümero 

y denominaci6n var~an de acuerdo a las necesidades de cambios que se 

van presentando. 

Asr, mientras que en los or~genes de la CGT existenº las ra

mas de organizaci6n, hacienda y, prensa y propaganda, en el VII Con

greso general tendremos los secretarios de organizaci6n, genera1, de 

conf1ictos, de educaci6n, tesorero y pro presos. 

Es notoria 1a presencia de grupos cu1tura1es que sirven de 

asesores de1 secretariado y que están encargados.genera1mente de1 
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aspecto educativo y de 1a propaganda ideo16gica. 

También de1 Secretariado dependen 1as diversas comisiones 

que se forman con motivos a cua1 más distintos. E1 ntimero y.ei 

nombre de ias comisiones io determina ei congreso genera1 y 1as pe~ 

senas encargadas de estas comisiones 1as nombra ei Secretariado. 



CGT:DlAGRAMA DE ORGAN\ZAClON DE 1924 

GRUPOS 
CULTURALES 

CONGRESO GENERAL 

SECRETAR\ADO 

CONSE.JO CON FEDERAL 

SECR'E.TAR\ADO 

FEDERACION GENERAL 

FEDERACION LOCAL 

1 
SINDICATO 

COMISIONES 

VNION 

Fuenl .. : da:to.o. '""~raídos ele leas r"solu~ion<>s d .. ! Tercer Congr=o, en 
Nue.s~ra. Pala.bra, .3t de en .. ro de {924, p.3 
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2. Composici6n 

a. Membres:!.a 

La CGT cuenta con un contingente numeroso en 1921: nueve 

mi1 obreros texti1es, dos mi1 seiscientos tranviarios y tres mi1 qu~ 

nientos panaderos, entre 1os sindicatos mayoritarios. 30 

En contraste con estas organizaciones hay grupos que casi 

son e1 mero membrete como es e1 caso de 1a Loca1 Comunista de Ver~ 

cruz no mayor de seis per~onas y e1 Grupo Antorcha Libertaria de He

r6n Proa1 que 1o constituyen cinco miembros y e1 Sindicato de Agr~ -

cu1tores de San Jos~ de1 Carmen, Guanajuato, formado por 10 6 15 so-

cios. 31 E1 tota1 de quienes constituyen la CGT en 1921 es de aprox~ 

madamente 12 000 a 15 000 trabajadores; un verdadero "tumu1to para 

1a ~poca" segG.n Va1ad~s. 32 

La fuerza de 1a CGT está concentrada en 1a zona metropo1it~ 

na, en esos momentosrepresentada por 1os sectores de a1imentaci6n, 

construcci6n y servicios. 

Dadas 1as caracter~sticas de 1a capita1 destacan 1os traba-

jadores de1 ramo de servicios y dentro de 1a CGT están: 1os tranvi~ 

rios, 1os telefonistas y obreros industria1es: El Pa1acio de Hierro, 

fábrica de 1oza de Niño Perdido, La perfeccionada (bonetera), 1a Fe

deraci6n Genera1 obrera de1 ramo texti1 con 1as fábricas: La Magda1~ 

na, Santa Teresa, La Hormiga, La Corona, La A1pina en San Ange1; La 

Trinidad y E1 sa1vador en e1 Distrito Federa1 y San I1defonso, R~o 

30 va1adés, Apuntes sobre ei congreso constitutivo de 1a CGT, febrero de 1921, MS. 
Vid. cuadro anexo. 

31 Entrevista con José Va1adés, 25 de septiembre de 1975 

3 2 Ib. Agregó, de manera comparativa, 1a cifra de afi1iados a 1a COM que oscila
ba entre cinco y seis mil miembros. 
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Hondo, La Co1mena y Barr6n en e1 Estado de México. 34 

Poco después de haber sido creada 1a CGT, José Va1adés y 

Ciro Mendoza se dedican a recorrer 1a repGb1ica con e1 fin de. amp1iar 

e1 nGmero de afi1iados. Ah~ se dan cuenta de 1os pocos obreros que 

hay pues 1a gran mayorj'.a son artesanos. 35 

Tres meses después de integrada 1a Genera1 p1antean euf6ri

cos como "nuestro cuerpo de1 ejército rojo se está reforzando di~ 

rio. At1ixco, sus comarcas vecinas y sus fábricas de Metepec ya 

formaron 1a Federaci6n Loca1 y·se adhirieron a 1a confederaci6n. 

También de otras partes de 1a repüb1ica como son Zacatecas y Aguase~ 

1ientes. 36 

Además 1a Federaci6n de At1ixco resu1ta muy activa, como 1o 

prueba 1a invitaci6n para ce1ebrar e1 4o. aniversario de 1a revo1~ -

ci6n socia1 de 1a Rusia soviet firmada por 1a Federaci6n Sindica1ista 

de1 Distrito de At1ixco y su Grupo Cu1tura1 de At1ixco. 37 

"En 1os dos afios siguientes só1o destaca 1a formación de 1a 

Federación Loca1 de Trabajadores que para 1923 esta integr~ 

da con 1as siguientes agrupaciones: Uni9n de mujeres 1ibe~ 

tarias, Sindicato industria1 de Pintores y Ramo de 1a Cons-

trucción. Federación de Sindicatos comerciantes de1 exterio: 

de 1os mercados de1 D. F., Sindicato de du1ceros, paste1~ 

ros y simi1ares, Unión Sindica1ista de operarios sastres, 

34 Entrevista Gui11ermina Baena a Luis Araiza, 14 de ju1io de 1975 
35 

36 

Entrevista citada con José Va1adés y 
a Este1a y Eugenia Mendoza, hijas de 

E1 Demócrata, 22 de mayo de 1921, p. 

entrevista Gui11ermina Baena y Luis Monroy 
Ciro Mendoza, 22 de noviembre de 1978 

2 
37 

Xnvitación Federación de At1ixco a 1os obreros, At1ixco,Pue., 13 de noviembre 
de 1921, AJV. 
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Sindicato de Obreras y Obreros Perfumeros, Unión de Resi~ 

tencia de E1 Pa1acio de Hierro, Sindicato de Obreros y E~ 

p1eados de 1a Ericcson, Sindicato de Ebanistas y S~mi1ares, 

Centro Sindica1ista Libertario y Sindicato Unico de Pai1~ 

ros". 38 

Tambi~n en este afio se integra 1a Federaci6n Loca1 de San 

Luis Potos.t y que.da a cargo de Mauri1io Mendoza, su fundador. 39 

Es de 1924 a 1926 cuando 1a CGT empieza a rec1utar un co~ 

tingente numeroso y empieza a adquirir gran fuerza. 

Sus zonas de inf1uencia son: Monterrey (fuerte) , Tampico, 

Sina1oa, Guadalajara, San Luis Potos.t, Mexica1i, Mazat1án (fuerte), 

Torre6n (fuerte), Aguascalientea (fuerte) y una minoría de Santa Re 

sa, Veracruz. 40 

Ta1 vez sea ~sta la ~poca más existosa de 1a CGT, su número 

de afiliados ya está en 1os 40 ooo. 41 

En 1924 aparecen a1gunos sindicatos más: Sindicato de Of.f_ 

cios varios de los Mochis, Sinaloa; Sindicato de Obreros Panaderos 

y Bizcocheros de Nayarit; Sindicato de Obreros de 1a Corseter.ta fra~ 

cesa; Sindicato de Campesinos Jacinto Canek (fundador) , Sindicato de 

Zapateros de Tepic, Sindicato de Inqui1inos del D. F., Fábrica de Hi 

lados y Tejidos de la Fama de Nuevo Le6n, Fábrica de Hilados y Tejí-

dos de borra El Rosario. 42 Uni6n Local de Maestros de Cecilia, Ta-

38 Rosendo Sa1azar, Historia de 1as Luchas pro1etar~as, p. 65 
39 ~· Revista Humanidad a Mauri1io Mendoza, México, diciembre de 1923. 
40 Va1adés, entrevista, 25 de septiembre de 1975 

41 ..!!!.· 
42 Nuestra Pa1abra, varios rnímeros. Aparecían avisos o informaciones sobre estos 

Sindicatos. 
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rnau1ipas, organizados por 1a Federaci6n Loca1 de Trabajadores, r~ -

presentada por Va1adés. 43 Sindicato de Aguas Gaseosas, Hie1o y Si

rni1ares de Tampico, Tarnau1ipas.- 44 

Cuadro No. 2 

C.G.T. Mernbresj'._a de 1921 a 1938 

~o NUMERO DE MIEMBROS 

1921 15 000 45 

1922 30 00046 

1923 40 000 47 

1924 40 00048 

1925 40 000 49 

1926 40 000 50 

1930 80 000 51 

1933 20 00052 

1936 130 000 53 

1938 270 000 54 

43 Constancia, Unión Loca1 de Maestros de Ceci1ia, Tamps., diciembre 1924 AJV 
44 Manifiesto de obreros y expendedores de hieio, ~amEico, Tamps., junio de 1924, 

AJV. Su 1ema era "Por J.a verdad, por J.a CGT". 
45 Va1adés, entrevista citada 
46 Rocker, Revo1ución y Regresión, pp. 295-299 
47 Va1adés, entrevista citada 

48 ~-
49 Ibidem y Nuestra Pa1abra, enero 31 de 1926, p. 2, decía que estaban 'distribuidos 

en 232 sindicatos y 9 federaciones. 

SO VaJ.adés, entrevista citada. Barrios en su fo11eto sobre EJ. Movimiento Obrero ••• 
pp. 31-32 dice que para 1926 había só1o 18 000 miembros, estos datos son dud2, 
sos dada J.a postura po1Ítica del. autor. 

51 
PobJ.ete, EJ. Movimiento Obrero Latinoamericano, p. 228 
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·---cq~ puede verse en e1 cuadro ariterio~ ia membres~a cegetista es V!!;. -

riab1e y va en cosntante aumento. La época de 1923 a 1926 muestra una estabil~ 
--... 

dad y fue de h·echo la más brillante de la_ C. G. T. Lo que refleja 1923 es el 

c1aro cambio de tendencia de 1a organización y su dec1inación evidente. 

52 

53 

54 

---

Clark, Organized Labor in Mexico, p. 84 

Poblete, op. cit., p. 230 

.!!?.· p. 231 
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E1 grupo Los Igua1es cuyo secretario es F. R~os se compro

mete tarnbi~n a 1aborar para 1as fi1as de 1a CGT, p1anea un peri6di 

co para que comente 1a po1~tica obrerista y 1a intromisi6n de 1a 

CROM en 1as organizaciones. 

bertario. 55 
Se dec1aran en pro de1 comunismo 1.f. 

ros 

Destaca por igua1 1a incorporaci6n a 1a CGT de 1os petro1~ 

despu~s de1 apoyo que 1es ha dado 1a Genera1 en 1a hue1ga. 56 

En e1 informe a 1a AIT se comunica: 

Congresos 1oca1es ce1ebrados: uno de 1a Federaci6n Gen~ 

ra1 de Nuevo Le6n. 

Namero de hue1gas verificadas: 11 

Sindicatos adheridos: 

Sindicatos organizados: 7 57 

Las agrupaciones que integran 1a CGT hasta diciembre de 

1925 son como sigue: 

232 sindicatos 

9 federaciones 58 

Para 1926 se 1ogra rescatar un directorio casi comp1eto de 

1as agr1,1pac.:r-ones integrantes qu~ se expone ·a continuaci6n: 

55 Circu1ar, de1 grupo Los Igua1es, Tampico, Tamps, mayo 7 de 1924. AJV 
56 Va1adés, entrevista citada. 
57 Informe, de 1a CGT a 1a AIT, 7 de ju1io de 1924, AJV 
58 Nuestra Pa1abra, enero 31 de 1926, p. 2 
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CGT: DIRECTORIO DE ASOCIACIONES INTEGRANTES (1926) 59 

AGUASCALIENTES: 

Grupo Raciona1, San Car1os 16 

Uni6n de Carpinteros, Apartado 44 

BAJA CALIFORNIA: 

COAHUILA: 

Sindicato de Obreros y Campesinos, Ind. 810, Mexica1i, B.C. 

Sindicato de Barberos, Anueta 216, Mexica1i, B. c. 

Uni6n de Mec~nicos, Suc. 3, Mexica1i, B. c. 

Uni6n Minera Mexicana, Suc. 3 

Sindicato de Oficios varios, Vi11a Acuña, Coah. 

Federaci6n de1 trabajo, Libertad, 42 Matamoros,Coah. 

Sindicato c. Juan H. Garc~a, Casa 307-204, Rosita, Coah. 

Sindicato de 1a fábrica de Mo1ineros de R~o B1anco 2o. 
turno, A11ende, Coah. 

Uni6n Minera Mexicana, Suc. No. 6, casa 284, Agujita, Coah 

CHIHUAHUA: 

Uni6n de mecánicos e1ectricistas, P1azue1a de1 Rayo No. 3, 
de1 Parra1, Chih. 

ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL: 

Sindicato de La Co1mena, (Fábrica La Co1mena) , T1a1nepa!!. 
t1a, D. F. 

Sindicato de San I1defonso, T1a1nepant1a, D. F. 

59 CGT, Directorio, México, D. F., 25 de junio de 1926, AJV. 
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Sindicato o. de Barr6n, Fábrica de Barr6n, T1a1nepant1a, 
D. F. 

Reyna1do Carcaño, Sind. c. P. 6 Guerrero 4a. ca11e de1 
Agui1a 33, T1a1mana1co, México. 

Sindicato Redenci6n. 
México. 

Fábrica La Industria Naciona1, To1uca, 

Sindicato O Resurgimiento, Fábrica de R~o Hondo, R~o Hondo, 
México. 

Uni6n Federativa Campesina, San Mateo Ixtaca1co, Cuaut~ 
t1án, México. 

Grupo de Campesinos Libertarios, Tezoyuca, México 

Sindicato de Curtidores, Do1ores 8, México, o. F. 

Federaci6n de Campesinos, Lista de Correos, Cuautit1án, 
México. 

Uni6n de Fi1arm6nicos, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato La Lucha, Fábrica 1a Magda1ena Contreras, D. F. 

Sindicato de La Aurrerá, Chima1popoca 135, México, o. F. 

Sindicato de Oficios varios, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato de 1a Fundici6n de Monterrey, Do1ores 8, México, 
D. F. 

Uni6n de Emp1eados Lamas Garc~a, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato de Obreros de 1a Fábrica Quintana, Do1ores 8, 
México , D • F • 

Sindicato de 1a Fábrica E1 Sa1vador, Rosario 114, México, 
D. F. 

Sindicato de Mo1ineros, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato de O De 1a Europea, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato La Libertad, Fábrica La A1pina, Tizapan, México 

Federaci6n Genera1 de1 Ramo Texti1, Apartado 10-56, México 
D. F. 

Sindicato de Obreros de1 Ramo de Lanvander~as, Do1ores 8, 
México , D. F. 

il 
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Sindicato de ia Fábrica La Hormiga, Tizapan, México 

Sindicato 6e Zapateros, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de San Antonio Abad, Chimaipopoca l.35, México, 
D. F. 

Sindicato de ia Fábrica La Linera, Doiores 8, México, 
D. F. 

Sindicato La Perfeccionada, ooiores 8, México, D. F. 

Sindicato de Obreros de ia Fábrica La Luz, Doiores 8, 
México, D. F. 

Sindicato de ia Fábrica Santa Teresa, Contreras, D. F. 

Sindicato La Abeja, ooiores 8, México, D. F. 

Sindicato o. de ia Trinidad, ooiores 8, México, D. F. 

Sindicato dei Estampe, Fábrica ia Magdaiena, Contreras, 
México, D. F. 

Sindicato La Caroiina, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de ia Fábrica La Corona, Tizapan, D. F. 

Grupo Gérmenes, Apartado l. 9-7 9 , ·México, D. F. 

Sindicato de Obreros de ia Pasamaner!a Francesa, Apartado 
10-56, México, D. F. 

Sindicato dei Ramo de 1a Madera, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato dei Ramo de1 Tabaco, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de Campesinos San Bernabé, Contreras, D. F. 

Sindicato de Resistencia, tercer turno, Fábrica Santa 
Teresa Contreras, D. F. 

Grupo o. de 1a Fábrica La Uni6n, Do1ores 8, México, D. F. 

Sindicato de Sombrereros, Doiores 8, México, D. F. 

Uni6n de E1 PaÍacio de Hierro, Apartado l.0-56, México, D. F 

Sindicato de trabajadores de fabricaci6n de camas y simii~ 
res, ooiores 8, México, D. F. 
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Grupo Redenci6n Libertaria, Chapuitepec 282, México, D. F. 

Sindicato de Levaduras, Doiores 8, México, D. F. 

Federaci6n Locai, Dolores 8, México, D. F. 

Sindicato de la Casa Taller, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de o. Tabaqueros, Dolores 8, México, D. F. 

Sindicato de Canteros, caiie Cuauhtémoc 31, Coyoacán, D. 

Sindicato de Campesinos La Magdaiena Contreras, D. F. 

Sindicato de la Casa Robles Gil, Dolores 8, México, D. F. 

Uni6n de Expendedores de Leche, San Iidefonso 29 altos 2, 
México, D. F. 

Sindicato de Artes Gráficas del D. F., Dolores 8 México, 
D. F. 

F. 

Sindicato de Pasteleros dei D. F., Doiores B, México, D. F. 

Federaci6n de Trabajadores dei Exterior e Interior de ios 
Mercados, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de la Cerámica, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de Teiefonistas de ia Ericcson, Doiores 8, Méxi
co, D. F. 

Sindicato de Oficios Varios, San Angei, D. F. 

Sindicato de Obreros Cerveceros, México, D. F. 

Sindicato de o. de la Corsetería Francesa, D. F. 

Sindicato de Periodistas, Doiores 8, México, D. F. 

Sindicato de Li~otipistas, Dolores 8, México, D. F. 

Sindicato de Expendedores de la Prensa, Dolores 8, México, 
D. F. 

Sindicato de Fotograbadores, Dolores 8, México, D. F. 

Sindicato de Fot6grafos, Doiores 8, México, D. F. 
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Uni6n de-Empieados del.a Prensa, Doiores B, M~xico, D. F. 

Uni6n de Dibujantes, Del.ores 8, M~xico, D. F. 

Uni6n de Agentes de Publ.icidad, Del.ores B, M~xico, D. F. 

Sindicato de Oficios Varios, Escobedo 1117, Pte. G6mez 
Paiacio 

Sindicato de Campesinos Hacienda El. Recuerdo, Est. Porvenir 

Sindicato de La Industria1 de Nazas, G6mez Pa1acio 

Uni6n Internaciona1 de Trabajadores, L6pez Cotil.l.a 332, 
Guadal.ajara 

Uni6n Internaciona1 de Cadereros (sic) Donato Guerra 579 
Guadal.ajara 

Uni6n de Pintores Mexicanos, L6pez Cotil.l.a 332, Guada1ajara 

Liga de Comunidades Agrarias, Leona Vicario 49 al.tos, 
Guadal.ajara 

Uni6n de Carpinteros, Guada1ajara 

Manuel. Pl.azol.a (sic), Coronel. Cal.der6n 271, Guada1ajara 

Cámara del. Trabajo, Madero 525, Guada1ajara 

Comunidad Agraria, Autl.án, Ja1isco 

Sindicato de Oficios Varios, Cinco Minas, Ja1isco 

Uni6n de Fil.arm6nicos rojos, Madero 525, Guada1ajara 

Grupo de Mujeres Libertarias, Madero 525, Guadal.ajara 

Grupo Ricardo Fl.ores Mag6n, Ca1l.e Paz 739, Guada1ajara 

Federaci6n Genera1 Campesina, Madero 525, Guadal.ajara 

Comunidad Agraria Rancho del. Toro, Hostotipaquil.l.o, Jal. 
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Sindicato de Campesinos, Ca11e Ocampo 20, Ajijic, Ja1 

Uni6n de Trabajadores de1 Hierro, Madero 525, Guada1ajara 

Uni6n Socia1 de Trabajadores, San Pedro, Ana1co, Ja1. 

Comunidad Agraria E1 L1ano, Cinco Minas, Ja1isco 

MICHOACAN: 

NAYARIT: 

Sindicato de O. de 1a Virgen, Cd. Hida1go, Mich 

Sindicato de Hi1anderos, Cupatitzio 7, Uruapan, Mi ch 

Sindicato de Campesinos, Cupatitzio 7, Uruapan, Mi ch 

Sindicato de Panaderos, Cupatitzio 7, Uruapan, Mi ch 

Sindicato de o. de 1a Fábrica San Pedro, Cupatitzio 7, Urua 
pan 

Sindicato de o. de 1a Fábrica Jauja, Iturbide 558, Tepic,Nay. 

G~upo Práxedis G. Guerrero, Ca11e Abaso1o 597, Tepic, Nay. 

Sindicato de o. y Campesinos Independencia, Tuxpan, Nay. 

Sindicato de Obreros y Campesinos, Ixt1án, Nay. 

Sindicato de Obreros y Campesinos, Santiago Ixcuint1a, Nay. 

Sindicato Agrarista, J:turbide 558, Tepic, Nay. 

Sindicato de Zapateros, M~xico 466, Tepic, Nay. 

Sindicato de Campesinos, Lerdo 716, Tepic, Nay. 

Sindicato de Campesinos La Pa1ma, San B1as, Nay. 

Sindicato de carpinteros, Lerdo 716, Tepic. Nay 
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NUEVO LEON: 

PUEBLA: 

Federaci6n Loca1 Jim€nez 64-B, Monterrey, N. L. 

Sindicato de 1a Fábrica La Leona, Leona, N. L. 

Uni6n de Panaderos, Jim€nez 64-B, Monterrey, N. L. 

Sindicato de Laminadores, zuazua 155, Monterrey, N. L. 

Sindicato de 1a Fundición de1 2 Arramberri 110, Monterrey, N.L. 

Sindicato de o. de1 Acero Monterrey "Tiburcio campos" Ca11e 
Francisco Garza, Co1. Obrera, Monterrey, N.L. 

Sindicato de Oficios Varios,Jiménez 64-B, Monterrey, N.L. 

Sindicato de 1a Fundici6n de1 3 Arteaga 108, Monterrey, N.L. 

Grupo de Panaderos MM de1 L1ano 97, Monterrey, N.L. 

Juana Mota M. Romero entre Tapia e Isaac Garza, Letra N 
Monterey, N. L. 

Federaci6n Socia1 Campesina, Ca11e Av. 5 Oriente, Tecama
cha1co, Pueb1a. 

SAN LUIS POTOSI: 

Unión Sindica1ista Libertaria, Mier y Te~án 8, s. L. P. 

Grupo Tierra y Libertad, Comonfort 116, s. L.P. 

Grupo Feminista A1ba Roja, Mier y Terán 8, S.L.P. 

Sindicato de Inqui1inos, Mier y Terán 8. s. L. P. 

Sindicato de 1a G. de Ja1isco, Mier y Terán s. S.L.P. 

Sindicato de Campesinos de Paso B1anco, Mier y Terán ª· s. L. P. 

Sindicato de Campesinos de Capu1ines, Mier y Terán ª· S.L.P. 

Sindicato de Campesinos de Mora1es, Mier y Terán ª· S.L.P. 
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Sindicato de Oficios Varios, Chivatera casa 2111, Cananea 
Son. 

Sindica to de Mienros, Pánuco, Sin. 

Sindicato de O. y c. de Mochicau!, Tehueco, San B1as, Sin 

Sindicato de Zapateros, Camich!n 452, Mazat1án, Sin. 

Sindicato de O. y c. de Charay c/o sind. de o. y c. de San 
B1as 

Sindicato de o. y c. E1 fuerte, Sin. 

Sindicato de campesinos y pescadores Agua Verde, Rosario, 
Sin. 

Sindicato de Obreros 1ibertarios, Camich!n 452, Mazat1án, 
Sin. 

Uni6n de pescadores de oficio, Escuinapa, Sin 

Sindicato de O. y C. hacienda Constancia, San B1as, S~n 

Sindicato de O. y c. Ca11e Juárez 35, Vi11a Uni6n, Sin 

Grupo Regeneraci6n, Ca11e Guranguita, 501, Mazat1án, Sin 

Sindicato de Obreros Industria1es, Camich!n 452, Mazat1án, 
Sin. 

Sindicato de o. y Campesinos, San B1as, Nay. (sic) 

TAMAULIPAS: 

Federaci6n Loca1, Apartado 11, Ceci1ia, Tamps. 

Sindicato de 1a Continental:, Esparta1 22, Tampico, Tamps. 

Sindicato de Dragas, Apartado 19, Ceci1ia, Tamps. 

Sindicato de Constructores de Tanques, Apartado 19, Cec~ 
1ia, Tamps. 

Sindicato de Sederos, Carpinteros 43-B, Tampico, Tarnps. 

¡. 
l· 
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Grupo Afinidad, A1tamonte 151 sur, Tampico, Tamps. 

Sindicato E1 porvenir de Campesinos, Ca11e Francia 24 
Ceci1ia, Tamps. 

Sindicato' de o. de1 Petr61eo, Ags. B, Ceci1ia, Tarnps. 

Grupo Hermanos Rojos, Apartado 11, Ceci1ia, Tamps. 60 

En 1927 aparecen a1gunos miembros más según a1gunos doc~ -

mentas encontrados: La Federaci6n de Obreros y Campesinos de Ver~ 

cruz61 e1 Sindicato de Obreros Progresistas de 1a Fábrica 1a Vir -

gen de Ciudad Hida1go, Michoacán62 y 1a Cámara de1 Trabajo de Guada 

1ajara, Ja1isco. 63 

Para 1930 1a mayor~a de 1os miembros de 1a CGT se agrupan 

en federaciones. As~, está 1a Federaci6n Loca1 de Trabajadores de1 

D. F.; Federaciones 1oca1es de 1os estados de Veracruz, Michoacán, 

Guanajuato, México, Territorio de Baja Ca1ifornia, Ja1isco, Tamau1i 

pas y 1a Federaci6n Obrera de1 Ramo texti1 de toda 1a repGb1ica 

constituida por 32 sindicatos con 7 000 miembros. 

dicatos es de 96 con 80 000 af~1iados.64 

E1 tota1 de sin-

60 Hasta aquí 11ega e1 directorio, fa1tan tres entidades y de e11as Veracruz y 
Yucatán es probab1e que tuvieran miembros. 

61 Manifiesto, México, D. F., 1927, AJV 
62 Bol.etín hacen un J.l.amado a l.os trabajadores para"hacer un sól.o bl.oque de unida 

des en l.a l.ucha a seguir contra nuestros explotadores." Febrero de 1 927, AJV. -
63 Vol.ante de l.a cámara del. Trabajo de Guadal.ajara, invita a 1os obreros no organ.!_ 

zados a fundar el. sindicato de Oficios Varios, diciembre de 1927, AJV 
64 Pobl.ete, El. movimiento obrero l.atinoamericano, p. 228 

Para -
1975 1a CGT tiene 1as siguientes organizaciones: Federación Genera1 Obrera de1 
ramo textil., Federación General. de trabajadores del. tran.sporte y al..ianza de 
Braceros Naciona1es de México en Norteamérica .(observación personal.. edificio de 
1a CGT. Eh 5 de febrero y San Jerónimo, junio de 1975) actua1mente se encue!!.. 
tra ei 1oca1 en 1a ca11e de Venezue1a entre E1 carmen y Guatema1a. 
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b. Caracter~sticas de Afi1iaci6n 

Cada miembro de 1a c. G. T., contaba con un carnet de afi-

1iaci6n que ten~a 1as bases ideo16gicas de 1a organizaci6n y 1a 

forma de federarse. 

A continuaci6n se describe y transcribe un carnet de 1as 

bases sindica1istas que muestra corno se organizaban 1as federaci~ 

nes y tarnbi~n un rnode1o.de 1as bases genera1es de organizaci6n que 

usaban para 1as afi1iaciones de Sindicatos Agr~co1as. 

FEDERACION LOCAL DEL DISTRITO FEDERAL 

CARNET DE BASES SINDICALISTAS 1925 

DESCRIPCION: 

Portada 

Contraportada: Noci6n de 1ucha de ciases 

Porta interior: Pre~u1o de 1a CGT 

Federaci6n Loca1 de Trabajadores reconocimiento de inscripci6n: 

En esta fecha ha sido inscrito ••••••••••••• com?aner. 

que firma a1 ca1ce corno miembro de •••• 1 ••••••• : 

México, 

E1 Secretario de1 Interior 

Concepto de asociaci6n 

Bases Orgtinicas 

Bases Federativas 
A1gunas de 1as Bases Confedera1es 

Congresos o convenciones 

cuatro ptiginas para pegar estarnpi11as 

concepto de acci6n directa 

••• de 1925 

.;:-0... 
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Contraportada del carnet: 

LOCHA DE CLASES: 

La lucha entre Capital y trabajo es fatal¡ existirá mie~ 

tra el dinero sea el medio regulador de la sociedad, si el capit~ 

lista se impone por medio del Estad~, que es la fuerza disciplinada 

y sistemáticamente fundada, es 16gico, pues, que e1 trabajador se 

imponga también por la organizaci6n que es la fuerza solidarizada y 

consciente. 

Organizarse es fortalecerse, hacerse respetar en 1os der~ 

chos y conservar conquistando los mejores beneficios que se tienen. 

Donde no hay organizaci6n no puede haber rebe1d~a, porque ésta es 

hija de la uni6n de este pacto mutuo que, aunque sin sanci6n legis

lada ni impositiva, no por eso deja de sentirse con poder avasalla

dor cuando los componentes que la forman tienen ese átomo de con 

ciencia que los dignifica,superándolos. 

En la organizaci6n no debe existir ninguna tendencia pol~

tica ni religiosa aorque €stas son larvas de la organizaci6n. 

El trabajador debe tender siempre a no delegar mandos ni 

defensa de derechos a tercera persona. La organizaci6n debe ser re 

vo1ucionaria¡ de 1o contrario, pierde 1a esencia que la motiva. OE 

ganizarse para amontonar dinero no puede ser revolucionario, cuando 

más podrá ser una sociedad de socorros que está tan lejos de un or

ganismo reivindicador, como cerca de cualquiera otra entidad burgu~ 
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sa y especu1adora. 

Organizarse revo1ucionariarnente es prepararse para tran~ 

formar 1a actual sociedad burguesa. 

A manera de portada interior aparece la siguiente frase: 

"La Organizaci6n obrera debe ser la libertaria, o dejará de 

serlo." 

Continaa con los siguientes conceptos ideo16gicos y de or

ganizaci6n. 

"ASOCJ:ACJ:ON: 

La Asociaci6n es un principio universal de la Natura1eza y 

es también uno de 1os mejores medios para a1canzar el bienestar hu-

mano. 

Sin la Asociaci6n mo1ecular no hay naturaleza, corno sin la 

agrupaci6n de los seres no hay sociedad: y no existe cosa alguna 

completa y trascendente que no sintetice acurnulaci6n de elementos, 

conjunto de fuerzas, asociaci6n. 

BASES ORGANJ:CAS 

Objetivos: 

1. Este organismo se conocerá con el nombre de (sello de la Federaci6n) 
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2. Este organismo será un cuerpo de combate, de defensa y de cu1t~ 

ra socio16gica, de acuerdo con e1 Preárnbu1o de 1a CGT. 

3. A este organismo podrán pertenecer todos 1os trabajadores que 

1aboren en e1guna rama de la industria o factoría que indica su 

sello. 

4. Las creencias re1igiosas, la diferencia de sexo, de raza o. nací~ 

nalidad, no serán obstáculo para ser admitidos. 

5. Sus componentes luch.arán según el principio "un daño hecho a 

uno es causado a todos" 

De 1a Organizaci6n 

6. E1 organismo será representado por un Comité Ejecuti"l.O, compues-

to de cuatro miembros nombrados por 1a asamblea y suje~os a sus 

acuerdos. 

7. El Comité Ejecutivo se dividirá entre sí en Secretariados corno 

sigue: Secretario General, Secretario del Interior, Secretario 

del Exterior y Secretario Tesorero. 

S. Son deberes de1 Comité Ejecutivo: 

Del Secretario General: 

A nombre del organismo y ayudado por el Representante 

obrero de factoría o departamento, intervendrá en todas las dificu.!_ 

tades que surjan entre patronos y trabajadores¡ firmará en uni6n 

del Secretario de1 Interior, todos los docuemntos que se expidan¡ 
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convocará a asamb1eas, m~tines, conferencias y ateneos, pudiendo s2 

1icitar e1 concurso de 1os grupos de organizaci6n y propaganda ide2 

16gica. En toda junta pedirá se e1ija por mayor~a de votos un d~ 

rector de 1os debates, presentándo1e e1 orden de1 d!a. 

De1 Secretario de1 Interior 

Levantará y 1eerá 1as actas, redactará en uni6n de1 Secretario 

Genera1, todos 1os documentos; 11evará e1 1ibro de registro de 1os 

miembros, extenderá 1os Carnets y distribuirá 1os impresos que se 

editen o 11eguen de 1os demás organismos confederados; de 1os Cons~ 

jos Federa1es o de1 Confedera1. Los impresos deben 11evar 1a firma 

de1 Comité Ejecutivo, impersona1mente. 

De1 Secretario de1 Exterior 

Recibirá y contestará 1a correspondencia de acuerdo con e1 

trámite aprobado, enviará, de acuerdo con 1os de~ás secretarios, to 

dos 1os documentos o informes que so1iciten 1os demás organismos. 

De1 Secretario Tesorero 

Administrará 1os fondos de1 organismo; pedirá a 1a asamb1ea 

nombre 1os representantes de factor~a o de departamentos; pues e~ -

tos, además de atender y defender a 1os miembros en e1 interior de 

1os trabajos, tendrán e1 carácter de co1ectores de cuotas y derr~ -

mas so1itarias, as! como distribuidores de 1a propaganda. 

mente presentará su Corte de Caja. 

Mensua1-

9. E1 organismo también estará representado por 1a De1egaci6n de 
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uno a tres miembros, a fin de formar 1a Federaci6n Local o Est~ 

tal de Trabajadores, con determinismo igualmente de la asarn 

blea, corno las demás funciones del Comité Ejecutivo. 

10. E1 Comité Ejecutivo, representantes de factor~as o de depart~ 

mentes y delegados a 1a Federación durarán en sus funciones 

seis meses. 

De los miembros 

11. No podrá tornar parte en ninguna de las funciones de carácter r~ 

presentativo el miembro que pertenezca a cualquier partido po1~ 

tico, o no ejerza e1 trabajo. 

12. Mientras no sea un hecho 1a transformación social, e1 organismo 

hará propaganda comunista libertaria, a fin de capacitar a sus 

miembros en el conocimiento técnico y administrativo de 1a in -

dustria, para que no sea un fracaso cuando 1os medios de produ~ 

ción, distribución o consumo, pasen a poder de los trabajad~ 

res; para el efecto, procurará conocer la cantidad de produ~ 

ción y costo de efectos y mano de obra, rindiendo mensualmente 

una estad~stica a la Federación y ésta a 1a Confederación. 

13. El organismo pedirá a los grupos de organización obrera y prop~ 

ganda ideológica adheridos a 1a CGT, un compañero para que al 

principio de la asamblea desarrolle un punto de 1a ciencia so 

cio16gica moderna. 

14. E1 organismo ayudará pecuniaria y moralmente al sostenimiento 

de 1a CGT, o de Industria (sic) y a1 establecimiento de 1a E~ 

cuela Moderna en su 1oca1idad. 
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15. Este organismo procurará con su cooperaci6n y 1a de 1os demás 

organismos de 1a industria o rama que se representa, organizar 

1as Federaciones y Confederaci6n de 1a Industria. 

16. Los miembros cuya conducta sea contraria a 1a 1ucha de ciases 

por 1a acci6n directa y a1 Comunismo 1ibertario, serán exc1ui

dos de su seno dándose a conocer sus nombres y e1 caso a 1os 

demás organismos confederados. 

De 1as asamb1eas 

17. Se consideran como asamb1eas aque11as en que se encuentren pr~ 

sentes dob1e número de miembros a 1os que integran e1 Comité 

Ejecutivo. 

18. Las asamb1eas son: g7nera1es, cuando se trate de e1ecciones¡ 

ordinarias l.as que se ce1ebren semanariarnente y extraordin.a.ias, 

aquel.l.as en 1as que se tratarán asuntos graves o de viol.enta s2 

1uci6n. 

19. En todas 1as asamb1eas informará e1 Comité Ejecutivo, Represen

tantes y Del.egados de l.os asuntos a su cuidado, y conte~tarán 

a 1as interpe1aciones que 1es hiciere l.a asarnb1ea. 

De 1as cuotas 

20. Para e1 sostenimiento del. organismo 1os miembros contribuirán 

previa cantidad y periodo que se acuerde. 
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21. Las cuotas se cobrarán por medio de estarnpi11as, que de acuerdo 

con 1o fijado emitirá 1a CGT. 

22. Las estarnpi11as serán fijadas por cada miembro en su carnet, 

que contendrá impresas 1as 52 semanas que comprende e1 afio, ad~ 

más de estas Bases, 1as de 1as Federaciones y 1as de 1a Confed~ 

raci6n. 

23. E1 Carnet va1drá 20 centavos, pudiéndo1e servir a1 miembro de 

credencia1 para todos 1os organismos confederados siempre que 

est~ a1 corriente en sus pagos. En caso de extrav:í.o de ~ste¡ 

podrá recabar otro, pero habrá que inscribirse corno miembro nu~ 

vo. 

24. E1 organismo antes de poner a 1a circu1aci6n 1as estarnpi11as, 

deberán ser se11adas por e1 Secretario Tesorero. 

25. E1 organismo para ayudar a 1os gastos de 1a Federaci6n Loca1 o 

Estata1 y a 1os de 1a CGT, abonará e1 20% de sus cuotas, e1 que 

se dividirán entre s:í., tornándo1o cada quien a1 expedir 1as es 

tarnpi11as. 

De 1os fondos 

26. Los fondos serán ernp1eados en gastos de adrninistraci6n y prepa-

raci6n emancipadora, as:í. corno para e1 sostenimiento de hue1gas 

de mejor:í.a, de dignificaci6n y de so1idaridad. 

27. E1 organismo no tocará sus fondos para auxi1ios mutuos en caso 
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de enfermedad o muerte, pero s~ hará co1ectas en favor de sus 

miembros cuando por motivos imprevistos se encuentren e11os o 

sus fami1iares en p~simas condiciones, o que por so1idaridad P.!:_ 

cuniaria haya que ayudar a 1os demás organismos confederados, o 

a 1os presos por cuestiones socia1es. 

28. Todas 1as funciones de1 organismo serán por apoyo mutuo, s61o 

en 1os casos en que su desempefio requiera fa1tar ai trabajo, se 

1e pagará a1 miembro e1 tiempo invertido. 

29. En caso de diso1verse e1 organismo, 1os mueb1es, enseres y d.!:_ -

más objetos pasarán a manos de 1a Federaci6n Loca1 o Estata1 de 

Trabajadores. 

TRANSITORIO 

Los párrafos contenidos en estas Bases serán comp1ement~ -

dos por medio de reg1arnentos interio~es. 

"Sa1ud y comunismo 1ibertario" 

BASES FEDERATIVAS 

1. Las Federaciones Loca1es, Estata1es e Industria1es serán co~ -

puestas de uno a tres de1egados por cada una de 1as agrupaci~ 

nes federadas, siendo ta1es de1egaciones dependientes direct~ 

mente de sus co1ectividades y en ejercicio ai oficio, ~amo o i~ 

dustria a que pertenezcan, 1as que podrán renovarse cada vez 

que se estime conveniente. 
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2. Debidamente integrada ia Federaci6n, ~sta nombrar~ e1 Consejo 

3. 

Federai integrado corno sigue: Secretario de Correspondencia, 

Secretario de Pub1icidad, Secretario de Educaci6n, Secretario de 

Organizaci6n, Secretario de Tesorer~a, Secretario de Conf1ictos 

en Generai y Secretario de Archivo y Estad!stica. 

Son deberes del Consejo Federal: 

De1 Secretario de Correspondencia 

Contestaci6n y trfirnite de la correspondencia; env!o de circul~ -

res; movimientos de cooperaci6n y so1idaridad en favor de una fe 

deraci6n, sindicato o uni6n confederada afectada por conflictos 

de cua1quier !ndole. 

Del Secretario de Publicidad 

Pub1icar bo1etines, manifiestos, fo1letos y colaborar al 6rgano 

de la Confederaci6n. 

Del Secretario de Educaci6n 

Promover conferencias culturales, rn!tines, ateneos, establee~ 

miento de escuelas modernas, acoger toda clase de proyectos e 

iniciativas que tiendan a la mejor preparaci6n educacional de 

las masas, poni~ndose de acuerdo con los grupos de propaganda 

ideol6gica, creaci6n de bibliotecas, etc. 
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De1 Secretario de Organizaci6n 

Cooperar eficazmente a 1a organizaci6n y reorganizaci6n de 1os 

sindicatos y uniones de trabajadores que constituyan as! la Fe

deraci6n Loca1, corno las dem~s Federaciones establecidas en el 

lugar que sirva de asiento al Consejo Federal¡ precisando as~ -

mismo fortalecer a di,chas colectividades con nuevos adherentes. 

De1 Secretario de Tesorería 

Administrar los fondos de la Federaci6n, pudiendo solicitar el 

concurso pecuniario de las agrupaciones obreras federadas por 

medio del Carnet Confederal para cubrir los gastos que originen 

los trabajos del Consejo, encaminados al mejor desarrollo de la 

propaganda societaria. 

De1 Secretario de Conflictos en general 

Ponerse al habla con las agrupaciones de la localidad, a efecto 

de procurar la enérgica soluci6n y trámite de los conflictos y 

atropellos en general que a diario afecten a la clase asalari!:!:_ 

da, entendiéndose que todos sus actos deberán ajustarse al dec2. 

ro y dignidad de nuestros principios asentados en el Preámbulo 

de la Confederaci6n. Al efecto, los organismos quedan obligados 

a participar a la federaci6n de sus conflictos con 1a burguesía, 

para que ésta a su vez, lo comunique al Consejo Confederal e1 

que resolverán de acuerdo con las demás corporaciones confedera 
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das. Esta misma Secretar~a gestionará ia iiberaci6n de ios pr~ 

sos por cuestiones sociaias y otra ciase de investigaciones a 

este mismo asunto. 

Dei Secretario de Archivo y Estad~stica 

Guardar ei archivo de ia Federaci6n y formar ios cuadros estad~~ 

tices de ia misma y toda ciase de formuiarios que tiendan a fa

ciiitar ia documentaci6n e informes requeridos, y proponer ios 

modeios de actas, iibros de registro y contabiiidad, pudiendo 

soiicitar todo géne~o de detaiies a ios cuerpos coiectivos fed~ 

rados y soiicitar también de1 Secretario de Pub1icidad y dei de 

Correspondencia toda ciase de informes que se reiacionen ya con 

ios nuevos sindicatos y uniones de trabajadores que se adhieran 

a ia Federaci6n y con aqueiios detaiies referentes a ias agrup~ --...& 

cienes que han sido abandonadas por ia indoiencia de ios camar~ 

das o disueitas por ia burgues~a. 

4. Cuando ei Consejo en pieno considere que un de1egado es inconv~ 

niente ai organismo, ya sea por traici6n a ios principios su~ -

tentados en estas Bases o por cuaiquiera otra causa grave, ped~ 

rán a sus representados io retiren, enviando otro en su iugar. 

S. Ei Consejo Federai será ei administrador y reponsab1e de ios 

mueb1es, enseres o intereses de ia Federaci6n. 

6. Los componentes de ia Federaci6n durarán en sus funciones seis 

meses, como término máximo. 

-
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7. En caso de que ei Consejo Federa1 faitare en sus funciones por 

enfermedad u otra causa ajena a su voiuntad, 1as organizaciones 

federadas procederán ai nombramiento dei nuevo Consejo, ei cuai 

funcionará con las mismas facuitades que ei anterior. 

8. cuando una organizaci6n se deicare en hueiga, tendrá derecho 

ai apoyo de 1as demás confederadas, con s6io pedirio por medio 

de su deiegaci6n, oficiaimente o por escrito. 

9. La ciase de ayuda que ia Federaci6n deberá proporcionar ia d~ -

terminarán 1os deiegados io más vioientamente posib1e de acuer

do con ei aviso y e1 esp!ritu de estas Bases Constitutivas. 

10. Si ia organizaci6n en hueiga se considera perjudicada con ia 

ciase de ayuda que ia Federaci6n acordare, tendrá derecho a p~ 

dir ia ceiebraci6n de una asamb1ea genera1 de 1os trabajadores 

federados iocairnente. Ante eiios ia agrupaci6n afectada expo~ 

drá su caso verbairnente o por escrito. Esta junta se efectua

rá dentro de 1os tres d!as siguientes transcurridos de aqu~i 

en que se haya tomado ia deterrninaci6n no aceptada. 

11. El acuerdo tomado en junta genera1 de ios trabajadores será 

tan válido como cualquiera de estas Bases, siempre que ese 

acuerdo no trate de derogar ningún párrafo de eiias, puesto 

que, por ahora, son indestructib1es. 

Cada agrupaci6n industria1 por su parte resolverán 1os prob1e-

mas que ie conciernan, sin ia intervenci6n de otro ramo o indu.!!. 

tria; en caso de peligro mayor podrá pedir ia ayuda de todos 

ios organismos confederados. 
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12. Todos 1os sindicatos y uniones ais1adas que sean parte integra~ 

te de 1a CGT, se esforzarán a proceder cuanto antes a organ~ -

zarse en 1a forma como está estab1ecido e1 Consejo Confedera!. 

de 1a referida instituci6n, esto es, nombrará de su seno e1 Se 

cretario de Correspondencia, de Pub1icidad, de Educaci6n, de 

Organizaci6n, de Tesorer~a, de Conf1ictos en general. y de Arch~ 

vo y Estad~stica con e1 fin de mantener 1a más firme cohesi6n 

entre 1as agrupaciones confederadas de1 pa~s y e1 Consejo Conf~ 

dera1, 11evando as! a1 terreno de 1a practica bajo mejores au~ 

picios 1as reso1uciones y acuerdos en Congresos Local.es, Esta-

tal.es o General.es de 1a Confederaci6n. 

ALGUNAS DE LAS BASES CONFEDERADAS 

!.3. A1 pertenecer a esta Confederaci6n, 1as Federaciones Estatal.es 

y Local.es, 1os Sindicatos y Uniones de Trabajadores ais1adas no 

pierden su persona1idad como cuerpos co1ectivos, ni su auton~ -

m!a o 1ibertad en todo aque11o que a sus asuntos interiores co~ 

cierna como son: cuotas, estatutos, reg1amentos, administra 

ci6n, etc., pudiendo dec1arar hue1gas o suspensiones no afes -

ten 1os intereses moral.es y material.es de 1a organizaci6n de1 

trabajo en 1a 1oca1idad o regi6n; en cuyo caso cesará por NEC~ 

SIDAD toda autonom!a, siendo deber de 1as agrupaciones confed~ 

radas por so1idaridad de el.ase, acatar 1os acuerdos que sobre 

e1 particu1ar tome e1 Consejo Confedera!. de 1a CGT, o 1as Fed~ 

raciones Estatal.es o Local.es entretanto dure e1 conf1icto. 
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14. No podrán pertenecer a 1a Confederaci6n o Federaciones, ning~ 

na agrupaci6n que tenga en su seno po1!ticos mi1itantes de 

cua1quier c1ase¡ 1os que estos hicieren serán dec1arados traid~ 

res a 1a c1ase trabajadora. 65 

15. Para evitar que en 1as 1uchas po1!ticas surjan dentro de 1as 

co1ectividades obreras, 1os sostenedores de1 actua1 sistema c~ 

pita1ista, 1os organismos quedan ine1udib1emente comprometidos 

a abastenerse de tomar parte en 1as 1uchas de que se trata, 

ejerciendo presi6n con todos 1os e1ementos'de que dispongan, 

para contrarrestar 1a po1!tica burguesa o 1a 11amada pro1et~ 

ria. 

16. E1 Consejo Confedera1, con 1a cooperaci6n pecuniaria e inte1es 

tua1 de 1as entidades obreras y grupos de organizaci6n obrera 

y propaganda ideo16gica, editará un perí6dico. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO 

CONGRESOS O CONVENCIONES 

1. 

15 

Los Congresos o Convenciones Genera1es o Estata1es de obreros 

y de campesinos, que se verifiquen cada afio, por 1o menos, se

rán convocados en 1a forma siguiente: 

A. Los genera1es cuando e1 Consejo Confedera1 1o crea conv~ 

níente o cuando un Consejo Federa1 Estata1 1o so1icite. 

B. Los Estata1es serán citados por e1 Consejo Federa1 Esta 

ta1 o cuando una Federaci6n Loca1 1o pida. 

Seguramente 1as bases están fragmentadas por eso 1a numeración no coincide. 
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2. Las Federaciones Estatal.es y Loca·l.es cel.ebrarán sus Congresos 

o convenciones cuando l.o crean conveniente, teniendo sol.o l.a 

obl.igaci6n de comunicar al. Consejo Confederal. l.os acuerdos y 

resol.uciones a que haya 1.1.egado en sus respectivas asarnbl.eas. 

3. A l.as Convenciones o Congresos a que convoque el. Consejo Conf~ 

deral. de l.a CGT podrán asistir todas l.as agrupaciones de obre-

ros y campesinos sean o no federadas. Los grupos de propaganda 

ideol.6gica y organizaci6n obrera estarán representados por un 

del.egado. 

4. Las fechas y motivos para l.a cel.ebraci6n de Congresos o conve~ 

cienes serán expresadas en l.as convocatorias respectivas con l.a 

debida anticipaci6n. 

5. La Confederaci6n y l.as Federaciones Estatal.es y Local.es, podrán 

asistir, cuando sean invitadas a l.as convenciones o congresos 

que ce~ebren otras organizaciones no adheridas a l.a Confeder.e.. 

ci6n. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO 

M~xico, D- F., a 1o. de enero de 1925 

El. Consejo Federal. 

ACCION DIRECTA 

SABOTAJE. "A mal.a retribuci6n mal. trabajo". Si el. expl.otador 
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exige a1 operario un trabajo esmerado y vio1ento a cambio de un sa1~ 

rio mezquino, e1 trabajador procurará emp1ear e1 mayor tiempo pos~ 

b1e en 1a 1abor que 1e haya sido encomendada, hasta que e1 exp1ot~ 

dor se corrija. 

HUELGA. Suspensi6n totai de1 trabajo hasta 1ograr que 1os patr~ 

nos accedan a 1as demandas de 1os trabajadores, demostrando as~, que 

es más poderosa 1a acci6n dei que produce que ia de1 que consume. 

BOICOTAGE. Consiste en negarse 1os trabajadores a consumir 1as 

mercanc~as de1 industria1 o comerciante tiránico pub1icando a 1a 

vez, por medio de 1a Prensa o en hojas sue1tas, 1os abusos que se ca 

meten en 1a casa.boicoteada, ob1igando de ese modo a 1os patronos a 

que se corrijan en su manera de proceder. Las fami1ias de 1os trab~ 

jadores organizados, compenetrados de 1a justicia de este proced~ -

miento, puedan ayudar de una manera práctica a ia ap1icaci6n de1 boi 

cotage, no consumiendo mercanc~as en 1a casa boicoteada. 

LABEL: Pa1abra ing1esa que significa etiqueta. Es esta una s~ 

ña1 convenida entre 1os organismos de trabajadores para acreditar 

aque11os productos que no deben ser rechazados de1 mercado. Los pr~ 

duetos comercia1es o industria1es que carezcan de esta etiqueta no 

deben ser admitidos por 1os consumidores confederados principa1mente". 
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E1 CARNET de 1as asociaciones destinaba tres hojas como 1a 

i1ustrada para pegar 1as estampi11as comprobantes de1 pago de 1as 

cuotas. 

E N E R o F E B R E R o 

' 

M A R z o A B R I L 

-
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VIÑETA DE LA ESTAMPILLA PARA CUOTA SEMANAL. 
QUE PAGABAN LAS ASOC.IA.C\ONES ADHERIDA~ A 

L.A CGT 

1 CUOTASEMANAL j 

@ @) 

ruen-\:e: Are h ivo de José 'Va\ a dés 
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MODELO PARA PRESENTAR LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACION PARA SINDI 
CATOS DE AGRICULTORES. 

"PREAMBULO 

Para poder defendernos y educarnos, as! corno para conquistar 

la completa ernancipaci6n de todos los obreros y campesinos, aceptarnos 

corno principio fundamental la lucha de clases, reconociendo que no 

hay nada en coman entre la clase elaborante(sic) y la clase explota-

dora, sostenemos como aspiraci6n suprema el comunismo libert~ -

rio, corno táctica de lucha la acci6n directa, que implica la exc1~ 

si6n de toda clase de pol!tica, y el sistema racionalista para la 

instrucci6n del pueblo trabajador. 

OBJETIVOS 

1. Este organismo se conocerá con el nombre de Sindicato de Agricu~ 

2. 

3. 

4. 

tores de 

El organismo será' un cuerpo de combate, defensa y cultura socio-

16gica de acuerdo con el preámbulo de la CGT. 

A este Sindicato podrán pertenecer todos los trabajadores que se 

dediquen a la agricultura y de este trabajo vivan. 

Las creencias religiosas a diferencia de razas, sexo o nacional~ 

dad, no serán un obstáculo para ser admitidos en este sindicato. 
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S. Todos 1os que integren este Sindicato 1ucharán segan e1 princ~ 

pie, todos para uno y uno para todos. A fin de que e1 apoyo y 

1a defensa est~n mancomunados por todos 1os que integren este o~ 

ganismo. 

6. Este organismo estará representado por un comit~ ejecutivo, co~ 

puesto de cuatro miembros y sujetos a 1os acuerdos de 1a asam 

b1ea. 

7. E1 comit~ ejecutivo constará de 4 secretarios como siguen: Se 

cretario Generai, Secretario de1 Interior, Secretario de1 Ext~ 

rior y Secretario Tesorero. 

Son ob1igaciones de1 Comit~ Ejecutivo, de1 Secretario Genera1: 

8. A nombre de1 Sindicato y ayudado por comisionados, intervendrá 

en todas 1as dificu1tades que surjan entre 1os trabajadores de1 

ramo y firmará en uni6n de1 Secretario de1 Interior, toda 1a co

rrespondencia y d9cumentos que se expidan, convocará a asamb1eas, 

m~tines y conferencias pudiendo para ~sto so1icitar e1 concurso 

de 1os grupos de organizaci6n y propaganda ideo16gica en todas 

1as asarnb1eas pedirá se e1ija por mayor~a de votos un director 

de debates que presida 1a asamb1ea, presentándo1e 1a orden de1 

de1 d~a. 

De1 Secretario de1 Interior 

Levantará y 1eerá 1as actas¡ redactará en uni6n de1 Secreta-
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rio Generai toda ia correspondencia y demás documentos, iievará ei 

1ibro de registro de
0

1os socios, estenderá (sic} ios carnets y dis-

tribuirá 1os impresos que se editen o 11egue de 1as demás organiz~ 

cienes confederadas y de 1as demás organizaciones de trabajadores, 

toda 1a correspondencia y demás documentos 11evarán ia firma de1 co

rni t~. 

De1 Secretario de1 Exterior 

Recibirá y contestará 1a correspondencia de acuerdo con ei 

cornit~, as~ corno expedirá todos 1os informes que soiiciten 1os demás 

organismos obreros y para ~sto toda ia correspondencia que reciban 

ambos secretarios, as~ corno copias de 1as que contesten se darán 1e~ 

tura en 1a asarnb1ea. 

E1 Tesorero 

Administrará 1os fondos dei Sindicato y 11evará un 1ibro de 

tesorer~a donde estarán asentados todos 1os miembros de ia organiz~ 

ci6n a fin de comprobar que están a1 corriente en sus cuotas, y men 

suairnente se presentará e1 corte de caja. 

E1 sindicato estará representado por 2 6 3 de1egados miembros 

de1 mismo a fin de formar y sostener. 1a Federaci6n y Confederaci6n de 

Obreros y Campesinos de1 Estado de Veracruz de acuerdo con 1a asa~ 

b1ea corno 1as demás funciones de1 Ejecutivo. 
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9. No podrán pertenecer a este Sindicato obreros que mi1iten en 

cua1quier partido po1~tico, o no ejerzan e1 trabajo en 1a agr~ 

cu1tura. 

10. Este sindicato trabajará por 1a formaci6n de grupos técnicos que 

estudien 1os prob1emas de producci6n, distribuci6n y consumo en 

1o que se refiere a1 ramo a fin de capacitar prácticamente a t2 

dos 1os miembros para e1 sistema comunista. 

11. Este organismo ayudará pecuniariamente a1 sostenimiento de 1a 

CGT o de industrias y a1 sostenimiento de 1a escue1a moderna. 

12. Los miembros cuya conducta sea contraria a 1a 1ucha de ciases 

por 1a acci6n directa y a1 comunismo 1ibertario, serán exc1uidos 

de su seno dando a conocer sus nombres a 1os demás organismos 

confederados. 

De 1as Asamb1eas 

13. Se consideran asamb1eas aque11as en que se encuentran presentes 

mayor n1imero de socios, a 1os que integran e1 comité ejecutivo. 

14. Las asamb1eas son: genera1es cuando se trata de e1ecciones, ord~ 

narias 1as que se ce1ebran semana1mente, extraordinarias, aqu~ 

11as en que se tratan asuntos graves o de vio1enta so1uci6n. 

15. En todas 1as asamb1eas informará e1 comité ejecutivo y de1egados 

de 1os asuntos a su cuidado, y contestarán a cuantas preguntas 

1e hiciera 1a asamb1ea. 
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16. Para e1 sostenimiento de este organismo 1os miembros contribuí -

"rán con 1a cuota de •••••• y se cobrará por medio de estampi11as 

de acuerdo con 1a cuota fijada que emitirá 1a CGT y a1 poner1as 

en e1 carnet serán se11adas por e1 Tesorero. 

17. Cada carnet va1drá 20 centavos, pudi~ndo1e servir a1 socio de 

credencia1 para todos 1os organismos confederados, siempre que 

est~ a1 corriente en sus pagos. 

18. Este sindicato para ayudar a1 sostenimiento de 1a Federaci6n 

Estata1 y a 1a CGT,, contribuirá con e1 20% de sus cuotas, e1 

cua1 se dividirá entre sí tomándo1o a1 expedir 1as estampi11as. 

19. Los fondos serán emp1eados en· gastos de administraci6n y prepar~ 

ci6n emancipadora, as~ como para e1 sostenimiento de hue1gas de 

mejoría, de dignificaci6n y de so1idaridad. 

20. Este Sindicato no tocará sus fondos para auxi1ios mutuos en caso 

de enfermedad o muerte, pero sí podrá hacer co1ectas en favor de 

sus miembros cuando estos o sus fami1iares se encuentren en p~s~ 

mas condiciones, o que por so1idaridad pecuniaria haya que ay~ -

dar a 1os presos por cuestiones socia1es. 

21. Todas 1as funciones de este sindicato serán por apoyo mutuo s61o 

en 1os casos en que a1guna comisi6n requiera fa1tar a1 trabajo 

para su desempefio se 1e pagarán 1os gastos que ocasione, por 

acuerdo de 1a asamb1ea. 

22. Este. sindicato tendrá su 1oca1 socia1 en 1a congregaci6n a 1a 

que pertenece. 
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23. Este organismo tiene por objeto ei mejoramiento rnorai y sociai 

de sus miembros y corno finaiidad ia aboiici6n de saiarios, as~ 

corno iaborará porque todos sus miembros se aiejen de todo fana 

tisrno y corrupci6n. 

24. Ei cornit~ ejecutivo durará en sus funciones seis meses no p~ -

diendo ser reeiecto, debiendo para ~sto ei_secretario generai 

convocar oportunamente a asarnbiea generai para eiegir nuevo coro~ 

tl\i. 

25. Ei secretario tesorero fijará en ei iugar más visibie dei sai6n 

ei corte de caja y cada vez que ia asambiea io acuerde rendirá 

cuentas detaiiadas de ias entradas y saiidas dei dinero prese~ 

tando ios comprobantes y ios fondos en caja. 

26. Todo miembro de este Sindicato tiene derecho a ia protecci6n dei 

mismo siempre q~e est~ ai corriente en sus cuotas, de io contr~ 

ria ei que adeude dos cuotas, se considera fuera de derechos s~ 

ciaies. 

27. Este Sindicato para ei mayor adeianto de sus miembros estabiece

rá una bibiioteca para ia cuitura socioi6gica, como difundirá 

foiietos y peri6dicos iibertarios. 

28. Este Sindicato iuchará por ia adquisici6n de ias tierras y se 

trabajarán en comün. 

29. Este organismo no podrá ser disueito mientras haya quince socios 

que quieran sostenerio, y en caso de desoiuci6n (sic) sus ens~ 

res pasarán a poder de ia Federaci6n o Confederaci6n estatai, 
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ios cuaies serán devueitos para su reorganizaci6n. 

30. Este Sindicato sin distinci6n, expuisará de su seno ai socio que 

ie justifique que hace iabor contraria a esta instituci6n y ios 

motivos que amerita ia destituci6n serán ios siguientes: 

A. Comunicar a quien no corresponde ios acuerdos que se tomen 

en ias asambieas sin autorizaci6n y viciar ios principios y 

finaiidades dei organismo. 

B. Ai que se ponga de parte de ios terratenientes o encargados 

de ias tierras, etc., etc. 

c. Ai que en pabiico o en privado se exprese mai de este org~ -

nismo sin antes exponer ias causas en esta asarnbiea. 

D. Hacer iabor en favor de cuaiquier partido de tendencias poi~ 

ticas y cuaiquier otro motivo que no est€n previstos en es 

tas bases, 1a asamb1ea será ia que dictamine: ia expu1si6n 

se iievará a cabo despu€s de p1enamente justificadas 1as ca~ 

sas, comunicándose a todas ias organizaciones hermanas a fin 

de que sean boicoteadas en todas partes. 

31. Para poder pertenecer a este Sindicato aigan obrero que venga de 

otra parte y no se conozca su situaci6n en 1a iucha, tendrá que 

presentar sus credencia1es para poder ingresar, a fin de compr2 

bar que ha pertenecido a una organizaci6n de trabajadores. 

32. Este Sindicato aunque pertenezca a ia Federaci6n gozará de una 

autonom~a en su r€gimen anterior. 
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33. Este Sindicato usará para todos 1os oficios y demás comunicaci,2_ 

nes e1 1ema de: 

Por e1 comunismo 1ibertario 

TIERRA Y LIBERTAD 

34. Todos 1os socios de este Sindicato están ob1igados a asistir a 

1as asamb1eas, en caso de que fa1taran sin causa justificada, ia 

asamb1ea será 1a que tomará acuerdo sobre este particu1ar y 1o 

mismo pasará con 1as ob1igaciones que tienen unos para con 1os 

otros y 1a so1idaridad que debe haber entre 1os mismos y para 

con 1os trabajadores en genera1. 

FIN 

Estas Bases son de carácter provisiona1'•.66 

66 
Sindicato de Agricu1tores, Bases de carácter provisiona1, fo11eto, /.!:· !:._:-/ 
probab1emente 1925, AJV 

¡; 
fl 



\ 
\ 

1 
1 
! 
'' 

265 

3. MEDIOS ECONOMICOS 

Uno de 1os prob1emas más dif~ci1es de afrontar para 1a Conf~ 

deraci6n Genera1 de Trabajadores, seguramente c1ave en sus acciones, 

sin duda es e1 econ6mico. 

La CGT nace pobre como se narra en su Congreso Constitutivo 

y c6mo podr~a ser 1o contrario, si no acepta ayuda pecuniaria de ni~ 

guna ciase. La dnic·a aportaci6n que recibe est:i en 1as 9uotas de 

1os trabajadores. Sin embargo, l.os trabajadores muchas veces no co2 

peran con sus cotizaciones y ~stas nunca son regul.ares. Se discute 

muchas veces e1 hacer1as obl.igatorias pero no se l.1ega a un acuerdo. 

La CGT tiene que sostenerse de1 dinero que dan sus 1!deres, dinero 

de su propio bo1si11o. "Muchas l.:igrimas costaron a mi madre estas 

empresas m!as; porque si de un l.ado ve~a mermar su pequeña fortuna; 

de otro 1ado, segu~a con dol.or l.os pasos de un hijo a1 que hab~a ed~ 

cado con mucho esmero; a quien ten~a por consejero y amigo; en quien 

confiaba un bril.1ante porvenir; a quien daba por seguro gu!a de sus 

hermanos", narra Val.ad~s en sus "Confesiones Pol.!ticas" (p. VI) • 

Los sindicatos deben 1l.evar una cuota semanal. a 1a CGT que 

se recoge por medio de 1os co1ectores. Son ~stos ayudantes de1 tes2 

rero. Se ubican a l.a sal.ida de 1as f:ibricas y con su sombrero en m~ 

no e1 d~a de raya y sol.icitan J.as aportaciones a l.a CGT. 

"Y echaban de seis, ocho, diez, doce centavos raro era quien 

pon~a dieciocho centavos, hasta me 1e quedaba viendo", cuenta V!ctor 

Mendoza. Sernana1mente el. tesorero env~a a 1a CGT apenas cinco pesos. 
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Cada ocho d~as 1a CGT se reune en Consejo y cada de1egado d~ 

ja su cotizaci6n correspondiente. 

Es una CGT muy pobre. Da 1ástima ver c6mo hay tantas ve1as 

en e1 1oca1 de Vizca~nas y as~ entre ve1as sesionan. A veces ni pa-

ra 1uz 1es a1canza. 

"En esos tiempos no se esqui1maba a1 obrero para que pagara 

1as cuotas por eso 1a CGT era pobre" • 67 

Y un 1~der reafirma: 

La situaci6n econ6mica de 1a CGT es rea1mente reducida. Las 

cuotas son muy bajas. Siempre vivimos en 1a pobreza porque 1a CGT 

no es para exp1otar a 1os trabajadores sino para defender1os. SS'.:• 

a1gunas veces tenemos ve1as, pero siempre conservamos aunque sea un 

foquito. 68 

Las cuotas por eso no son regu1ares: tienen e1 carácter de 

ser 1ibres, de ah~ que cada trabajador coopere vo1untariamente con 

1o que puede: 

Desde e1 primer congreso de 1a CGT era una 1ucha conts:'.

nua po~ 1a abo1ici6n de 1a cotizaci6n regu1ar, 1a cua1 se 11evaba a 

cabo por medio de estampi11as de 10 centavos correspondiendo cinco 

centavos a1 secretariado Confedera1 y otros cinco centavos a 1as Fe-

deraciones 1oca1es. En e1 tercer Congreso, 1os trabajadores acept~ 

ron, a1 fin, 1a cotizaci6n 1ibre y so1amente dos de1egados y Enrique 

F1ores Mag6n, se opusieron a e11o, aduciendo razones muy 

1istas y 11egando hasta proponer ••• ¡fondos de resistencia¡ 

67 

sindic~ 

Y ahora 

Entrevista Gui11ermina Baena a Víctor Mendoza, 24 de noviembre de 1978. 
68 Entrevista Gui11e;nnína Baena a Edµardg Are11ano. 26 de noviembre de 1978. 
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¿Qu~ dir~n Mag6n y sus amigos? Las entradas son mayores. A pesar que 

durante el. mes de enero casi estábamos incomunicados con el. resto del. 

pa~s, 1as entradas ascendieron a i3s2.00• 69 

Todo indica, sin embargo, que este mecanismo de cotizaci6n 

vol.untaria repercute en una constante inestabil.idad financiera. Tan 

es as~, que frecuentemente aparecen avisos en sus 6rganos informat~ 

vos, en 1.os que se conmina a 1.os afil.iados para pagar sus cuotas, y 

hacer frente as~ a 1.as tareas más urgentes. 

fas. 

Un recurso más para hacerse de medios econ6micos son 1.as ri:_ 

Especia1mente para ei sostenimiento de 1.a propaganda, en Nuestra 

Pal.abra aparece un anuncio donde se pide ayuda para 1.a propaganda de 

ia CGT por medio de 1.a compra de un número para 1.a rifa del. 30 de ago~ 

to. Juegan mil. números a 20 centavos. El. premio son cien pesos en 

mercanc~as de El. Pal.acio de Hierro, al. gusto. 

dará con 1.as tres úl.timas cifras de 1.a ioter~a. 

este tipo es el. 9 de agosto de 1923. 70 

E1 número premiado se 

El. primer sorteo de 

La remisi6n de fo11etos y de 1.os 6rganos informativos de 1.a 

CGT depende de ia recuperaci6n econ6mica de su costo, por iguai a 

trav~s de cuotas vol.untarias. Tambi~n sobre este particul.ar hay avi-

sos insistentes que requieren el. env~o de ia indispensabl.e cooper!:!;. -

ci6n vol.untaria. 

cuando ia CGT se v~ reducida num~ricamente se acentúan sus 

dificul.tades econ6micas. En 1927 aparece un aviso firmado por el. se-

cretario Mois~s Guerrero, quien sol.icita se cubran 1.as cuotas confed~ 

69 carta. Va1adés a Abad de Santi11án, México, D. F., marzo 16 de 1924. 1\JV 

70 Nuestra Pa1abra, 16 de agosto de 1923 
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ral.es para sal.ir del.a crisis econ15mica por l.a·que está atravesando 

l.a ConfederacilSn. 71 

El. siguiente informe -probabl.emente mensual.- del.a Tesar~ 

r~a nos da una idea ·de 1os ingresos y egresos de 1a CGT: 

ENTRADAS 

Del. Sindicato de Tráfico 

Del. Sindicato de Du1ceros 

Del. Sindicato de Curtidores 

Del. Sindicato de Tipl5grafos El. Mode1o 

Del. Sindicato de Ta1l.eres 

Del. Sindicato de Obreros del. Petrl5l.eo 

Del. Sindicato de1 Petrl51eo por medio 
de A. Pacheco 

Del. Sindicato de Tel.~fonos Ericcson 

De l.a Federacil5n de Obreros del. Ramo 
Textil. 

Del. Sindicato de E1 Pal.acio de Hierro 

Venta de Estarnpil.1as AIT 

De varios, seg~n comprobantes 

Por donaciones, segdn comprobantes 
Total. de entradas 

71 Verbo Rojo, mayo 15 de 1927 

89.00 

50.00 

2.10 

56.10 

133.50 

·100.00 

30.00 

125.00 

30.00 

39.50 

10.00 

35.00 

5.00 
765.oo 
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SALIDAS 

Por· renta de casa, segan recibos 

Gastos de gira, segan recibos 

Ayuda a trabajadores de 1os Mochis, 
Sina1oa. 

Gastos de propaganda,segün recibos 

Gastos de J...uz, segün recibos 

A conserje, segan recibos 

Gastos de franqueo, segün recibos 

Ayuda a un compañero, seg6n recibos 

Gastos de escritorio, segan recibos 

Gastos varios, segan recibos 

Pago de apartado posta1, segün recibo 
Total.. 

BALANCE 

Total.. de entradas 

Total.. de saJ...idas 

705.00 

678. 82 

390.00 

43.50 

1.00.00 

36.50 

32.40 

35.00 

1.4.1.5 

5.00 

5.65 

1.0.62 

6.00 
$678.82 

Existencia en caja al.. 1.1. de junio de 1.924 $26.1.8 

Tesorero: Rodo1fo Aguirre. 72 

Se 1.1.ega a contemp1ar 1.a ayuda a 1.a AIT a trav~s de 1a venta 

de estarnpi1.1as, sin embargo, 1a situaci6n es muy dif~ciJ... mantenerJ...a. 

ProbabJ...emente hay quejas sobre e1.1o, de ah~ que Abad de Santi11.~n del..~ 

gado de J...a AIT 1.e escriba a Val..ad~s sobre esto: 

"Respecto a 1as cotizaciones yo sostengo mi punto de vista: 

recojamos todo 10 posib1e para 1a propaganda internacional., 

72 
Pub1icado en Nuestra Pal.abra, junio 26 de 1924 

'' 
) 
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pero 1as organizaciones de América, sobre todo 1a FORA y 1a 

CGT tienen un~ 1abor extraordinaria que rea1izar en Am~rica 

y no pueden abandonar1a en beneficio de una actividad casi 

nu1a de 1os organismos de Europa. 

"Prda1e a1 camarada tesorero de 1a CGT una cuenta deta11ada 

de 1os gastos hechos por 1a organización para 1a ~ropaganda 

internaciona1, viaje a Cuba, viaje a Panamá, viajes de oíaz 

por México y su sostenimiento, preparación de 1a conferencia 

de Panamá, etc., y remítan1a a1 Secretariado de 1a A~T, e~ 

viándome a mi también una copia. 

es preciso hacer comprender de una vez a 1as organiz~ -

cienes de Europa que no tienen derecho a esperar de América 

una cotización regu1ar, que 1as organizaciones de América 

tienen una 1abor más importante en e1 terreno internacionai 

que 1as de Europa envíen, pues, una cuenta deta11ada de 

1os gastos hechos para 1a propaganda internacionai•. 73 

Apenas un afio antes, Santi11~n ~edra, aunque no 1as cotiz~ 

ciones, sí algún dinero antes de1 segundo congreso de 1a 

AIT, con un objetivo po1rtico: e1 de que pesaran sus opinio-

nes, de 1o contrario, "1os parees germ~nicos son 1os sosten~ 

dores y querrán sa1irse con 1a suya•
74 

73 Carta, Diego Abad de santi11~n a Jos6 Va1adés1 Art-G1ienicke, 27 de noviembre de 
1925 1 AJV 

74 Carta, Abad de Santi11án a Va1adés,; Art-G1ienicke, 12 de abrii de 1924,·AJV 
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Comp~rense 1os egresos de ia CROM con ios de ia CGT en un 

mi~mo afio de acuerdo ai siguiente corte de caja de diciembre de 

1924: 75 

A Estampi11as 

A Cuotas 

A Reintegros 

·A Donativos 

A Monumentos 

A Grupo Acci6n 

Por sue1dos 

Por gastos de oficio 

Por ayuda comisionados 

Por comisiones 

Por donativos 

Por Instituto Sostenimiento 
Ins. de Ciencias Socia1es 

Totai $ 

673.50 

717.68 

85.00 

92.50 

10.00 

3 447.57 

1 016.00 

1 712.65 

334.00 

900.60 

150.00 

913.00 

5 026.25 

75"eorte de caja, diciembre de 1924" en revista CROM año 1, # 1, febrero 28 de 
1925. AJV 

'-~ 

: ~z 
:~ 
.. '-;;_ 
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4. PRENSA 

La prensa es fundamenta1 para 1a ideo1og~a anarquista con 

más raz6n si tiene cerradas todas 1as puertas de 1a comunicaci6n en 

1os diarios burgueses. 

Sin una prensa 1ibertaria es imposib1e difundir 1a propágan-

d~ 1as ideas y 1os idea1es. No hay otra forma de divu1gar a 1as m~ -

sas pro1etarias e1 anarcosindica1ismo. Sin embargo, 1a prensa 1iber-

taria estaba encerrada en un c~rcu1o de 1imitaciones de1 cua1 no P.2. -

d~a sa1ir; se necesitaba dinero para 1as pub1icaciones, pero no hab!a 

cuotas suficientes para e11o; se necesitaba imprimir y difundir con 

profusi6n, pero 1as imprentas se negaban a imprimir y e1 correo, a1 

fin gubernamenta1, pon!a trabas para 1a difusi6n. 

Una situaci6n dramática y desesperante para e1 anarcosind~ 

ca1ismo, 11evaba a 1a siguiente afirmaci6n: 

"Toda ia prensa 1ibertaria tiene 1a desgracia de ser irreg:!:!_ -

1ar y morir en temprana edad, quizá cuando empieza a dar fru 

tos". 76 

Desde e1 Congreso Constitutivo de 1a CGT se insiste en 1a p~ 

b1icaci6n de un peri6dico. 

A1 principio es una hoja vo1ante 11amada HUMANIDAD que para 

1os miembros de 1a confederaci6n constituye toda una revista. 

76 
carta Humanidad a Juan D. Ramírez en Monterrey, México, D. F., noviembre 12 
de 1923. AJV 
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Humanidad se intercambia a nive1 naciona1 e internacíona1 y 

es 1a hoja de pub1icaciones de 1a CGT77 hasta que: 

"Los vaquetones se apropiaron de J.a imprenta de Humanidad 

por medio de un chanchu11o judicia1. Nos dimos cuenta que dos mie~ 

bros de1 secretariado estaban encubriendo a unos individuos que ha

c~an cierta 1aborci11a contra 1a CGT, a t!tu1o de que '1os anarqui~ 

tas tienen 1a preponderancia en 1a CGT'. La mayor!a de1 Secretari~ 

do convoc6 a una reuni6n de1 consejo federa1 e1 pr6ximo d~a 11 para 

1anzar a estos bichos y hacer 1impia" 78 

Humanidad -como toda 1a prensa J.ibertaria- se v~ en gr~ -

ves prob1emas para su impresi6n. Las imprentas se niegan a sacaria 

aunque 1a co1ectividad anarquista 1a exige. 

En aigan momento se piensa en sacaria ya no mensua1mente s~ 

no diariamente aunque Abad de Santi11~n advierte: 

"no veo con mucho optimismo J.a iniciativa de Humanidad dia-

rio; J.a opini6n m!a no debe ser interpretada sino como una 

de tantas opiniones: yo J.e escrib! mi pensamiento sincero y 

eso es todoJ pero me parece que o1vidé manifestarie que ei 

hecho de que México no disponga de una pubJ.icación capaz de 

imponerse genera1mente, imp1ica muchas dificu1tades para e1 

movimiento; esa es una tierra férti1 para nuestras ideas, 

pero ias ideas no caen de1 cie1o como ei maná; hay que tra-

77 "En l.a revista de J.a Al:T se dice que Humanidad es Srgano de l.a CGT y no l.o 
es• Se debía haber mencionado como hoja de publ.icaciones de J.a CGT". Carta, 
SantiJ.J.án a VaJ.adés, Berl.Ín, Al.emania, 23 de junio de 1924, AJV. 

78 Carta, José Va1adés a Diego Abad de Santi11án, México, D. F., 3 de mayo de 
1924 1 AJV. 
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bajar1as y propagar1as; para eso es indispensab1e un buen p~ 

riódico que agrupe a su a1rededor vo1untades y unifique en 

cierto modo ei movimiento generai. Suponga Ud. que existie-

ra todav~a Regeneración y se convencerá que sin una pub1ic~ 

ción por e1 esti1o es imposib1e mantener 1os 1azos mora1es y 

materia1es de 1as fuerzas de1 anarquismo; e1 propósito de 

1os moscovitas de reanudar con más fuerza que nunca 1a acción 

en 1oe parses 1~tino-~mericanos, me afirma más en ia idea de 

1a necesidad de que 1os camaradas se preocupen de tener en M~ 

xico. un órgano só1ido y capaz de hacer frente a ias desvi~ 

cienes. En Brasi1, un exce1ente grupo de compañeros, se pr~ 

pone 1a edición de un diario: de ese modo tendremos para e1 

sur La Protesta, para ei Brasi1 una pub1icación que ha de 

ser buena a juzgar por sus redactores y nos fa1ta para Méxi-

co a1go equiva1ente. Con una buena pub1icación en México se 

inf1uir~a en e1 movimiento españo1 de E. U. y Cuba por 1o m~ 

nos. Pongan manos a 1a obra de 1a imprenta propia y unif~ 

quen todas 1as fuerzas posib1es afines y de confianza para 

ia edición regu1ar de Humanidad por io menos de ocho paginas 

y semana1mente. Por mi parte yo trabajaría cuanto fuera po-

sib1e para co1aborar regu1armente7 de Argentina, de España Y 

de Brasi1 se presentarán buenas co1aboraciones, cuyos autores 

podría nombrarie. Sería idea1 una especie de sup1emento de 

La Protesta en México, es decir, 1a conversión de Humanidad 

en un órgano de va1or doctrinario de e1 Sup1emento de La Pr~ 

testa, con un par de páginas para e1 movimiento en México. 
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En una pa1abra, nos hace fa1ta un centro de propaganda impr~ 

sa en Mexico1 para 1ibros y fo1ietos. E1 grupo Ricardo F1o-

res Ma9ón marcha perfectamente. Por 1o que se refiere a ia 

prensa estamos pobres; creo que Ud. io decía ya en una de 

79 
sus cartas. 

Humanidad se distribuye por suscripciones. Cuesta dos p~ -

sos anua1es segan se infiere de a1gunas cartas entre 1os miembros de 

1a CGT (Raimundo Ort~z a F. Ore11ana) que intercambian pub1icaciones 

y se suscriben en caso sustitutivo. 

Se env~an 1as pub1icaciones a una 1ista de suscriptores y 

"paqueteros" junto con una so1icitud de suscripciones con e1 objeto 

de que no vean e1 env~o como mero obsequio·. 8 O 

A continuaci6n viene una 1ista de 1as pub1icaciones que se 

canjean por Humanidad, 1o cua1 da una idea de 1a distribuci6n nacio-

na1 e internaciona1 de esta hoja de informaci6n: (Vid. cuadro anexo) 

Sin embargo, Humanidad no est~ en situaci6n boyante, sa1e 

de manera irregu1ar, segan se desprende de 1as quejas de 1os suscriE 

tores y de sus editores. 

••• "La revista hace dos meses que no sa1e. Es a1go 1astim.s!_ 

so que se repita 1a misma historia con todas 1as hojas 1ibe.=:_ 

tarias. No entiendo c6mo 1os anarquistas de M~xico no pu~ 

den sostener ni un so1o peri6dico. Tenemos a 1a fecha 192 

suscriptores y 1a mitad de ~stos son de E. u. Pero estarnos 

'optimistas. Aunque a1gunos no paguen e1 peri6dico, se prop!!_ 

79 carta, Diego Abad de Santi11án a Va1ades. Ber1Ín 20 de agosto de 1924; AJV. 

SO Carta, Va1adés a D. RamÍrez en Monterrey, México, D. F., octubre 3i de 1924, AJV 



CUaC.::::o No. 5 
HUMANIDAD: CANJE POR PUBLICACIONES* 

Europa Asia América La.tina y E. u. y Entidades Fed. Personas 
E1 Caribe Canadá México 

La nove1a roja E. K. Nobuschina Nuestra Pal.abra L'Aaitazione Resurcrimiento Nicol.ás LÓpez 
Al.ca1á 177 44 Stchome, Suipacha 74 P. o. Box 37 Av. 15 Pon. 1704 
Madrid, Es pafia .Motozonocho Buenos Aires, Hannover St. Pueb1a, Pue. 

Kofimachiku Argentina Station 
Tokio, Japón Boston, Mass. 

F. Ka.ten La Tierra Ambra Iskma José Fernández 
Koper-nikussch 25 Ose.maní y J. Vi11ar de1 F.I. Madero 67 
Berl.Ín 034 L1erena 356 Barrio 760 Monterrey, N.L• 
Al.e.manía Sa1to, Uruguay Greenwich, St. 

New York, N.Y. 

Le 1.i.bertaire Nueva Luz So1idaridad E1 Surco c. Spezia1e 
9 Rue Lionis, Zu1ueta 37 al.tos P.O. Box 753 Migue1 Ar iza 2 
Beane Habana, Cuba Chicago, I11. Zacátecas, Zac 
París (10) 

Jul. es Vignes C1aridad Bo.l.etín de1 Mancomunidad Nicol.ás T. 
Saint Genis-Levae Casi11a 3323 Torceón Tacuba 2 Bernal. 
Rhone Santiago, Chi1e P.O. Box 518 Ciudad 
Francia Ibor City St~ 

tion, 
- EUA 

Pau1 Begerson E1 Progreso Cul.tura Obrera Centinel.a J. Grave 
232 Rue Gariba1di Ca1z. de1 Cerro P.O. Box 35 Col.ón 150 
Lyon, Francia 566 Station "D" erizaba, .Ver. 

Habana, Cuba New York, N.Y. 

Free dom Pampa 1ibre La reconquista J. Giesen 
127 Osuestron St. Bel.grano 996 Constitución 13 (Ho1anda) 
London N - w - I Gra1. Pico Col.im.a, Co1. 
Inql.aterra Araentina 

E1 1ibertario Nuestra tribuna A1ma Obrera Wi11iam c. 
Apdo. 1250 Necochea, Cuevas 5 owen 
Madrid, Esoaña Argentina Zacatecas, Zac. (Incr1aterra) 

Cu1tura obrera Ed. Lux Orientación J.M. B1azquez 
Socorro 85 Casi11a 6010 Apdo. 113 de Pedro 
Pa1ma de Ma11orca Santiago, Chi1e Chihuahua, Chih. (Panamá) 
España. 



Revista Blanca La Protesta Horizonte 1i- Alberto 
sn. Mart:tn 3 Perú 1537 bertario Zendejas 
Sandañola Buenos Aires 2a. San Car1os (Guanajuato) 
Barcel.ona Argentina 18. Aguase~ -

1ientes, Aos. 

Generación conscie~ FORU Vida gráfica Ari.ma.n Gómez 
te Cuauna.m 132 Apdo. 1563 (Brasil) 
Nueva 4 Montevideo, Uruguay Ciudad 
A1.cov,, Escaña 

comité USI Orientación El Rebelde Pierre Ra.mus 
Fed. du Batiment Simpacha 74 Apdo. 6 KJ.osterniel:>urg 
~e qrange &UX Buenos Aires erizaba Ver. (Ger. Wien) 
Be11es 33 Argentina Schiekstatte -
Par!:s (X) graben Ma 37 

Niededosterroic 
Austria 

La lucha El. hombre Sagitario José Bronit 
Dr. Ga1indez 6 Convenio 63 Depto. 3 Apartado 11 (Barcelona) 
cuenca, Escaña Montevideo,, Ururn,av Cecil.ia, Tamos. 

Pen.siero e Volontá La Antorcha Mario Poumeray 
Casil.l.a Postal.e 411 E. Unidos 3545 (España) 
Roma, Italia Buenos Aires 

Araentina 

Workers Dreadmought A Pl.ebe 
152 Feel.t St. Caixa Postal 195 
London s. Paul.o, Brasil. 

De Urije Samen1eving o Sol.idario 
Weessperpl..ein, Rua de Rosario 62 
Amsterdam,, Bol.anda Santos, Brasil. 

Fi1arets Ka.vemido Sembrando ideas 
La 12 avenue di Zar~ Azcuenaga 16 
tustra Buenos Aires 
Mu1ackst 21 Argentina 
Berl.!n, A1emania 

* FUEh"TE - Cua.dernill.o encontrado en e1 archivo de José c. Valadés 5. fd probabl.emente sea de 1923 
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ga y se 1ee. E1 correo hace un "feroz sabotaje". 81 

"Es tan dif~ci1 1a vida de 1a prensa 1ibertaria, pero qu~ 1e 

vamos a hacer, de imprescindib1e necesidad, porque es 1asti

moso que no haya" ••• Les ha gustado 1a revista aunque es me~ 

sua1, pero quisiera hacer1a semana1 ••• L1ega a casi 200 sus-

criptores 1o que ningan peri6dico 1ibertario ha a1canzado ••• 

"tengo 1a seguridad que emprendiendo una verdadera propagan

da ••• haciendo un verdadeo esfuerzo de 1uchadores, un peri6-

dico 1ibertario puede a1canzar 20 000 suscriptores" ••• no es 

nada comparado con e1 no.mero de trabajadores que existen en 

M~xico ••• un compañero de un pueb1o de 5 a 6 mi1 habitantes 

11ev6 50 suscripciones ••• 1a suscripci6n no puede ser menos 

porque e1 correo aparte de1 sabotaje, neg6 e1 registro, por 

1o cua1 hay que pagar dos centavos por cada namero cuando se 

env~a. 82 

Cuando Humanidad se enfrenta a serios prob1emas se decide s~ 

car otra pub1icaci6n EL NI~O LIBRE, ~sta destinada a ejercer inf1ue~ 

cia sobre e1 niño para mo1dear1o con tendencias ácratas. 

Este Niño Libre está escrito en un 1enguaje accesib1e, sene.!_ 

iio y contiene pocos art~cuios. 

Es un periodiquito pequeño aproximadamente de 11 por 14 cen

t~metros y a1 parecer. s61o sa1i6 un namero, esto se exp1ica en una 

carta: 

81 Carta, Humanidad a Mauriiio Mendoza en SanLuisPotos~, México, D. F., noviembre 
13 de 19231 AJV. 

8 2 carta, Humanidad a José Escareño, México, o. F., noviembre 12 de 1923; AJV 
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E1 Niño Libre no ha sa1ido por crisis. 

ejernp1ares y s61o se junt6 e1 importe de soo. 83 

Se hicieron 3 400 

A continuaci6n una breve descripci6n de1 contenido de este 

peri6dico sui generis: 

EL NI~O LIBRE 

No. 1 Art~cu1os que aparecieron 

PRESENTACION 

Con singu1ar p1acer 1anzamos E1 Niño Libre a 1a vida. 

La educaci6n 1ibertaria de1 niño ha sido descuidada 1ament~ 

b1ernente. 

La idea de Ferrer qued6 sofocada con su vida. 

La educaci6n ácrata de1 niño se impone. 

ARTICULO: 

ESCRIBIMOS PARA TI NI90t ••• 

Escribimos para tí, niño querido. 

Si vas a 1a escue1a ¿a1guna vez te ha dicho e1 mae~ 

tro que debes de ser ap1icado y bueno porque t~ eres 1a Esperanza de 

1a Patria?' 

83 Carta, Humanidad a Juan D. Ram.!rez, México, D. F., noviembre 12 de 1923. 



280 

••• Td esperas 11egar a ser hombre ¿Pero nada más eso? 

Mira niño querido, no soiamente quieras 11egar a ser hombre 

espera 11egar a ser hombre 1ibre. 

¿Td quieres ser un esciavo? 

go1pee, te mande? 

vo? 

¿Verdad que no? 

Es decir, ¿Que otro como tü, te 

¿Verdad que no quieres ser escia-

No; tu quieres ser hombre¡ pero hombre 1ibre. 

tad con todo e1 coraz6n. 

Ama ia 1ibeE_ 

Para que ames esa 1ibertad, escribimos este cuadernito. 

1o ens~ñaseio a tus amigos, a tus compañeros, a tus condisc!pu1os ••• 

tAht Niños queridos, oja1á este cuadernito 11egue a vuestros 

corazones y haga esta11ar en ~i 1a chispa de ia 1ibertad. 

ARTJ:CULO 

LA MADRE Y EL NINO 

Pugna por 1a 1ibertad de 1os sexos si verdaderamente se qui~ 

re ia educaci6n racionai de1 niño hay que hacerie justicia a ia mujer. 

(s!.ntesis) 

Firma R. B. Garc!.a 

ARTJ:CULO 

NO TENEMOS PATRIA 

Cuenta una an~cdota sobre unos niños que saien de paseo ai 
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cuidado de su profesor quien 1es ha dicho que 1a patria pertenece a 

1os nacidos en e11a. L1egan a un jard!n y empiezan a cortar f1ores, 

sal.e un hombre con un pa1o y 1os insu1ta, 1os niños 1e dicen a1 rnae~ 

tro por qu~ e1 rico tiene 1as f1ores para su regocijo y 1es responde: 

es verdad, "1a patria es de 1os ricos, de 1os que poseen intereses, 

nosotros 1os pobres no tenernos patria" ••• 

(s!ntesis) 

Firma F. Ore11ana 

ARTICULO SIN NOMBRE 

"Niño: ¿Sabes ta qui~n es Dios? 

Te habrán dicho que es un hombre barb6n ••• 

cuando te vue1van a repetir esto di que ta quieres ver pers~ 

na1mente a ese famoso Diost 

ARTICULO 

tes. 

ño. 

CANTA, NJ:f:10, CANTA 

¿Por qu~ estás tan triste? Los niños no deben estar tri~ -

casi todos 1os d!as viene aqu~ a 1a puerta de mi cuarto un n~ -

Siempre me sa1uda; 1e contesto, 1e sa1udo, me dice 2 6 3 bromas 

y 1uego se va corriendo, riendo, cantando, y jugando. 

Y canta tanto y grita tanto que a mi tarnbi~n me dan ganas 

de gritar y de cantar. 
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A1gunas veces tengo aigan pesar; pero veo a1 niño que sie~ 

pre juega y siempre canta, que o1vido todo,rio y siento. gusto ••• 

Los otros niños de 1a vecindad son muy tristes. 

s~ que hay niños porque a1gunas veces 11oran y patean. 

So1amente 

Eso s~ es terrib1e. 

A1gunas veces mi amiguito, e1 que juega y canta, est~ tan 

cantador y tan juguet6n que 1os vecinos se enfadan. 

Quisieran seguramente que e1 niño estuviera encerrado y am~ 

rrado. 

Si todos 1os niños cantaran se du1cificar~an 1as costrurnbres. 

Canta, niño, canta siempre,corre siempre, juega siempre. 

Si te hinca ~ev~ntate, si te ponen a rezar, canta, niño, 

canta siempre¡ ••• 

Firma Aure1io Seda (seud6nimo de Jos~ Va1ad~s). 

ARTICULO 

LA HUELGA DE LOS NI~OS 

Trata sobre un niño castigado por irse de pinta, dice que e1 

maestro es cu1pab1e porque impone su autoridad. 

hue1ga porque e1 maestro es regañ6n y terco. 

E1 niño tiene derecho a rebe1arse, ••• 

E1 niño ho1g6, hizo 

"En tanto e1 maestro 
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imponga su autoridad estar~n 1os nifios en su comp1eto derecho de irse 

de "pinta" 

(s~ntesis) 

Sin firma 

ACLARACJ:ON 

Ac1ara que no se pudo dar E1 Nifio Libre en un centavo, se c2 

bran dos centavos, pero en cantidades mayores de 20 ejemp1ares se seE 

vir~ a uno y medio centavos. 84 ., 

84 Ejemp1ar No. 1 de E1 Niño Libre, encontrado en e1 Archivo de José c. Va1ades 

¡ 
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NUESTRA PALABRA 

Sin duda e1 peri6dico m~s importante de 1a CGT es Nuestra Pa 

1abra. 

En su origen, Nuestra Pa1abra es e1 6rgano de 1a Federaci6n 

de Obreros y emp1eados de 1a Compañ~a de Tranv~as por 1923. A1gunos 

tranviarios tienen dificu1tades po1~ticas y e1 peri6dico deja de im 

primirse. 

Reaparece en 1924 como 6rgano de 1a CGT e1 19 de junio. Su 

director es Pedro Carcaño y 1os miembros de 1a redacci6n son entonces 

Mois~s Guerrero, Antonio 'Pacheco y Jos~ Va1ad~s. 85 

En su segundo ntimero define sus objetivos: "Nuestra Pa1abra 

es una tribuna de exposici6n de ideas. Antes que una organizaci6n ec~ 

n6mica (1a CGT) es una organizaci6n de principios, de ideas, es mer~ 

mente una organizaci6n anarquista•. 86 

Va1e 5 centavos, constaba de 4 p1anas, sa1e quincena1mente y 

su 1ema es "Peri6dico de 1os obreros y campesinos rebe1des" 87 

Refir~~ndose a1 peri6dico Va1ad~s 1e escribe a Santi11~n: 

hac~a mucha fa1ta 1a aparici6n, y 1os camaradas tranviarios cedieron 

e1 peri6dico y 1os fondos; era muy urgente, 1a agencia obrerista de 

Obreg6n, CROM, 11ena 1as co1umnas de 1a prensa grande con una porci6n 

de ca1urnnias contra 1a CGT; por supuesto que esto no tiene como fin 

mas que justificar prontas represiones; e1 a1timo fracaso e1ectora1, 

85 Nuestra Pa1abra, 19 de junio de 1924 e Informe de ia CGT a 1a AIT de1 7 de ju1io 
de 1924 ; 

86 
Nuestra Pa1abra, 26 de junio de 1924 

87~ 
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1a ausencia de votantes en 1as casi11as 1es tiene furiosos~B 

Las campañas a trav~s de1 peri6dico s.on intensas y ponsta~ -

tes, sin duda 1a prensa es e1 principa1 sost~n de 1a orientaci6n do~ 

trinaría y su propia prensa, ya que de 1a prensa b·urguesa no pod.!.an 

mas que desconfiar. 

Se da un intenso intercambio de pub1icaciones anarcosindica-

1istas y 1os 1.!.deres desp1iegan una intensa actividad en este re~ 

g16n. 

Recibimos A1ba an~rquica, sugerirnos poner rn~s art.!.cu1os s~ 

bre e1 movimiento en 1a regi6n sin caer en e1 provinciona1isrno pero 

tratando de penetrar en 1os sindicatos de 1a zona. 

Enviarnos una 1ista de 1os suscriptores y paqueteros de Hum~ 

nidad y sugerimos que a1 remitir se 1es env.!.e una nota so1icitando 

suscripciones para que no entiendan e1 env.!.o corno mero obsequio. 

Sugerimos que hagan suyas 1as Campañas de Nuestra Pa1abra 

corno 1a de1 terror bo1chevique y 1a de1 gomperismo. 89 

Sin embargo, como toda 1a prensa 1ibertaria, tambi~n Nuestra 

Pa1abra empieza con prob1emas: 

"No sa1e regu1armente por dificu1tades de impresi6n. 

nido que cambiar tres veces de imprenta en dos meses". 9º 
Ha te-

Nuestra Pa1abra no puede sa1ir. La imprenta tiene gr~ 

ves dificu1tades y 1as otras est~n contro1adas por e1ementos de 1a 

CROM. 

88 carta, Va1adés a Santi11án, México, D. F., ju1io 14 de 1924, AJV 

B9 carta de Va1adés a Díaz Ram.Írez en Monterrey, México, D.F., octubre 31 de 1924. 90 __ _ 

~de Va1adés a Santi11án, México, D. F., agosto 6 de 1924. 
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La imprenta de Vasconce1os "La antorcha" cobra cien pesos 

por ei tiraje de dos mi1 ejemp1ares y es irnposib1e cubrir1os. 91 

Fina1mente h,_,.,os hecho e1 perilSdico en casa de Quintero 

y 1os dos rni1 quinientos ejernp1ares han sa1ido en 65 pesos. 92 

Estas dificu1tades hacen que desaparezca e1 periiSdico dura~ 

te una temporada y 1uego vueiva a reaparecer e1 13 de agosto de 

1925 despu~s de cuatro meses de no haberse pub1icado. Aunque en e~ 

ta ocasiiSn se p1anea como sernana1, parece que tarnbi~n es dif~ci1 

sostener1o y más tarde vue1ve a ser quincena1. 

91 

92 

93 

Tiene seis ~pocas y se 11egan a pub1icar 65 n1lmeros. 93 

) 

~de A. Pacheco a vaiadés, México, o. F., 2 de enero de 1925. 

~de R.!os a vaiades, México, 7 de febrero de 1925 

Nuestra Paiabra, varios ejempiares / 
./ 
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EL GALEOTE 

E1 Ga1eote aparece e1 17 de mayo de 1925 con ocho p1anas. 94 

Surge para reforzar 1a propaganda y es sostenido por un gr~ 

po de camaradas de 1a CGT. 

"E1 Ga1eote u otro peri6dico regu1armente es una necesidad 

vita1 para e1 movimiento; c1aro est:i, no puede exigirse que 

usted atienda a 1a propaganda hab1ada en e1 pa~s y redacte 

e1 peri6dico; es mucho pedir. Y según puedo comprqbar des-

de aqu~ no hay muchas fuerzas capaces. Pero que se puede 

hacer un buen peri6dico en M~xico no hay duda a1guna: s61o 

har~a fa1ta unificar esfuerzos que hoy no rinden 1as ene~ 

g~a que cuestan corno Sagitario, A1ba an:irquica, .etc. Con 

un peri6dico regu1ar se afianzar~a m:is 1a propaganda y 1os 

efectos de1 espuerzo ser~an mayores'-' 95 

Pese a todas 1as intenciones parece que no se pub1ican ni 

siqu~era cinco números. 

94 

95 

Ejemp1ares de este periódico se encuentran en e1 Instituto de Historia Socia1 
de J\mSterdam, aqu!. no se han podido encontrar. 

~· Diego .Abad de Santi11án a Va1ades, Ber1~n. 24 de junio de 1925. 
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VERBO ROJO 

Esta pub1icaci6n es en un principio 6rgano de1 Centro Sind~ 

ca1ista Libertario (Vid. propaganda) • Su director es Luis Araiza, 

"e1 peri6dico de Luis Araiza - dir:ta Va1ad~s- no e1 6rgano de 1a 

CGT". 96 

Se funda e1 13 de octubre de 1922 con car4cter quincena1. 

Se pub1ican 8 n!imeros hasta e1 20 de agosto de 1923. 

Desaparece por aigan tiempo e inicia su segunda ~poca e1 

1o. de mayo de 1927, ya como 6rgano de 1a CGT, editado por e1 secret.e_ 

riado confedera1 y con Enrique Range1 de·adrninistrador. Su 1ema es 

Sa1ud y comunismo 1ibertario. 

ño est~ndar y cuatro p4ginas. 

En esta segunda ~poca aparece con taro.e_ 

Su tendencia es que 1os peri6dicos se conviertan en tribunas 

de1 obrero y no sean muestras 1ibertarias: "1o importante es atraer 

1a vo1untad de nuestros compañeros que Verbo Rojo "sea fie1 prop.e_ 

gador de ideas rebe1des, donde todos 1os compañeros co1aboren para h.e_ 

cer 

1as 

96 

97 

11egar a1 sentimiento de todos 1os hombres y mujeres de1 pueb1o, 

ideas anarquistas" .• 9 7 

Entrevista a vaiadés, 25 de septiembre de 1975. 

verbo Rojo, 15 de mayo de 1927 
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Cuadro No. 

CGT: ORGANOS DE PRENSA 

~o PERIODICO 

1922 VERBO ROJO 

1923 LA HUMANIDAD 

1923 EL NI!>tO LIBRE 

1924 NUESTRA PALABRA 

1925 NUESTRA PALABRA (reaparici6n) (tiene 6 ~pocas) 

1925 EL GALEOTE 

1927 VERBO ROJO (segunda ~poca) 
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5. PROPAGANDA 

La propaganda asociada a l.a prensa constituyen el. reng16n b~ 

sico de l.as actividades ideo16gicas cegetistas. 

Reci~n creada l.a CGT surge e1 11amado Centro Sindica1.ista L.!_ 

bertario como escue1.a de cuadros sindica1es y propagandistas de 1a 

Confederaci6n seg~n se hab~a estab1ecido en 1as bases constitutivas 

de l.a CGT. Este Centro est~ en manos de 1os grupos cul.tura1es y es 

e1 encargado de e1aborar 1os 1.ineamientos "encaminados a 1a orient~ 

ci6n ideol.6gica y doctrinaria de 1os cuadros sindica1es confederados 

de 1.a CGT" 9S 

As~ l.o proc1ama un vo1ante con fecha 26 de junio de l.922: 

CENTRO SINDICALISTA LIBERTARIO 

Av. Uruguay No. 25 Te1. Eric. 90-70 

M~xico, D. F. 

Compañeros: 

Sa1ud. 

Por l.a presente se participa a 1as agrupaciones de todo el. 

pa~s, que ha quedado constituido este Centro, cuya tendencia, de 

acuerdo con su nombre, ~er~ sostener y fomentar l.a organizaci6n de 

l.os trabajadores por medio del. sindica1ismo revo1ucionario, que qui~ 

re decir apartamiento de toda participaci6n en l.as contiendas po1.~t.!_ 

98 Luis Araiza, op. cit., p. 76 
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cas, como de 1a ayuda de fuerzas extrañas, para 1uchar 1ibre e inde -

pendientemente contra 1a opresi6n burguesa, en cua1quiera de sus as-

pectos. 

La 1abor de este Centro será de acci6n y propaganda99 Viene 

a defender principios, 1evantando el nive1 de 1a pugna proletaria, 

que se engolfa frecuentemente en verdaderas mezquindades, por care~ 

cía de ideolog~as superiores a los individuos. Los miembros del Cen-

tro Sindicalista Libertario pertenecen a la Confederaci6n General de 

Trabajadores, y en consecuencia, procurarán su afianzamiento s61ido 

en 1a conciencia obrera, porque es 1a organizaci6n que aqu~ en México 

mantiene 1as orientaci~nes que son norma en otros pa~ses de corpor~ -

cienes genuinamente revolucionarias. 

Son, pues, 1as nob1es y grandes aspiraciones de1 pro1etaria-

do consciente las que animan a este Centro. Y por esas aspiraciones 

que crista1izan en el sindica1ismo corno sistema soc~etario para el 1~ 

gro de mejoramientos inmediatos, y en la filosof~a anarquísta, corno 

base moral de la revo1uci6n, se 1uchará asiduamente, con entusiasmo 

de convencidos y con 1as armas que s61o se usan para 1as causas di~ 

nas. 

Un peri6dico doctrinari~ 1º~ en el cual colaborarán algunas 

compañeras que formarán parte de 1a agrupaci6n que se está organiza~ 

do y que 11evará por nombre "Uni6n de Obreras Libertarias"; una bi -

b1ioteca editoria1, m~tines, veladas y conferencias, serán 1os m~ -

dios que empleará desde 1uego este Centro para rea1izar sus propósi

tos, que más tarde serán dados a conocer en un manifiesto próximo a 

99 E1 subrayado es nuestro. 
100surgió VERBO ROJO 
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pub1icarse. 

Cordia1mente se invita a 1os organismos obreros y a 1os e1~ 

mentas hasta hoy ais1ados, pero deseosos de contribuir a1 encauzamíe~ 

to de 1a agitaci6n socia1 .que se está desarro11ando en 1a repfib1ica 

por e1 impu1so de 1os productores de 1a riqueza ene1 campo, en 1os t~ 

11eres o en 1as fábricas, para que entab1en correspondencia con nos2 

tres, a fin de ponerse de acuerdo, e intensificar 1a sa1udab1e propa

ganda de ideas y eficientes procedimientos fundando por todas partes 

grupos an~1ogos a esta instituci6n. 

M~xico, 26 de junio de 1922 

Por e1 Centro Sindica1ista Libertario 

E1 secretario E1 tesorero 

A1berto Araoz de Le6n Luis Araiza 

Otros de 1os integrantes de este centro son: Rafae1 Quint~ -

ro, Jos~ Va1ad~s, Rodo1fo Aguirre, Antonio Pacheco, Ciro Mendoza, Wo1~ 

tano Pineda, Safi1 Garc~a, Luis S~nchez, Ado1fo Guadarrama, Arturo R2 

jo, Jos~ DurSn, Francisco Ore11ana, Santiago Hid1ago, Concepci6n Ari~ 

mendi, Rafae1 M. saavedra, Pedro D~az Lea1, Rafae1 Mfiñoz y V~ctor E~ 

ciso. 101 

101 
Luis Araiza, op. cit., pp. 76-77 
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Por medio de sus.6rganos period~sticos se descubre que 1a 

CGT edita, distribuye y promueve folletos de literatura anarquista. 

como: 

guien.te. 

Por ejemplo los folletos editados por la Biblioteca· Mundial 

Brazo y cerebro de Higinio Noja Ruz, 16 p~ginas, 10 cent~ 

vos. 

La dictadura del proletariado por Francisco Jordán, 43 pág~ 

nas, 20 centavos. 

Maximi1ianismo y anar.quismo, por Jost; Tato Lorenzo, 28 p~g~ 

nas, 15 centavos. 

La venta parcial de cada fo11eto sirve para editar e1 s~ 

Estos folletos se venden en paquetes de 100 ejemplares con 

una rebaja en el total. Por ejemplo, un folleto con costo unitario 

de veinte centavos, los cien ejemplares cuestan $16.00102 

La Biblioteca Mundial se constituye en marzo de 1925 para 

la edici6n de libros y fo11etos. 

Su objetivo es intentar 1a creaci6n de una obra seria de 

ediciones anarquistas con 1a ayuda formal y decidida de todos 1os 

compañeros y amigos, el intento edi~oria1 deberá sostenerse por sus 

propias fuerzas. 

Con problemas después de 1a edici6n de los tres folletos 

antes mencionados hay una suspensi6n temporal de actividades, pero 

102 Verbo Rojo, 10. de mayo de 1923, ed. especia1. 
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se obstinan en seguir con su prop6sito y acuerdan un canje con otras · 

editoria1es de hab1a espafio1a. 1 03 

A1gunos otros fo11etos son distribuidos por"Nico1ás T. Ber 

na1, especia1mente ciertas obras de Ricardo F1ores Mag6n como: 

Verdugos Y v~ctimas, drama revo1ucionario en cuatro actos, 

30 centavos. En mejor pape1 cincuenta centavos. 

Vida nueva, cuentos y diá1ogos re1acionados con 1as condici_2. 

nes socia1es de M~xico, veinte centavos. 104 

Berna1 quiere pub1icar cuatro 1ibros y ocho fo11etos en 1925. 

Va1ad~s, por su parte está interesado en pub1icar un fo11eto de N~ 

tt1au de 32 páginas con diez mi1 ejemp1ares y un costo tota1 de 

$390.00. La idea es sacar una buena impresi6n y carátu1a a dos tin-

tas. Se venderá a 'veinte centavos ejemp1ar y a1canzará para un por

centaje a Nett1au y otro tanto a Santi11án. 105 

Posteriormente e1 Grupo Verbo Rojo tambi~n se encarga de ed.!_ 

tar fo11etos para sost.ener a1 peri6dico de1 mismo nombre. 

Eva1üa 1a situaci6n por 1a que ha pasado 1a propaganda y 1as 

dificu1tades de todo g~nero que ha tenido. Dicen que 1a más 

grave es "que todos 1os trabajadores de M~xico tienen poca 

costumbre de 1eer 1a prensa 1ibertaria y menos de contribuir 

para su sostenimiento". E1 grupo Verbo Rojo en su primer 

aniversario ha sacado once nameros y 1o ce1ebra con la re

edici6n de1' fo11eto Primero de mayo, boceto dramático en un 

1º 3 circular, Grupo editorial de la Biblioteca Mundial a los compañeros y amigos. 
/s. f./, probablemente año de 1925 

1º 4 verbo Rojo, primero de mayo de 1923 
105 carta, Va1adés a Santi11án, México, D. F., agosto 6 de 1924, AJV. A santi -

11án le darían porcentaje seguramente porque el había traducido el folleto. 
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acto "de1 inc1vidab1e poeta de ia anarqu~a, Pedro Gori". De 

este fo11eto se sacan cien ejemp1ares con un cesto de $3.50 

cada uno. 106 

Una forma m~s de propaganda y recreaci6n consiste en ia int~ 

graci6n de grupos de teatro, cerno e1 caso de1 cuadro dram~tico "Afi

nidad", que presenta obras cerno Tierra y Libertad de Ricardo F1ores 

Mag6n en un teatro carpa de 1a p1azue1a de1 Carmen, en San Ange1, e1 

18 de agosto de 1923107 Otra obra que representan es Hijos de1 Pue

b1o108 Ese mismo cuadro dram~tico también organiza festiva1es ca~ 

pestres. 109 

Cada miembro de 1a CGT debe portar un distintivo. Este COD!!, 

tituye otra forma de propaganda. Cada distintivo cuesta cinco cent~ 

ves y se so1icita que se hagan 1os pedidos por sindicato indicando 

1a cant:ldad. 110 

A1 parecer ia distribuci6n de 1os distintivos es muy amp1ia 

pues en una pub1icaci6n se consigna e1 dato de haberse entregado 

25 000 distintivos confedera1es. 111 

cuando 1a CGT se ve ob1igada a ejercer e1 bcycot es frecuen-

te que sugiera textos para banderas o carte1ones. 

Por ejemp1o éste "para uso de ios que pasen frente a vapores 

11egados de 1os Estados Unidos": 

106 Presentación a1 fo11eto de Gori, Grupo Verbo Rojo, Primero de mayo, fo11eto, 
/s. f./ probab1emente 1923. 

10 7 ;ues~a Pa1abra, 16 de agosto de 1923. 
1 oa Rosendo Sa1azar, Historia de 1as 1uchas pro1etarias de México, 1923-1929, p. 124 

1 09 .;Qa· 
11 º De un aviso aparecido en Nuestra Pa1abra, enero 31 de 1926. 
111 J:bidem 



296 

Why did the URSS free a11 spies and profitters and jet ·keeps 

61 workers in prison so1e1y for ideas about the war? 

Los hay en ing1~s·y ~spaño1 y sugieren varios como en este 

caso, que se encontraron seis. 112 

Tambi~n se 1anzan consignas en e1 peri6dico corno 1as siguie!!_ 

tes: 

"Las 11aves que deben abrir 1as puertas de 1as prisiones en 

que están rec1uidos Ricardo F1ores Mag6n y demás compañeros, 

1as tiene en sus manos e1 pro1etarido ¿C6mo? ap1icando e1 

Boycot a toda mercanc!.a arnericana" 113 

Por recomend~ci6n de1 Comit~ Ejecutivo Confedera1 se recomie!!_ 

da hacer efectivo e1 boycot a 1as "meretrices de 1a prensa burguesa 

E1 Dem6crata, E1 Mundo y E1 Universa1 Gráfico". 114 

su empeño por 1a propaganda no es gratuito sino tan vita1 

que as!. 1o dec1ara 1a Genera1 en sus primeroscinco años de vida: 

112 

113 

114 

115 

1' La CGT no emp1ea e1 isopo y 1a rnetra11a para convencer, sino 

que hace uso de1 1ibro, de1 fo11eto, de 1a tribuna y de 1a c~ 

11e, para hacerse conocer de todos para que todos 1os seres 

co1aboren y en fin para que acabe 1a arnorfidad de1 arnbiente"715 

Verbo Ro;:lo, 15 de marzo de 1923 

Verbo Rojo, 15 de noviembre de 1922 

Verbo Ro;:lo, 13 de octubre de 1922 

"Cinco años de vida" en Nuestra Pa1abra, febrero 22 de 1926 
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6. CONGRESOS 

a. Congresos genera1es 

Es a trav~s de 1os Congresos como se puede apreciar de cerca 

1a evo1uci6n de la primitiva c. G. T. 

En 1os 9 congresos que tiene de 1921 a 1931 se concentra 1a 

historia de la lucha cegetista. 

En el primer congreso de 1921 se da 1a pugna entre comuni~ 

tas y anarquistas. Hay una basqueda por la definici6n ideo16gica 

que es tambi~n preocupaci6n centra1 de1 segundo congreso en 1922. 

En e1 tercer congreso de 1923 aparece delineado con vigor 

1o que será 1a estructura de organizaci6n e ideolog~a anarcosindica-

1ista. 

El cuarto congreso en 1925 continGa delimitando a la organi

zaci6n y manifiesta profunda preocupaci6n por la situaci6n campesina. 

El quinto congreso de 1926 es de conso1idaci6n general. Ma~ 

tiene ya una estructura definida que sigue afinando una postura ante 

1os prob1emas nacionales con ~nfasis en el problema campesino y el 

obrero y una postura internaciona1 que le da presencia en Europa y 

Latinoam~rica. De esta ~poca de auge, a la crisis, pasan solo dos 

afies donde la situaci6n externa, 1a inoperancia de 1a acci6n dires 

ta y la crisis interna de la C.G.T., son factores que ag~1izan e1 

cambio. 
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E1 sexto congreso de 1928 insiste en 1as anteriores reivind~ 

caciones pero ya es una nueva versi6n de 1a 1ucha. 

E1 s~ptimo congreso de 1929 ref1eja e1 a1etear desesperado 

de1 pájaro en agon~a que busca 1a unificaci6n pro1etaria. 

E1 octavo congreso de 1930 1o anico que hace es poner a 1a 

vista pab1ica la profunda crisis de 1a c. G. T. 

Y es para 1931, a1 mismo tiempo que ya es un hecho 1a reg1~ 

mentaci6n a 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, que 1a Organizaci6n Cegetista 

debe responder a sus miembros dentro de1 mismo encuadramiento que e1 

Estado 1e ha marcado, de 1o contrario 1os perder~ irremediab1emente. 

Es as~ como desde cua1quier 6ptica parecen incongruentes 1os debates 

de1 noveno congreso donde sa1en 1os anarquistas puros expu1sados y 

se impone 1a participaci6n de 1as Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje. 
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Primer Congreso (1921) 

Este congreso tiene 1ugar poco tiempo despu~s de haberse ce-

1ebrado en Mosca e1 tercer congreso de 1a Internacionai Comunista, 

aqu~ se da de manera definitiva 1a ruptura entre anarquistas y comu-

nietas. 

Manuei D~az Ram~rez, de1egado de 1a c. G. T. a ese congreso, 

informa en .ei primer congreso sobre esta pugna. 

E1 asunto ocupa e1 1ugar fundamenta1 en e1 Congreso Cegetis-

ta ya que afecta directamente a sus miembros, a pesar que no est~ 

contemp1ado en e1 orden de1 d~a. Sin embargo, es indispensab1e def.!_ 

nir 1a situaci6n de comunistas y anarquistas dentro de 1a centrai. 

La confrontaci6n doctrinaria se mantiene en 1os siguientes 

t~rminos, segan re1ata Araiza: 

"E1 socia1ismo es una doctrina ideo16gica fundada en e1 est~ 

dio cient~fico de Marx, que ana1iz6 ia desigua1dad de ias dos ciases 

como producto de1 estado po1~tico de 1os pueb1os de ia tierra, 11!::, 

gando a constatar 1a imperiosa, urgente e inap1azab1e necesidad de 

exterminar e1 derecho de propiedad privada, socia1izando 1os medios 

de producci6n para.distribuir1os equitativamente entre 1a fami1ia s2 

cia1 de1 universo estab1eciendo un sistema donde cada quien produzca 

segan sus fuerzas y consuma segan sus necesidades".
116 

Por 1o que atañe ai anarquismo, éste es definido con base en 

1as ideas de E1iseo Rec1us y en Kare1~n, conc1uyéndose que e1 anaE -

quismo se funda en ia doctrina mora1 de1 pueb1o productor. Se hace 

116 
Araiza, op. cit., p. SO 
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referencia a Tabar1ech, "1a sociedad futura debe distinguirse por su 

sociabi1idad y mora1idad", a Kropotkine, "por una sociedad sin cr~m~ 

nea", y a Spencer "en 1as comunas igua1itarias primitivas predomina

ba 1a vo1untad de todos". 

Sin embargo, e1 punto m~s enf~tico de 1a discusi6n se centra 

a1 parecer, en e1 periodo de transici6n y 1a dictadura de1 pro1etari~ 

do. Araiza sostiene que 1os congresistas pasan dos d~as discutiendo 

estos temas, que son abordados por anarquistas, comunistas y anarc~ 

sindica1istas, 11egando a 1a conc1usi6n de que 1a revo1uci6n socia1 

11eva como meta e1 cambio de sistemas y no de hombres, as~ como 1a 

abo1ici6n de toda dictadura, 11amárase ~sta de1 pro1etariado, de1 c~ 

pita1ismo o de1 imperia1ismo.
117 

Los comunistas que son rninor~a prefieren retirarse. De esta 

manera, a seis meses de su nacimiento, 1a CGT se des1inda definitiv~ 

mente de1 movimiento comunista, asumiendo su carácter anarcosindica-

1ista.118 

E1 informe que rinde e1 Comit~ Ejecutivo Provisiona1 ocupa 

ta.rnbi~n dos d~as de discusiones, en tanto que 1as conc1usiones res 

tantes de1 Primer Congreso se toman con rapidez. 

117 
::cbidem. pp. 82-83 

118 ~- infra pugna ideol.é5qica. 
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PRIMER CONGRESO (1921) 

CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 

México, D. F. Apartado 1056 

Lucha de ciases Acci6n directa 

Cornit~ Ejecutivo Provisiona1 

A 1os trabajadores organizados de1 pa~s 

e o N V o c A T o R I A 

Cornpafieros, 

Sa1ud: 

De acuerdo con e1 párrafo 18, inciso a) de 1as Bases consti

tutivas de 1a Confederaci6n Genera1 de Trabajadores, y en 1os mamen-

tos precisos en que e1 movimiento obrero naciona1 tiende a encarr.f_ -

1ar ya sus fuerzas cooperativas hacia un so1o y supremo objetivo, su 

emancipaci6n econ6mica y socia1, no sin antes haber atravesado por 

un periodo de confusionismo, de caos, de desorientaci6n que pudo de~ 

viar de su cauce 1a corriente de cooperaci6n y so1idaridad de 1a c1~ 

se orpimida, fundamento necesario para 1a consecuci6n de nuestros 

idea1es de bienestar co1ectivo, e1 Comité Ejecutivo Provisiona1 de 

1a propia Confederaci6n convoca a1 pueb1o productor organizado de1 

pa~s, obreros de ambos sexos y campesinos a ce1ebrar e1 

PRIMER CONGRESO OBRERO NACIONAL DE LA CONFEDERACION GENERAL DE TRAB~ 
JADORES. 
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(en 1a ciudadºde México, D. F., de1 4 a1 11 de septiembre de1 corrie~ 

te año) • 

Creemos firmemente que ya es 11egado e1 momento de estab1~ -

cer sobre s61idas y firmes bases y con 1a seriedad que rec1aman nue~ 

tras tendencias de 1iberaci6n integra1, 1a persona1idad de1 pro1eta

riado de 1a Repab1ica representada en una organizaci6n que signif~ 

que de verdad una potencia1idad nueva y respetab1e que responda a 

1as justas exigencias de 1a c1ase 1aborante, que hasta hoy, no ha s~ 

do objeto, sino de engañifas vu1gares, as:L de po1~ticos de oficio, 

como de 1os que ocupan 1as derechas en 1a controversia obrera de1 

pa:Ls, conocidos por "amari11os", a quienes no se 1es ha ocurrido e1 

estab1ecimiento de métodos pr~cticos para e1 funcionamiento interior 

de 1os sindicatos, a e~ecto de garantizar as~ 1a estabi1idad de é~ 

tos, etc, etc., sino que toda iniciativa, justificaci6n, de sus as 

tos o promesas para emancipar a1 trabajador de 1as garras de 1a bur-

gues:La capita1ista, ha consistido en avivar encontrados pareceres, 

debi1itando y aun dividiendo sus propios organismos, rindiendo p1ei

to homenaje a 1a po1:Ltica de partido en e1 coraz6n de 1os_gremios de 

trabajadores. 

En abono a estas consideraciones, debemos dec1arar que 1a p~ 

1:Ltica e1ectora1 o e1 socia1ismo de Estado haciendo vida coman con 

1as agrupaciones gremia1es, que s61o deben contender en e1 terreno 

de 1a econom:La socia1 con e1 capita1ismo organizado, ha sido un fra-

caso mora1 para sus directores y un fracaso de orden materia1 para 

1as uniones o sindicatos, pues éstos han 11egado a desbandarse, des-
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pu~s de haber actuado en una 1ucha que no ha tenido por ahora, ni e1 

más 1eve vestigio de bondad y desinter~s por parte de sus precurs~ 

res, ni mucho menos 1a inte1igencia que rec1ama 1a dignidad de 1as 

ciases 1aborantes empeñadas por obra de sus 1íderes en una 1ucha de 

egoísmos, de odios y traiciones. 

Por 1o demás nuestro criterio es demasiado arnp1io: ni hemos 

pensado nunca que e1 mundo entero sanciona con un voto de aprobaci6n 

1os idea1es que proc1arnamos, ni tampoco hemos pensado irnponer1os a1 

pueb1o productor de1 país, sino que su comprensi6n sea 1a resu1tante 

16gica de1 convencimiento, de1 aná1isis de 1a asimi1aci6n. De ahí 

nuestra campaña de prensa, de preparaci6n, de pub1icaci6n de· fo11~ 

tos, de ce1ebraci6n de mítines, etc. Pero sí exigimos de 1os hom 

bres que se amparan en 1as 1eyes de1 país para ejercer 1o que 11aman 

un derecho, o sea 1a emisi6n de1 sufragio, que por sí mismos ape1en 

a su inte1igencia y a su honradez para que sepan guardar 1as distan

cias que aconseja e1 buen sentido y 1a conciencia individua1, evita~ 

do 1a confusi6n entre e1 sindicato de oficio de1 orden puramente ec~ 

n6mico, y e1 partido po1ítico e1ectora1, actuando fuera de aqué1 y 

demarcando 1os ·1ineamientos y principios básicos de ambos objetivos, 

mantenidos en diversos 1ugares por 1a inmutab1e 1ey de 1as diferenci~ 

cienes, y así no se siga cometiendo e1 irnperdonab1e error de hacer 

de 1os sindicatos de1 trabajo partidos e1ectora1es, y mucho menos e~ 

tregar a1 vaiv~n po1ítico de una Secretaría de Estado e1 movimiento 

so1idarista o pro1etario que dicen representar. 

La acci6n po1ítico-e1ectora1 es de vida transitoria. 

La acci6n econ6mico-socia1 es eterna 
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Los partidos pol~ticos desaparecen del escenario de la vida 

activa despu~s de las elecciones. 

Los sindicatos obreros viven siempre impulsados por el entu-

siasmo y alentados por la esperanza de un d~a mejor. Se dispersan 

despu~s de una derrota, pero surgen de nuevo a la vida obligados por 

e1 medio: son producto de un estado sico16gico de desigualdad y ex-

p1otaci6n. 

Tras esta interpretaci6n de los dos procedimientos que tie~ 

den a ganarse 1a opini6n de obreros y campesinos, segan sus aspectos 

y modalidades, dentro del movimiento societario: 1a lucha simplifi-

cada por medio de la acci6n directa sindicalista o la lucha subvers~ 

va por la acci6n m01tiple parlamentaria, el proletariado militante 

deberá nutrir su mentalidad y forjar su conciencia de clase adoptan-

do aquel sistema que 1e permita lograr efectivamente sus justas y hu 

manas aspiraciones. 

te: 

10. 

2o. 

3o. 

Para la celebraci6n del Congreso se ha formulado el siguien-

PROGRAMA 

Nombramiento de una comisi6n revisora. 

Discusi6n y aprobaci6n de credenciales. 

Elecci6n del Comit~ Ejecutivo de1 Congreso e insta1aci6n de1 
mismo. 
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4o. Discusi6n de1 reg1amento interior de1 Congreso. 

So. Informe de1 Comité Ejecutivo Provisiona1 de 1a CGT. 

60. Nombramiento de dos comisiones dictaminadoras. 

7o. Presentaci6n y discusi6n de proyectos. 

So. La CGT ante 1a represi6n de1 Gobierno. 

9o. E1ecci6n de1 Comité Ejecutivo Confedera1 y 1os miembros de una 

comisi6n que se encargue de organizar 1a Convenci6n.Obrera In

ternaciona1 Americana. 

BASES PARA EL CONGRESO 

I. E1 Congreso se efectuará en ia Ciudad de México, D. F., de1 

4 a1 11, inc1usive, de septiembre de 1921. 

II. Los gastos persona1es de 1os representantes serán erogados /// 

por 1as agrupaciones respectivas. 

Cada federaci6n, sindicato, uni6n o agrupaci6n de resistencia 

de obreros o campesinos, podr~ nombrar de uno a tres de1eg~ -

dos con derecho a voz y voto. 

IV. Los compañeros a quienes se extienda credencia1 como de1egados 

de organizaciones industria1es o de gremio, deberán ejercer e1 

trabajo u oficio correspondiente. 

v. Los grupos de propaganda cu1tura1 podrán nombrar de1egado que 

no tomará parte en 1as votaciones. 
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Compañeros: 

Las anteriores bases refiejan ei criterio que norrnan ias te~ 

dencias de ia Confederaci6n Genera1 de Trabajadores. Se trata de 

que puedan tomar parte en este Congreso todos 1os productores de ia 

Repúb1ica que independientemente de1 Estado, o de cuaiquier p~rtido 

po1~tico, pugnen por dignificarse y mejorar su situaci6n econ6mica y 

socia1. Es decir, 1os obreros y campesinos iibres de todo caudii1a-

je y de todo compromiso contrario a sus nobies intereses. 

Venid todos, hombres y mujeres que sufren 1a expiotaci6n bu~ 

guesa, y un~os en torno a un idea1 de iiberaci6n, no de un grupo in-

condiciona1 de1 Gobierno. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO 

M~xico, D.F., a 9 de juiio de 1921 

Por ei Cornit~ Ejecutivo Provisiona1: 

R. Aguirre 
rübrica 

A. Araoz de Le6n 
rúbrica 

Entre 1as principaies resoiuciones se cuentan: 

R. Quintero119 

rübrica 

Se recomienda ia organizaci6n de sindicatos ünicos o uniones por 

industrias o factor~as en vista de que ia organizaci6n por indu~ 

trias ofrece pr~cticos resu1tados para e1 mejor ~xito de 1os mo

vimientos hue1guistas, por 1a soiidaridad de 1os obreros que 

,, 9 Araiza, op. cit., pp. 70-72 
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prestan sus servicios en una misma factoría o ruta de industria. 

Las federaciones 1oca1es, de acuerdo con 1os dictados de civi1i

zaci6n y humanismo que norman 1os actos de 1a CGT, cooperarán 

con e1 Consejo Confedera1 a fin de que impida por todos 1os m~ 

dios e1 emp1eo de niños de 12 años y que no hayan cursado 1a in;!. 

trucci6n primaria e1ementa1 moderna, en 1os centros de trabajo, 

comprendiendo éstos fábricas, campos y ta11eres. 

cuando surja a1gan conf1icto entre obreros y patrones, sin 11~ -

gar a ningan acuerdo favorab1e para 1os primeros, 1a CGT presta

rá toda su ayuda mora1 y materia1 a fin de que 1os trabajadores 

de 1a industria afectada 1a trabajen por su cuenta. 

La industria en cuesti6n será administrada por un comité compue;!. 

to por 1os mismos trabajadores de que se trate. 

La CGT protesta porque a 1os campesinos se 1es ob1igue a hacer 

faenas sin retribuci6n y se 1es impongan cuotas para reparar ed.:!:_ 

ficios pab1icos, y excita a 1as federaciones 1oca1es y estata1es 

para que ayuden a1 Consejo Confedera1 a suprimir tan inmora1es 

procedimientos. 

La CGT intensificará sus re1aciones revo1ucionarias de carácter 

econ6mico socia1, entre e1 obrero de 1as ciudades y e1 trabaj~ -

dor de1 campo a fin de que entre ambos existan 1os víncu1os más 

s61idos de unificaci6n gremia1 y so1idaridad de c1ase. 

La CGT ayudará a 1os campesinos a reivindicar para todos e1 dere 

cho a 1a tierra y 1a comunicaci6n de 1a misma, inc1usive 1os in;!. 
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trumentos de 1abranza, pues considera que e1 sue1o pertenece a 

todos 1os humanos. 

La CGT hace suyas y apoya en todas sus acciones a 1as f ederacio

nes, sindicatos y uniones de campesinos que existan y se formen 

en 1o sucesivo en 1a regi6n mexicana. 

La CGT procederá a organizar a 1os inqui1inos de toda 1a regi6n, 

a fin de rea1izar un movimiento genera1 1oca1 en favor de 1os 

intereses popu1ares. 

La CGT dec1ara que ni e1 seguro obrero, ni 1a 1ey de particip~ -

ci6n de uti1idades resue1ven e1 prob1ema de1 sa1ario; pero está 

dispuesta a so1idarizarse con 1os obreros de Veracruz en caso de 

que e1 conf1icto que se está sosteniendo en este Estado tenga co 

roo resu1tado a1guna medida crimina1 de 1os "industria1es que agr~ 

ve 1a situaci6n econ6mica de 1os trabajadores. 

La CGT con motivo de 1a ce1ebraci6n de su Primer Congreso y a 

prop6sito de1 punto de1 programa respectivo que se refiere a 1a 

represi6n de1 gobierno, dec1ara: "Esta organizaci6n, por 1os 

principios revo1ucionarios que sostiene, considera a 1os gobier

nos de1 mundo como instrumentos de1 capita1ismo para sostener e1 

absurdo r~gimen imperante, y, en consecuencia, 1as persecuciones 

y toda c1ase de actos coercitivos de la 1ibertad humana 11evados 

a cabo por 1os gobernantes de M~xico, serán considerados como 

agresiones arb~trarias de 1a c1ase exp1otadora y parasitaria que 

deben ser repe1idos por todos 1os medios enérgicos y verdaderame~ 

te eficaces que estén a1 a1cance de 1as entidades confederadas". 
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E1 Primer Congreso de 1a CGT facu1ta a su Consejo Confedera1 pa-

ra que ~ste, debidamente documentado, d~ a conocer a las agrupa

ciones confederadas las fina1idades, tácticas de 1ucha, forma de 

organizaci6n, etc., de 1a Internacional de Sindicatos Rojos, a 

efecto de que recoja las opiniones de todos los trabajadores y 

as~ ratifique, o no, conscientemente 1a adhesi6n a la referida 

Internaciona1, informando a 1a mayor brevedad posib1e, por m~ -

dio de1 6rgano de 1a Confederaci6n, del resultado de la votaci6n 

de 1as agrupaciones mencionadas, entendiéndose que todas las 

agrupaciones se sujetarán a 1a deterrninaci6n de las mayor~as. 

Además, se pub1icarán en el peri6dico de 1a Confederaci6n los 

nombres de 1as Agrupaciones que est~n en pro o en contra del 

asunto. 

La propia comisi6n sugiere a 1a asarnb1ea 1a conveniencia de que 

1a CGT quede facu1tada para estudiar 1o re1ativo a la reg1ament~ 

ci6n de los sa1arios y aconsejar su práctica de manera que los 

trabjadores todos del pa~s reflexionen sobre la conveniencia de 

exigir a los industriales un mayor respeto y garant~a a los inte 

reses econ6micos de los citados trabajadores. 

La Comisi6n de Educaci6n queda facultada para·establecer a la m~ 

yor brevedad la Escuela Moderna, realizando con este motivo e1 

proyecto re1ativo a la consideraci6n de esta asarnblea. 120 

Finalmente, se 1leva a cabo 1a designaci6n del Comit~ Ejecut.!_ 

vo Confederal resu1tado electas las siguientes personas: 

120 Sa1azar, Las pugnas de 1a gleba, pp. 322-323 
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Ramiro Deporto Sol.~s 

Diego M. Sandoval. 

Rafael. Escobar 

Carl.os R. Bal.l.eza 

Jos~ G. Escobedo 

Rosendo Sal.azar 
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Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

Secretario 

de Organizaci6n 

Tesorero 

de Confl.ictos 

de Correspondencia 

de Publ.icidad 

de Educaci6n 1.21. 

Sa1azar, Las pugnas de 1a ••• p. 321 y Araiza, op. cit., p. 84 y Manifiesto, 
CGT a1 pueb1o productor, México, o. F., noviembre de 1921, AJV 
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SEGUNDO CONGRESO {1922) 

Se dan 1os pasos para integrar un mayor n1imero de agrupacio-

nes dentro de 1a C.G.T. Los 1~deres de 1a genera1 han recorrido di-

versos 1ugares de 1a Repüb1ica en busca de adeptos. Por otra parte, 

tambi~n se intenta 1a redefinici6n ideo16gica anarcosindica1ista, 

1a cua1 se manifiesta en e1 rechazo a 1a Internaciona1 de Sindicatos 

Rojos. La 1ucha internacional se da en acciones concretas en pro de 

las v~ctimas de la represi6n burguesa internacional. 

CONVOCATORIA 

BASES: 

10. Los sindicatos o uniones de trabajadores podrán enviar hasta 

tres delegados sin derecho a voz y voto. 

2o. Cada grupo de propaganda y organización tendrá un representante 

en el seno de la Asamb1ea que no tomará parte en 1as votaciones. 

3o. Las agrupaciones no adheridas a la CGT que env~en delegados re

cibirán los informes que rec1amen y quedarán en libertad de co~ 

federarse o no dentro de este organismo. 

4o. No podrán ser representantes de Sindicatos o Uniones los indiv~ 

duos que no ejerzan e1 oficio o industria de que se trate. 

So. Tampoco tendrán acceso a esta Asamblea como delegados los ele 

mentas obreros que militen en cua1quier partido pol~tico. 



312 

60. Los compañeros de idea1idad reconocida y que sean a1udidos en 

1os debates de1 congreso podrán hacer uso de 1a pa1abra, siem-

pre que sus informes o ac1araciones sean de inter~s para 1a or

ganizaci6n. 

7o. Los gastos persona1es de 1os de1egados serán cubiertos por 1as 

agrupaciones respectivas. 

PROGRAMA 

1. Congreso Naciona1 de 1a CGT. 

2. E1ecci6n de1 Comit~ Ejecutivo para 1os d~as de sesiones. 

3. Presentaci6n y 1ectura de documentos. 

4. Nombramiento de dos grupos revisores de credencia1es. 

S. Aceptaci6n de de1egados. 

6. Informe de1 Comit~ Ejecutivo Provisiona1 de 1a CGT. 

7. Presentaci6n de proyectos y e1ecci6n de comit~s dictaminadores. 

8. Discusi6n sobre un proyecto de organizaci6n industria1 o sindi

cato anico y reso1uci6n sobre 1os diferentes dictámenes que se 

formu1en. 

9. Actitud de 1a CGT frente a 1a cuesti6n agraria. 

10. Acci6n a desarro11ar en pro de 1as v~ctimas de 1a represi6n 

burguesa internaciona1 como Sacco y Vanzetti, Ricardo F1ores M~ 

g6n, Radowiski, etc. 

11. Reso1uci6n definitiva acerca de 1a adhesi6n a 1a Internaciona1 

de sindicatos rojos a prop6sito de 1a persecuci6n contra anaE_ 

quistas y sindica1istas en Rusia. 
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12. Asuntos genera1es. 

' 13. E1ecci6n de1 Comit~ Confedera1 y c1ausura. 122 

Una s~ntesis de 1as reso1uciones de1 Segundo Congreso es ia 

siguiente: 

Instituir 1a Escue1a Raciona1ista para educar 1ibremente ia 

inte1igencia de 1os niños. 

Constituir 1os sindicatos anicos por ramas de industria "Que 

es e1 arma más poderosa que encuentra e1 trabajador para su incansa-

b1e 1ucha econ6mica"¡ apoyo que 1a CGT prestará a 1os campesinos 

creando una corriente de "amor y confraternidad y so1idarizando a 1os 

trabajadores manua1es con 1os que arrancan de 1a tierra e1 sustento 

de 1os zánganos socia1es. 

Luchar por 1a 1ibertad de 1os presos por cuestiones socia1es 

internaciona1mente hasta e1 sacrificio más sub1ime para castigar e1 

terror b1anco y hacer1o que sue1te su nob1e presa"123 

122 

123 
Verbo Rojo, 13 de octubr~ de 1922, p. 2 

verbo Rojo, 15 de noviembre de 1922, p. 
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TERCER CONGRESO (del. 15 al. 26 de diciembre de 1923). 

El. tercer congreso pl.antea l.as formas de organizaci6n de l.a 

C.G.T. y da sus bases, además de procl.amarse afil.iado a l.a Asoci~ 

ci6n Internacional. de Trabajadores (AIT}. 

Es sin duda uno de l.os congresos más importantes de l.a agru-

paci6n. 

Otra de l.as preocupaciones que más resal.ta es l.a organiz~ -

ci6n en pro de l.os presos del. mundo, que es aspiraci6n de l.as Organ.f_ 

zaciones Internacional.es de Trabajadores. Se el.ige un comité confe

deral. de persona.l.es entre l.os que destacan Enrique Fl.ores Mag6n y N.f. 

col.ás T. Bernal., curiosamente est·e comit4:S no va a ser el. mismo que 

convoque al. cuarto congreso, al.go debi6 suceder que origin6 el. cambio 

del. secretario. 

Una de l.as resol.uciones fundamental.es del. tercer congreso l.a 

constituyen l.as siguientes bases: 

CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 

BASES 

Para poder defendernos y educarnos, as~ como para conquistar 

l.a compl.eta emancipaci6n de l.os obreros y campesinos, aceptamos como 

principio fundamental. l.a l.ucha de el.ases reconociendo que no hay na

da en com~n entre l.a el.ase l.aborante y l.a el.ase expl.otadora; sosten~ 

mos como aspiraci6n suprema el. comunismo l.ibertario y como táctica 
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de iucha 1a acci6n directa, que imp1ica 1a exc1usi6n de toda c1ase 

de po1j'.'.tica y e1 sistema racion·aiista para 1a instrucci6n de1 pueb1o 

trabajador. · 

1. La organizaci6n tota1 en este pa~s se conocerá corno Confederaci6n 

Genera1 de Trabajadores constitu~da por todas 1as industrias y 

ramas de1 saber humano. 

2. A esta Confederaci6n podrán pertenecer agrupaciones obreras de 

resistencia o de combate, federadas o no, que acepten estas ba 

ses constitutivas y su pre.funbu1o segan e1 ramo o industria a que 

pertenezcan. 

3. La representaci6n administrativa permanente de 1a CGT, residirá 

en un Secretariado compuesto de cinco miembros, que nombrarán 

1os Congresos Genera1es, radicando en 1os 1ugares que 1os mi~ 

mes designen. 

4. La CGT estará representada por un Consejo Confedera1 compuesto 

por un de1egado propietario y un sup1ente de cada una de 1as F.=, 

deraciones Genera1es o Loca1es que 1a integren, 1os que serán 

e1ectos en e1 t~rrnino de un mes despu~s de 1a verif icaci6n de 

1os Congresos Genera1es: durarán en sus funciones hasta 1a ce1.=, 

braci6n de1 nuevo Congreso. 

s. Las Federaciones Genera1es o Loca1es podrán remover a sus repr.=, 

sentantes de1.seno de1 Consejo Confedera1, siempre que 1o ju~ -

guen conveniente, comunicando causas y motivos a1 Secretariado 

para que ~ste, a su vez, reana a1 P1eno de1 Consejo, a fin de 



316 

enterar a 1os componentes de1 mismo. 

6. Los miembros de1 Consejo residirán en e1 1ugar de 1a Federaci6n 

que representen. 

7. Cada uno de 1os miembros de1 Consejo Confederai, rendirá un info~ 

me mensua1 a1 Secretariado, ei que 10 trasmitirá a todos sus in

tegrantes. 

s. E1 Consejo Confederai, se reunirá cuando menos, una vez ai año, 

en e1 1ugar y fecha que designe e1 Secretariado pudiendo 11amar 

a P1eno cuando 1o so1iciten dos de sus miembros o una Federaci6n 

Genera1. 

9. E1 Secretariado podrá ser removido en parte o en su tota1idad 

por 1as sesiones p1enarias de1 Consejo Confedera1, nombrando en 

su defecto un Secretariado provisionai y 11amando ai mismo ti~ 

po a Congreso Generai, donde se expondrán ias causas que motiv~ 

ron ta1 remoci6n. 

io. 

11. 

E1 Secretariado rendirá un informe bimensua1 a cada uno de ios 

miembros de1 Consejo Confedera1, para que estos a su vez, 1o ha

gan de1 conocimiento de ias federaciones que representan; e1 

mismo Secretariado rendirá un informe trimestra1 a ia AIT. 

A1 pertenecer a 1a CGT, ias federaciones generaies o 1oca1es, 

ios sindicatos o uniones ais1adas, no perderán su autonom~a como 

cuerpos co1ectivos en todo 1o que a sus asuntos interiores se 

refiera. 
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Cada Federaci6n Generai o Locai, Sindicatos o Uniones ais1adas, 

podrán reso1ver por su parte 1os prob1emas interiores que ies 

afecten sin ia intervenci6n de otra y en caso de peiigro mayor, 

pedirán con ia mayor anticipaci6n ia ayuda de todos ios organi~ 

mos confederados, enviando adjunta ia informaci6n precisa de ias 

dificu1tades para que ~stos procedan inmediatamente a prestar 

ia ayuda desde ei momento de ia soiicitud. 

13. Todos 1os sindicatos y Federaciones Locaies, deberán proceder a 

1a mayor brevedad a organizar ias Federaciones Generaies y donde 

estas existan a constituirias en ia misma forma en que está 

constituido ei Consejo y Secretariado de ia CGT con ei fin de 

mantener ia más firme cohesi6n y armon!a dentro de todos ios ei~ 

mentes confederados, practicando de este modo ios acuerdos y re

soiuciones que ios Congresos Generaies o Locaies tomen. 

14 •'. No podrán pertenecer a ia CGT, ninguna agrupaci6n que tenga en 

su seno a poi!ticos miiitantes de cuaiquier ciase, ios que esto 

hicieren ser~n deciarados traidores a 1a ciase trabajadora y co

municado en tai sentido a todas 1as organizaciones proietarias 

de1 mundo. 

15. Para evitar que en ias iuchas poi!ticas surjan dentro de ias co

iectividades obreras ios sostenedores dei actuai sistema capita

iista, queden ios propios organismos ineiudibiemente comprometi

dos a abstenerse de tomar parte en ias iuchas de que se trata. 

16. E1 Secretariado de ia CGT con 1a cooperaci6n pecuniaria e int~ 

iectuai de ias organizaciones obreras y grupos de propaganda y 
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organizaci6n, editará un peri6dico que será e1 6rgano oficia1 

de 1a misma. 

Todos 1os miembros de 1a CGT usarán un cuaderni11o que 11evará 

inc1uida 1a credencia1 sindicai y 1as bases confedera1es. 

Cada Federaci6n Genera1 o Locai, sindicato o uni6n afi1iados a 

1a CGT quedan en 1ibertad de asignarse vo1untariamente 1a cuota 

mensuai para e1 sostenimiento econ6mico de 1a CGT. 

E1 Secretariado de 1a CGT se encargará de sufragar 1os gastos más 

indispensab1es de ias comisiones que nombre, previo itinerario, 

segan 1as necesidades de 1a organizaci6n y donde exista una Fed~ 

raci6n, ~sta se encargará de1 sostenimiento de dichas comisiones, 

hasta tanto no continue a otra parte. 

Las comisiones de propaganda y organizaci6n estarán encargadas 

a compafieros de idea1idad 1ibertaria con e1 fin de que 1os resu~ 

tados sean más provechosos para ia CGT. 

E1 1ema de 1a CGT es SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO. 

Se adopta como distintivo para todas 1as organizaciones confede

radas un mundo en fondo rojo en cuyo centro se ven a1gunos imp1~ 

mentes de 1a agric~itura y de 1a industria y a1 derredor se 1ee 

CGT.AIT 

La CGT hará constar en todos sus escritos y comunicaciones su 

fi1iaci6n a 1a AIT; 1o propio harán 1as organizaciones de1 pa~s 

por 1o que respecta a 1a CGT. 

La CGT es de carácter internaciona1 y por 1o tanto no reconoce 
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fronteras ni diferencia de razas. 

La CGT no podrá diso1verse mientras haya dos federaciones di~ 

puestas a integrar1a y sostener1a¡ en caso de diso1uci6n, sus 

mueb1es, enseres y demás objetos, pasarán a manos de1 Comité Pro 

Presos de ia 1oca1idad o regi6n debidamente identificado o en 

su defecto a 1a AIT. 

Las organizaciones pertenecientes a 1a CGT prestarán toda 1a ay~ 

da.necesaria a 1os grupos de orientaci6n ideo16gica que están 

adheridos a 1a misma. 

Los grupos cu1tura1es adheridos a 1a CGT no tendrán·otra funci6n 

que 1a educaci6n por medio de 1apalabra, de1 ejemp1o y de ia 

propaganda escrita¡ no debiendo, por 1o tanto, inmiscuirse en 1as 

1abores econ6micas de 1a Confederaci6n. 124 

Otras resoluciones más aprobadas en e1 Tercer Congreso son: 

Formar comisiones pro presos en todas 1as federaciones gener~ 

1es y una a nive1 confederai. Se hab1a igua1mente de 1a defensa y n~ 

cesidad de 1os presos socia1es y se propone una agitaci6n en favor de 

todos 1os del mundo. Se decreta un boycot en contra de España y de 

Estados Unidos en favor de 1os perseguidos. 

Se propone una agitaci6n especia1 en favor de 1os rusos que 

perecen bajo 1a bota de 1os 1iberticidas Lenin y Trosky. 

124 
Fuentes: Manuscrito sue1to encontrado en e1 archivo de José c. Va1adés Y 

Nuestra Pa1abra, 31 de enero de 1924, p. 3 
un comp1emento para 1a parte que fa1ta está en e1 Carnet de Bases Sindica1is
tas de 1a Federación Loca1 de1 D. F., aunque es probab1e que no inc1uya ei 
texto comp1eto de 1a misma. -
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Fina1mente se 11arna a1 apoyo mora1 y pecuniario para sost.=_ 

ner a 1a CGT. 

E1 Comit~ Confedera1 e1ecto en este congreso es: 

Francisco Ore11ana 

Enrique F1ore,s Mag6n 

Nicoi~s T. Berna1 (tesorero) 

Jesds Va1d~s 

Pedro carcaño. 125 

125 
Nuestra Pa1abra, 18 de nero de 1924, p. 2 
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CUARTO CONGRESO (del. 3 al. 10 de mayo de 1925) 

Para este año el. panorama es desal.entador a1 movimiento obr~ 

Las pocas agrupaciones que l.uchan contra l.a burocracia pol.ítico 

sindical. de l.a CROM, han sil.enciado sus voces al. ver como el. l.íder 

máximo cromista ha subido a l.a Secretaría de Industria y Trabajo y 

desde al.l.í extiende aun más su ya monop6l.ico poderío. 

El. gobierno Cal.l.ista ante l.a confl.agraci6n mundial. ha optado 

por el. servicio mil.itar obl.igatorio y el. uniformar a .todos l.os al.U!!! 

nos de l.as escuel.as secundarias, mil.itarmente, hecho al. que Val.adés 

a nombre del.a C.G.T., se opone diciendo: 

"a nosotros nos anima un .. spíritu de humanitarismo y pacifi!!.. 

mo que es en absol.uto antimil.itarista. Además, consider~ -

mos que l.a mil.itarizaci6n de 1as escuel.as es antag6nica con 

l.a educaci6n qu,e deben recibir l.os niños" 126 

ya no se busca separar a l.os comunistas de l.os anarquistas, ahora se 

ataca su infil.traci6n ideol.6gica. 

En l.a sesi6n del. 7 de mayo Val.adés asegura que el. embajador 

de l.a Uni6n Soviética en México, Estanisl.ao Pestkovsky, mapeja aquí 

una agencia política de propaganda comunista. Afirma además que l.a 

CGT no admite l.a dictadura del. prol.etariado a pesar de que l.os mie~ 

bros de l.a confederaci6n son l.l.amados "l.os obreros rojos" a causa 

de su radical.ismo. 127 

126 
Exce1sior, 8 de mayo de 1925. 

127 
J:bidem 
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La C. G. T., empieza a iuchar por ia organizaci6n campesina, 

ademas de ia iucha obrera. Aigo se empieza a discutir contra ias 

juntas de conciiiaci6n y una resoiuci6n inevitabie es proponer comi

siones mixtas de fábrica. 

Santiiián entusiasmado por ia forma de trabajo de ia CGT 

ie comenta a vaiad~s: 

Las resoiuciones dei Congreso me han iienado de júbiio; 

me aiegra hasta ia decisi6n de voiver a introducir ia cuota 

reguiar; esto no afecta de ningún modo ias ideas, es una ex.!_ 

gencia de orden práctico. La resoiuci6n que aún no he co~ -

prendido es ia de ias comisiones mixtas de fábrica; esperar~ 

que venga ei informe dei Congreso que posiblemente envíen 

ios camaradas dei Secretariado para poder juzgaria. La reso 

iuci6n sobre ia expropiaci6n de ia tierra ha sido un rnagníf .!_ 

co acierto; ya se supone que no se iievará a cabo de inmedi!:!:. 

to, pero io esenciai es ia idea, ia convicci6n de que se ti~ 

ne ei derecho a obrar de esa manera •. En ia preparaci6n rev2 

iucionaria vaien tanto ias ideas definidas ciaramente como 

ios hechos. En fin, ei congreso ha dado materia de propaga!!_ 

da y de divuigaci6n para un iargo periodo. Yo temo que no 

se aproveche bastante todo eiio por faita de prensa". 

Santiiián comenta que entre ios miembros dei Secretariado es 

tá un Ramírez y que si es ei mismo que editaba Sagitario será una 

persona ideai para continuar una pubiicaci6n reguiar. 128 

128 
Santiiián a Vaiad~s, Beriín 24 de junio de 1925. 
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CONVOCATORIA 

En 1as circunstancias actuales, cuando apunta por todos la -

dos 1a reacci6n más grande que ha tenido la burguesía en esta regi6n, 

cuando se confabulan los arribistas del poder, políticos, gente sin 

escr~pulos, que siegan vidas dentro del movimiento obrero mexicano 

con ta1 de conseguir sus fines de bastardía. 

Cuando multitud de hombres explotados, vilipendiados y vej~ 

dos soportan pacientemente las asechanzas del poder, cuando aquellos 

que antes del predominio neo-burocrático se desfogaban en contra de 

las tiranías y 1as dictaduras. 

Cuando muchos sindicatos, grupos, hombres y mujeres de ideas 

se han estacionado, al ver apuntar la dictadura más grande en contra 

de nuestra clase, por miedo a las represalias, a las prisiones, y a 

las matanzas: necesitamos los trabajadores, necesita la Confeder~ -

ci6n General reunir a todos los dispersos, a todos los rezagados, a 

todos los idea1istas, para que vengan a la reuni6n libre, a discutir 

los arduos problemas del proletariado. 

La Confederaci6n General despu~s de su Tercer Congreso, ha 

estudiado detenidamente e1 desarrollo de la organizaci6n obrera, las 

actividades po1iciales del organismo derechista, los actos vandáli 

cos del Gobierno y el espíritu timorato de una gran mayoría d~ trab~ 

jadores. 

Necesita, pues, en el actual momento, celebrar su cuarto Ce~ 

greso porque comprende que solamente así podrá inyectarse al mov~ 

miento obrero energías,· vitalidad y entusiasmo. 
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E1 Secretarido Confedera1, consecuente con 1as bases de 1a 

Confederaci6n y teniendo en cuenta 1as necesidades que se pa1pan en 

e1 ambiente, hab~a retrasado este 11amado a 1a magna asamb1ea hasta 

en tanto pudiera 11evar a1 seno de 1os organismos obreros 1a necesi

dad de 1a orientaci6n y de 1a ideo1og~a. E1 Secretariado ha pensado 

que no se necesitan dentro de 1a Confederaci6n organismos h~bridos, 

que rompen 1os 1azos de so1idaridad que reinan en todo e1 e1emento 

exp1otado1 por eso cree sinceramente que este retardo puede traer 

más cong1omerado a e11a, más organismos 11enos de fe ardiente por e1 

triunfo de 1os idea1es de1 obrero. 

Por eso a1 formu1ar 1a presente Convocatoria, dejando entre

ver a 1os sindicatos, grupos y federaciones, 1os magnos puntos a re

so1ver, no quiere decir que sea 1a ü1tima pa1abra, pero s~ e1 punto 

básico para 1as verdaderas discusiones que orienten a1 trabajador y 

que harán posponer 1os vicios a 1os idea1es de 1a organizaci6n obre

ra revo1ucionaria. 

Por 1as consideraciones pre insertas, e1 Secretariado acordé 

citar a1 Cuarto Congreso de 1a Confederaci6n, que se efectuará en 1a 

Ciudad de M~xico en 1os d~as de1 3 a1 10 de mayo de1 presente año. 

La Convocatoria queda dividida en dos puntos de.capita1 int~ 

r~s, que ponemos a 1a consideraci6n de1 pro1etariado mexicano: 

PUNTOS DE RESOLUCION 

1. Reso1uci6n sobre 1a cuesti6n econ6mica de 1a CGT y de 1a AIT 

2. Consideraciones sobre 1a organizaci6n campesina 
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3. La acci6n directa y sus ap1icaciones 

4. ¿Lucha o cooperaci6n de ciases? 

S. Re1aciones con 1os IWW 

6. Significaci6n y ap1icaci6n de1 primero de mayo 

7. Significaci6n de 1os co1ores rojo y negro 

8. C1erica1ismo y mi1itarismo 

9. Diversos 

PUNTOS DE INFORMACION 

1. Situaci6n genera1 de 1os organismos confederados y representados 

2. Los progresos mora1es de 1a CGT 

3. Las condiciones econ6micas de 1a CGT 

4. Los presos socia1es 

S. Informe de re1aciones internaciona1es 

6. La Federaci6n Loca1 de Veracruz y su posici6n 

7. Diversos 

Estos son, en nuestro concepto, 1os puntos a discutir e infoE_ 

mar en e1 Congreso. Nosotros creemos que 1os compañeros de 1a Rep§_ -

b1ica tomar~n e1 inter~s que debe tenerse para 1os prob1emas de impoE_ 

tancia de1 pro1etariado. 

Los grupos de tendencias ideo16gicas afines pueden concurrir 

a este Congreso a prestar e1 contingente de su orientaci6n. 
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SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO 

México, D. F., abri1 de 19~5 

Secretariado Conf edera1 

Antonio Pacheco, Rodo1fo Aguirre Mois~s Guerrero129 

E1 Cuarto Congreso se verifica segün 1a citada convocatoria 

y estas son sus reso1uciones: 

Que de hoy en ade1ante e1 primero de mayo sea motivo de un mov~

miento de todos 1os organismos adheridos a 1a CGT para que se o~ 

tenga 1a jornada de 6 horas de trabajo, ajust~ndose esta 1abor a 

bases anticapita1istas y antiestata1es. 

Continuar por e1 camino de 1a acci6n directa. 

Pugnar por 1a Escue1a Raciona1ista. 

En caso de que e1 gobierno federa1 mi1itarice 1as escue1as, d~ -

c1arar un ahue1ga genera1 para protest~r por 1a medida.decretada 

por Ca11es. 

Luchar por 1a imp1antaci6n de 1a jornada de seis horas de trabajo. 

Que 1as organizaciones pertenecientes a 1a CGT no presten so1id~ 

ridad, por ningGn motivo, a 1as hue1gas decretadas por centra1es 

que no pertenezcan a e11a¡ 

Que se combatan 1as prédicas bo1cheviques y 1as Juntas de Conci-

1iaci6n .130 

129 
"Convocatoria", en Nuestra Palabra, 9 de abril de 1925, p. 4 

130 
Sa1azar, Historia de 1as 1uchas pro1etarias, T. IX, p. 188; Huitrón, op. cit., 
p. 314 y Exce1sior, 8 de mayo de 1925. 
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QUINTO CONGRESO (ju1io de 1926) 

La CGT está en p1eno auge. Ha demostrado en un momento cru-

cia1 de represiones estata1es y de 1a burgues~a que se puede dar un 

movimiento 1abora1 y campesino a fuerza de trabajo y energías dup1i- 1 
1 

cadas. \ 

En este momento surge e1 anarcosindica1ismo con gran fuerza 

y 1a C. G. T. aumenta sus fi1as considerab1ernente. 

En un verdadero reto contra e1 estado ce1ebra su congreso en 

e1 aniversario de 1a muerte de Bakunin y su orden de1 d~a es muy co~ 

p1eta en todos sus puntos¡ desde 1a organizaci6n interna y 1a reforma 

de 1as bases confedera1es hasta 1a situaci6n naciona1 en cuanto a1 

movimiento campesino y 1os resu1tados de1 primer congreso, hasta e1 

movimiento obrero donde se continaa por 1a organizaci6n de federaci2 

nes genera1es. En cuanto a1 aspecto internaciona1 aborda 1a situaci6n 

econ6mica y su postura ante 1a AIT y 1a Confederaci6n Continenta1. 

Dedica entusiastamente un rubro a 1a propaganda proponiendo 

un 6rgano federa1 con imprenta propia. 

Desde 1a forma de presentar 1a convocatoria hasta 1as reso1~ 

cienes mismas se manifiesta 1a riqueza ideo16gica y 1a fuerza de 1a 

c. G. T., que en estos momentos están seguras y avanza a1entada por 

1~deres inte1ectua1es. 

Están presentes 1os viejos y combativos 1!deres de siempre 

·\ 
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Genaro G6rnez, Luis D~az y Juventino Serv~n por e1 Sindicato de Obr~ 

ros panaderos, Mois6s Guerrero y F1ora Padi11a por 1a Uni6n de Trab~ 

jadores de E1 Pa1acio de Hierro, Rodo1fo Aguirre por 1os tranviarios, 

Rafae1 Quintero por 1a Casa de1 Obrero Mundia1; Rebeca Ve1ázquez, G~ 

de1ia G6mez y Ana Mar~a Torai por 1os te1efonistas de Ericcson; Ciro 

Mendoza y Wo1stano Pineda por 1os texti1es además escritores, peri~ 

distas e inte1ectua1es como: A1berto Araoz de Le6n, Antonio Pacheco, 

Jos6 Va1ad6s, Rafae1 Saavedra, Regino Hernández LLergo y Gui11ermo 

Durante de 1a Cabarga. 

CONVOCATORIA122 

Compañeros: 

Despu6s de un año de enormes actividades de 1os sindicatos 

obreros y campesinos; cuando nuestra Confederaci6n, a pesar de t~ -

das 1as represiones de1 Estado y de 1a burgues~a, ha 1ogrado grandes 

progresos mora1es y materia1es reafirmando sus principios anárquicos 

y aumentando numéricamente sus fi1as; después de entrar en su quinto 

afio de vida, que ha dado principios a 1a 1ucha, por 1a conquista de 

1a jornada de 1as seis horas y que ha constituido en definitiva e1 

movimiento campesino anarquista, 11egamos, compañeros nuestros, a1 

quinto Congreso Genera1. 

Nuestra 1ucha ha sido más decisiva, nuestra actuaci6n más 

firme¡ nuestras energ~as se han dup1icado¡ hemos arrancado mayores 

ventajas a1 capita1ismo¡ estarnos a 1a ofensiva¡ e1 camino hacia 1a 

revo1uci6n socia1 se abre por nuestras fuerzas y nuestras ideas. 
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Pero es necesario que este resumen de actividades 1o conozc!!_ 

moa internamente; que tambi~n ana1icemos esa tarea y que busquemos 1a 

manera de arnp1iar nuestro radio de acci6n. Necesitarnos, compafieros 

nuestros, reunirnos una vez más, para discutir y reso1ver sobre 1a 

situaci6n, y para esto, vamos a rea1izar e1 Quinto Congreso Genera1. 

E1 Congreso se efectuará en 1a Ciudad de M~xico e1 jueves 

primero de ju1io de1 afio actua1; e1 SOo. año aniversario de 1a muerte 

de1 maestro y definidor de1 anarquismo: Migue1 Bakunin. 

10. 

2o. 

3o. 

4o. 

ORDEN DEL DIA 

Apertura de1 Congreso (Credencia1es.-

1es.- con Miguel Bakunin) • 

Comisiones internacion!!_ 

Informe de1 Secretariado Confedera1 (situaci6n interior.- Rel!!_ 

cienes internacionales.- Congreso campesino.- Jornada de seis 

horas.- Situaci6n econ6mica.- Ramo de a1imentaci6n.- Comit~ 

Pro Presos.- Huelgas y so1idaridad.- Adhesiones y organiz~ 

ci6n.- Prensa.- Giras.- Diversos). 

El movimiento Campesino (Resultados de1 Congreso de Guada1aj!!_ -

ra.- Intercambio de productos en e1 campo.- Propaganda indíg!::_ 

na.- Es de necesidad la 1iteratura especia1 para 1os campes~ -

nos.- Monterías de Chiapas.- Situaci6n de 1a Federación Gene 

ral Campesina) • 

E1 movimiento obrero (Debe continuarse la organizaci6n de fed!::_ 

raciones generales.- Mineros.- Ferroviarios.- Artes gráf~ -

cas.- Arte teatra1.- Sindicatos aut6nomos.- Federaci6n Gen!::_ 
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ral. del. Ramo de Al.imentaci6n) • 

So. Situaci6n econ6mica (Jornada de seis horas. nivel.aci6n de sa1~ 

60. 

ríos en l.a repabl.ica y en el. continente.

a destajo) • 

Sobre 1os sa1arios 

Posici6n internaciona1 (Sobre 1a AIT.- Confederaci6n contine~ 

tal..- Propaganda en Centro Am~rica) • 

7o. Reforma a 1as bases confedera1es (Ampl.iaci6n al. Pacto confederal. 

en su decl.araci6n comunista anarquista.- ¿C6mo debe ser nombr~ 

do e1 Secretariado Confedera1?.- Sobre l.a cotizac~6n fija.-

¿Debe establ.ecerse e1 carnet confedera1?.- Debe fijarse cuota 

para e1 comit~ pro-presos.- Labe1 de 1a CGT.- Otras reformas) 

So. Ampl.iaci6n de l.a propaganda (Organo confederal..- Imprenta de 

l.a CGT.- Ayuda a l.as editoria1es.- De1egaciones en Centro y 

Sur Am~rica.- Memoria anual. de actividades.- Giras interi2 

res). 

9o. Asuntos diversos (E1ecciones.

so). 

Varios.- C1ausura del. Congr~ 

Los puntos que se incl.uyen en e1 orden del. d~a han sido e~ -

viados por diversas organizaciones p~ro, como es natura1, pueden ser 

ampl.iados o modificados. 

Es de :i.mprescindibl.e necesidad que todos l.os sindicatos con-

curran a esta asamb1ea. Por esta raz6n, e1 Secretariado Confederal. 
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ha expedido esta Convocatoria con toda 1a anticipaci6n posib1e, en 

e1 tiempo que fa1ta, todos 1os organismos de 1a Repúb1ica, sin exce~ 

ci6n estar~n en posibi1idades de acreditar sus de1egados. E1 número 

de de1egados queda a 1as posibi1idades de cada sindicato, e1 que ha 

de cubrir 1os gastos de representaci6n. Se ruega a 1as agrupaci~ 

nes, que a1 recibir esta Convocatoria, den su reso1uci6n y se pongan 

en contacto con este Secretariado. 

Compafieros nuestros: 

Un afio que hemos 1uchado juntos contra 1a burgues~a y e1 Es-

tado¡ y es de necesidad que de toda 1a Repúb1ica nos unamos pronto y 

m~s estrechamente, cambiemos impresiones sobre nuestras 1uchas y nos 

decidamos m~s en~rgicamente por 1a conquista de nuestro bienestar y 

por 1a victoria de nuestra CGT y de 1a Anarquía. 

FraternaJ..mente 1os sa1uda por e1 Secretariado Confedera1 

JOSE VALADEs. 131 

E1 congreso se c1ausura e1 9 de ju1io y se 11ega a 1as si 

guientes: 

RESOLUCIONES: 

Primera: Movimiento campesino 

I. Las Federaciones 1oca1es existentes adheridas a 1a CGT nombr~ -

r~n, cuando menos mensua1mente, comisiones que sa1gan a 1as r~ 

131 
CGT, Convocatoria ai Quinto Congreso de ia CGT, México, D. F. 10. de abrii 
de 1926. Archivo de José vaiadés. 
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giones cercanas a1 1ugar de su residencia con objeto de organi-

zar 1os campesinos que sea posib1e. En 1as pob1aciones donde 

s61o existan sindicatos, ~stos serán 1os encargados de nombrar-

1as para que 1a 1abor de propaganda sea amp1ia y efectiva. 132 

rr. E1 Secretariado Confedera1 pedirá a 1a mayor brevedad a 1as Co

munidades y Sindicatos informen sobre 1as faci1idades que P2 -

dr~an obtener para fundar diversas escuelas rudimen~arias deE_ 

tro de 1as mismas organizaciones campesinas. A1 mismo tiempo 

so1icitará de todos 1os sindicatos adherentes uno a dos compañ~ 

ros capacitados y dispuestos a desempeñar esta 1abor educativa 

dentro de 1os gremios campesinos. Forrnu1ando una estad~stica con 

estos datos, para distribuir a 1os camaradas que a e11o se pre2._ 

ten, por conducto de sus organizaciones, en 1os 1ugares de1 c~ 

po donde sea conveniente. 

III. Los Sindicatos de 1a Confederaci6n Genera1 de Trabajadores y 

rv. 

1as comunidades ya estab1ecidas, ayudarán mora1 y materia1mente 

a 1os campesinos que pretendan organizar nuevas comunidades. 

Sost~ngase a todo trance dentro de 1a 1ucha socia1 en e1 campo, 

nuestra aspiraci6n por 1a jornada máxima de seis horas. 

v. Sost~ngase e1 acuerdo de1 Congreso Campesino de Guada1ajara a 

efecto de que, en 1o que respecta a 1os medieros 1uchen apoy~ 

dos por 1os gremios confederados para ob~ener como un paso ade-

1ante en su emancipaci6n, e1 reparto terciario, con 1as dos teE_ 

ceras partes a beneficio de1 campesino cu1tivador. 

132 Fuentes: Luis Araiza, op. cit., pp. 128-138 y CGT, Reso1uciones de1 V Congre
~, fol..l.eto, p. 2, AJV 
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E1 Secretariado de 1a Federaci6n Genera1 Campesina de Comunida

des y Sindicatos residirá en 1a Ciudad de M~xico, para que se 

desarro11e con más arnp1itud su 1abor en todos los ámbitos de 

1a Regi6n Mexicana. 

VII. Se sostendrá con respecto a 1a cotizaci6n de los campesinos que 

integran 1a Federaci6n Genera1 Campesina, 1o resuelto en e1 Ce~ 

greso de Guada1ajara, Ja1. 

VIII Se designará por e1 Secretariado Confedera1 una comisi6n mixta, 

bajo la directa responsabi1idad de1 m:lsmo compuesta de un carnp~ 

sino y un obrero de 1a ciudad, para que estab1ezca, en 1o posi

b1e, e1 intercambio de 1a producci6n y desarrol1en una amp1ia 

1abor de acercamiento entre 1os organismos adherentes, con e1 

fin de conseguir e1 consumo de la producci6n agr~co1a de 1as co 

munidades campesinas. 

IX. Se pedir~ a 1as Federaciones Loca1es y Genera1es designen ta~ -

bi~n una comisi6n id~ntica a 1a indicada en ia c1áusu1a ant~ -

rior. Estas comisiones tendrán directa comunicaci6n con 1a Con 

federa1, para la distribuci6n que queda exp1icada. 

X. A1 estab1ecerse 1as escue1as rudimentarias en 1as Congregaci~ 

nes, Comunidades o Sindicatos, se procurará imbuir desde e1 pri~ 

cipio 1a idea de que cada miembro de 1a agrupaci6n derrame 1os 

conocimientos que vaya adquiriendo entre 1os compañeros que por 

cua1quier circunstancia y, principa1rnente entre 1os que por des 

conocer e1 castel1ano, no puedan adquirir amp1ias orientaciones. 
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No se circunscribirá 1a propaganda para 1os campesinos ora1 o 

escrita, sino que siendo necesarios eficaces, se desarro11ará 

en e1 grado de nuestras posibi1idades. 

XII. Se imprimirá a 1a mayor brevedad e1 fo11eto re1ativo a 1as rno~ 

ter~as de Chiapas. 

XIII Se repartir~ este fo11eto entre 1as Federaciones Loca1es, media.!!. 

te una cantidad de cornpensaci6n que ser~ fijada por e1 Secreta

riado y se dedicará Gnicarnente a1 sostenimiento de una Cornisi6n 

especia1 compuesta por tres miembros para que, cuando sea pos~ 

b1e, se dirija a1 Estado de Chiapas a arrebatar por todos 1os 

medios a su a1cance, a aque11os cornpafierós de 1a esc1avitud en 

que ahora viven. 

XIV La Federaci6n Genera1 Campesina a1 tras1adarse a 1a Ciudad de 

México 1anzará un nuevo manifiesto, excitando a 1os campesinos 

a comunicarse con e11a frecuentemente, invitando a 1a vez a 1os 

adheridos o no organizados que 1o hagan cuanto antes, para to 

mar nuevas reso1uciones en 1a 1ucha. 

Segunda: Movimiento obrero 

I. Se acepta 1a constituci6n de 1as Federaciones Loca1es corno base 

principa1 y necesaria de 1a Organizaci6n de 1a CGT. 

II. Se acepta 1a constituci6n de 1as Federaciones Genera1es de1 Ra

mo o industria, Gnicarnente en 1os casos que 1as necesidades gr~ 

rnia1es 1o exijan. 
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III. Tanto 1as Federaciones Loca1es como 1as genera1es y sindicatos 

ais1ados 1ucharán por atraer a1 seño de 1a Confederaci6n 1os 

sindicatos 11amapos aut6nomos o independientes. 

Tercera: Situaci6n econ6mica 

I. Pros~gase sin desmayo en 1a 1ucha por 1a conquista de 1a jorna

da de seis horas. 

II. Las Federaciones Loca1es y Genera1es harán 1a propaganda neces~ 

ria por medio de impresos amp1ios y comprensivos sobre e1 asun

to, a fin de dar a conocer a 1os trabajadores 1as ventajas que 

reporta a1 pro1etariado en genera1 1a reducci6n de 1as horas de 

trabajo. 

III. N6mbrese en cada 1oca1idad un Comit~ de Agitación que se enea.=:_ -

gue de promover controversias y m~tines o conferencias re1acion~ 

das con 1a jornada de seis horas. 

IV. Inv~tese a 1as organizaciones de todo e1 mundo a unificar 1os 

trabajos en pro de 1a jornada de seis horas. 

v. Tanto 1as federaciones Genera1es como 1as Loca1es y sindicatos 

ais1ados quedan ob1igados a informar, por conducto de1 Secret~ 

riado, a 1os organismos confederados de 1os sa1arios devengados 

en sus respectivas regiones sobre 1as condiciones de trabajo. 

VI. Los organismos adherentes, por a.cuerdo de1 Quinto Congreso, 

prestarán toda 1a ayuda mora1 y materia1 necesaria a 1as Feder~ 
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cienes Genera1 y de Industria, cuando hagan cua1quier movimien

to por 1a nive1aci6n de sa1arios, teniendo comp1etas sus respe~ 

tivas estad~sticas. 

VJ:I. La Confederaci6n Genera1 de Trabajadores 11evará como punto de 

discusi6n a 1a Conferencia continenta1, 1a necesidad de 1uchar 

conjuntamente en e1 Continente Americano, por 1a conquista inrne 

diata de 1as seis horas. 

VJ:II La Confederaci6n Genera1 de Trabajadores 1uchará, por todos 

1os medios, por 1a abo1ici6n de 1os trabajos a des~ajo. 

::i:x. 

a) P~dase a 1os trabajadores de 1as ciudades 1uchen por estab1~ 

cer con 1as empresas contratos co1ectivos de trabajo; 

b) Orién_tese a 1os campesinos para que supriman e1 trabajo por 

tareas o a destajo. 

L1évense estas reso1uciones a1 Congreso minero que se ce1ebrará 

en 1a ciudad de San Luis Potes~, para orientar a 1os gremios m~ 

neros a efecto de conseguir 1a contrataci6n con 1as empresas. 

Cuarta: Posici6n internaciona1 

::i:. E1 Secretariado de 1a Confederaci6n Genera1 de Trabajadores, por 

acuerdo de1 Quinto Congreso Genera1 Ordinario, expedirá una co~ 

vocatoria para una conferencia continenta1 americana, tendiente 

a rea1izar 1a uni6n de1 movimiento obrero y campesino de fina1i 

dad comunista anárquica en e1 nuevo continente. 
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se establ.ece una com:l.s:16n de pr~paganda cont:l.nental. l.a que pon

dr4 espec:l.al. :l.nterfis en l.a preparac:USn de l.á conferenc:l.a. 

J:J:l:. La c~m:l.s:16n ped:l.r4 a todas l.as organizaci~nes inv:l.tadas puntos 

de vi.eta, sugest:l.ones, ideas ~ in:l.ciat:l.~~s, que :1ncl.µir4 en l.a 

orden de l.a conferenc:l.a. 

J:V. Todo del.egado podr4 l.l.evar a l.a Conferenc:l.a puntos no fijados en 

J.a orden de d:l.scus:l.ones de l.a m:l.sma, f:l.jados por l.a comis:16n de 

acuerdo con l.as organ:l.zac:l.ones inv:l.tadas y J.os cual.es se trata

ran en dl.t:l.mo l.ugar. 

v. La Conferenc:l.a se cel.ebrar4 en el. l.ugar y fecha que se ~esigne 

de coman acuerdo entre J.a com:l.s:16n y el. Secretar:l.ado de J.a CGT. 

v:r. Los gastos de cada del.egaci6ri: ser4n cub:l.ertos por l.a organiz~ 

c:16n nacional. a que representa.. 

v:r:r. La del.egac:16n de l.a CGT a. J.a Conferenc:l.a Cont:l.nenta1 Amer:l.cana 

presentar4 a d:l.scus:16n de l.a mi.ama l.os s:l.gu:l.entes pun~s: 
,J· 

a) Constituc:16n de una· Conferenc:l.a Obrera del..Continente Amer:l.

c.ariO adherida a l.a Al:T. 

b) La f:l.nal.:l.dad de l.a Confederac:16n sera el. comun:l.smo anarqu:l.s

ta. 

e) Para :l.n:l.c:l.ar l.os trabajos necesar:l.os de l.a Confederac:16n se 

nornbrar4 en l.a Conferenc:l.a un Com:l.tfi :integrado por tres del..~_. 

gados radicando en el. si.ti.o que 1a misma des:l.gne, si.ende so.!!.. 

ten:l.dos 1os gastos de organ:l.zac:16n y estanc:l.a, a prorrata e!!. 
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tre 1as 0 rganizaciones conferenciantes; 

d) Lucha contra 1a reacci6n y e1 caudi11aje po1rtico, mi1itar 

y re1:!.gioso; 

~) Conquista de 1a jornada de seis horas en toáo e1 continente 

y propaganda en Europa en pro de e11a; 

=> Labe1 de 1os trabajadores de 1a AIT en 1a prensa de1 cent.!_ 

nente en defensa de 1a verdad; 

g) Archivo de1 ~ovirniento obrero de1 continente; 

h) Intercambio de de1egados obreros en América; · 

1) Posición frente a1 movimiento obrero en Europa; 

~) ¿Debe interesarse e1 movimiento americano por e1 movimiento 

anarquista de oriente en forma directa?; 

k) ·¿QuG actitud debemos asumir frente a las organizaciones bo1_ 

cheviques y reformistas? 

Qu:tnt:.a: Reforn1a a las bases confedera1es y Comité Pro Presos 

Pacto Conf ederal 

Constituye 1a CGT; 1a asociaci6n de hombres y de mujeres, no 

como parte integrante de una clase, sino corno exp1otados y oprimidos 

~ue luchan contra el capita1 y e1 Estado. 

1 
1 

i. 
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E1 principio de 1a CGT es .ia reuni6n de 1os organismos obr~ 

ros y campesinos de M~xico. 

La t4ctica de 1a CGT es 1uchar diariamente por e1 mejoramie~ 

to inmediato; no para re~ormar una sociedaq:de esc1avitud y tiran~a, 

sino para derrocar1a. 

La fina1idad de 1a CGT es: orientar ·ei movimiento obrero y 

campesino en e1 sentido de 1a 1ibertad, no para mafiana sino para·ei 

combate diario. 

Por 1o tanto 1a CGT dec1ara: 

Los s~ndicatos y comunidades no se constituyen ni pactan para 

esc1avizarse, sino para 1ibertarse; 1a asociaci6n esta basada en 1a • 

autonom~a de1 hombre y de1 Sindicato, y por 1o tanto é1 principio de 

1a CGT es e1 federa1ismo. 

En 1a 1ucha diaria se busca e1 desequi1ibrio de1 ~ctua1 sis

tema de exp1otaci6n y de mando, forjándose con esto 1a misma revo1u -

ci6n emancipadora, por 1o cua1 1a fina1idad de 1a CGT~es e1 comunismo 

anarquista:; 

Pro Presos 

I. En donde no haya Federaciones Loca1es o Genera1es, 1os sindica-. 

tos que est~n.organizados formaran un comit~ Pro presos, com 

puesto de un miembro perteneciente ~ dichas organizaciones. 
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Las Federaciones LocaJ.es o GeneraJ.es también designarán a sus 

Comités Pro Presos, compuestos de tres miembros que funcion~ -

rán de acuerdo con e1 Secretariado de J.as mismas. Estos Comités 

tendrán como objeto principa1 desarro11ar su 1abor en J.a juris

dicci6n que J.es corresponda y de e11o darán cuenta a1 agregado 

Pro-presos genera1 de1 Secretariado Confedera).. 

IXI. En e1 Secretariado se encontrará un representante genera). Pro

presos .con e1 carácter de agregado, e1 que tendrá a su cargo y 

responsabiJ.idad todos l.os asuntos Pro pr.esos' tanto nacionaJ.es 

como internacionaJ.es. 

\ 
XV. Las organizaciones asignarán una cotizaci6n en cada 1oca1idad 

de cinco centavos mensua1es por miembro; a fin de evitar J.as 

cuotas extraordinarias y as~ mantener en actividad J.os trabajos 

del. Comité. 
\ 

v. De esta cuotizaciones se enviará a1 Comité Pro presos genera). 

VI. 

l.a mitad de su monto mensua1. 

El. Comité·Pro presos genera1, cuando J.o so1icite un Comité L2_ 

caJ., enviará inmediatamente J.as cantidades necesarias de acuer-

do con sus posibil.idades. 

Sextas 1\mpJ.iaci6n de p:r.opaqnnda 

X. EJ. Quinto Congreso de ·ia CGT aprueba J.a fundaci6n de un diario 

de J.a mañana en J.a ciudad de México destinado corno base esen -. 
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cia1 a emprender una propaganda intensa y a defender 1os inter!:_ 

ses de sus agremiados. 

Para reunir e1 fondo m~nimo necesario para 1a rea1izaci6n de e~ 

te proyecto, se estab1ece un~ contribuci6n especia1 ~ Qnica de 

dos pesos por cada miembro de 1as diversas orgariizacione~ de 1a 

CGT, que deber:S. hacerse efectiva en· 1a siguiente forma.: una . . 

exhibici6n de un peso por.agremiado durante e1 presente mes de 

ju1io, y dos exhibiciones de cincuenta centavos por agremiado, 

durante e1 mes_de septiembre pr6ximo. Queda estab1ecido, ad!:_ -

m:S.s, que 1a maquinaria, Qti1es y enseres que se adquieran para 

1a pub1icac.~61'1: de este peri6dico ser:in de 1a propiedad exc1usi

va de 1a CGT. 

J:J:J:. Para 1a reco1ecci6n de fondos 1a administraci6n de ta11eres y 

pub1icaciones de1 peri6dico, 6rgano confederai, se autoriza-ai 

Secretariado para que nombre un Comit€. de Prensa. 

. . 
::i::v. Se facu1ta a1 Secretariado Confedera1 para ia organiza~i6n e 

.·' 
insta1aci6n de 1os ta11eres y demás trabajos re1acionados con 

e11o,_ c~n ay~da de trabajadores de Artes Gráficas de 1a CGT. 

v. se auto~iz·a ai Comitt!'. de Prensa organi.zador de1 peri6dico, para 

hacer una·exhibici6n de bonos por 1a cantidad de veinte pesos 

cada uno en carácter de pr~stamos a e11os, e intrasmisib1es, a 

devoiver su importe sin rt!'.dito, entre e1ementos de va1or, tan 

iuego como· ei tenedor se separe de ias organizaciones adhere~ 

tes. 
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VI. Se. autoriza a 1a Secretar!a de 1a Confederaci6n Genera1 de Tra

bajadores para que adquiera en propiedad 1a maquinaria, ~ti1es 

y demás enseres que pertenecieron a EL DEMOCRATA, 1o mismo que 

1a cabeza de1 peri6dico que mejor convenga. 

VII .• E1 Quinto Congreso de 1a CGT facu1ta a1 Secreta:r:iado Conf'edera1 

para que de 1as uti1idades que se obtengan de1 peri6dico, 6rga

no de 1a misma, que edite, se inicie 1a construcci6n de un edi

ficio para 1a Confederaci6n 

VIII A1 reunirs·e 1os p1enos de1 Consejo Confedera1 o 1os Congres9s 

Genera1es, e1 Comit~ de Prensa rendirá su informe a.cerca de su 

gesti6n. 

IX. E1 persona~ de1 peri6dico será nombrado por e1 Comit~ de Prensa 

e integrado por miembros de 1a Federaci6n de Artes Gráficas adh~ 

ridas a 1a CGT y s61o sérá removido en cada._caso. por 1as comisi2 

nes competentes de sus respectivas agrupaciones. 

.. 
X. Los Comit~s ·de cada una de 1as agrupaciones de 1a CGT_ . .quedan 

XI. 

ob1igados a hacer 1a p~opaganda necesria para ~ue se compren 

1os fo1.1etos.· de ideo1og~a anarquista impresos en 1as editoria1es 

afines a.l:a: CGT. 

La Fede·raci6n de Trabajadores de Artes Gráficas tiene un p1azo 

de dos meses a partir de 1a c1ausuraºde cada Congreso Generai, 

para que entregue impresas ·ias memorias anua1es de actividades 

de 1a CGT, a 1~ Secretar!a Confedera1. Estas memorias deberán 

ser distribuidas por e1 Secretariado Confedera1 a 1as agrupaci2 
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nes integrantes. 

Cada"Federaci6n por su propia cuenta hará una gira de propagan-

da cada seis meses en 1as regiones que e1 Consejo Federa1 de 

1as mismas 1es indique, y 1as mismas Federaciones comunicarán 

por escrito a1 Secretariado Confederal c6n ocho d~as de antici-

paci6n, a1 rea1izar cua1quier gira, 1os nombres de 1os compafie

ros electos para 1a misma-y 1as regiones que tengan que rec2 -

rrer a fin de estar en contacto con e116s · .e1 Secretariado Conf!:_ 

dera1. 

XJ:J:J: Los compafieros e1ectos para esta c1ase de giras deberán perten!:_ 
0

per directamente a 1os sindicatos que integran 1a Federaci6n.·· 

XIV. El Secretariado Confedera1, por su parte, deber".!i ·enviar del.ega-. 

dos a 1as regiones d~1 pa~s que est1.rne conveniente en el n1llnero 

y forma que permitan 1as posibi1idades de·ia Tesorer~a Con~ede 

rai:i... 

VI. Se provocarán _congresos de mineros y ferrocarri1e.ros en 1a s.f. 

guiente forma_:·· a) e1 Congreso minero se ce1ebrará e1 l.o. de 

enero en 1a ciudad de San Luis Petos~; b) e1 Congreso ferroc~ 

rri1ero se ce1ebrará e1 1o. de marzo de 1927 en la ciudad de 

M~xico. 

,ACUERDOS VARIOS. 

E1 Secretariado Confedera1 atenderá de inmediato estos pu!!. 
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tos: agitaci6n de pro d.e Sacco y Vanzetti. Conf1icto de1 Sindicato 

de Cargadores y Abridores de1 Puerto de Veracruz. 

dicato de Mo1ineros y Mo1ineras de1 mismo puerto. 

Conf1icto de1 Si~ 

Participaci6n"en 

e1 certamen internaciona1 de La Protesta, de Buenos Aires. Hacer ·e1 

manifiesto a1 pro1etariado mundia1 en pro de· 1as seis horas •.• Sa1ut.!!_ 

ci6n a Max Natt1au. Pub1icaci6n de 1as cartas de 1a AIT ~ de Diego 

Abad de Santi11án a nuestro Quinto congreso. Cooperaci6n a 1a edito

ria1 de La Protesta de Buenos"Aires, para 1a pub1icaci6n de 1a bi~ -

graf!.a monurnenta1 .de Migue1 Bakunin. Investigaci6n sobre e1 motivo 

de 1as divergencias entre 1os e1ernentos revo1ucionarios de San Luis 

y de ser posib1e e1irninaci6n de motivos. 

Reso1uci6n G.nica· 

E1 Quinto Congreso de 1a CGT aprueba por unanimidad seguir 

fie1 y decididamente 1a 1!.nea trazada por Migue1 .. Bakunin·, hacia 1a 

revo1uci6n socia1 y e1 comunismo anarquista. 

.• ... 
Las e1ecciones ce1ebradas quedan en 1a siguiente fo·fma: 

Secretariado Confedera1: 

Antoñ.1.o.:l¡'acheco 

Luis Araiza 

A1berto Araoz de Le6n 

Ciro Mendoza 

· ·Mois~s Guerrero 

comisi6n de propaganda continenta1: 

Jost; c. Va1adt;s 
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Rafaei M. Saavedra 

Gui11ermo Durante de Cabarga 

Comit~ Pro-presos 

Rodo1fo Aguirre (tranviario) 

J. Guada1upe Rob1es (zapatero)· 

Enrique Range1 (sin oficio) 

Panta1e6n Aguiiar (texti1) 

Secretariado de 1a Federac:L6n Gene~ai de1 Ramo de A1:Lmentac~6n 

LU:l..S Peña 

Guada1upe· Mar~n 

Ger6n:Lmo 01ivares 133 

:¡ 
! :r 

'í 

.{ 

'1 
(i' 

' 

133 
CG'r, ·Resol.uc:l..ones del. v. Congreso, fol.J.eto y Lu:l..s Araiza, ·op. cit.• pp. 128"".'138 '.· .... 
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SEXTO CONGRESO 

Entre e1 quinto y e1 sexto congreso de 1a C.G.T., se da una 

incisi6n profunda que 11eva a 1a centra1 a una de sus más graves cr_!. 

sis. 

De 1a riqueza de conc1usiones, de ideales, de organizaci6~ e 

inc1usive de trabajo en alto n~ve1, se pasan a una crisis ideo16gic~ 

que hace cimbrar toda 1a estabi1idad de 1a centra1. El. sexto congr~ 

so se ce1ebra dos años despu~s de1 quinto, sin embargo, en 1927 se 

convoca a 1a Primera Reuni6n P1enaria, en donde se rebelan 1os temo-

res de 1a C.G.T., presionada por 1a situaci6n de1 pa~s- La CROM es 

ya omnipoderosa,.Morones es secretario de Industria y Trabajo, e1 g2 

bierno de Ca11es ha iniciado su repre
0

si6n. 

tiesa dec1araci6n de 1a C.G.T.: 

Es comprensib1e 1a angu.!!!._ 

"La posici6n actua1 de 1a organizaci6n revolucionaria en M~-

xíco, se perfil.a por esta vez, en mayor decadencia q~e en 

otras ocasiones; 1as claudicaciones de 1os hombres_)por una 

parte, y la represi~n de nuestros enemigos en todos aspectos 

son.1os factores que contribuyen a retener 1a marcha progre

sista. de nuestra propaganda ideo16gica y de organizaci6n; 

provoc~ndo .desde 1uego un estancamiento de grave peligro, P!!. 

ra nuestros cuadros sindica1es, as~ como tambi~n para 1a dif~ 

si6n anárquica en esta Regi6n". 134 

La crisis q~e es provocada desde e1 exterior se refleja viv!!_ 

mente en los debates internos de 1a c. G. T • Esto puede verse en 

134 
. • 

CGT, Convocatoria a1 P1eno Confedera1,-convocatoria, Méx~co, D. F., jun~o 12 
de 1927, AJV. · 
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1os puntos que se tratan en e1 P1eno Confedera1 de1 6 a1 10 de ju1io 

de ese 1927: 

1o. Revisi6n de credencia1es, dictamen de aprobaci6n y aper~ura de1 

P1eno. 

2o. Informe de1 Secretariado Confedera1. 

3o. Reso1uciones pendientes. 

4o. Asuntos internos (Pacheco, Va1ad~s) 

So. Situaci6n econ6rnica. 

60. Integraci6n de1 Secretariado. 

7o. Asuntos varios. 135 

La C. G. T., 1ogra 1a estabi1izaci6n interna a1 grado tºa1 de 
i 

p1antear para e1 sexto congreso puntos de preocupaci6n Naciona1 e 

Xnternaciona1, aunque un punto sobre e1 reforzamiento de 1as bases 

confedera1es hace· preever una reestructuraci6n que 1a 11evar~ a1 ca~ 

bio de tendencia~ 

En esos t~rminos se Ce1ebra e1 Sexto Congreso de1 11 a1 15 

de junio de 1928. 

Sobre este congreso no se encontraron reso1uciones, aunque 

1~ convocatoria.es de sobra iiustrativa sobre 1os puntos que se tra-

tan. 
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CONVOCATORIA AL VI.CONGRESO 

11·a1 15 de junio de 1928. 

Compañeros: 

En todos 1os paj'."'.es de1 mundo 1as ideas de ernnacipaci6n abren 

brecha y es 1a uni6n de1 pro1etariado 1a que constituye 1a fuerza 

que 1es hace triunfar; por todas partes, tarnbi€n, 1a mano de 1os po

deres estab1ecidos opone resistencia a su cambio. 

En M€xico, 1a CGT es 1a organizaci6n. pro1etaria que represe~ 

ta esas ideas Y . .en.su existencia ha tenido que bata11ar con ·enormes 

obstl!i.cu1os. No es 1a caduca dictadura feuda1 y aristocrática quien 

se 1e opone, sino e1 reformismo, fuerte por su hipocresj'.a; que de~ -

virtuando 1a acci6n reivindicadora, forma organizaciones obreristas 

que arrastran a 1as masas por un supuesto camino. de 1ibertad, que en 

rea1idad s61o es cementerio de 1as ideas y acci6n revo1ucion~rias. 

Pero 1a verdad arranca todas 1as máscaras, 1a revof~ci6n ro~ 
pe todas 1as opresiones y el. movimiento obrero anarqui~ta, .aun en 

1os momento~. de más dura prueba, se mantiene inc61urne en sus pr~nci

pios y resistente en su organizaci6n. Es por e11o que 1a CGT se en

cuentra con sus ideas en firme y su brazo 1evantado, ·para seguir 1u

chando fuertemente por 1as 1ibertades humanas. 

As~, c~mpañeros, tras dos años de trabajo senci11o, pero te- . 

naz, abordarnos 1a ce1ebraci6n de nuestro 

SEXTO CONGRESO 
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que se rea1izará 

d~as 11, 12, 13, 

me a1 siguiente 

en M~xico, D. F. (ca11e de Do1ores 8), durante 1os 

14 y 15 de1 pr6ximo junio y se desarro11ará canfor-

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

cuarto: 

PROGRAMA GENERAL 

Sesi6n previa (credencia1es, directiva, c9misiones dictarn~ 

nadaras. 

Inaµguraci6n de1 Congreso. 

Informe de1 Secretariado Confedera1 .(Condiciones anteri~ 

res y posteriores a1 primer P1eno, actividades en e1 campo, 

actividades en 1a ciudad, represiones, so1idaridad naciona1 

e internaciona1, adhesiones recibidas, prensa, condiciones 

econ6micas, otros informes). 

Movimiento de1 campo (Forrnaci6n de comunidades, instrucci6n, 

ce1ebraci6n de congresos, Federaci6n Genera1 Campesina, con

tra 1as comisiones agrarias). 

Quinto: Movimiento obrero (Federaciones Genera1es y Loca1es, Congr.!:_ 

sos Loca1es, Industria texti1, organizaci6n genera1). 

sexto: Crisis econ6mica (contra 1os cierres, rebajas de sa1ario, 

reajuste de persona1). 

s~ptirno: Propagan~a (prensa, jiras, grupos dramáticos o cu1tura1es, 

etc.) 
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Noveno: 

Décimo: 
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Movimiento internaciona1 (Congreso de 1a AIT, Conferencia 

continenta1, re1aciones, cotizaci6n). 

Bases confedera1es, Reso1uciones de1 v. Congreso (ac1ar~-

ciones, reformas, supresiones, aumentos) 

.. 
Varios (jornada de seis horas, sa1arios, convenciones, cu1:_ 

tura f~sica, otros puntos) 

Undécimo: E1eccionea, c1auaura. 

Los puntos que traigan 1os de1egados para tratar y no estén 

estab1ecidos en este programa, serán resue1tos en "var.:f.oa". 

Se exhorta a 1os organismos a discutir con anticipaci6n s2 -

bre 1os puntos,p1anteados para que éxpresen amp1iamente su criterio 

en e1 Congreso. Se recomienda que 1as iniciativas que se deseen en-' 

viar, sean giradas con toda anticípac;:i6n posib1e. ,.Los gastos de· cada 

de1egado serán sufragados por 1a organizaci6n que 1o env~e. Los ar-

ganisrnos no adherentes quedan invitados, con toda nuestra ,_c::ordia1.:!:,.---, 
),• 

dad, a enviar de1egados fraterna1es. 

Deseamos y creernos que 1os organismos sabrán hacer 1os esfue~ 

zos ·necesar:i.os··. para estar representados en e1 .congreso y as~, queda

rnos de todos ,frat~rna1mente por 1a conquista de 1a Jornada de Seis 

Horas. 

Sa1ud y cornuni·smo anarquista 

M~xico, D. F., abri1 de 1928 

Secretario Enrique Rangei. 136 

1 36 convocatoria CGT. Convocatoria a1 VI Conqreso, México, O. F., abri1 de 1928 
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SEPTIMO CONGRESO 

La C.G.T., ha ca~do en manos de Enrique Range1, fina1mente 

tiene una postura dentro de 1a centra1 obrera que se ha ido reforza~ 

do .poco a poco, a1 grado ta1 que intenta 1a integraci6n, conjun.tame~ 

te con otras organizaciones, de1 COMITE PROASAMBLEA NACIONAL OBRERA 

Y CAMPESINA en septiembre de 1928. 

La idea de esta nueva agrupaci6n es, según 1a convocatoria, 

hacer un frente común de asociaciones que han miXitado bajo orienta

cio~es distintas y hasta antag6nicas, de romper ?ivisiones que "SOLO 

Hl\N ·~RAIDO EL DESASTRE DE LAS AGRUPACIONES OBRERAS". 

Detrás de esa idea de frente común está en juego 1a fuerza 

que han perdido muchas agrupaciones obrerás, entre e11as 1a C.G.T., 

además de1 anhe1o de poder~o de Range1. 
\ 

Las aportaciones de1 nuevo Comit~ redundan en reivindicacio~ 

nes ya tri11adas; ."como: 

LUCHA: 

Contra 1os paros y disminuci6n de d~as de trabajo 

Contra 1os reajustes de persona1. 

Contra 1a disminuci6n de sa1arios y por e1 aumento progresi

vo de ~stos. 

Por ia disminuci6n de 1as horas de trabajo en todas 1as i~ 

dustrias particu1armente en aque11as que constituyen un pe1.!_ 

'gro para 1a sa1ud de 1os obreros. 
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Por ia ceiebraci6n de contratos coiectivos de trabajo. 

Por ia soiuci6n de ia crisis creada por ia fa1ta de trabaj?. 

Por 1a posesi6n de 1a tierra por pa~te de 1os c~pesinos y· 

contra todos 1os impedimentos que 1a.restringen. 

Por ia abo1ici6n de 1as guardias b1anc.as. 

Por 1a abo1ici6n de ias tiendas de raya. 

Contra e1 desarme de 1os agraristas. 

Lo que distingue ai Comit~ es 1a insistencia en"que ~as agr~ 

paciones adhere~tes se ob1igan a prestarse rec~procamente un apoyo 

so1idario, resp~tando 1as ideo1og~as·mas opuestas. Las actividades 

dei Comit~ se p1antean con carácter exciusivamente sindicai (econ6m~ 

co), por 1o que está prohibido desarro11ar todas aque1ias activid!!_ 

des que por su natura1eza puedan ser c1asificadas como po1~ticas. 

Por !iitimo, se aciara que 1os gastos de1 Comit~ serán pagados por 
.• .. 
j· 

1as mismas organizaciones. 

Los .. integrantes que convocan a1 Comit~ son 1os ·siguientes: 

conf'ederaci6n Genera1 de Trabajadores. ·Fe1ipe Quintas. - Li-

ga Naciona1 Campesina. Ce1so Cepeda, Isaac Fernández.- Confeder!!_ -

ci6n de Transportes y Comunicaciones. A. Medrano, Isauro Rodr~guez.~ 

Liga Obrea y Campesina de Coahuiia, A. Hernández.- Confederaci6n 

Obrera de Ja1isco, A. Siqueiros.- Federaci6n Obrera de Tamau1ipas, 

A. Hernández.

pez Vidrio. 137 
Confederación Obrera y Campesina de Nayarit, E. L~ 

137 Ei trabajador Latinoamericano, No. 5, noviembre 15 de 1928, pp. 5-6 
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E1 S~ptimo Congreso se efectaa de1 21 a1 29 de junio de 1929. 

Existen pocos datos acerca de ~1. Se ce1ebra en e1 anfiteatro de 1a 

Escue1a .Naciona1 Preparatoria. 

Entre 1as conc1usiones m~s importantes destacan 1as sigu~e~ 

tes: 

Se resue1ve ap1icar 1a.acci6n directa a 1os obreros que se 

mezc1an en asuntos po1~ticos. 

La CGT ratifica su programa anarcosindica1~sta. 

Conc1uye como paso hacia 1a unif icaci6n obrera y campesina 
; 

que es necesario pactar con a1gunos grupos como. 1a Federaci6n Sind~ 

ca1 de Trabajadores de1 D. F. y 1a Confederaci6n Naciona1 de E1ectr.!,_ 

cistas tomando corno base 1os siguientes considerandos: 

. "Que estamos frente a una crisis que amenaza e1 porvenir de 

' 1as agrupaciones de trabajadores de1 campo, de1 ta11er, de 

1a f~brica .y de 1a mina 

"Que esto nos mueve a pensar con 1a seguridad que aconseja 

1a experiencia, sobre todos 1os ·desengafios y traiciones de 

que ha sido v~ctima e1 pro1etariado a trav~s de su incipien

te desarro11o sindica1 y 

"Que e1 1idera1ismo agoniza hondamente abatido por e1 despeE_ 

taren 1a"acci6n de 1os organismos obreros, sometidos hasta 

ayer a un r~gimen cuarte1ario" • 

. ~?S organismos pactantes se constituir~n en Comit~ Organiza-
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dor de una Convenci6n Naciona1 Obrera y Campesina, que dará por r.!!:_ 

su1tado 1a unificaci6n proietaria en e1 pa~s. 

EJ. Comité Confedera1 que se e1ige en est.a sesi6n es corno s.!_ 

gue: 

Manue1 E. Sa1azar, Secretario genera1. 

Gi1berto Garfias, Secretario de organizaci6n 

Ciro Mendoza, Secretario de conf1ictos 

saai Garc~a, Secretario de educaci6n 

Pantaie6n Agui1ar, Secretario pro-presos 

138 
sa1azar, H:l.stor.:La de ••• , T .• :C, pp. 367-368. 
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OCTAVO CONGRESO (Junio de 1.930 

La C.G.T., está en pl.ena crisis interna mientras que· el. Sin

dical.ismo es l.egitimado por el. Estado, l.a general. se envuel.~e e~ cr.!_ 

ticas porque no puede responder a reivindicaciones dada su situaci6n 

interna. 

La pugna Mendoza Ra.ngei está en su periodo más intenso, ad~ 

más de l.os ataques se reciben de fuera, entre e11os aquel.l.os de l.os 

comunistas. 

Este congreso se ocupa principal.mente de anunciar una huel.ga 

general. contra el. env~o de un grupo de obreros de Sesbania, Baja Ca

fornia, a l.as Isl.as Mar~as, en castigo por su rebel.dia' a l.a adminis-

traci6n del. gobernador del. Estado. La so1uc{6n que proponen es e~ -

viar una comisi6n que se entreviste con el. Secretario de Gobernaéi6n, 

para acl.f!.rar que l.os deportados no son merecedores de tal. castigo, 

pues "no.eran comunistas". 

ga. 

Ni l.os compañeros deportados aparecen, ni se real.iza 1a hue~ 

Esto, segan Ra~gel. es "vacil.ada de Ciro Mendoza", as~ como tam-

bi~n pueden ser1o sus en~rgicas decl.araciones sobre el. reajuste que 

pretenden l.as empresas textil.es y l.a huel.ga de 1a Ericcson, a decir 

del. PCM. 

El. Congreso acuerda enderezar l.a l.~nea torcida que sigue 1a 

CGT ·atribuy~ndol.a a "individuos que se dicen anarquistas" como Arai

za, Quintero y otros. 
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En otra de sus reso1uc:lones 11egan a proponer "de manera :ln

veros~m:l.1", que para so1uc:lonar e1 prob1ema m:lnero 1os obreros trab~ 

jen se:ls d~as y que 1es paguen c:lnco. 139 

139 Sa1azar, Historia de T. X~, p. 21 y E1 machete, ju1io de 1930, p. 3. 
En esta pub1icaci6n se da una inforuu;>ción muy crítica y se maneja ir6nic_!!. 
mente. 
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NOVENO CONGRESO (1931) 

Mientras 1a C.G.T., responde a 1as exigencias de sus.grupos 

texti1es, aun tiene esperanzas de vida, pero de manera parad6jica 

no hay otra manera de responder a 1as demandas 1abora1es más que por 

medio de1 p1anteamiento propuesto por· e1 E.stado como árbitro en 1a 

sol.uci6n de 1os conf1ictos obr.ero-patronal.es. 

De nada sirve depurar a l.a genera1 de 1os 1~deres que 1a at~ 

caban como Range1. Ya es inminente su entrada a1.sindica1ismo de 

concfl.iaci6n. De aqu~ en ade1ante tendrá que manejarse dentro de e~ 

tos ~arcos para seguir con vida. As~ 1o ve 1a nueva generaci6n de 

1~deres, para e11os es c1aro que e1 anarcosindica1i~mo ya está fuera 

de su momento. 

se 

De este congreso s61o tenemos 1a vers~6n de E1 Machete ~ue 

sin-l:etiza en estos t~rminos: 

No hay nad~ c1aro. se invitan a co1aboracionis.tas. 

se expu1sa a1 grupito de anarquistas puros que atacaron 1a 

1~nea traidora de 1a CGT. 

Araiza, nuevo teórico, dijo que seguirán una 1~nea especia1 

·· inventada por ~1. 

Imponen 1~ partici~aci6n en 1as Juntas de Arbitraje. 

Cooperan para promu1gar 1a Ley de1 Trabajo impidiendo ia r~ 

sistencia efectiva de1 pro1etariado. A l.os texti1es 1os han 
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traicionado a1 aceptar reajustes de sa1arios y de persona1 y 

permitiendo 1os paros. 

"La c.G.T., decadente, sigue contro1ando, 

el. D. F. masas de trabajadores .texti1es". ~.:4° 
particu1armente 

140 
Ei Machete, octubre 10 de 1931, No. 211, p. 4 
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b. Otros Congresos 

Existen otro 

convoca~ 

s congresos organizados por ia c. G. 

por asociaciones ~spec~ficas de trabajadores, 
T., que se 

caso del. congreso campesino 0 

e1 caso de1 Congreso de1 Ramo 

como es el. 

bien por ramos o federaciones, como 

de 1a Al.imentaci6n. 

Este tipo de congresos se· dan entre 1.923 y 1926, época que 

es 

marca el. auge de l.a c. 
G. T., Y donde ésta desp1iega una gran activ~ 

dad a través de sus l.~deres. 

o~.l\\U}.' r\ .111\t.•H L'2 tto nprovocho.n 1os intermedios entre un , congreso 

CJ_,noral. Y otro para cel.ebrar este otro tipo de <::ongresos~ 

1) Conyrcso campesino: 

\La C. G. T., se consider5 siempre una organizaci6n obrera y 

campesina. Los éampesinos siempre formaron parte de'ia general. des-

de sus or~genes, aunque en muy escasa proporci6n. La ·C. G. T. 1 . nun-

ca deja de tomarl.os en cuenta y siempre busca l.as posibilidades de 

organizarl.os. Pe ·aqu~ que ta1 vez el. l.ogro más importante de l.a · 

c. G. T., esl.a cel.ebraci5n del. primer Congreso Campesino anarquista. 
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CONVOCATORIA AL PRIMER CONGRESO CAMPESIN0
141 

A l.as organizaciones campesinas: 

Compañeros: 

Ante l.as constantes traiciones de que. han sido v~c.timas l.os 

trabajadores del. campo, ante 1as represiones de l.os terratenientes; 

ante l.as mentiras de l.os que ofrecen l.a tierra para l.os campesinos; 

l.a impotencia de l.as diversas organizaciones para hacer efectivo el. 

grito de TTierra y l.ibertadt, l.a CGT, queriendo l.l.evar sus princ~ -

pies y táctic~s ~evol.ucionarias, no s6l.o a l.os obreros de l.as ciuda 

des, sino también a l.os de l.os campos, resol.vi6 en su cuarto Congre

so general., convocar a un Congreso Campesino en l.a ciudad de Guadal.~ 

jara. 

Y as~, considerando de imperiosa necesidad l.a reun~6n de to

dos l.os campesinos de México, en un organismo de conciencia ,.y.· de re
.•.>' 

vol.uci6n para l.a conquista definitiva de l.a tierra y de l.a l.ibertad, 

l.a CGT convoca al.: 

PRIMER CONGRESO CAMPESINO 

que se verificará el. 15 de diciembre del. presente año en Guadal.aj~ 

ra, .Jal.isco (Av. Feo. I •. Madero No. 525) bajo el. siguiente: 

141 
C:l.rcu1ar B-8, CGT a 1as organizaciones campesinas, México, D. F., 10. de Il.2, 
viembre de 1925, AJV. 

·., 
' 
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ORDEN DEL DJ:A: 

1o. Apertura de1 Congreso por e1 Secretariado de 1a CGT. 

20. ¿C6mo deben organizarse 1os campesinos? 

30. La nive1aci6n de 1os sa1arios. 

4o. La jornada de seis horas.· 

So. Lucha contra 1as bandas armadas de 1os terratenientes. 

60. La conquista de 1a tierra. 

7o. 
0

j\suntos varios (*) 

(*) En asuntos varios se inc1uirán 1os proyectos que présenten 1as 

organizaciones. 

,Cada pueb1o u organizaci6n campesina podrá estar representa-

da por 1os de1egado~ que desee enviar. Los gastos de de1egaci6n _se-

rán cubiertos po.r 1as agrupaciones respectivas. Las co1ectividades 

obreras de1 pa!s pueden enviar de1egados"fraterna1es que concurran a 

cooperar con 1os trabajadores de1 campo. 

.campesinos: Por primera vez en México se reunirá un Congre-

so que sea comp1etamente campesino y revo1ucionario; este es e1 Con

greso ansiado a1 cua1 deben concurrir 1os hombres que siempre han s.!_ 

d~ aprovechados para fines es"ciavistas y po1!.ticos. Todos 1os pu~ 

b1os y congregaciones campesinas de 1a regi6n mexicana deben hacer 

... 

'·~ 

.; 
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acto de presencia. 

Sa1ud y comunismo anarquista 

M~xico, D. F., a 1o. de noviembre de 1925 

Por e1 Secretariado Confedera1: Secretario en func~ones: 

Jos~ Va1ad~s 

A1 parecer e1 congreso tiene mucho ~xito y de ~1 resu1tan 

1as siguientes: 

RESOLUCIONES 

Organizaci6n: Se forma 1a Federaci6n Genera1 Campesina de 

Comunidades y Sindicatos bajo 1os siguientes principios·y,bases: 

Dec1araci6n de principios: 

Los trabajadores de~ campo y 1a ciudad tienen un derecho: e1 

de organizar~e para su defensa de 1os exp1otadores y opresores d~1 

pueb1o; y un deber: e1 de unirse mutuamente para combatir a 1os te

rratenientes, ~ 1os.capita1istas y a1 Estado. 

A1 organizar 1os campesinos comunidades y sindicatos, 1o ha

ce para·iuchar diariamente por su bienestar, fuera de toda acci6n P.2. 

1~tica; dec1arando que esta acci6n inmediata por 1a conquista de 1a 
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tierra, es 1a misma revo1uci6n socia1 que 11evará a1 pueb1o a1 

nismo anarquista. 
com~ 

BASES 

Este organismo agrupará a 1as comunidades y sindicatos campes~ 

nQs V se llamar~ re~eraa1~n Gen~~nl. Cnmpeaina de Comun:f.dades y 

tJ :f.ttditH! l::utj • 

2o. La Federaci6n Genera1 Campes:f.na ~atará. representada por un Seer~ 

tariado integrado por tres miembros que serán e1ectos por 1os 

\congresos de 1a Federaci6n. 

3o. Para e1 sostenimiento de 1os gastos de propaganda, de de1egaci2 

nes, peri6dicos, etc.·, todos 1os miembros que pertenezcan a 1a 

Federaci6n pagarán una cuota de cinco centavos mensua1es. 

Se organizará a 1os medieros en sindicatos de resistencia. 

Los sindicé!-tos de medieros 1ucharán por· e1 terc·io. 

E1 tercio será recogido por cuenta de 1os terratenientes:. 

Exigir a 1os terratenientes que 1os tercieros construyan ch2 

zas en 1os terrenos de sembrad~o. 

Sa1arios 

E1 primer Congreso acuerda 1uchar con todos 1os organ:f.smos 

campesinos, por 1a conqu:f.sta de un sa1ar1o de tres pesos d1~. 

rios. 
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La jornada de seis horas 

Se acepta unánimemente J.a propoaici6n de J.a comunidad agraria 

de TajomuJ.co, JaJ.isco. Loe campesinos de M~xico J.ucharán, 

al. igual. que J.os trabajadores de J.a ·.ciudad, por J.a conquista 

de J.a jornada de seis horas. 

La J.ucha contra J.ae band~e armadas de J.os terratenientes 

Los obreros del. campo y de J.a ciudad emprenderán una campaña 

en toda J.a repübJ.ica, contra J.as guardias bJ.ancae o J.as·iiam~ 

das aco~dadas de J.os terratenientes.· 

EJ. primer Congreso campesino.excita a todos J.os campesinos 

de J.a RepübJ.ica a que se armen frente a J.as constantes agre

siones de J.os hacendados y de J.a autoridad. 

La conquista de J.a tierra 

Es finaJ.idad de J.a. Federaci6n General. de c.ampesinos, J.a con-:

qu~~ta inmediata de J.as tierras, usando para esto J.a acci6n 

directa. 

Se.excita a J.os puebJ.os para que ocupen J.as tierras, consti-

tuyendo comunidades J.ibres y f ederándoJ.as a J.a mayor breve 

dad. 

Las comunidades J.ibres, al. quedar constituidas, tienen J.a 

obJ.igaci6n de ayudarse mutuamente de una manera directa, en 
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caso de que sean atacadas por 1as fuerzas federadas o por 1as 

bandas de terratenientes. 

Asuntos varios 

1o. Empréndase una campaña en toda 1a Rep~b1ica contra 1as contrib~ 

cienes impuestas a 1os campesinos. 

2o. .se nombra una de1egaci6n del. estado de Nayarit. 

3o. Que e1 Secretariado de ia CGT 1an6e un manifiesto a1 pro1etari~ 

.;to campesino. 

4o. Editar fo11etos de propaganda 1ibertaria esc~itos senci11amente, 

dedicados a 1os campesinos. 

So. Que una agrupaci6n se dedique a1 env~o constante de peri6dicos 
i 

y fo11etos anarquistas de México y de todo ·ei mundo a 1os camp~ 

sinos. 

60. Que e1 sindicato de campesinos de Ixt1án; Nayarit, env~e infor

mes a1 Comité Pro-Presos de México sobre 1a prisi6n de1 compañ~ 

ro J. Cruz Monroy. 

7o. 

So.· 

142 

143 

Todos 1os pueb1os 1ucharán por tener su escue1a propia. 142 

E1 Secretariado será: 

J. Rafaei vargas 

B. L6pez 

A. Pachecoi43 

Recuérdese que en el. Quinto congreso de 1a CGT se:. toca t.lB:O.-=!> .i=unti., "i 

·tan vo1untarios para educar a 1os campesinos en estas escuel.as. 

Nuestra Pa1°abra, enero 31 de 1926, p. 2 
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2) CONGRESO DEL RAMO ALJ:MENTACJ:ON 

La asamb1ea genera1 de 1a CGT de mayo de 1925 acuerda convo

car a1 P.rirner congreso de Sindicatos de1 Ramo de 1a A1imentaci6n en 

l.a Repabl.ica. E1 inter~s por este Congreso se argumenta en que ºeste 

ramo tiene sindicatos que constituyen "1a piedra primera para 1as 1~ 

chas por 1a 1ibertad". 

Segdn l.a CGT de 1o que se trata es de estab1ecer una arrnon~a 

compieta en l.os sindicatos de un rnism~ ramo· y no de organizar feder~ 

cienes industria1istas que tengan e.amo fin central.izar. 

La base de 1a CGT en ese momento radica.esencial.mente "en 

l.as federaciones 1ocal.es, y ~atas como punto de part·ida para una so

ciedad federativa de comunidades y hombres 1ibres, debe radicar en 

l.as federaciones de cada pueb1o y ciudad de J.a.regi6n mexicána •• Es

ta es l.a interpretaci6n federa}-ista de l.a sociedad nueva 11
•
144 

·Ei primer· C!=>ngreso se convoca para el. 14·-15 de marzo de 1926, 

aunque no concurre un gran contingente. Se decide entonces pa~arl.o 

al. 14 de mayo de 1926. 

En l.a inauguraci6n habl.a Jos~ Val.ad~s como Secretario dé 1a 

CGTI 

144 

"Hace póco que 1a CGT rea1izS en 1a ciudad de Guadal.ajara e1 

primer congreso del. movimiento campesino anarquista de 1a R.!!_ 

Federac~Sn Genera1 del. Ramo de l.a A1imentaci6n, La organización de 1os sindi~ 
tos d.;i ramo de 1a a1imentaci6n, Veracruz, 19261 27 E • ; pp·. 3- .J. 
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pÚbl.icar· un acto que marcó l.a entrada definitiva de l.a CGT 

en·ei campo¡ tras de este congreso, venimos a rea1izar otro 

no menos importante y que podemos decir que es e1 resu1tado 

del. de Guadal.ajara: el. de l.os sindicatos del. Ramo de l.a Al.~ 

mentación. Un paso firme y sól.ido constituye para l.a Conf~ 

deración contar con dos fuerzas orgánicas naciona1es que h~ 

gan de l.a CGT un bal.ua~te aún mSs fuerte, para l.a revol.~ 

ción sindica1 y anárquica. 

El. Congreso de Gudal.ajara nos dio a·].~ Federación General. 

Campesina de Comunidades y Sindicatos; y una organización 

que es esta, es 1o que ahora esperamos de 1a asamb1ea hoy 

reunida. 

Cump1imos con 1os acuerdos de nuestro cuarto Congreso Gen~ 

ra1; y debemos de advertir que nuestra-intención, const~tE 

yendo Federaciones, no es l.a de l.os industrial.istas espec~f~ 

cos, só1o pretendemos, 1o hemos dicho ya, estos fines: for-

mar 1as pa1ancas más seguras en e1 movimiento.de 1a CGT. 

Hace ya l.argo tiempo pretend~an.·l.os individuos de l.a l.l.amada 

CROM y l.os "independientes (que mantienen su independencia 

por miedo a 1as ideas) convocar a un Congreso como a1 que hoy 

aeiatimosr pero digo, y esto 1o decimos con orgu11o, tocó a 

l.a CGT dar este primer paso para reunir a todos l.os aindie~ 

tos del ramo de a1imentación en un cuerpo de orientación y 

de l.ucha". 145 

1~ 5 :i:bidem 

.. ,_ .. ---
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Durante e1 congreso se insiste en tornar una reso1uci6n sobre 

e1 trabajo nocturno. 

Un panadero de ape11ido 01ivares ca1cu1a que en 1a Repüb1ica 

pasan de 40 000 1os obreros de1 R~rno, Va1ad~~ ca1cu1a que en 1a CGT 

hay seis mi1 representados en e1 Congreso y que por ~a ausencia de 

a1gunos sindicatos este nmnero podr~a ascender a 7 500. 

Fina1mente se toman 1as siguientes 

RESOLUCIONES 

J:. Se constit~ye 1a Federaci6n Genera1 Obrera de1 Ramo de 1a A1ime.!}_ 

taci6n baj,o 1as siguientes bases: 

J:J:. Se acepta en todas sus partes e1 prefünbu1o y dec1araciones de 

principios de 1a C~T. 

J:J:J:. Esta Federaci6n 1a formarán 1os Sindicatos y Uniones d~1 menci..2_ 

nado ramo en toda 1a Repüb1ica, para so1idarizarse erl'.··todas sus 

1uchas y conf1ictos para e1 mejoramiento co1ectivo. 

:i:v. Esta F~der,aci6n estará representada por un Secretariado Fe~era1, 

compuesto de tres miembros, que radicará en e1 Puerto de Ver~ 

cruz, y que serán nombrados por 1os Congresos Genera1es de 1a 

misma en 1a forma siguiente: un Secretario de Organizaci6n, un 

Secretario. de Correspondencia y un Secretario Tesorero. 

V. Los congresos de 1a Federaci6n se verificarán 1o menos una vez 

a1 afio, siendo de 1a facu1tad de1 Secretariado Federa1 expedir 
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1a convocatoria respectiva, despu~s de conocer 1a opini6n de 

1as organizaciones que 1a componen, sobre 1os puntos que en 1a 

orden del d~a se inc1uyan. 

Para 1os gastos de propaganda y organizaci6n se estab1ece una 

cuota fija de cinco centavos por socio mensua1mente, de todos 

los sindicatos que integran esta Federaci6n. 

VII. Los organismos que componen esta Federaci6n de acuerdo con 1a 

c1áusu1a 11a. quedan comprometidos a responder inmediatamente 

a 1as so1icitudes de ayuda, cuando se encue~tran en conflicto, 

, a1gunos de 1os sindicatos adherentes, asimismo de 1os compañe

ros pertenecientes a 1as colectividades de1 Ramo, sean de 1a.·i~ 

calidad que fueren. 

VIII Cuando un sindicato.adherido a esta Federaci6n se encuentre en 

un movimiento huelgu~stico o análogo, 1os demás quedan ob~igados 
i 

a vigilar que gente extraña u organizada, se traslade al 1ugar 

del conflicto para malograr el movimiento. 

TRANSITORIOS 

IX. Las cuotas federales marcadas en la c1áusu1a 6a. principiarán 

a.hacerse efectivas desde e1 mes de marzo de 1926. 

x. El primer congreso designará un delegado ante el congreso de 

la CGT. 
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Reso1uci6n No. 2 

X. Queda abo1ido e1 trabajo a destajo dentro de 1os organismos que 

componen esta Federaci6n, fijándose tari,,fas de sa1arios de acueE_ 

do con 1as necesidades de cada regi6n. 

Reso1uci6n No. 3 

X. E1 Congreso opina que 1os trabajos nocturnos deben abo1irse, y 

que e1 Secretariado Federa1 y Comisi6n de propaganda hagan est~· 

d~sticas para su debida reg1arnentaci6n de 1os mismos. 

Reso1uci6n No. ·jl 

x. Los sindicatos de1 Ramo de 1a A1imentaci6n, a1 so1icitar aume~ 

to de sa1arios a ios industria1es, deberán exigir que no se a~ 

mente e1 precio de 1os efectos de primera necesidad comprobando 

XX~ 

.. • .... · 
que estos aumentos se piden sobre 1as ganancias de 1o~ patronos. 

Se estab1ecerá e1 intercambio entre 1os trabajadores de 1as ci~ 

dades y de1 ·campo, a efecto de que 1os pr~ductos de 1os campes~ 

nos no p~sen ~ manos de 1os exp1otadores, rebaj~ndose por estos 

medios 1os precios de 1os art~cu1os de primera necesidad, y en 

' generai, e1 costo de 1a vida. La Federaci6n Genera1 Obrera de1 

Ramo de 1a A1imentaci6n y 1a Federaci6n Generai Campesina, de 

acuerdo con ias federaciones 1oca1es, buscarán 1a forma de 11~ 

var a cabo esta reso1uci6n inmediatamente. 
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Reso1uci6n No. 5 

I. E1 Congreso nombrará a dos compañeros que sa1gan en jira de 

propaganda por toda la Repúb1ica, para la organizaci6n debida 

de 1os sindicatos 11amados a partenecer a 1a Federaci6n Genera1 

Obrera del Ramo de la A1imentaci6n. 

II.· Los sindicatos adherentes· a esta Federaci6n, quedan compromet~ 

dos a entregar a la Tesorer~a de la misma, antes de 15 d~as 

de1 recibo de estas reso1uciones, ia cantidad de diez centavos 

,por socio, para los gastos de la comisi6n de propaganda, siendo 

:por una sola vez. 

III. Al llegar los delegados a alguna 1oca1idad donde. haya organiza

ciones adheridas a esta Federaci6n, serán sostenidas por ~stas~ 

I. Se editará un peri6dico quincena1mente denominado· EL PRODUCTOR 

6rgano de la Federaci6n General Obrera del Ramo de la A1irnent~ 

ci6n. 

Se encargarán directamente de la edici6n las agrupaciones del 

ramo de ia a1imentaci6n que se encuentran en el o. F., costea~ 

do sus gastos a cuenta de las cuotas federales. 

III. El periódico se distribuirá a los miembros de los sindicatos 

gratuitamente, quedando estos comprometidos a pagar e1 importe. 

de los ejemplares que se distribuyan. 
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Resol.uci6n No.8 

:t. Se sugiere. a 1os sind:i..catos 1a conveniencia de que estab1ezcan 

en sus convenios de trabajo, 1a higie~izaci6n de ta1l.eres, y 
·, 

exijan el. pago respectivo de l.as enfermedades contra~das en el. 

trabajo. 

Reso1uci6n No. 9 

:t. La sol.icitud del. sindicato de pastel.eros del. D. F., sobre.l.a 

imp1antaci6·n del. LABEL, se considera que debe pasar a resol.~ 

ci6n dei So. Congreso de l.a C.G.T. 

J:I. Para tod0s l.os asuntos rel.acio~ados con 1a.Federaci6n General. 

del. Ramo de l.a A1imentaci6n, l.os sindicatos pueden dirigirse 

al. Secretariado Federal., Av~ Feo. I. _Made~o No. 43 al.tos, 

Veracruz. 



374 

D. RELACIONES 

1. INTERNACIONALES 

a. Re1aciones con 1os IWW 

Los Industria1 Workers of the Wor1d son una agrupaci6n que 

sigue una forma sindica1ista de organizaci6n industria1. Son ident_;h· 

ficados m~s por 1a pa1abra Wobb1ies y en un ~rincipio trabajan muy 

de cerca con 1a c. G. T., aunque despu€s 1a atacan por aparentes tr_;h 

Ta1 vez una raz6n de fondo sea que 1a c. G. T., prefie-

re ia; organizaci6n confederada a 1a organizaci6n industr:Lai y otra· 

raz6n m~s, que parece ser fundamenta1~es que 1a CGT se a1~a a 1a AIT, 

con 1a cua1 1os IWW tienen divergencias po1~ticas. 

Los Industria1 Workers of the Wor1d tienen secciones"muy
0 

co

piosas ~n todo e1 Pacj'.fico hasta e1 mismo Chi1e, principa1mente e~ 
tre marinos y portuarios. 146 

Manue1 D!i'..az ·· Ramj'.rez pertenece a 1os IWW y viene a M~xico co-

mo representante de e11os en 1919, parece que es mexicano-estadun_;h -

dense pues tiene un acento caracter!i'..stico y hab1a muy bien e1 ing1~s147 

aunque hay otra versi6n que dice que ha estado como bracero, a1 -

:igua1 que Ignacio L6pez, quien 1uego se marcha a Guada1ajara a int~ 

148 grar sus grupos. 

146 
Entrevista, Guiiiermina Baena a Rafaei Carriiio, México, D. F., enero 21 de 1978 

147 Entrevista, Guiiiermina Baena a José Va1adés, México, D. F., septiembre de 4975 
148 ~ntr"'v~sta ~a Carriiio 



375 

.La secci6n más conocida en nuestro pa!s de 1-os IWW, en 1-a 

d~cada de 1-os veintes, es 1-a secci6n de Tampico, 1-a cuai integra 1a 

CGT en su fundación. 

Sin embargo, Va1-adés menciona que de~tro de 1-a CGT s61-o hay 
., 

do& grupos de 1-os IWW: uno en More1-ia y otro· en Gua~a1-ajara, ~s 

muy probab1-e que este ~1-timo sea ei grupo de Hermanos Rojos de Ign~ 

cio L6pez. 

Entre 1920 y 1921 hay una intensa campafia de 1os IWW para r~ 

c1utar contingentes obreros. Para e1-1-o circuia profusamente su hoja. 

de ingreso. Esta.hoja tiene e1- escudo de IWW con e1- 1-ema: "una inj~ 

ria a uno es una injuria a todos: educaci6n, emancipación y organi-

zaci6n. Trabajadores dei mundo, .LJ.hlos ;; • 

La dirección para enviaria es a José Refugio Rodr~guez, seer.!:: 

tario tesorero, Administraci6n mexicana de 1-os IWW, Apartado posta1-

985, México, o. F. 

. . 
Más abajo trae una exhortaci6n ai trabajador en e~tos térmi-

nos: "Conociendo 1-as base~ de 1-a IWW y deseando unirnos con esta ºE. 

ganización:~e modo que 1-os trabajadores de M€xico puedan formar una 

Gran Uni6n de todas 1-as industrias, deseamos s~r parte integrante de 

esa unificac:USn" •. Se formarán por una soia Unión en cada industria 

en 1-ugar de una distinta· uni6n en cada departamento de trabajo en 

tai industria. E1- objeto no s61-o es aumentar saiarios y reducir ho

ras de trabajo (cosas accidenta1-es ya que mientras haya capita1-ismo. 

no se pueden mejorar 1-as condiciones) sino crear uniones fuertes "p~ 
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ra tomar posesión de l.as industrias y l.a riqueza del. país cuando sea 

el. tiempo oportuno". La IWW es puramente industrial. y no participar~ 

en campafias el.ectoral.es o acción parl.amentaria.· 

"Deseamos ser miembros de 1-a IWW para hacer todo 1-o que sea 

posibl.e por 1-a causa, as! como remitir ai Secretario Tesorero 1-a ca~ 

tidad de diez centavos semanarios o sea 40 centavos semana1es como 

cuota de cada miembro. De usted por e1 comunismo industria1". 

Siguen dos col.umnas, una para 11-ena~ por grupo y otra por i~ 

dividuo. 149 

Hay tal. sol.idaridad para 1-os wobbl.ies que durante· e1 congre-

so constitutivo de 1-a CGT, 1-a convenci6n protesta por .l.as persecuci2_ 

nes en contra de 1-os IWW de Guanajuato. 15º 
Las rel.aciones con 1-os IWW son buenas mientras l.a CGT nat::e, 

pero en\ei momento en que decide separarse del.a Internacional. Roja 

y unirse a l.a AIT, e~ta re1-aci6n se empieza a enfriar aJ_.grado de 

que: 

Mandamos una invitación por acuerdo del. tercer Congreso 

de· J.a CGT en diciembre 1iJ.timo a l.os IWW para ceJ.ebrar una confer.en-

cia. Fue una extensa carta desde fines de marzo al. comité ejecuti-

vo con sede en Chicago, donde se mostraban sus principios l.ibert.e_ 

.rios y su adhesión al.a AIT. No hemos recibido respuesta y·es l.a 

primera vez que nos dirigimo7 a el.l.os. 151 

Por l.os informes enviados, Santil.l.~n sospecha aJ.go: 

1 ~9 Hoja de ingreso a 1-os IWW, circuió entre 1920 y 1921, AJV 
150 El. Demócrata, febrero 17 de 1921, p. 10 
1 51 Nuestra Pal.abra', ju1-io 1 O de 1924, p. 2 
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••• "No conozco sus ideas actua1es sobre 1os IWW. Por mi pa.!:'._ 

te yo preveo un pe1igro én e11os, no so1o no están con noso-

tros, sino que están contra nosotros¡ su pretensión absorbe~ 

te chocará tarde o temprano con nue~tras ideas".152 

Va1adés se queja de 1os IWW también en carta· posterior: 

Parece que quienes 1os han apoyado han sufrido una desi1u 

Los procedimientos de 1"os IWW son: 

Si1encio para 1os que 1es conviene. Los sindicatos se c?ncr~ 

tan a mandar 1as cuotas a Chicago y 1uego a 1uchar a1 ma_rgen de1 mo

vimiento obrero creando federaciones de grupos y centros obreros y 

recreativos. 

Lª Onicti üureursal en M~xico es 1a de Tarnpico con 50 6 60 tr~ 

bajadores. 

E1 11amado de 1a CGT ha sido sincero y a pesar de que.e1 S~ ~ 

cretariado 1o vue1va ·a intentar, fracasará. "Los IWW no qu_:i;eren nada 

con 1a AIT y este so1o hecho basta para un rompimiento con 1a CGT". 153 

La discusi6n ideo16gica IWW-AIT 11ega a1 grado de present~r 

pab1icarnente "úna controversia, organizada por 1a .CGT y 1os IWW. La 

controversia ser:i entre e1 de1egado de 1·a AIT (Ju1io nj'._az) y eJ. de1e 

gado de 1os IWW (E1j'..as Pa1acios)~ Y se rea1izará en Tampico donde 

está uno de J.os reductos .de 1os WOBBLIES. 

Se hab1a -sobre e1 a1timo congreso de 1a CGT y de 1a AIT fre.!l 

te a 1a tendencia del. comunismo industria1 de 1a IWW. 

152 

153 
Carta, Abad de Santi11án a Va1adés; Ber1~n, 20 de agosto de 1924, AJV 

~· Va1adés a Santi11án, México, D. F., septiembre 20 de 1924, AJV 
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Se dice que ha sido 1a IWW frente a las diversas tendencias 

sociales, veinte años de experiencia y se aclaran algunas interpret~ 

cienes falsas de los prop6sitos de 1a Iww. 154 

La gota que derrama e1 vaso y ocasiona el rompimiento defin~ 

tivo con los IWW es un art~cu1o aparecido en Solidaridad, 6rgano de 

1os IWW que se publica en Chicago (No. 102) donde critican el nombr~ 

miento de Santi11án como delegado de la CGT al congreso de la AIT d~ 

ciendo que· nunca ha estado en M~xico y que no 10 nombran 1os trabaj~ 

dores, sino algunos miembros del Secretariado Confedera1. 

Santi11án califica esta actitud de conducta "solapada y can~ 

11esda". 

As~ en el cuarto congreso de la CGT se 11ega a las siguientes 

reso1uciones sobre el problema: 

"1. E~ IV Congreso de la CGT aprueba y ratifica e1 nombramiento de1 

compañero Diego Abad de Santi11án como delegado al Congreso de 

1a AIT. 

2. Aprueba el informe sobre 1a reso1uci6n tomada por una asamblea 

de delegados en la 111tima semana de octubre de 1924, consisten-

te en el rompimiento de pretendidas relaciones con los IWW. 

3. Ap~ueba una moci6n presentada por el delegado de la Federaci6n 

Local de Tampico de que se exponga p11b1icamente a la Llamada A_!! 

ministraci6n Mexicana d~ los IWW que en Tampico ha participado 

en el rompimiento de huelga del gremio de tanqueros (adherido a 

... 
'\ 1 4..4 

~nvi~a~ión, CGT-XWW, Tampico, Tamps., 29 de mayo de 1925, AJV 
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1a CGT) en 1os meses de diciembre y enero ú1timos. 

4. Que e1 Congreso, despu€s de discutir sobre 1a conc1usi6n fo~?-

1ada por 1as de1egaciones de paste1eros, mo1ineros y federaci6n 

nayarita, acuerda que l.a CGT_no se debei:_.ocupar más en pedir re

laciones con una organizaci6n como l.os rww por no ser af~n a sus 

principios de1 comunismo anarquista". 155 

b. Re1aciones con l.a ISR 

La caracter~stica de internaciona1ismo de 1as agrupaciones 

anarcosindical.i~tas 1as hace buscar una permanente alianza con asoci~ 

cienes internac~ona1es. 

La CGT a dos meses de su nacimiento decide formar parte int~ 

grante de 1a Internacional. Roja de Sindicatos y Uniones de Trabajad.!2_ 

res y so1icita su ingreso con oficio de 4 de abri1 de 1921: 

"Compañero· secretario y demás camaradas del. Comit~;'.Ejecutivo 

Provisiona1 de l.a Internacional. Roja de Sindicatos y Uniones de Tra-

bajadores_". Moscú Rusia 

Apre<;=iab1es 'compañeros 

11<':l.\\d. 

"Habiendo l.l.egado a nuestro poder tanto 1as bases de esa or

ganizaci6n como e1 11amamiento que hic~steis a 1as organizaciones ro 

155 
Nuestra Pa1abra, 13 de agosto de.~925, p. 3 
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jas de trabajadores de todos 1os pa!ses, excitándo1os a ingresar o 

adherirse a esa internaciona1 Roja de Sindicatos y Uniones de Traba

jadores, 1a cual representáis, y habiendo sido presentadas dichas b~ 

ses a 1a Convenci6n de Delegados de Agrupaciones de Obreros y Campe-

si~os de este pa!s, ce1ebrada en 1a ciudad de México el pasado mes 

de febrero, convocada por la Federaci6n Comunista del Proletariado 

Mexicano, en cuya convenci6n fueron amp1ia y deta11adamente discuti

das y aprobadas en principio por unanimidad, reservándose su aproba~ 

ci6n definitiva para cuando las aprobaran c.ada una de las organiz~ -

cienes, en dicha convenci6n representadas, ra.tificaci6n que se 11ev6 

a cabo con la mayor rapidez sin que surgiera inconveniente a1guno •. 

Por tanto, compañeros, esta Confederaci6n Genera1 de Trabaj~ 

dores, deseando formar parte de esa instituc.i6n y creyendo 11enar t~ 

dos 1os requisitos necesarios para formar parte de 1a misma, se<f1n 

veréis.por 1os documentos, bases, etc, etc., que os presentará nues-
\ 

tro representante espera de vosotros 1e déis ingreso en 1a instit~ -

ci6n que representáis, teniendo en cuenta 1o antes manifestado y 1a 

buena voluntad y sinceridad que nos anima. 

Sin más, 1os saludamos fraternalmente a todos 1os camaradas 

que luchan por ia completa enancipaci6n de1 proletariado, y quedamos 

vuestros y de la Revolución Social pro-comunismo. 

Por e1 Comité Ejecutivo Provisiona1: 

Araoz de Le6n, José Rubio, Mar!a del Carmen Fr!as 
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Por 1a Comisi6n de Finanzas~ 

R. Aguirre, J. Benjam:Ln Quesada 

Por 1a Comisión de Educaci6n y Prensa: 

R. Quintero, Sebast:Lan San Vicente".1-SG 

E1 representante a1 qu~ se refiere 1a CGT es Manue1 D!az Ra~ 

m:Lrez quien fue acreditado como delegado a1 C~ngreso de 1a ISR que se 

dio e1 primero de mayo de 1921. 157 

E1 Bureau·mexicano de 1a Internaciona1 acoge 1a -adhesión de 

1a CGT con gran .entusiasmo y as1 lo exp1ica en un pr61ogo a un fo11~ 

to sobre 1a Internaciona1: 

156 

157 

"E1 manifiesto de 1a Internaciona1 Roja ha sido acogido con 

avidez por trabajadores reVoiuciona;i;ios de todas par.tes del. 

mundo. 
. . 

Creada e~ Moscow en ju1io de 1920 por de1egados d-~3 pa:Lses 

1a Internacional.: ~pretende poner e1 movimiento obrero mun-· 

diaL en ei terreno firme de 1a 1ucha de c1ases". 

Entre 1os 1:Lderes de 1os movimiento• obreros hay farsantes 

que ~uÍere~ 11evar a1 pro1etariado a1 fracaso por medio de 

oportunismos y compromisos con 1a burguesía, esta tendencia 

1a asume 1a Xnternaciona1 obrera de Amsterdam conocida con 

e1 nombre d~ amari11a, muy 1igada a 1a Liga de 1as Naciones. 

E1 número de adhesiones a 1a Internacional. roja se ha cuadr~ 

0

Araiza, op. cit., p. 66-67 

según oficio con fecha 4 de ahril. de 1921, cit. pos• Araiza, op. cit.·, P•. 67 

.. l 
( 
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p1icado, se adhirieron ios sindica1istas ita1ianos, 1os sin-

dicatos de Grecia y otras organizaciones en Europa y en Amé-

rica . La conferencia de Ber1ín acordó tomar parte en e1 pr~ 

. mer congreso de 1a Internacionai en Moscow e1 primero de ma-

yo de 1921. 

En México 1a CGT acordó ia adhesión y se espera 1a de ios IWW. 

Sección Mexicana. También dentro de 1a CROM muchos e1ementos 

quieren unirse con 1a Xnternaciona1 Roja, io pueden hacer aun 

cuando sus federaciones no esté~ a~i~iadas". 158 

Durante e1 primer congreso de 1a CGT se da e1 rompimiento eE. 

tre ~omunistas. y anarquistas y 1os primeros tienen que sa1ir de iá 

CGT dada 1a presi6n anarquista. Por 1o tanto, tarnb~én hay una rupt~ 

ra con 1a Internaciona1 ~oja. 

Toda 1a re1aci6n amistosa de 1os primeros meses se vue1ve 

enfren~amiento durante e1 Segundo Congreso de 1a CGT. Ah!L se deter-

mina 1a des1igaci6.n definitiva de 1a Internaciona1 Sind.:i:.ca1 Roja ba

jo ca1ificativos acusadores: 

"e1 instrumento grernia1ista de1 aprobioso gobierno bo1chev.:!:_ 

que". 

·· Es ·ei corte fina1 de todas las Ligas con las Uniones ·Rojas • 

. De ahora en ade1ante 1o ünico que se darán son ataques. 

No se pierden las oportunidades para denunciar las situaci~ · . . . 
nes obscuras de 1a internaciona1 Roja, como aque11a donde se informa 

1sa Bureau Mexicano de 1a. :rnternaciona1 Roja, "Pró1ogo", en Murphy, La internacio 
nai, México, D. F., abri1 de 1921. Por e1 Bureau Provisional. Mexicano de1 Con 
sejo Internaciona1 de Sindicatos y Uniones (Rojos) de Trabajadores, firman: -
José Va1adés, José Rubio, M. Pa1ey y Fe1ipe Leija Paz. · 
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que un ta1 Wo1fe desconocido, es representante de 1os trabajadores 

de M~xico a1 congreso de 1a ISR y hay otro que concurre desde Ver2. 

cruz pagado por e1 gobernador Tejeda a trav~s de 1a Liga Agraria de 
Veracruz ·159 

"dependencia oficia1 de1 gobernado:c:,". 
., 

Se denuncia que otros de1egados a1 congreso de 1a III Inter-

naciona1 1es ha cubierto su sue1do 1a Secretaría de Educaci6n P_!! 

b1ica "segün confesión de1 ministro Vasconce1os". Tambi~n se dice 

que Obreg6n paga a sujetos que deseen representar a otros pa~ses co

mo Víctor Raü1 Haya de 1a Torre que se hace pasar como de1egado p~ 

ruano. 160 

c. Re1aciones con 1a AIT 

Fuera de 1a ISR, 1a CGT decide iricorporarse a 1a internacio-

na1 de Ber1ín:1a AIT 

Antes de tomar 1a decisi6n de adherirse a 1a AIT, Va·J°,ad~s 
;> 

pide 1a pa1abra y 1ee 9 hojas donde exp1ica qu~ es esta organizaci6n, 

diciendo que 1as organizaciones l.ibertarias que en ·187 2. ·no quisieron· 

estar bajo ~i tute1aje de1 Consejo Genera1 de Londres y que en 1S22 

tampoco bajo' ei ... tute1aje de1 Krem1in, se reunieron en Ber1ín donde 

hubo representantes· de Ita1ia, A1emania, España, Portuga1, Ho1anda e 

ina1uoivo M6xico161 y dcordaron renacer 1a AIT, 1a vieja internacio

na1 de.1os principios 1ibertarios. 162 

159 Informe, 
160 :tbidem 
161 Dato no 

1a AJ:T, 
a1l.a. 

162 Val.a.des, 

CGT a1 Secretariado de 1a AJ:T, México, D. F., sin fecha, AJV 

corroborado. Hasta donde se sabe nunca México envió representantes a 
excepción como se vera mád ade1ante de Abad de Santil.1an que ya estaba 

Sobre 1a AJ:T, MS, 9 fojas, México, 1923. 
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En 1923 representan a 1a AIT 1os siguientes personajes: 

Santi11án (por 1a FORA) 

~arwich (por 1a FAUD) 

Jensen (por 1a SAC, Suecia) 

Smits (por 1a NSF, Noruega) 

Lansik (por 1a NSV, Ho1anda) 

Guerrero (por 1a FORU, Uruguay) 

., 
Borghi (por 1a USI) . 
Ramus (por Austria) 163 

La CGT se integra oficia1mente por carta fechada diciembre 27 

de 1923\y remitida a 1a Secretar~a de 1a AIT, 164 durante e1 tercer 

congreso 1os de1egados han aprobado por unanimid~d 1a incorporaci6n 

a esa internaciona1·. 

E1 segundo.congreso de 1a AIT tendrá 1ugar en Amsterdam e1 

20 de septiembre de 1924. La CGT se dedica a organizar1o, defin.e e1 

apoyo mora1 y pide· que tarnbi~n sea econ6mico para 1os gastos de 1a 

.propaganda internaciona1. 

Las rel.aciones internaciona1es de 1a CGT empiezan a ser.pr2_ 

fundáa a partir de.esta incursi6n, princip1amente Argentina con quien 

tienen un constante intercambio de cartas. 

1 5~ AJ:T, R.esoiuciones de ia AIT, rnsbruck, A1emania, 2-4 de diciembre de 1923, °AJV 

·· ···164 cit. pos. Hart, Los anarquistas, p. 158, carta que encontró en ei archivo de 
Nett1au, Instituto de Historia Socia1 de Amsterdam 
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En 1as páginas de1 peri6dico cegetista se discuten ias post~ 

ras que se adoptarán para e1 congreso: 

1as organizaciones obreras europeas, tienen caracteres 

muy distintos a 1a nuestra, no hemos buscadO: .'formar organismos que 

s61o tengan vida por sus cotizaciones. La gran diferencia es que 1a 

CGT no vive de sus cotizaciones, sino de sus principios anárquicos. 

La CGT 11evará a1 congreso 1a ·abolici6n de la cotizaci6n rég1arnenta-

ria por la cotizaci6n 1ibre. Esto no es de ~ndole interna s~no es 

muy importante para la transformaci6n del movimiento sindica1 en rnov~ 

miento 1ibertario. "La CGT 11evará e1 cambio a los princi.pios que 

establecen las ~ases aprobadas en el primer congreso de Berlín. Esos 

principios dan a la AIT un carácter de organizaci.6n sindica1ista que 

considera que 1bs sindicatos 'se bastan a sí mismos'; queremos que 1os 

principios de 1a AIT sean nuestros principi.os anarquistas, que no sea 

1a Internaciona1 del sindica1ismo si.no la internaciona1 anárquica" 

Que esos deseos son también de 

un organismo afín. 165 

la FORA que se ha identificad~ como 

•-. 
,;· 

La CGT también se mueve en otros países invitando para e1 co~ 

greso de ia:AIT á 1as organi.zaciones obreras libertari.as de Centro 

América y las Ant~11as. 166 

Aunque L6pez Aparicio dice que las relaciones de 1a AIT-CGT 

so.n mlta diplomáticas que de efectiva dependencia, 167 1as cartas con~ 

165Nuestra Paia.bra, jun_io 19 de 1924 
166 Informe, CGT a ia AIT, México, D. F. juiio 7 de 1924, AJV 
167 A1fonso LÓpez Aparicio, Historia dei movimiento obrero en Mexico, p. 267 
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tantes y las opiniones que se cruzan entre los líderes hacen suponer 

que la AIT ejerce cierta influencia sobre la CGT. Los contactos 

principales son Valadés y Abad de Santi11án, aun cuando en ~1 seno 

de la AIT se dan discusiones sobre la asesoría que se debe prestar a 

nuestro país, corno le comunica Santi11án a Valadés: 

"Estos días hemos tenido un pequefio disgusto sobre México; 

hay quien supone que los camaradas de ese país necesitan mentores y 

yo sostengo lo contrario y ·tengo una idea firrn.emente arraigada: la 

verdad se debe conquistar al precio del. error y del tanteo; las verd~ 

des hechas, acabadas, que se presentan desde ·afuera son más peligr~ 

sas, ':mucho más, que los errores". 168 

A pesar de ello, Santi11án opina constantemente: 

.. Sobre la AIT todavía no le escribo; ayer queríamos ·haber 

fijado.la fecha del congreso, pero Rocker está enfermo y rio acudi6 a 
\ 

la reuni6n. Cuando se fije la fecha del congreso le escribiré y e~. 

cribiré· también a la Argentina; la FORA me dice.que escribi6 a Méxi

co para convenirse para una accí6n coman en el.congreso; yo creo· que 

el acuerdo no será difícil de planear porque existe en la mayoría de 

las cuestiones. Pero el acuerdo principal debe consistir en la. org~ 

nizaci6n del funcionamiento del Bureau, sin lo cual todo lo demás 

fracasa; es preciso recargar lo menos posible el presupuesto de las 

organizaciones adherentes y para eso es necesario convenir en la fU_!l 

168 carta, santil.l.án a Val.adés, Berlín, 14 de mayo de 1924. AJV 
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ci6n y e1 trabajo a desarro11ar por .e1 Bureau. 

En 1a parte te6rica, no siendo que querramos hacer metafísi

ca, no existe gran disparidad de criterio; aparte de Francia, donde 

e1 sindica1isrno unitario ha cegad~ a 1os compañeros, en c~si todos 

1os demás países, aun cuando se hab1a de sindica1isrno se entiende 

por eso ei comunismo anárquico; 1a prevenci6n contra 1a pa1abra es 

justificada; 1os anarquistas de estos países germánicos son de esas 

gentes habituadas a vivir en e1 ambiente de1 gFupo 9errado y no co~ 

ciben ia anarquía más que corno fi1osofía de1 yo. Para e11os 1a ac-

ci6n en medio de1 .pueb1o, 1a organizaci6n de 1os sindicatos es una 

1abor her~tica.y.11eva a una degeneraci6n de 1as ideas. Contra ese 

anarquismo hay que reaccionar, y 1as organizaciones sindica1es nues-

tras 1o hacen, pero poco a poco se han puesto en un p1ano mucho más 

anarquista que e1 de 1os anarquistasde 1os grupos enemigos de 1a as 

ci6n sindica1. Cuando se hab1a de1 anarquismo en Suecia, por ejem-

p1o, 1os camaradas tienen en cuenta a ios anarquistas que .mantienen 

a11í su secta cerrada y que no van a1 movimiento obrero mas•.que a , 
combatir a 1as organizaciones revo1ucionarias. Si 1e expusiera c~ 

sos reaies, usted terminaría, corno yo, acusando a 1os que en 1os paí 

ses germánicós ~e.11aman_sindica1istas, de proceder poco firmemente 

contra 1os que se suponen anarquistas. Además hay e1 hecho de que 

en 1os países 1atinos 1a pa1abra sindica1isrno está muy cercana de1 

r~formiemo y aquí significa ia corriente 1ibertaria extrema de1 movi 

miento.obrero; 1os reformistas no usan 1a pa1abra sindica1ismo ••• p~ 

demos decir que en ia AIT no existen mas que fuerzas obreras purarne~ 

te antiautoritarias; ese era nuestro deseo; además ios estatutos cie 

rran 1as puertas a toda incursi6n de ios partidos de autoridad; p~ -
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drá ser necesario acl.arar al.guna frase, modificar al.guna pal.abra, 

etc., pero en l.~neas general.es, en nombre del. anarquismo no se puede 

estar desconforme (sic) con l.a AIT; l.a parte que se debe reformar en 

primer l.ugar es 1a parte práctica, 1a funci6n de 1os 6rganos admini~ 

tra.tivos para que 1as organizaciones adherentes se 1iberten de ia 

o1bigaci6n de una cotizáci6n que consume energ~as que ir~an mejor em 

pl.eadas en l.a propaganda nacio,na1". Luego dice que sobre esto l.e ha 

bl.ará privadamente con proposiciones concretas que mandará también a 

l.os .argentinos. 169 

Santi11án está muy bien informado sobre e1 movimiento 1aboral. 

en M~xico y opina sobre él. con frecuencia: 

• "Los trabajadores de México marchan aún demasiado bajo 1a. 

inf1uencia de1 l.ibera1ismo burgués (en uno de 1os números de Excél. -

~ hemos v.isto que se ce1ebr6 un banquete en no recuerdo qué l.oca

l.idad éntre patrones y obreros después de haber concertado un concu,E_ 

so; un ~cto como ese no podr~a tener 1ugar en 1a Argentina, ni en ia· 

organizaci6n obrera más reaccionaria) Gompers, Obreg6n y l.a CROM y el. 

comunismo ruso y e1 agrarismo, etc., representan para ustedes pel.~ 

g~os bien serios que harán necesario un buen temp1e de ánimo y una 

gran tenacidad. Usted me dec~a en una carta que pensaban 11.evar un 

atnqua n l.a idea de 1a 1ucha de el.ases¡ no o1vide aqué1 pensamiento 

de Ma1atesta, que atribuye 1a ca~da de 1a vieja Internacional. a que 

sus orientadores avanzaron demasiado en l.as reso1uciones de l.os co~ 

ºgresos y no tuvieron en cuenta el. nive1 general. de l.a masa de l.os 

169 
c.srta:¿. 'santi11án a Va1adés, Ber1ín, 20 de agosto de 1924,' "AJV 
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a intervenir. 

"Vamor a ver si para febrero se preparase una huel.ga'gener':'l. 

también en Argentina, Uruguay, Chil.e y Perú. Ese sería el. único me-

dio de hacer respetar más l.a CGT en caso de reacci6n brutal. 0
•
171 

La re1aci6n con la AIT también se intenta llevar al plano econ6m~, 

co a través de la venta de es~ampi11as que tienen escaso éxito. 

"Se ha insistido en que se manden fqndos a l.a AIT pero l.as 

condiciones econ6micas de l.a CGT son terribles. Las estampillas de 

la AIT no han ten~do aceptaci6n y es posibl.e que esto sea porque no 

existe el sistema de cotizaci6n. Los sindicatos tienen cinco mil e~ 

tampi11as y están col.ocadas más de 1~ mitad como ciento y medio de 

pesos, sin embargo el. Secretariado no ha pedido el dinero". 172 

El tesorero de la CGT se vé obl.igado a pedir el dinero a tr~ 

vés de Nuestra Palabra insistiendo en que se ha dado una adhesi6n m2 

ra1 a 1a AIT en e1 segundo congreso, pero el. tercer congre~o'de 1a 

CGT decidi6 dar adhesi6n p1ena, por 10 tanto, hay que enviar e1 din~ 

ro de 1as estampi11as. 173 

La CGT. ··asiste al. segundo congreso de 1a AIT con l.a represen t.!::, 

ci6n do Die~o.Abnd, do Snntil.l.án. 

Posteriormente Julio Díaz es enviado como representante de l.a 

AIT ert México "con 1a esperanza de que se den 1.as bases de un trabajo 

más s61.ido y más í~timamente l.igado a 1a AIT a todos sus campos de a~ 

tividad"l.74 Luego Díaz es enviado a organizar obreros en América Lat~. 

171 carta Santil.l.án Val.adés, Art-Giienicke, 27 de noviembre a de 1925, AJV 
172 

Val.adés Santil.1.lin, México, jul.io carta, a D. F., 14 de 1924, AJV 
173 

Nuestra P.a1abra, jul.io 24 de 1924 174 carta E 1\gustin Souch~ a Va1adés, Berl.ín, 8 de junio de 1926, AJV 
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miembros. El progreso individual. es in.[initamente más fácil y más 

rlipí.do que el progreso col.ectí.vo, y precisan\ente 1os coiúi-~.:.lñc=:ros que 

mejor ven 1os prob1emas de 1a revo1uci6n, deberían ser 1os que más 

se esmerasen en no divorciarse de la gran mu1titud de los menos pr~ 

gresados. Yo con1ba.to ]_a idea de clase, pero n1e te1uo que si la nlin~ 

ría orientadora de 1a CGT hace aprobar un~ reso1uci6n en ese senti

do en el congreso, 1uego se podría interpretar mal por amigos y ene 

migas. A mi me parece que la cuestión grave que ahora nos debe pre~ 

cupar es 1a de 1a defensa de la organización obrera sindical liberta 

ria, frente, por una parte a l.á gran tendencia e:-:istente en varios 

país~s, en ~spaña por ejemplo a volver al. sindica1isn~ puro, y por 

otra parte, a 1a tendencia Ma1atest:.a-Fabbri que se empeñan en soste-

ner que no hi'tY diferencia esencial, para los anurquistaG entre una 

organizaci6r~ reforntista y una revol.ucionar-ia, que nosotros deben1os 

actuar en ambas, pero no creur una organización propia. Si ganpmos 

esa ba'tal1a, habremos dado un gran paso hacia adelante en todos 1os 

sentidos y habremos devue1to al anarquismo el mejor campo de su acti 

vidad". 170 

Y sobro cuestione~ políticas sugiere: 

••• "me intranqui1iza ia idea de un golpe de mano inevitable 

del callismo contra la CGT, tal vez con el pretexto de 1a anunciada 

hue1ga por lu~ seis horas. ¿Qué medidas se proponen tomar para re -

sistir el golpe? Porque no hay que hacerse de ilusiones, si la pro-

pagan.da de } _, CGT comienza ·a. abrirse cnmino, la. rea.cci6n se apresura 

170 
c_c_rta, Suntillán a Valadés, Berlín, 25 de noviembre de 1924. AJV 
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na como veremos enseguida. 

d. Rel.aciones con América Latina 

Dado ei carácter internacional.ista de 1-a CGT en sus primeros 

años, y con mayor profusión en 1-925, intercambia correspondencia.e 

intensifica sus rel.aciones internacional.es, principal.mente con Amér~ 

ca Lat:i.na. 

La idea de 1-a AIT - expresada en una carta de Diego Abad a 

Val.adés- es que ~éxico sirva como punto de difusión y de organiz~ 

c:i.ón del. anarqu:;,smo hacia Centro América, Cuba y ei sur de 1-os Esta

dos Unidos. 

La CG'l.' con ei respal.do de Humanidad envía correspondencia a 

grupos y Federaciones de otros países. 

Entre estos países está Cuba con su Federación obrera cuba

na a quienes 1-a CGT 1-es sugiere afil.iarse a ia AIT, descubriéndol.es 

que ia CGT en uri principio desconfió porque 1-os acuerdos del. primer 

congreso de 1-a AIT dejaron puntos en fal.so además de ia inicial. uni

ficación con·ia I.S.R., pero que otra cosa son ios acuerdos de In~ -

bruck?-75 con ia Federación 1-ogra una respuesta favorabl.e, pocos días 

después contestaron con ei deseo de responder recíprocamente y estr~ 

char más rel.aciones con ia CGT. Están de acuerdo con 1-a organiz~ --

ción y. por eiio, en el. periódico de ia Federación dan a conocer ei 

orden del. día del. segundo Congreso. Ofrecen también trabajar porque 

175 
Carta Humanidad a ia Federación obrera cubana~ México, o. F., 3 de abri1 de 
1924, AJV. 
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se 1ogre 1a adhesión cubana a 1a AIT y 1es comunican que están de~ -

truyendo 1a inf1uencia nefasta de 1a Tercera Internaciona1 de Moscú. 176 

Es probab1e que con esta inf1uencia y además 1a acción de 1os 

grupos cubanos se haya constituido poco después 1a Federación de Gr~ 

pos anarquistas de Cuba, cuyo manifiesto de propósitos aparece en 

agosto de 1924. (~. en AJV) 

También con Argentina se mantiene estrecha correspondencia e 

intercambio de pub1icaciones. 177 

Asimismo, 1a CGT mantiene re1aciones con organizaciones 1~ 

bertarias de Perú, Ecuador, Panamá y Guatema1a "donde se ha hecho i,!l 

tensá propaganda en pro de 1a AIT". 178 

Desde Guatema1a e1 mi1itante Antonio Méndez Paz .envía a Va1~ 

dés información sobre ei· movimiento obrero a11á. Se refiere a que 

pequeños grupos de obreros aparecen en J_as sociedades mutua1istas y 
\ 

de ahorro. Sin embargo, cuando mucho habrá 500 obreros ºen todas 1as 

sociedades de 1a Repúb1ica guatema1teca. En tiempos de· e1eccjones 

surgen muchas organizaciones que son c1ubes po1íticos cuyo objetivo 

es conseguir .::rnp1eos púb1icos para 1os más inte1igentes o audaces. 

Se 1arnenta de que no hay verdadera organización obrera: ex is 

ten s~. grupos hetcrogGneos como e1 Gremio de Zapateros que en esos 

176 Carta Fraco Vt..:?;a (o Vega) , a 1os Cúm.:.&rud .. u""; de U\.llnaniclu'-1, La Ha.l:>ana., 29 de 
.abrii de 1924, AJV 

:;77 

178 

carta Val.adés a A. Barrera d~ Buenos Aires, México, D. F., agosto 18 de 1924, 
A~. Acusa recibo dei periódico La organización obrera 

Informe de la CGT a la A T.T, MS, incor.¡p1cto, sin fecha probab1ernentc 1924. En 
Peru sosteni.a relaciones co11 el. grupo Los sembradores (Los sembradores a Va?-~ 
~~_. ... , .. L.ima, Pt:!rÚ, 30 de agosto de 1925) y en Ecuad":"r c:··y~1 2~. r:"': .. :~:> "":.f.!':c:Ci:.i":5c. 1 

ñ~~ión de Guayaqui1, Ecuador (carta a Va1adés 17 de noviembre de 1926) y con 
el. Grupo Solidaridad de Guayaqui1, Ecuado.r (carta a Va1adés enero de 1927) . 

Todas estas cartas están en e1 archivo de Va1uaé~. 
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momentos están en huelga, sin embargo no tienen preparaci6n, ni caja 

de resistencia, ni quien los dirija de buena fe, los esquiroles los 

han debilitado y de ochocientos y pico, ya se han reducido a la m~ 

tad. Plantea como indispensable una escuela sindicalista. 

Obviamente tampoco hay prensa libertaria, lo"s gobiernos deca 

pitan cualquier peri6dico de este tipo sin más requisito que la or 

den terminante de los Directo~es de Policía so pena de expropiaci6n 

de las imprentas. 

Se hace necesario - agrega- el folleto, el peri6dico, el vo 

1ante y el sigilo para introducirlo del extranjero ya envuelto en 

prensa burgueia,· o de otra manera, para no ser incautado por las au-

toridades. Les han enviado publicaciones de Espafia, de la IWW de 

Buenos Aires, de la CGT de París y hasta de la CROM pero nada les ha 

11egado. 179 

Aspiración del Congreso constitutivo de la CGT que 1~ego se 

ratifica en el Quinto Congreso es la constituci6n de una orºganiz~ 

ción americana de trabajadores. 

Es indudable que ponen en marcha la reso1uci6n de manera. in-

mediata y hacen algo más: envían a un representante, Julio Díaz a 

recorrer Centro América con el fin de reclutar gente para esa organ~ 

zación. La constituci6n de esta asociación continental será en Pana 

má para ese mismo año de 192~. 

Sin ·embargo, 1as vicisitudes y aventura~ que pasa este repr~ 

179 • 
Carta Antonio l-léndez Paz a José Va1adés, Guatema1a, Guatema1a, septiembre 15 de 
1925. AJV 
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sentante y las dificultades de un solo hombre para tratar de int~ 

grar una obra de éstas deben ser novelescas. 

De ahí que parezca risible la carta de Díaz cuando manda pe-

dir angustiadan1ente 60 dólares p<:>.ra ir a Panamá, de 1o contrario 11~ 

gará tarde a la reuni6n. SOplica e1 envío. del giro porque está "sin 

un quinto" y porque dice que tuvo que empeñar su traje. Situaci6n 

azarosa sin duda ésta de los militantes anarquistas. 

envía direcciones para intercambio de propaganda. 180 

Aun as5'.., Díaz 

De paso, D5'..az hace proselitismo y manda información: 

EJ. Consejo de la Confederación Obrera de Centro América le· ha 

expresado que el año siguiente -para 1926- irá a Guatemala para 

orientar a los trabajadore~, Díaz califica de acertadísima la tarea 

del Consejo. 181 

¡En Nicaragua le es difícil penetrar, pero en San Salvador ha~ 

ta contribuye a la integraci6n del nuevo movimiento revolucionario. 

En San Salvador comenta que hay un movimiento con tendencias orient~ 

das hacia el comunismo anárquico. La Federación Regional Obrera de1 

Salvador tiene diez organizaciones: Sindicato de Barberos, Pintores, 

sastres, Zapateros, Panaderos, Destazadores, Albañiles y Carpinteros, 

Tejedores, Unión Obrera Femenina (fábricas de tabaco) y Sociedad Pr2 

tcctora Femenina (tejidos y calcetines). 

180 carta Ju1io Díaz a CGT, Gu.atcma1a, octubre 14 de 1925. 

181 
<:arta Julio DÍaz a José Va1adés, San Salvador, octubre 24 de 1925 
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Todo es nuevo, recién formado y necesita impulso, conc1uye 

D:i.az.182 

El. gobierno de Panamá se encarga de impedir que se real.ice 

l.a reuni6n continental., sin embargo se pers~ste en 1a 1ucha. 

Ta1 vez por e11o Ju1io D:i.az siga en Centro América para 1926, 

organizando sindicatos y movimientos. 

Desde Costa Rica comunica que 1os obr~ros están a1ejados de 

otros obreros y de e1l.os mismos y que tiene. tres meses convenciénd!2_ 

l.es de 1as bondades de una organizaci6n establ.e. A1 parecer pronto 

será rea1idad 1a Confederaci6n de 1os trabajado~es de Costa Rica. 

Mientras tanto D:i.az irá a Panamá con pasaporte fa1so. 183 

Una de 1as tareas de D:i.az es recabar direcciones de l.as dif~. 

rentes organizaciones 1abores para enviarl.es propaganda corno in.siste 

en una de sus cartas que se env:i.a a l.os camaradas de Costa Rica. 

Mientras tanto escribe a 1a FORA para real.izar el. congreso continen

tal. de Sudarnérica. 184 

E1 segundo congreso continenta1 convocado por 1a FORA de Bu~ 

nos Aires ·tampoco tiene éxito aunque hay mayor tiempo de preparaci6n 

-éste se convoca para mayo de 1927- también fracasa dado que l.as 

del.egaciones son insuficientes para constituir un organismo contine~ 

tal.. 

La idea de 1a organizaci6n continental. es una vieja aspir~ -

182 Ibídem 
183 carta oíaz a Va1adés, Costa Rica, sin mes, tal vez enero, 1926. AJV 
184 

Carta Julio D~az a José Valadés, San José de costa Rica, marzo 30 de 1926, AJV · 
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ci6n 1ibertaria. La misma FORA insiste en e11o desde 1920 donde to-

ma una reso1uci6n categ6rica en este sentido y desde 1927 con 1a 

constituci6n de 1a Secretaría de Re1aciones Internaciona1es de 1a 

FORA insiste seria y persistentemente en 1a preparaci6n y organiz~ 

ci6n de1 congreso americano. 

Dos fa11as quizá son 1as principa1cs causas de1 fracaso de 

1os congresos de 1925 y 1927: que no se trabaja intensamente como 

para ~segurar u1 éxito y tjue están ausentes organizaciones vigorosas 

que pudieran e1evar 1a organizaci6n representativa de1 proletariado 

revo1ucionario. 185 

Por Q1timo para mayo de 1929 se 1ogra 1a rea1izaci6n de esta 

organizaci6n de trabajadores. 

Acuden con reprcsentaci6n directa ias siguientes organizaci~ 

nes: 

FEDERACION OBRERA REGION~L ARGENTINA, de1egados: E. L6pez 

Arango, suceso Fernilndez y Serafín Fernández. 

Centro Obrero Regiona1 de1 Paraguay: Juan Dei11a y Cuti11o. 

Federaci6n Obrera Loca1 de La Paz (Bolivia) : Migue1 Rodríguez 

Con~uJuraci6n Gcncra1 de Trabajadores (M~xico): Enrique Range1 

Cornit~ Pro Acci6n Sindical (Guatema1a) Manue1 Grajeda 

Uni6n Genera1 de Trabajadores (Uruguayana de Brasi1) 

.as 
ñ~~, Conqreso ••• , pp.5-6 
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Federaci6n Obrera Loca1 de Bage (Brasi1) 

Federaci6n Obrera Loca1 de Para (Brasi1) 

Federaci6n Obrera Loca1 de Río de Jqneiro (Brasil) 

Federaci6n Obrera Loca1 de Pelotas, R!o Grande do Sou1 (Brasil) 

Sindicato de canteros de Uñiao de Leao (Brasil) 

Agrupaci6n A. "La vida" de Bage, (Bras.i1) 

Federaci6n Obrera Regional Uruguaya: Pascua1 Minotti 

Además se integran: 

Agrupac.L6n "La protesta" 

Agrupaci6n obrera de Estudios Sociales "Hacia 1a 1ibertad" 

de San José de Costa Rica. 

Estuvieron representando a 1a AIT, Agustín Souchy y a 1a Co

misi6n Internaciona1 antimilitarista, Diego Abad de Santi11án. 

En su declaración de principios 1a Asociaci6n Continenta~ Arn~ 

ricana de Trabajadores (ACAT) asienta que son dos 1os caminos de los 

movimientos pr61eta-rios y socia1istas: "1a conquista del Estado para 

operar 1a transformaci6n política de 1a sociedad por medio de decre

tos y 1a organizaci6n de 1a vida económica sobre 1a base del trabajo 

de todos y cada uno". La primera so1uci6n es organizar de arriba 

abajo y 1a segunda de abajo a arriba", una tiene por norma de conduE_ 
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ta la autoridad; la otra, la libertad. 

La .P.CA'l' propone un régimen social basado en el trabajo común 

de las asociaciones libres de productores libres, excluye al Estado 

••• "pierde su raz6n de ser cuando la nivelaci6n económica, l.a expro

piación de los expropiadores, ha establ.ecido la igualdad de todos 

l.os seres humanos ante l.a vida, ante l.os instrumentos de trabajo y 

ante el. disfrute de l.os productos. 

La ACAT quiere una sociedad anarquista. 

"El. socialismo libertario no puede ser real.izado mas que 

por l.~ revol.ución social", los trabajadores deben prepararse intel.e~ 

tual. y prácticamente. 

El objetivo de la organizaci6n obrera es asociar ·a los trab~ 

jadores contra la el.ase explotadora de acuerdo con el l.ema de l.a.Pr~ 

mera Internacional.: 
; 

"La emancipaci6n de l.os 

obra de los trabajadores mismos". 

trabajadores debe ser 

Las práctic~s de l.ucha o mGtodos da acci6n son: l.a huelga 

parcial. y general., el. sabotaje y el boicot. 

"Se rechaza el. arbitraje oficial. y l.as intervenciones ofici.!2_ 

sJs para el. arrenlo de las controvcrsins entre ca~~~al y~~~~~~~"-

:~~ ~·ombatirá l.a pol.ítica de col.aboraci6n de el.ases, incluso comprom~ 

tiéndase l.as organizaciones obreras a combatir los proyectos l.egisl.~ 

t.i'l."OS • 

La base de l.as organizaciones libertarias es el. federalismo 

... 
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que "es una concepción organizatri.z en línea convergente que no se 

destruye siempre que se obtenga la relación de interesees en el plano 

de la inmediata concreción de una ftibrica, de un pueblo, de una r~ 

gión, teniendo en cuenta que el hombre se ~ebe primero al medio a!!}_ 

biente en que vive corno ente social. y después a su oficio corno pr2 

ductor". 

Rechaza todo compromiso o alian::a con los partidos. 

Manifie<>ta su sirnpat:í.a a todo ensayo proletario revoluciona

rio y corno aspiración futura recomienda el comunismo anárquico.· 

Sus fines inmediatos son: obtener m&s altos salarios, redus 

ci6n de la jornada de trabajo, defensa de las conquistas sociales, 

económicas y rnq.rales con todos los medios de la acción directa¡ lu 

cha contra el militarismo y la guerra, desconocimiento de las barre

ras artificiosas de las na.cionalidades estatales y proclamación de 

l.a patria universal del trabajo¡ divulgación y afirmación.de_una me~ 

talidad hondamente libertaria. Ejercicio constante de la solidar_:!:. -

dad en favor de las víctimas de la l.ucha revolucionaria contra el e~ 

pitalisrno y el Estado¡ est:í.rnulo y apoyo a todas las corrientes y mo

vimientos sociales y de cultura, que aun sin coincidir en los "objet_:!:. 

vos ~inales, con su acción y propaganda contribuyen a debilitar los 

puntal.es del a~tor~tarismo político y del privilegio económico. 

con el. nombre de l\CAT se constituye una confederación conti

nental. de organizac~ones obreras y campesinas de América que aspiran 

a la reorganización social. sobre las bases de l.a libertad y de la ju~· 
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ticia para todos y reconocen como medio de 1ucha 1a acci6n directa. 

La ACAT es un miembro co1ectivo de ia AIT • 

• se regir4 por un secretariado de tres miembros·y por un con

sejo nombrado por 1as organizaciones adheridas a raz6n de un miembro 

por organizaci6n. La misi6n de1 secretariado ser4 atender 1a propa-

ganda interna.ciona1, e1 estrec~amiento de re1aciones entre e1 pro1et!:!-_ 

riado revo1ucionario continenta1, en 1a penetraci6n en 1os pa~ses t2; 

dav~a no trabajados por e1 idea1 revo1uciona~io y en todo cuanto te~ 

ga atingencia con 1as necesidades de ia 1ucha obrera en e1 terreno 

internaciona1. 

Cada tres afies se rea1izar4n congresos continenta1es para e~ 

tudiar prob1emas de teor~a y táctica. 

Se editará una revista de informaciones. 

Cada-organismo contribuir4 con 1o que 1e sea posib1e pero 
' 

se proclirará una cuota fija, 1a propuesta por 1a FORA de cinco cent!:!-_ 

vos argentinos por asociado y se distribuir4n entre 1a AIT, 1a ACAT 

y e1 Fondo de Socorro de 1.a Internaciona1. 

Entre otros asuntos dec1.ara so1idaridad con 1os presos soci~ 

1es, toma una. actitud antim:f..1.:1.taris.ta c:.n r..-::.n-t:.:-c.._ ·~~ i ... -....c;o.~c:;"-.Gr• l-•''-"'E. 

naciona1, aborda e1. prob1.ema inmigratorio y e1. prob1.ema campesino, 

·considerando a1 campesino como un e1emento de primer orden en 1as 1.~ 

·chas hacia 1.a emancipaci6n humana, propone una encuesta internaciona1 

para informarse y ana1izar 1os movimientos de1. campo. 
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jornada de se~s horas, se pronuncia contra el. trabajo a destajo y 

contra l.as d~versas fases de expl.otac~6n. F~na1mente se acuerda que 

en cada pa~s se establ.ecer4 un archivo de1 mov~miento obrero ana~ 

qu~sta continenta1 (manifiestos, voiantes, per~6di~os) y que cada o~ 

qanizac~6n mandará un tanto a cada. una de l.a~ .. ,organ~zacior;ies de 1a 

ACAT.186 

ACAT: 

Por parte de l.a CGT hab1a Range1 sobre ·1a constituci6n de 1a 

"E1 va1or de este acto no está en 1a fuerza num~rica que hay~ 

moa congregado, sino en l.a espiritua1idad que hemos sabido imprim~r

ie" .187 

186 

187 
ACAT, Congreso constitutivo ••• , todo el. fol.l.eto, AJV 

.!!?.· 
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2. Re1aciones Naciona1es 

a. Con agrupaciones de Trabajadores 

J.) Con trabajadores agr:tco1as 

Aunque 1a CGT se p1antea como una organizaci6n obrera y cam

pesina, s61o 1ogra incorporar minor:tas de traba_jadores agr:tco1as. E.!!,. 

to es muy probab1e que se deba a 1as dificu1t;.ades mismas de 1a orga

nizaci6n como son 1a 1ejan1a f:l:sica, 1~ dispe~si6n, y e1 nive1 cu1t~ 

ra1 ~ 1a idiosincracia misma de 1os campesinos. 

Los campesinos est~n presentes desde 1a· creaci6n de 1a CGT 

promovidos principa1mente por 1os comunistas entre e11os Ursu1o Ga.!_ 

v4n. 

Ga1v~n despu~s de organizar a 1os petro1eros de Tampico en 

1919, regresa a Veracruz para continuar su apre~dizaje po1:!:tico gui~· 

do por Manue1 D:!:az"Ram:!:rez y Jos~ Fern~ndez Oca. 

Manue1 D:taz Ram'.f.rez funda una escue1a "ing1esa" en e1 puerto 

1921- que tiene como estudiantes a Her6n Proa1, Rafae1 Garc:ta, M~ 

nue1 A1manza, Juan Barrios y a Ursu1o Ga1v~n. La escue1a pasa a ser 

una sociedad cu1tura1 con e1 nombre de Antorcha Libertaria, ·ah:[ se 

estudian obras marxistas y de ah:!: tambi~n surgen 1os principa1es 1:(

~deres rura1es y urbanos de1 Partido Comunista de Veracruz. 188 

188 
HeatheF Fowl.er, "Los or:tqenes .de J.as orqanizaciones campesinas en Veracruz" 

en Historia Mexicana, jul.io-septiembre de 1972, pp. 66-67. 
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dor. 

Antorcha L~bertaria forma parte de 1.a CGT como grupo fund~ -

Su misi6n es viajar por el.. Estado de Veracruz creando comit~s 

y sindicatos agrarios que pugnan por contratos sa1.aria1.es y reparto_ 

de tierras. 189 

Con el.. apoyo del.. gobernador del.. Estado, Ada1berto Tejeda, se 

integra una cornisi6n que encabezan Ursu1.0 Ga1.ván, S6stenes B1.anco y 
A:Lmanza para organizar 1.as Lig~s agrarias que se extienden hasta Pu~ 

b1.a, Tampico, T1.axca1.a, Estado de México, Michoac~n e integran 1.a L..!. 

ga Nacional.. Campesina. 190 

Ursu1.o Ga1.v~n est~ presente en 1.a fundaci6n de 1.a CGT y per-

manece en e1.1.a hasta 1.922. Desertando durante 1.a revo1.uci6n de1.ahue~ 

tista.191 Posteriormente Ga1.v~n, como.parte integrante de 1.as juven-

tudes comunistas, forma 1.a Liga de Comunidades Agrarias. Despu~s va 

a Rusia a un congreso de 1a Intern~ciona1. junto con Rafae1 Carr~~1.o 

y regresa en 1.923 con 1.a idea de fundar una Internacional.. Comunista 

Campesina. 1. 9 2 .• .. . 
F 

En 1.a fundaci6n de 1.a CGT hay también campesinos de Xochimi~ 

co y T1.~huac .• De Pueb1.a viene una representaci6n'cón Carios Serret 

al.. frente~ 193 de1.egado de 1.a Confederaci6n Socia1 Campesina de Sen 

Mart~n Texrnel..~~an. 19 4 

Durante el.. congreso constitutivo de 1.a CGT 1.a voz campesina 

se deja escuchar por medio de un de1egado de ape11.ido Caste1.1.anosJ 

con una intervenci6n que suena a reproche por ei abandono en que 1.os 

189 
J:bidem. Al. m.:l..sll>O tiempo al.gunos miembros del.a CGT viajan para integrar as2_-

190 ciaciones obreras a 1a confederación. 
Entrevista, Baena a Rafael. Carril.l.o, 4 de marzo de 1978 

191 
Entrevista cit. Baena a Val.adés 

192 
Entrevista, Baena a Rafael. Carril.l.o, 21 de enero de 1978 

193 Entrevista citada a Val.adés 
194 

CGT, Acta del. 2o. congreso, noviembre 8 de 1922, AJV 
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trabajadores han tenido a 1os campesinos: 

1 . 

rios. 

"ustedes ios 1ibertarios se acaparan ei soi, 

bre ia fi1osof~a anarquista y se o1vidan de 

nos disertan so 
~ -

i1uminar' a ios 

campesinos, a nosotros 1os jorna1eros que hemos procura~o y 

1o estamos, e1 acercamiento con 1os trabajadores de ias ciu-

dades que, por cierto, no nos oyen. Vosotros ios 1ibert~ -

ríos hab~is dejado a ios campesinos qu~ "vivan su vida" que 

se dediquen por s~ .soios ••• Y yo, compafieros, acepto "cua~ -

quier sistema de organizaci6n, sea·domunista, sindica1ista 

o industriai. Pero que ei sistema qtie.adoptemos se ponga en 

práctica inmediatamente ya que yo, como mis comp~fieros de M~ 

xica1i, estamos dispuestos a ejercer ia acción directa por 

medio de ias armas, si es posib1e. 

Nosotros hace tiempo que venimos sosteniendo 10 nec~s~ -

\ ria que es ia organizaci6n dei campesino, siempre hemos abo-

gado por ia educaci6n rurai. Las tendencias de1 joven comu-

nismo deben ser efectivas, fácii~s de practicar, que ios jo~ 

na1eros 1as comprendan". 195 

Seguramente 1a CGT reacciona favorab1emente a 1os coment~ -

En 1os años siguientes estará siempre preocupada por 1a s.f. 

tuaci6n de 1os campesinos, como se deja ver en e1 acta de1 Segundo 

Congreso: 

"La CGT protesta porque a ios campesinos se 1es ob1igue a h~ 

195 
E1 demiScrata, 18 de febrero de 1921, p. 10 ... 
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cer faenas sin 1a retribuci6n y se 1es impongan cuotas para 

reparar edi~icios pGb1icos y excita a 1~s Federaciones esta-

Ca1c~ para que ayuden ai consejo Confedera1 a supri:ir tan 

inmora1es procedimientos. La CGT intensificará sus re1ac~o-

nes revo1ucionarias de car•cter econ6mico socia1 entre e1 

obrero de 1a ciudad y e1 trabajador de campo. a fin de que 

entre ambos existan 1os víncu1os más só1idos de unificación 

gremia1 y so1idaridad de ciase. 

La CGT ayuda a 1_os campesinos a reivin.d~car para todos el-

derecho a 1a tierra y a 1a comunicaci6n de 1a misma, inc1us~ 

ve 1os instrumentos de ~abranza, pues considera que e1 sue1o 

pertenece a todos 1os humanos. 

La CGT hace suyo y apoya en todas sus acciones a 1as Feder~ 

c~ones, Sindicatos y Uniones de Campesinos que existan·y se 

formen en 1o sucesivo en 1a re~i6n mexicana. La CGT dec1ara 

:a supresión de1 asa1ariado de1 campo por cua1quier med~o y 

rechaza 1a creaci6n de 1a pequefta propiedad con 1a cua1 ~·1i~ 

rer. 1as 1eyes actua1es sustituir a1 ~istema 1atifundísta 0
•
196 

En ese segundo congreso habla Carlos Ser~et, delegado de 1a 

confederaci6n Social campesina de San l·!artín Te:crnelucan, y dice que 

su o~ganizaci6n ejerce la acci6n directa y toma las tierras que nece 

sitan y convienen a sus agremiados sin, esperar a que un individuo o 

instituci6n gubernativa se las conceda, con tal motivo el. gobierno 

ha determinado legal.izárselas. 197 

196 
CGT, Acta del. segundo congreso, l:·Iéxico, D .. F-, noviembre 8 de 1922, AJV 

197 
l:bidem 
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Los campesinos apqyan siempre 1as acciones de 1a CGT como 1o 

demuestran 1os grupos organizados de Pueb1a quienes ponen a disposi

ción de 1os "hermanos sin trabajo" de l.a CGT varias tonel.adas de mq,!.z 

y frijol.. La CGT corresponde a1 gesto enviando material. cu1tural. 

anarquista. 198 

Parece que son frecuentes este tipo de adhesiones a 1a CGT 

como l.a que re1ata Val.adés a Santi11án: 

Un numeroso grupo de campesinos .sé presentaron ei1 '-.as 

oficinas de l.a CGT con sus trajes t!.picos; hab!.an recibido Humanidad 

y Nuestra Pal.abra y nuestra 1iteratura anarquista. Organizaron l.a 

Federaci6n Emil.iano Zapata con 12 pueb1os y se adhirieron a l.a CGT~199 

Aunque •ia organizaci6n de 1os campesinos tiene que ser dif~ 

rente a 1a de 1os trabajadores como se l.e informa a 1a AIT: 

"La organizaci6n de 1os campesinos es especial.: l.os sindic!!_ 

tos no están formados por peones (s6l.o pequeñas regiones)· 11:';, gran m!!_ 

yor!.a de haciendas y 1atifundios están fraccionados. Los .. ..:;,;.indicatos 

están formados por campesinos que han obtenido tie.rras y se han org!!_ 

nizado para'defender 1as posiciones. Los sindicatos de 1a CGT han 

tomado tierras··· arrebatándol.as directamente de l.os te:i:;-ratenientes para 

trabnjadoros on coman. Esta táctica ha dado l.ugar a fricciones arma-

•1•0• .. nt.•~P <'nmt•~,..1.,~on y J;uor:i:no nrmndns de 1os terratenientes apoy!!_ -

das por l.as fuerzas del. Estado. Los nGcl.eos más poderosos de campe-

sinos adherentes a l.a CGT están en Nayarit, Veracruz, México y Pu~ 

198 
Sal.azar, Historia de 1as 1uchas.yro1etarias, p. 63 

199 Carta, Va1ades a santi11an, México, o. F., octubre 17 de 1924, 7'JV 
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b1a, en esta d1tima especia1mente se ha formado una Federaci6n camp~ 

sina con 67 sindicatos y que durante ios movimientos de Veracruz y 

1a Capita1 ha proporcionado grandes cantidades de cerea1es a·1os CO,!!l 

pañeros hue1guistas. 

Para defender 1as tierras arrebatadas a 1os terratenientes, 

1os campesinos han tenido que ~antener núc1eos vo1untarios armados. 

Conociendo 1a posici6n de 1os campesinos pob1anos, e1 parti-· 

do Laborista mandó a sus agentes para que prestaran su contingente 

armado a 1a causa que definde Obregón"~OO 

As~, con gran empuje y actividad, 1os campesinos· mismos i!i -

tentan su propia organización, como es e1 caso de 1a Federaci6n Cam

pesina de1 Estado de M~xico, adherida a 1a CGT, formada por once pu~ 

b1os campesinos, que acuerda 1a verificación de un Congreso campesino 

para ibs d1timos d~as de ju1io. 2 º1 

Aunque no se tiene informaci6n c~mprobada, parece que este 

congreso no se rea1iza. 

Los 1~deres de ia CGT viven escenas conmovedoras junto a 1os 

campesinos. ·como aque11a de ios comuneros de Sina1oa, donde 1os c~ 

pesinos se reun~an casi a diario y en gran ntimero a1rededor de aqué1 

que mejor 1es 1eyera un cap~tu1o de 1as obras de F1ores Mag6n. HO,!!l -

brea, mujeres y niños segu~an con toda atenci6n ai 1ector. Fue entre 

aque11os campesinos.- re1ata Va1adés-donde encontré cuidadosamente 

guardados a1gunos ejemp1ares de Regeneración: 

E1 ma:nuscrito está incompieto. Informe, CGT a 1a AXT, 
1924, AJV • 

. 201 
Informe, CGT a 1a AIT, 7 de ju1io de 1924. MS. AJV 
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"Una carta, un peri6dico, un 1ibro, enviado a un compañero 

de1 campo sabemos que será l.e~do por infinidad de campesinos. La 

propaganda escrita emitida a1 campo, tiene que ser sostenida por 

ios obreros. De hecho, 1os campesinos no u~.an 1a moneda. 

Hace unas cuatro semanas que unos campesinos· so1icitaron por 

nuestro intermedio, 1iteratura. Se 1a enviamos. Cuatro o cinco 

d~as despu~s, se aparecieron en nuestro cuarto dos campesinos car~a!!. 

do un costal. de ma~z en recompensa de 1o enviado". 2 º 2 

La CGT es 1a que retoma l.a idea de1 Congreso Campesino y se 

dedica a su organizaci6n. Este congreso será quizá uno de 1os may~ 

res 1ogros de 1a·CGT en toda su existencia. 

La AJ:T ~igue con muhco inter~s este Congreso, inc1usive en-

v~a un manifiesto para que sea l.eido en ~1. 

11án comentará:. 

Posteriormente Sant.!_ 

"Desput>s de1 congreso en C6rdova, España, en l.891, e!?. el. pr.!_. 

mer congreso campesino anarquista que se ha ce1ebrado. Eri··~genti-
na se discute el. asunto campesino pero hay frial.dad en 1a FORA. Yo· 

mismo he ºrecorrido l.oca1idades y notado que son' más 1os simpati~a!!_ 

tes del. anarqu~smo que cua1quier otra tendencia socia1 o po1~t~ca. 

Ser~a importante que escr~bieran a l.os campesinos de San Agust~n, 

Argentina quienes pub1ican e1 peri6dico E1 agricu1tor para que sea 

un probab1e 6rgano mientras no tengan ninguno en M~xico ••• "Si pudi.!:_ 

ramos afirmar nuestro movimiento entre l.a pob1aci6n agraria, buscan-

202 
carta, Val.a.des a santil.l.án, Mexieo, o. F., marzo 16 de 1924, AJV 

.. 
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do en cada pa~s 1a forma de organizaci6n más adecuada, dar~amos e1 

paso ~s seguro hacia e1 porvenir". 2 º3 

La CGT de inmediato se 1anza a 1a organizaci6n campesina y 

emite un-manifiesto de1 cua1: 

"Se están imprimiendo 50 000 (manifiestos) a 1os campesinos. 

Los sindicatos y grupos que deseen cantidades se ruega que h~ 

gan pedidos a 1a mayor brevedad p~sib1e. 

Los sindicatos campesinos que deseen,propaganda pueden dir.!_ 

girse a1 grupo Gérmenes. Apartado 1997, México, D. F." 2 º4 

E1 manifiesto contiene 1a postura ideo16gica de 1a CGT y ma

neja 1as siguientes ideas: 

"La emancipaci6n de 1os trabajadores debe ser obra de 1os 

trabajadores mismos". 

"La tierra para ~os campesinos; 1as fábricas para 1os obr~ 

ros, 1a 1ibertad ~ntegra para todos". 

"La CGT representa 1a acci6n diaria de 1a revo1uci6n". 

"Somos antipo1~ticos". 

"Somos antiestadistas". 2 º5 

La Editoria1 Germen edita e1 fo11eto de Rec1us A mi amigo e1 

.campesino y 1o dedica a1 Primer Congreso campesino de 1a CGT. Desde 

esa fecha y acorde con 1as reso1uciones adoptadas, s'eguirá pub1icandc::> 

203 ~~.~Santi11án a Va1adés, Ber1~n, 12 de enero de 1926, AJV 
2:(.¿4. N•:..,-stra Pa1abra, enero 31 de 1926, p. 2 
205 Manifiesto, CGT a 1os campesinos de 1a r~pÚb1ica, México, D. F., enero de 1926, 

Jl\JV. 

. \ 
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1os siguientes fo11etos a'cinco centavos e1 ejempl.ar: 

La redenci6n del. campesino A. Apul.o 

Cartas a un campesino 

La propiedad del. campo 

R. Verea 

L. Tol.stoy 
'· -. 

A J.os trabajadores del. campo E~ RecJ.us 

Carta campesina Juan Crusao 

Para 1os campesinos R. Cortés 

E1 trabajo del. campo P. Kropotkine 

A J.os campesinos R. Castrej6n 

Teor~a social. constructiva del. campesino 

La propiedad de J.a tierra J. Pay:!in 

E1 Campesino, el. sacerdote y Cristo P. Ramus 

La yunta Federico A. Gutiérrez 

En el. campo Jos~ Sánchez Rosa 

Entre campesinos E. Mal.atesta 206 

La postura agraria de J.a CGT es duramente .criticada por el. g2_ 

bierno como se desprende de J.as decl.araciones de1 ingeniero Luis Le6n, 

206 
Recl.us, A mi hermano, el.· campesino, México, Ed. Germen, 19251 16 p. 1 p. 2. E.!!., 
te fol.l.eto ea una exhortación al. campesino a formar caminos poniéndol.e ejem -
pl.oa sobre quien l.e quiere quitar l.a tierra. AJV -
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Secretario de Agricul.tura y Fomento sobre l.as resol.uciones de l.a 

CGT -que se resumen en dos puntos-

1. El. procedimiento que se propone para que l.os campesinos 'sean do-

tados de tierra y 

2. La Apl.icaci6n de l.a acci6n directa y que encierra en el. fondo l.a 

cr~tica de l.as viol.encias cometidas al.gunas veces por l.os agr~ 

ristas de l.a RepGbl.ica. 

La CGT propone que se tomen ~ierras en donde l.as haya, pero esto d.:!:_ 

ce Le6n- "me parece rid~cul.o discutirl.o", tendría que hacer una nu~ 

va revol.uci6n y derogar l.as 1-eyes agrarias ·existentes, este procedi

mienho se fíncar~a en asal.tos, víol.aciones y l.a fuerza bruta que 1a 

CGT critica. 

No justifico l.os ·procedimientos viol.entos ya que el. Ejecuti

vo y e.l. gobierno dotar~n de tierras y apl.icar~n l.as l.eyes de ia"mat~ 
' ria. 

Si l.a acci6n directa es el. hecho
0

de tomar posesi6n de _ti~ 

rras, en M~xico l.os campesinos no necesitan apl.ícarl.a, porque por l.a 

existencia de l.eyes agrarias creadas por 1-a Revol.uci6n, l.a toma de p~ 

sesi6n de l.as tierras se hace ordenada y pac~f icamente por medio de 

l.as autoridades agrarias competentes y viene a convertirse en accí6n 

1-egal. (7 de mayo de l.925)~ 07 

207 Sal.azar, Historia de 1as J.uchas pral.etarias, p. 188 

Los víncul.os campesinos de 1a CGT son una de 1as facetas más desconocidas de 1a 
or9ani.zaci6n. Por e11o será muy conveniente el.aborar un estudio sobre el. an.ar -
quismo y el. anarcosindical.ismo agrario e indagar 1os resu1tados del. primer congre 
se ~-ªt...'?eli0o de 1a CGT, para saber si efectivamente fue uno de sus mejores :Logros. 
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2) Re1aciones con 1a CROM 

La CROM siempre se constituye como 1a antítesis de 1a CGT; 

Las dos organizaciones a~tüan parai~iamente y desde e1 prin

cipio tienen constantes enfrentamientos, muchas de 1as acciones de 

1a CGT s61o se exp1ican en funci6n de 1a CROM. 

La CROM es 1a representaci6n de1 sindica1ismo so1aboracioni~ 

ta protegido y a1entado por e1 gobierno, apoyado en una burocracia 

pt1b1ica desde donde puede dafiar m~s a 1a CGT y así es, 1a CROM cons-

tantemente persigue a 1a confederaci6n, evita que crezca, 1a boic2. -

tea, 1a acosa-e inc1usive contribuye a ia represi6n hasta conseguir 

su prop6sito de e1iminar1a como opci6n revoiucionaria: 

"Si 1a CGT organizaba un acto de masas en 1oca1 cerrado y p~ 

ra e1 ~fecto rentaba un teatro o un cin~, una orquesta de e~ 

mara o un quinteto de so1istas, e1 d~a seña1ado P.ara 1a ce1~ 

bración de1 acto respectivo, se encontraba e1 tea~~º o e1 c~ 

ne previamente contratado, cerrado, con 1a exp1icación de que 

e1 cierre se debía a una orden de 1a CROM; en ~uanto a1 con-· 

junto musica1, tambi~n e1 director o representante, notlfic~ 

ba su imposibí1ídad para cump1ír e1 contrato, por 1as in!!., 

trucciones de 1a CROM qrie 1e prohibía actuar•. 2 º 8 

Inc1usive, en 1os peri6dicos de ia rnetr6po1i2 º9 

"no pub1icaban notas que no fuesen favorab1es a 1a CROM y sí 

208 ~uis Araiza, op. cit., p. 84 
209 .Parece que 1a excepción fue e1 ~riód~co E1 Demócrata quien sí pub1icó :Lnfo~ 

ción hasta que ya dejó de edita.rae. 
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por casua1idad 1a nota era interesante por J.aa caracterrst~ 

cas muy especial.es de informaci5n, entonces fal.seaban l.a ver-

si5n inclinando l.a balanza a favor de l.os "amarillos~, todo 

esto obedecía al. control. y a l.a disciplina de l.os trabajad~ 

res de periódicos diarios que en aque11a época demostraron 1o 

que es y significa su fuerza dentr~ de l.os diarios capital.~ 

nos1 pues linotipistas. cajistas y prensistas, cuando a ju~ 

cio de a1quno de e11os una nota informativa 1esionaba el. pre~ 

tigio, los intereses o l.a hegemon~a de l.os "amarillos", unos 

no hacran 1a composición, otros no formaban y J.os restantes 

se negaban a imprimir aun en 1os casos de inserción pagada. 

En l.as manifestaciones pGbl.icas a l.os "amarillos" se l.es con-

cedía l.a licencia o permiso para real.izar el.. a~to; en cambio 

a l.os "rojos se l.es negaba; l.a consigna era terminante, y el. 

interés de1 Estado para protegerl.os era descarado. En co.!!:_ 

\traste, 1os "roj,os" ante 1a negac-ión de J.a J.icencia respecti-

:va rea1izaban sus actos a como diera J.ug~r, desafiando todos 

l.os peligros y consecuencias del.a represi5n •• ~ •• l.os "rojos" 

siempre fueron a sus manifestaciones custodiados por so~ 

dados del. ~jército, armados de metral.l.adoras y rifles, y en 

todos y ca.da. uno de l.os días primero de mayo, se encajon.aba a 

l.oo "rojos" en un oector de l.a ciudad, impidiéndole su marcha 

y deteniéndola hasta l.a terminaci5n del. desfile de l.a columna 

de "amaril.l.os•. 210 

A l.a lucha CROM-CGT se l.e conoci5 como lucha entre amaril.l.os y rojos. Aunque : 
se han conocido a 1os anarquistas como 1os amari11os en este caso era a1 contra 
rio. A l.a AJ:T se l.e conoc~a como l.a amarilla y a l.os rojos como l.os comunistas1 
poro:; en. México 1a distinción se estab1eció entre 1o:i ccl.abpr.a ··1.-;,nilltt&.il 'i :'.Os ... 
radical.es (fueran estos anarcosindical.istas o comunistas) • El. termino amarillo 
según una defi~ic.i.5n extraida de un discurs.o de Lombardo Toledano, significa t~ 
bercul.osis mental., pa1udismo esp.i.ritua1 • 
.!\raiza, op. cit~, p. 85 
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De esta forma, l.a CROM y l.a CGT protagonizan todo un periodo 

de l.a historia obrera de M€xico. La CROM entra en descomposici6n en 

1928 y l.a CGT en 1930. En adel.ante, otros ser~n l.os actores, pero 

de todas maneras, l.as pugnas entre el. movimiento obrero ~nticapit~

l.ista y el. col.aboracionista no cesarán. 

La CROM firma pactos con el. gobierno y con representantes de 

l.os capital.istas, quienes ven·si no con agrado, por l.o menos con 

cierta confianza l.os pactos que se pueden concertar. .Pero l.a CGT se 

hal.1a al. margen de dichas compl.acencias porque no l.e interesan l.as 

al.ianzas con l.as el.ases opresoras que tanto denosta. 

La fuerza pol.~tica que con el. tiempo adquiere Morones en tan

to representant~ de l.a CROM y como secretario de Industria, Comercio 

y Trabajo de1 gobierno cal.l.ista enfurece a muchos miembros d'.e l._a 

CGT. Y no sol.o esto. Hay tambi~n diputados, senadores, embajad"ores 

y gobernadores que forman parte del. gobierno de Cal.1es por el. hecho 

de ser miembros de l.a CROM. Desde entonces l.as acciones de ·ia CGT ;:··· 
son cada vez más reprimidas. A. l.os ojos de l.os miembros de l.a CGT l.a 

"acci6n mül.tipl.e" y el. col.aboracionismo aparecen como ].á misma cosa: 

"La CROM es ia genuina representaciSn de1 gobierno y 1a ciase 

capita1ista. Esta organización, sostenida desde sus princ~ -

pios por 1as arcas de 1a nación, no puede ni debe ser tenida 

en cuenta para nada como organizaciSn de trabajadores. 

Dan como cifras exactas 300 000 obreros organizados sabemos 

de antemano que esa gente, e1 agregar uno o dos ceros más, es 

cosa insignificante¡ como tampoco queremos creer que si 1o ª..!!. 
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tuvieran fuera por convicción, y no por e1 dinero Y 1os pue~ 

tos pÚb1icos que e1 gobierno da a 1os trabajadores que se 

distinguen más en 1os sindicatos, a condición de que ~e 1es 

Froporcione 1a mesnada •.• "Pero 11egará e1 momento en que 

1os trabajadores se den cuenta de1 escarnio que de e11osºha

cen, y, ya sin rebaño que pastorear, terminará 1a protección 

gubernamenta1, no quedándoies más remedio que dec1ararse 1o 

que son: po1ic~as, capataces de presidio, embaucadores y s~ 

fistas, co1ocándose entonces abierta~ente en e1 puesto para 

e1 que fueron contratados, porque hasta noy e1 oficio 1o ·eje~ 

cen en una forma so1apada". 

La CROM como institución obrera no representa nada "pero como 

institución po1iciaca, es e1 más precioso auxi1io que tienen· 

1os gobiernos de M6xico y de 1os Estados Unidos de1 N¿rte•. 211 

:3) Comité pro asambl.ea nacional. obrera y campesina (CPAUC) 

Cuando l.a CGT se encuentra ya en un periodo cr~tico busca d~ 

sesperadamente sobrevivir y se al.~a y hace el. famoso Pacto de Sol.ida

ridad. 

Para ese momento hay una mul.titud de organizaciones obreras 

.independientes y· tanto l.a CROM como l.a CGT dan sus 111.timos co1etazos. 

Al.gunas organizaciones se han reunido en .torno· a un centro di-

211 ... 
~~.2,_'~, CGT, México, D. F., agosto de 1922, AJV 
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rector como l.as organizadas en 1a Federaci6n de1 Ramo de l.a Al.iment~ 

ci6n y 1as que mantienen el. pacto de so1idaridad ya citado. 

De aqu~ surge e1 Comit~ pro asamb1ea Nacional. Obrera y camp~ 

sina para "romper divisiones que.sol.o han t~aido e~ desastre de 1as 

organizaciones obreras".• La CGT integra este comit~. 

La idea es que surja una centra1 anica que c~ngregue todas 

l.as tendencias con amp1io programa de acci6n que refl.eje l.a defensa 

de sus intereses inmediatos y futuros. 212 

Esta es 1a circul.ar de Constituci6n de1 Comit~ Pro-Asamb1ea 

Naciona1 obrera y campesina: 

"A l.as agrupaciones obreras y campesinas del. pa~s, Sal.ud: 

Adjunta a l.a presente .circu1ar remitirnos copia de l.as bases 

a que l.l.egamos l.os representantes de 1as agrupaciones que cazan esta 

circu1ar, para constituir un Comit~ que trabaje por 1a ce1e~aci6n 
i"•· 

de una asamb1ea de car~cter naciona1 en 1a que se encuentren repr~ 

sentadas todas 1as agrupaciones obreras y campesinas de1 pa~s sin 

distinci6n ·aiguna. 

E1 hecho de que agrupaciones que hemos ·rni1itado bajo orient~ 

cienes distintas y hasta en cierto grado caso hasta antag6nicas, ha-

11amos 11egado a un acuerdo sobre 1a iniciaci6n de una obra que, por 

1o grandiosa, demanda cua1quier sacrificio persona1, significa e1o -

cuenternente que es.1l.egado e1 momento de romper divisiones que s61o 

212 
-"El. prol.etariado mejicano marcha hacia l.a unificaci6n" en El. trabajador l.ati
noamericano, año I, No. 5, noviembre 15 de 1928, pp. 3-4 
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han traido e1 desastre de'1as Agrupaciones obreras y expone de man.!. -

fiesto que en e1 sentir de cada uno de 1os trabajadores se agita viv~ 

mente 1a idea de aunar e1 esfuerzo para hacer frente a un enemigo co

man que.d~a a d~a y con 1a a1taner~a que 1e da nuestra débi1 resiste!!. 

cia_, no quiere 11evar a una condici6n dep1orab1e¡ y es por e11o por 

1o que nos permitirnos invitar cordia1mente a esa agrupaci6n para que 

se adhiera a este Comité acreditando un de1egado de ser posib1e, sup1.!_ 

cSndo1e que sea a 1a mayor brevedad, pues deseamos que 1a convocat2 ~ 

ria .para 1a reuni6n antes citada, sea ca1zada con 1a firma de1 mayor 

namero de agrupaciones que con 1a idea simpaticen. 

Lo nob1e y honrado de nuestro proceder nos autoriza a creer 

que no habrá una so1a agrupaci6n que reste su conti~gente a 1os prop§_ 

sitos que nos hemos impuesto. 

BASES CONSTITUTIVAS DEL COMITE 
1 

Las organizaciones obreras y campesinas que a1 ca1ce firman 

teniendo en cuenta que dentro de e11as no existe disparidad fundame!!_ 

ta1 sobre 1os prop6sitos de unificaci6n, convienen en 1as siguientes 

bases: 

PRIMERA: Se constituye un Comité Pro Asamb1ea Naciona1 Obrera y Camp~ 

sin~, integrado por dos de1egados de cada una de 1as mencion~ 

das·entid~des y de 1as que posteriormente se adhieran. 

SEGUNDA: Como inmediata tarea de1 Comité 1anzará un manifiesto a1 pr2 

1etariado de1 pa~s y emprenderá trabajos encaminados a est~ 
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b1ecer sub-comités con 1as organizaciones afines a estos prop~ 

sitos, en 1os estados, Distrito Federa1 y territorios. 

E1 manifiesto contendr§ ·una excitativa a todas 1as agrup~ 

cienes obreras y campesinas para qúe en e1 menor tiempo posi

b1e remitan sus adhesiones a1 comité, quien.desde 1uego pro 

pondr~ un proyecto de convocatoria y orden de1 d~a para 1a 

Asamb1ea Naciona1, cqn objeto de que 1as agrupaciones adhe~e~ 

tes 1o suscriban dentro de un p1azo ~ue e1 propio Comité f ij~ 

ra, debiendo, expirado éste, hacerse püb1ica dicha convocato

ria. 

CUARTA: La tarea fundamenta1 de1 Comité ser§ hacer una activa e inte~ 

sa propaganda para que 1a A~amb1ea Naciona1 concurra e1 mayor 

n1lmero de agrupa~iones obreras y campesinas. 

QUINTA: Como medios de propaganda, e1 Comité Naciona1 y 1os subcom~ 

tés 1oca1es har~n toda ciase de agitaci6n en fav~r de 1a As~ 

b1ea Naciona1 conforme a 1as siguientes reivindicªc~ones: 
; 

Contra 1os reajustes de persona1 

Contra 1a disminuci6n de sa1arios y por e1 aumento pro9resivo 

de éstos. 

por 1a disminuci6n de 1as horas de trabajo en todas 1as indu!!_ 

trias particu1armente en aque11as que constituyen un pe1igro 

para 1a sa1ud de 1os obreros. 

Por 1a ce1ebraci6n de contratos co1ectivos de trabajo. 
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Por 1a so1uci6n de 1a crisis creada por 1a fa1ta de trabajo. 

Por 1a posesi6n de 1a tierra por parte de 1os campesinos y co.!!_ 

tra todos 1os impedimentos que 1a restringen. 

Por 1a abo1ici6n de 1os guardias b1ancas. 

Por. ia abo1ici6n de 1ae tiendas de· raya 

contra e1 desarme de 1os agraristas, etc. 

Las agrupaciones que constituy~n e1 ·C.omit~ pro asamb1ea Naci.2_ 

na1 y 1as que en 1o subsecuente se adhieran se ob1igan a pre~ 

tarse rec~procamente, entre e1 p1azo que medie de esta fecha 

a 1a ce1ebraci6n de dicha asamb1ea, todo apoyo so1idario, ma~ 

teniendo entre s~ efectivo respeto a 1as ideo1og~as más opue~ 

tas. 

SEPTIMAk Las actividades de1 comit~ serán de carácter exc1usivamente 

·sindica1 (exc1usivarnente econ6rnico) quedándose por 1o mismo 

terminanteinente prohibido desarro11ar aque11as· que por su nat.!!_ 

ra1eza puedan ser c1asificadas como po1~ticas. 

OCTAVA: Para 1os gastos que originen 1a propaganda, peri6dico, pape1!!_ 

r~a. oficina, etc. Las Agrupaciones que forman e1 Comit~ se 

comprometen a contribuir con cantidades que fijarán de comdn 

acuerdo. 

M~xico, D. F., septiembre 22 de 1928. 

Confederación Genera1 de Trabajadores. Fe1ipe Quintas.- Liga Nacio-

nn1 Crut'~~sina. Ce1so Cepeda, Xsaac Fern4ndez.- Confederación de.Tran~ 



422 

portes y Comunicaciones A. Medrano, Xsauro Rodr~guez.- Liga obrera 

y campesina de Coahui1a A. Hernández.- Confederaci6n Obrera de Ja1i~ 

co A. Siqueiros.- Federaci6n Obrera de. Tamau1ipas A. Hern4ndez.

Confederaci6n Obrera y campesina de Nayarit~. E. L6pez Vidrio. 213 

4) E1ectricistas, Ferrocarri1eros y Petro1eros 

Los e1ectricistas y 1os ferrocarri1eros se han caracterizado 

por ser sindicatos independientes y organizaciones entre 1as m4s.fue~ 

tes de1 pa~s. 

La CGT·mantiene cierta controversia, aunque no oposici6n con 

e11os. 

Se 1es invita a confederarse a 1a CGT, pero.prefieren ma~t~ 

nerse aut6nomos. En esta preferencia inf1uyen varios factores como 

son e1 criterio doctrinario y un cierto tradiciona1ismo gremi~1ista •. 
·'··· 
~ 

Los e1ectr~cistas, a decir de un 1~der cegetista, tienen mie-

do de que se repita 1a represi6n de 1a hue1ga de 1916 y prefieren por 

e11o ser independ~entes. 

Por su parte, 1os ferrocarri1eros temen a 1as actitudes radie~ 

ies y son cons~derados como 1os obreros arist6cratas, pareciera, dice 

e1 mismo 1~der, como si fuesen una c1ase privi1egiada dentro de 1os 

mismos obreros. 214 

213 
"Constitución de1 Comité Pro-Asamb1e~ Naciona1 Obrera y campesina" en E1 trabaja 
dor 1atinoamericano, Montevideo, Uruquay, No. s. ·noviembre 15 de 1928, pp. S-6 

214 
va1ades entrevista citada. 
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A1gunas organizaciones petro1eras se incorporan a 1a CGT du-

rante un tiempo. E1 conf1icto ocurrido en Minat~t1~n, en 1a Comp~ -

ñ~a "E1 Agui1a" en junio de 1924, donde 1a CROM interviene c~mo medi~ 

dora y acuerda con autoridades y empresa, es e1 que hace que muchos 

petro1eros se sa1gan de 1a CROM y se vayan a 1a CGT. 

Uno de 1os 1ogros importantes de 1a CGT es 1a organizaci6n de 

1os trabajadores petro1eros principa1mente en Veracruz y Tamau1ipas. 

Estab1ece varios sindicatos .ª trav~s de 1os cua1es 1ucha contra 1os 

intereses de 1as Grandes compafi~as, contra los.intentos de la CROM 

por controlar a los petroleros y organiza movilizaciones de so1idari-

dad p~ra apoyar sus luchas. La organizaci6n cegetista de.los petrel~ 

ros declina durante 1a presidencia de Portes Gii, cuando ~ste recup~ 

ra su influencia en a1gunos sectores de Tamau1ipas y e1 p~rtido Com~ 

nista trabaja activamente.~15 

~s conveniente hacer notar que 1a CROM nunca 1ogr6 integrar 

a sectores c1ave del pro1etariado industrial de 1a ~poca, la CGT tu

vo a los petroleros .Y a 1os textiles y simpat~as entre -los ferroc~ 

rrileros y mineros. Estos cuatro considerados los sectores clave. 

215 
Cfr. Rebeca de Gortari, op. cit., pp. 179-208. v. más· información sobre pe

troieros en ei rubro de confiictos. 
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b. Con partidos políticos, grupos políticos y culturales, peri6dicos. 

1) Relaciones con los grupos comunistas 

La CGT nace con el apoyo del Partido Comunista, aunqu~ de nin 

guna manera con su ideolog~a. 

Para 1921 hay una gran·confusi6n ideo16gica entre anarquistas, 

anarcosindicalistas y comunistas. Tanto e1 Partido comunista como 

las juventudes comunistas son anarquistas por ser de esta ideología 

1a Qnica literatura que llega de manera accesible y en espafio1. As~, 

se recibe la propaganda anarcosindicalista de los espafioles, especia~ 

mente catalanes. 

y algo a Proudhon. 

CGT francesa. 216 

Entre los principales autores se lee mucho a Sore1 

Tarnbi~n hay propaganda de los dirigentes de la 

Todo lo referido al comunismo est~ en ingl~s y en franc~s y 

debe traducirse, entre los dirigentes de las organizaciones,_sbn muy , 
pocos los que saben algün idioma, Carrillo por ejemplo, conoce algo 

de franc€s y Díaz Rarnírez ei ingl~s, ellos hacen algunas traducci~ 
217 nes. 

La postura anarquista .prevalece finalmente dentro de la CGT. 

A los pocos meses de creada se pone a los comunistas ante la altern!:_ 

tiva de que, o dejaban de trabajar para el partido, o se salían de 

1a CGT. La opci6n es salir de la CGT. Entre los anarquistas que 

216 

217 
Entrevista, Baena a Carrillo, enero 21 de 1978 

Ibidem . . 
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más 1os atacan están Quintero, Sa1azar, Escobedo y Huitr6n quien es 

e1 rn&s ernpecinado. 2 1 8 

En un manifiesto dirigido ai pueb1o productor, 1a CGT ac1ara 

que no arrojaron a la Federaci6n de J6venes Comunistas, sino que el 

Congreso ha determinado que éstos deben a~tuar dentro de ella, siempre 

y cuando no acepten 1os postu1ados de ning~n partido, por avanzado 

que parezca. No obstante que el Partido Comunista se ha dec1arado co~ 

tra los grupos culturales de las minor~as revo1ucionarias de que nos 

hab1a Kropotkine y Anse1mo Lorenzo, aceptan que e1 partido sea a1go 

desconocido en México, algo avanzado, pero hay una gran diferencia e~ 

tre '¡tos ideales de 1a CGT y los de 1a Federaci6n que ha _aceptado e1 

partido. 

En honor a 1a pu~eza de principios y a la c1aridad de las fi

na1idades de1 proletariado, ambas instituciones deben actuar a~t6n~ 

mas unh de la otra. Fina1mente la CGT cr~tica el que la Federaci6n 

haya háblado ma1 de 1a organizaci6n en un peri6dico. 219 

Va1adés confirma que nunca se corri6 a los comunistas, e11os 

sa1en de la CGT cuando no pueden ya con los anarquistas, hacen un gr.:!:, 

po aparte, nos dice. No hay una expu1si6n pero s~ se 1es niega la 

entrada a1 Secretariado. 22 º 
Araiza ve la situaci6n as~: cuando D~az Ram~rez 11ega de la 

URSS y 1es"comen~a que hay un periodo de transici6n y 1a dictadura 

de1 pro1etariado, los cegetistas resue1ven que no tienen nada que ha-

218 

2i~ 

.220 

J:b. 

kanifiesto, CGT, manifiesto a1 pueb1o productor de 1a Región Mexicana, México, 
D. F., noviembre de 1921, AJV 

Entrevista Baena a Va1adés, 25 de septiembre de 1975 
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cer, que es incompatible con sus ideas y retiran a los grupos cornuni~ 

tas.221 

El desarrollo de este hecho origina una pugna entre ~1 PC y 

1a CGT que deriva frecuentemente en agresiones verbales y escritas. 

La CGT se ve obligada a hacer declaraciones corno e.sta: 

"El Consejo Confederal.de la CGT ante el deseo de1. PC de con-

tro1.ar la organizaci6n obrera declara que no puede tener compromisos 

ni relaciones de ninguna especie con cualquier partido pol~tico, rea

firma los principios en el sentido de juzgar como traidor de la clase 

obrera a aquel que acepte tornar parte en la pol~tica electoral, sin 

antes haber renunciado ~1 cargo de Secretario o Tesorero de los sind~ 

catos adheridos a ella". 222 

O bien, a estar en contra del PC porque constantemente la 

hostiga con cr~ticas, como aquella en donde ataca y denuncia a varios 

l~deres extranjeros corno personas que se 

concretamente a San Vicente y a Montoya. 

porto por no querer pagar cuotas. 223 

quieren apoderar de ·Ía CGT,' ... 
;.· 

o bien atacar a Ramiro Do 

El punto· de mayor conflicto de la CGT y el PC lo constituye 

sin duda el aspecto de la lucha pol~tica, véase 1.a siguiente dec1ara

ci6n: 

"E1 PCM declara, asimismo, que siendo 1as fuerzas campesinas 

y obreras ia mayoría de 1a pob1ación de1 país, de quienes de-

221 Entrevista Baena a Luis Araiza, ju1io 14 de 1975. 
222 Jacinto Huitrón, Orígenes e historia de1 movimiento obrero, p. 307 
223 Manifiesto, CGT vs. ei PC, México, D. F., agosto de 1922, AJV 
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be emanar en justicia e1 Gobierno, 1os trabajadores que indi-

viduai o corporativamente se abstengan de votar, apoyarán efe~ 

tivamente a 1a burguesía con 1a fuerza que resten a 1os part~ 

•dos de trabajadores, y así, so pretexto de anarquismo, sóio 

son traidores a sus hermanos de ciase como obreros y a1 pa~s 

a que pertenecen como ·224 
ciudadanos". 

La pugna PC-CGT provoca una definici6n ideo1ógica de grupos. 

A1qunos se desmembranan como es e1 caso de 1a Juventud Comunista. E~ 

te grupo exp1ica c6mo se integran a1 PC y fo.rman 1a Federación de J6-

vene~ comunistas, aunque después reiteran que son anarquista~ y siem-

pre io serán. La Federación de Jóvenes Comunistas desaparece y da 

origen a 1a Juventud Comunista anárquica. Esta se constituye por 1os 

grupos de Me1chor ocampo, Cuautit1án, México y Guada1ajara. 225 

1o. 

2o. 

3o. 

4o. 

224 

Los siguientes son 1os estatutos de 1a organización: 

s~ constituye una organizaci6n que se denominará Juventud Com~ 

nista anárquica. 

su objeto es destruir por medio de 1a revo1ución socia1 ei a~ 

tuai sistema capita1ista y formar una sociedad comunista,en e1 

sistema económico y anarquista,en e1 sistema po1~tico. 

Usará como 1erna: Sa1ud y comunismo anárquico. 

La juventud ~omunista anárquica estará organizada por medio de 

grupos federa1izados, que estarán representados por un comit~ 

administrativo. 

Sa1azar, Historia de ••• , TI, p. 100 
225 ~ifiesto, Juventud Comunista anárquica a 1os trabajadores. México, O. F. 

febrero de 1923, AJV 
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E1 Comité Administrativo será designado por 1os congresos que se 

ce1ebren. 

La Juventud comunista tendrá organos periodísticos, teniendo que 

editar uno de e11os e1 Comité administrativo, quedando en 1iber-

tad 1os grupos de editar su 1iteratura. 

Las cuotas y derrames 1as acordarán· 1os grupos. 

Ningün miembro de 1a Juventud Comunista anárquica podrá pertene-

cer a ningün partido po1ítico aunque se 11ame comunista. 

Provisiona1: Son miembros de1 Comité administrativo 1os camaradas 

Andrés A. Sánchez, Joaquín De1gado y Fe1ipe P. Cervantes. 226 

E1 Partido Comunista de México - formado por Gale- ana1iza 

desde su propia tendencia a 1a CGT. E1 punto tercero de su Informe 

Genera1 sobre 1a situaci6n y organizaci6n del pro1etariado en México 

dice a 1a 1etra: 

"CGT: Es de justicia hacer constar que e1 origen./º uno de 

1os factores en la formaci.6n de esta entidad obrera comenz6 a incuba~ 

se desde 1a Organizaci6n de1 Cuerpo Centra1 de Trabajadores en México, 

en 1919 y que se constituy6 en varias de 1as organizaciones descante~ 

tas con 1os procedimientos chanchu11eros y po1itiquería sucia seguida 

por 1os directores de la CROM por 1o que optaron por agruparse fuera 

de e11a, como 1o han venido haciendo otros ü1timamente, retirándole 

su adhesi6n. Como resu1tado de maquinaciones y dificu1tades provoca-

das por 1os líderes de 1a Regiona1, el cuerpo Centra1 de Trabajadores 

226 Estatutos, Juventud Comunista anárqi¿ica, Me1chor Ocampo, Estado de México, fe
brero 4 de 1923, AJV. 
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desapareci6; pero ya ia si.miente hab~a prendido en ia menta1idad de 

muchos trabajadores, cuyo interés de ciase vincu1ado, crista1iz6 en 

1a fundaci6n de 1a Federaci6n Comunista de1 Pro1etariado de México 

en sept~embre de 1920 a esta agrupaci6n corresponde e1 honor de haber 

convocado ai congreso constitutivo de 1a CGT. 

La CGT es ia organizaci6n de trabajadores m§s nueva de todas 

1as de1 pa~s y fue formada por 1a conjunci6n de 1as fuerzas obreras 

revo1ucionarias en contraposici6n a ia actitud reformista de ia CROM. 

Se organiz6 en febrero de 1921. Pero no obstante ei entusiasmo con 

ei c~ai fue recibido su nacimiento, no ha crecido ni ha atraído a 1as 

masas obreras corno se esperaba; quiz§ esto es debido a que, corno uno 

de sus puntos débi1es, carece de una base econ6mica ca1cada en 1as 

necesidades inmediatas para 1a diaria 1ucha contra e1 capita1ismo. 

Pero es de esperarse, con· todo fundamento, en que su pr6ximo congreso 

tratar~ de corregir ias deficiencias que se hayan podido notar en 1a 

pr§ctic.a, durante su corta actuaci6n dentro de1 campo obrero. 227 

2) Re1aciones con Grupos Cu1cura1es 

A1gunos grupos cu1tura1es corno ei caso de1 Grupo Ricardo F1o-

res Mag6n de Guada1ajara atacan a ia CGT justificando su actitud. 

E1 grupo cu1tura1 Ricardo F1ores Mag6n de Guada1ajara se P.2, -

dr~ decir que es"t:i des1igado de1 Sindica1isrno pero "eso es por. io que 

e1 grupo no entrega e1 cuerpo a ninguna de 1as uniones 11§mense rojas 

227 ~forme, Partido Comunista de México sobre 1a situación y organización de1 pro-, 
l..ct.3.riado en México, México, D. F., marzo 6 de 19.1::.!, ;,~~V, M:.;. 
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exa1tadas o desteñidas en baja esca1a; porque necesita estar con t~ 

das porque a todas 1as cree de imprescindib1e necesidad, para hacer 

una so1a uni6n, con una so1a tendencia que nos conduzca por un so1o 

camino donde sin tardar, y sin tramitar tanto vayamos a1 triunfo ver

dadero, a1 cua1 no 11egaremos nunca a1 paso de 1as qivisione~ de cada 

u~i6n o sindicato que se funda. 

"Por 1o antes expuesto, no queremos entregarnos de p1ano a 

ninguna agrupaci6n; porque no queremos reconquistarnos odios con 1as 

dem&s, porque queremos 1a fraternidad en todas, para poder 11egar a1 

triunfo, porque queremos 11egar a 1a definitiva base de 1a ideo1og~a 

(sic) basada en 1a igua1dad practicada en 1a so1idaridad co1ectiva, 

poniendo en pr&ctica e1 respetar 1os derechos que a cada hombre de 1a 

tierra nos asisten". 228 

Otras organizaciones tienen simpat~as por 1a causa de 1a"CGT, 

entre e11as una de 1abor muy importante y mucho peso entre 1os anar 

cosindica1istas es e1 g~upo Cu1tura Raciona1 de Aguasca1ientes, por 
~ 

ejemp1o cuando apoya dos reso1uciones de 1a CGT en cuanto a deseen~ 
cer a 1a c. Panamericana de1 Trabajo y 1a otra donde ningún miembro 

de 1a CGT puede formar parte de un partido po1~tico sin ser cons~der~ 

do traidor a 1a causa. 

Exhorta a que se cump1an 1as reso1uciones y a que 1as organ~ 

zaciones obreras formen parte de 1a CGT. 229 

228 Grupo Ricardo F1ores Mag6n, Introducción de1 fo11eto de Te1ésforo Espinosa, Los 
discípu1os de Bruno, drama obrero en 4 actos y 3 cuadros, Guada1ajara, 1925;~~ 
40 p. pp. 1-2. 

229 Grupo CU1tura Raciona1 de Aguasca1~entes contraportada de1 fo11eto de Faure, Do 
ce pruebas sobre 1a inexistencia de Dios, traducción A. Pestaña, Agu.asca1ie~ 
tes, Grupo CU1tura Raciona1, 1921¡ 64 p. AJV. 
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3) Re1aciones con peri6dicos. 

Frecuentemente hay prob1emas con 1os peri6dicos a quienes 1a 

CGT ti1da de prensa burguesa, aun e1 mismo diario E1 dem6crata que 

siempre ha mostrado simpat~a por 1a CGT tiene un punto neurá1gico 

con e11a, como 1o re1ata un manifiesto: 

"E1 dem6crata siente despecho desde que 1os dineros de 1a Fed~ 

raci6n camionera se tomaron para 1a hue1ga de tranviarios, acuerdo 

opuesto a Guati Rojo quien 11evaba 1a repre~entaci6n de Vito.A1essio 

Rob1es - director de1 peri6dico- para que ese dinero se diera a 1os 

damnificados de Coahui1a a donde se iba a 1anzar como senador!•230 

Y tarnbi~n 1a CGT cr~tica a E1 Universa1 Gráfico que 1os ataca 

porque expu1saron a uno de sus reporteros de1 1oca1 de 1a CGT, este 

fue un acuerdo genera1 dirigido en contra de toda 1a prensa que ataca 

organi~aciones obreras honradas. 231 

c. E1 Estado y e1 gobierno 

1) Fisca1izaci6n estata1 de 1a vida sindica1 

A1 mismo tiempo de 1a crisis mundia1 (1929-1932) e1 Estado se 

vio en 1a necesidad de regu1ar 1as re1aciones de 1os factores de pro

ducci6n y a 1a vez, contro1ar a 1os trabajadores en sus conf1ictos an 

te 1a crisis. 

Este contro1 ayudar~a, por una parte, a impu1sar 1a industri,i 

1izaci6n y por otra servir~a de pa1~ativo para contrarrestar 1os e~e_s. 

230 
Manifiesto, CGT, México, D. F., agosto de 1922, AJV 

231 Ibídem 
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tos. de 1a crisis. 

Desde e1 momento en que e1 presidente Emi1io Portes Gi1 expi-

de 1a convocatoria a 1a Convenci6n Mixta Obrera Patrona1 que estudia

rá 1a reg1amentaci6n de1 artícu1o 123 consti~uciona1, 1a 'CGT se niega 

a participar. 

Ya es 1928 y 1a CGT está en crisis. 

Para e1 15 de agosto de 1929 se reúne e1 Congreso de Trabaja-

dores para sacar e1 proyecto de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

das 1as organizaciones excepto 1a CGT. 232 
Van to 

E1 2 de septiembre de 1929 Portes Gi1 envía a 1a Cámara de D~ 

putadas e1 proyecto de Ley Federa1 de1 Trabajo, e1 cua1 había sido 

iniciativa de Obreg6n según pa1abras de1 Presidente de 1a Repúb1ica. 

Para estos momentos una comisi6n de cegetistas encabezada por 

Ra.nge1 visita a1 presidente con intenciones de incorporarse a.1as di~ 

cusiones. una vez aprobada una 1ey, deberá tener su propia)reg1amen-

taci6n para que funcione adecuadamente. 

La tarea es inmediata. Para e1 18 de agosto de 1931 se apru~ 

ba e1 proyecto de 1a reg1amentaci6n de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, e1 

cua1 es discutido en forma muy 1imitada por e1 movimiento obrero y con 

bastantes protestas por aque11os que ya preveén que esta reg1ament~ -

ci6n 1imitará sus 1uchas y 1as hará depender de1 arbitrio estata1, por 

medio de sus Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje. 

232 
Sa1azar, Historia de 1as Luchas Pr01etarias, p. 273 
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Es comprensib1e que 1a CGT se comporte furibunda, sin embargo, 

si quiere so1ucionar sus conf1ictos, no tiene más remedio que acudir 

a 1os procedimientos seña1ados por e1 Estado, de 1o contrario está 

con 1as manos atadas. Es en 1.931., más que en ningún otro momento,do~ 

de 1a acci6n directa se vue1ve c1ararnente inoperante. 

E1 Estado ha ganado 1a partida. De nada servirá que 1a CGT 

depure sus cuadros. Su postura anarcosindica1ista ha quedado negada 

en 1a práctica y sepu1tada bajo e1 peso de1 contro1 estata1. 

2) Re1aciones po1~ticas con grupos gubernamenta1es 

La CGT por su postura apo1~tica manifiesta de manera imp1~c.f. 

ta, una postura po1~tica que 1e trae frecuentes conf1ictos con 1os 

grupos gobernantes. 

¡La centra1 cegetista no se detiene en criticar a1 gobierno y 

a1 Estado. Aunque durante e1 gobierno de Obreg6n su cr~tica es más 

temperada, con Ca11es se vue1ve definitivamente rabiosa, sin 1ugar a 

dudas por e1 ascenso a1 poder de Luis N.Morones dirigente de 1a CROM, 

en 1a Secretar~a de Industria, Comercio y Trabajo. 

Constantemente 1a CGT es maniatada por grupos de poder y se 

ve forzada a hacer dec1araciones como esta: 

"Sabido es. de todos que desde que 1a CGT naci6 para 1uchar 

por 1as reivindicaciones pro·1etarias, ha tropezado con mi1es de dif.f_ 

cu1tades para su comp1eto desarro11o como organizaci6n de c1ase. Sa 
~ 
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bido es, tambi~n, que los medios empleados para conseguir nuestra 

destrucción han sido muchos y variados. Se ha llegado a emplear des-

de el soborno hasta la calumnia ••• Primero, el gobierno socialista 

de 'Ciltima hora nos dio el zarpazo inicial qui,tándonos a dos de los m~ 

jores elementos de nuestras filas·, al darse ·cuenta de la· trai:>i6n que 

aigunos de sus miembros hab~an hecho a ra~z de la huelga de los ferr2 

carrileros, traici6n que en nada hab~a debilitado nuestra 6rganiz~ 

ci6n, que se 1evantaba potente y amenazadora para todos los tiranos •• , 

y porque este solo hecho es más elocuente que'todas las palabras que 

pudiéramos decir. 

S61o a los lacayos de todos los gobernadores que el azar de 

la pol~tica 1os 11eva al poder se les ocurre decir que nos desmorona

mos ¡Pobres tartufost la rea1idad se encargará de decirles que el Sin 

dicalismo revo1ucionario es un va1or positivo que se va arraigando en 

el cerebro de los trabajadores de.México 

Sab~amos de antemano que el capital y e1 gobierno· s~~hab~an. 
··. 

coaligado contra nosotros para destruirnos, y lo hemos probado en el 

pasado movimiento de huelga. 11evado a cabo por los compañeros tranvi~ 

rios y 1a estúpida campaña que contra nosotros ha desatado la p~ensa 

burguesa y los traidores expu1sados de la Confederaci6n. (Se refiere 

a Salazar y Escobedo) 

Empezaremos con'decir que pasaremos por alto las cuestiones 

de deta11e con respeto al Comit~ Confedera1 destituido, para dejar 

asentado que se 1e~ destituy6, .porque estos, a1 igua1 que 1os mengua-
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dos, 11evan a 1a organizaci6n a1 ocaso y a su comp1eta anu1aci6n, 

pues varios de sus miembros contrajeron compromisos con 1os xw.Cnistros, 

aceptando prebendas y puestos püb1icos a costa de 1a organizaci6n. 

Que hul;>o necesidad de eng1obar1os a todos, s·!, porque a1 fina1, todos. 

o ?ºr 1o menos 1a mayor!a de e11os, se hicieron so1idarios de 1os que 

con 1a Confederaci6n comerciaban.•~ 33 

La CGT nunca se meti6 en po11tica, dice Araiza, quien diga 

que se apoy6 e1 partido Cooperativista miente, fue a1 contrario, e1 

Partido 1os atac6. 

Tan es as! su actitud apo11tica que en tiempos de e1ecciones 

se ~ac!an unas tiras de propaganda.que se.distribuyeron por toda 1a 

repüb1ica y que dec!an: 

"Trabajador no votes; 

so1dado, no mates" 234 

, Y Va1adés escribe as! sobre 1a cuesti6n de1 voto: 

"La negaci6n a 1a participaci6n en 1a cuesti6n e1ectorai es 

un principio de negaci6n de1 poder estata1" Con estas pa1abras ini-

cia su opüscuio La bur1a po11tica donde exhorta a una propaganda ant.:!:_ 

e1ectora1 entre a1gunas de estas frases: 

"Pueb1o soberano: tu voto ha sido manci11ado. 

Hay que derrocar a1 tirano que no respeta tu soberan!a~ A1v.e_ 

ro Obreg6n. Dos afies después que e1 pueb1o rec1ama su verdadera sob~ 

ran!a: tengan entendido que e1 gobierno está dispuesto a reprimir1os 

233 
!Y.:utl.fi.esto, Fé de vida, CGT, México, D. F.•. agosto de 1922, AJV 

234 
Entrevista, Baena a Araiza, ju1io 14 de 1975 
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con 1as armas: A1varo Obreg6n" 

Se 1anza contra 1os diputados y dice que e1 gobierno no puede 

ser reaccionario ni revo1ucionario, es simp1emente.. gobierno. 

1abras de Kropotkin dice que hay una incompatibi1idad entre e1 gobie~ 

no y e1 revo1ucionarismo 1o uno es 1a negac~6n de1 otro. 

En 1as e1ecciones de 1922 quien quer~a ser diputado entregaba 

a 1a mayoría par1amentaria (partido Cooperativista) dos mi1 pesos y. 

asunto arreg1ado. 

Los representantes obreros ~dice- son farsa, 1o más sangrie~ 

to de 1a bur1a po1ítica. 

Boicot a 1as e1ecciones, es necesario que en cada ciudad, pu~ 

b1o y rancher~a se forme un comit~ anti-po1~tico. Cuando tres y m~ 

dio mi11ones de ciudadanos se abstengan de votar habrá pro1etarios 

conscientes. Frente a cada c1ub po1~tico un comit~ anti-po1~tico. 

cuando a1g1in po1~tico 11~ase socia1ista, 1aborista,.•,agraris-
.... 

ta o comunista os diga: "votad por m~" , responded1e como .-:fespondi6 

E1iseo Rec1us: 

Votar e·s envi1ecerse. 235 

La CGT inc1usive se 1anza a preparar una hue1ga genera1 de 

protesta para cuando Ca11es suba a1 poder con e1 objeto de no quedar

se ca11ados y no prestarse a que 1os sitien fáci1mente. 

235 
José Va1ades, La bur1a po1~tica, passim, AJV 
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"A1 presente se concretan a vigi1arnos y darnos go1pes de e~ 

bosCada, como e1 que 1e acaban de dar a 1a Federación campe-

sina de México1 so1dados de1 ejército invadieron e1 1oca1 de 

e~ta federación, aprehendieron a 14 camaradas, entre e11os a 

Enrique Magón (sic) y a1egando que se preparaba un movimiento 

insurrecciona1".
236 

En tiempos de 1.a trancisi6n del. régimen de Obreg6n al. de e~ -
11.es 1.as revuel.tas son continuas, al. grado de que 1.Ós estadounidenses 

dicen que M~xico es "the home of revol.utions". Mientras que Cal.1.es 

ha dicho "La revol.uci6n soy yo", 1.a CROM 1.anza un manifiesto 1.1.amando 

a 1.os ':trabajadores a 1.as armas y el. Partido Comunista un manifiesto a 

1.os sol.dados, obreros y campesinos para que tomen 1.as armas defendie~ 

do ia sin igual. constituci6n y protegiendo al. revol.ucionario gobierno 

de Obreg6n. 

La otra facci6n es De 1.a Huerta que hace ia revol.uci6n "po.=:_ 

que Obregón es un tirano,, un traidor del. puebl.o, un energfuneno que no 

1.e permite 1.1.egar a 1.a presidencia de 1.a RepG.bl.ica". Desde Vera-

cruz con el. general. Guadalupe S~nchez que funge corno jefe de armas con 

17 000 hombres a su mando. 237 

Se dice que cuando Cal.1.es sube al. poder, el. nfunero de afil.ia-

dos de 1.a CGT es temibl.e para el. gobierno. Por sugesti6n de Morones, 

Ca11es empieza a pensar en 1.a Ley Federal. de1 Trabajo como medio de 

230 
,con~rol.. 

Para 1926 1.os mecanismo de control. funcionan ya contra 1.a· CG~, 

236 carta, José Valadés a Diego Abad de Santi11án, Mé~!co, D.r., ~a~~~~:ib:~ 20 de 
i924, AJV. 

-237 Carta, Humanidad a A. Barrera en Buenos Aires, México, 8 de diciembre de 1923, AJV 
238 Entrevista, Baena a Va1adés, 25 de septiembre de i975. 
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ia que es presionada para no entenders~ directamente con ios patrones 

como io ha venido hac.iendo sino para hacer1o: por medio de ia Junta 

Centrai de Arbitraje como se iiama entonces. 

Los i:Lderes cegetistas tienen que hacer caso, de io contrario 

muchos sindicatos se saidr~n. 

sionado por ia CROM. 239 

239 J:b:idem 

Para este entonces caiies est~ muy·pr~ 
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LA IDEOLOGIA 

A. Ideo1og~a y estrategia 

E1 incipiente anarquismo en M~xico, derivado de1 socia1ismo 

ut6pico, inf1uye notab1emente en 1a ideo1og~a de1 movimiento revo1u-

cionario de 1910 y adqui~re a1gunos rasgos más concretos con 1os 

artesanos de 1a Casa de1 Obrero Mundia1, en cambio, su variante pro-

1etaria, e1 anarcosindica1ismo, s~ se definirá con c1aridad y apare

cerá con gran ~mpetu dentro de 1as primeras organizaciones obreras de 

este ,sig1o. La Confederaci6n Genera1 de 1os Trabajadores (CGT) cons-

titui~á 1a expresi6n de 1a corriente anarcosindica1ista durapte e1 p~ 

riodo de 1921 a 1931. 

Es precisamente esta etapa 1a que marca una estabi1idad en e1 

anarcosindica1ismo. Para 1931 se aprecia ya una dec1inaci6n de 1a ca 
\ . 

rriente dado que 1as organizaciones sindica1es son 1egitimadas por e1 

Estado y se vue1ven inoperantes 1as tácticas de 1a acci6ri directa. 

nes: 

E1 nacimiento de 1a CGT es una conjugaci6n de varias situacio 

1a inquietud obrera por una organizaci6n independiente de 1os 

compromisos oficia1es, 1os grupos inte1ectua1es j6venes, 1os cornunis-

tas con miras a 1a organizaci6n sindica1 para su causa y 1as organiz~ 

ciones obreras que están naciendo y pro1iferan a partir de 1a fund~ 

ci6n de 1a CROM. .Tambi~n tendr~amos que agregar a 1os artesanos en 

quienes a1gunas ideas anarqui.stas hab~an encontrado eco y desarro11o 

de tiempo atrás. 

La CGT en sus primeros diez años de vida, representa ñ1 ~ov~ 
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miento organizado de oposici6n en ia década de ios veintes. Ante una 

CROM - incorpo~ada a ia esfera oficia1- ia CGT es ia ant!tesis perm~ 

nen te. E1 contraste es necesariamente fuerte. Una CROM reconocid·a 

por ei Estado apoyada por ~i, protegida con ~inero, basada en apoyos 

po~!ticos (sus miembros eran parte de ios fu~~ionarios de ia ~poca, 

en especia1 durante ei gobierno de caiies) y con todos ios medios ·a 

su aicance para reprimir cua1quier opos~~i6n. E1 resuitado era una 

bataiia cruenta y desiguai ante una CG.T sostenida econ6micamente de 

manera espuria por sus miembros, pobre, en condiciones siempr~ adve~ 

sas, constantemente reprimida y envi.leita en conf1ictos ideo16gicos y 

iuchas, sangrientas. Aunado a todo esto, ia CGT viv!a fuera de su 

momento hist6rico¡ atravesaba ei periodo donde ias tácticas de ia a~ 

ci6n directa estaban siendo sustituidas por ia ·acci6n mti1tip1e, es de 

cir, ia a1ternativa era: ei sindicato o ei sindicato y ia po11tica 

juntos. 

Aun as! ia CGT tiene su peso especifico y representa una org!!_ 

nizaci6n importante para ia ciase obrera. Logra reunir sectores econ~ _.,,· 
micos importantes para ei pa!s en esa época. Los textil.es, por eje~ 

p1o, quienes serán su pi1ar durante sus diez primeros años. E1 se~ -

tor servicios como ios te1efonistas y ios tranviarios y ei sector a1.!_ 

mentaci6n con l.os panaderos. A1gunos otros grupos s61o permanecerán 

por a1gtin tiempo como es ei caso de ios petroieros. S61o ios textil.es 

presenciarán ei nacimiento, desarroiio y desintegraci6n ideo16gica de 

ia primitiva CGT. 

to es, 

E1 anarcosindical.ismo basaba su i~cha en ia ACCION DIRECTA, e~ 

"1a presi6n por medio de l.a amenaza o de ia vio:Lencia eje~ 
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cida por 1os particuiares o con 1os Poderes pübl.icos. 

En todo tiempo ha ejercido el. prol.etariado esta acci~n, 1as 

antiguas asonadas de 1os parisienses contra sus reyes eran 1a·acci6n 

directa que 1os gobiernos reprim~an a tiros y sentencias condenat~ 

rías~ Lo que distingue esta acci6n directa espo~tánea y armada de 

antes, de ia acci6n directa organizada y sol.amente tumul.tuosa de 

hoy,. es que a ~sta no 1a reprime nadie y ante e11a se inc1ina 1a aut,2_ 

ridad". 240 

La acci6n directa es 1a acci6n obrera, sin permitir 1a intro

misi6n del. gobierno ni aun para servir de tercer árbitro. 241 

"Sabotaje: "A mal.a retribuci6n, mal. trabajo". Si el. expl.ota-

dor exige al. operario un trabajo esmerado y viol.ento a cambio de un 

sal.ario mezquino, el. traba-jador procurará empl.ear el. mayor tiempo po

sibl.e en 1a 1abor que 1e haya sido encomendada, hasta que ei explota¡ 
dor se corrija. 

Huel.ga: Suspensi6n total. del. trabajo hasta 1ograr que 1o_s p~. 

tronos accedan a 1as demandas de 1os trabajadore~, demostrando as~, 

que es más poderosa ia acci6n del. que produce que 1a del. que consume. 

Boicot: Consiste en negarse 1os trabajadores a consumir 1as 

mercanc~as del. industrial. o comerciante tiránico pub1icando a ia vez, 

.por medio de l.a prensa, o en hojas suel.tas, 1os abusos que se cometen 

~n 1.a casa boicoteda, ob1igando de ese modo a 1os patronos a que se 

corrijan en su manera de proceder. Las famil.ias de ios trabajadores 

240 Bustamente, El. anarquismo, p. 90. Dice que esta definición fue dada por el. ª.!!. 
_tor de El. Social.ismo aunque no menciona quién es. 

241 .!.!:!.· Esta definición s~ es de Bustamente. 
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organizados, compenetrados de l.a j.usticia de este procedimiento, pu~ 

den ayudar de una manera práctica a ia apl.icaci6n del. boicotage, no 

consumiendo mercanc~as en ia casa boicoteada. 

Label.: Pal.abra ingl.esa que signif{9a etiqueta. Es esta una 

señal. convenida entre ios organismos de trabajadores, para acreditar 

aquel.J.os productos que no deben ser rechazados del. mercado. Los pr~ 

duetos comercial.es o industrial.es que carezcan de esta etiqueta no·d~ 
,242 debn ser admitidos por l.os consumidores confederados principa1mente: 

La CGT l.ogra tener contacto con al.gunos t~oricos anarquistas 

de ia ~poca como es e1 caso de Pierre Ramus a quien ie sol.icitan su 

Manifiesto Anarquista y ie env~an ejempl.ares del. peri6dico Regenera 

ci6n~___h~imismo, Ramus contesta extensamente y como un cr~tico del. 

panorama del. anarquismo en M~xico. 

En su carta introducci6n al. Manifiesto anarquista además de 

agradecer a ios camaradas mexicanos ei env~o de Regeneraci6n.ies e~. 

menta que esta publ.icaci6n l.e ha tra~do "inspiraciones". '··· 

Agrega que ia primera edici6n del. Manifiesto anarquista fue 

escrita en 1907 en Londres y publ.icada en Beri~n en pequeña edic~6n 

Una.segunda apareci6 en Viena en 1912 fue de tiraje l.imitado y estuvo 

a punto de ser confiscado por 1as monarqu~as. La tercera edici6n se 

publ.ica en 1921 durante ia revoiuci6n en Austria, ha sido traducida 

a cuatro o cinco idiomas además de ia versi6n casteiiana. 243 

Ramus critica ai marxismo, dice que ha tenido victorias en 

242 CGT, Carnet de Bases Sindical.istas ,de l.a Federación Local. del. D. F., México, 1925._ 
243 Ramus, carta introducción al. Manifiesto·Anarquista, pp. 3-4 
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A1emania, Austria y Rusia, pero al conquistar el poder po1~tico ha 

preparado su· ca~da como factor activo. En Rusia 1a diCtadura.de;L 

proletariado est~ asesinando a 1os anarquistas y haciendo ·negocios 

con e1 capitalismo naciona1 y e~tranjero. 

Finalmente da su opinic5n sobre la si tuacic5n en n_uestro pa~s, 

1a que se transcribe ~ntegra por mostrar una interesante perspectiva: 

"Me parece que e1 pueb1o mexicano ha pasado por una experie~ 

cia semejante a la nuestra en Europa. En todas partes se ha demoatr~ 

do que 1a conquista del poder político significa 1a renovación de 1a 

esc1avitud de1 pueb1o trabajador, por unos cuantos aventureros po1ít~ 

ces, cuyo único objetivo es llegar a1 Poder para 11enar sus bo1ai11os, 

vac~ando as~, 1oa de 1os obreros y campesinos. 

"Por estas razones considero que mi Manifiesto es muy oportu-

no. !La humanidad ha 11egado, al fin, a1 punto dec~sivo en su marcha . . 
hacia 1a emnacipaciónl Las viejas ideas marxistas se han. .. apagado con ... 
un sop1o: son incapaces de conducir a una revo1ución rea1 y popu1ar1 

son incapaces de construir e1 futuro. .-

"E1 futtiro solamente puede ser e1 anarquismo. En ningún tie.!!!.· · 

pe mas que ahora, 1a historia de 1a humanidad ·ha demostrado que el G~ 

bierno ea 1a única y verdade~a fuente de guerras, de desorden y de e~ 

p1otación capitalista y financiera de 1aa masas populares. Por 1o 

tanto, una revo1uci6n que sea la victoria de1 pueb1o - no e1 éxito de 

un nuevo·c~rcu1o ae gobernantes- debe desarro11arse conforme a 1aa· 
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ideas anarquistas1 esto es: 

x. E1 primer acto de ia revo1ución socia1 será 1a diso1ución y abo1~ 

ción de todo gobierno. 

xx. E1 pueb1o tiene que reconstruir inmediatamente sU vida económica 

sobre 1a base de1 no reconocimiento de ningún monopo1io. La tie-

rra, 1as minas, en fin, todos 1os medios de producción. pertenec~ 

rán a 1os que 1as trabajen y a 1a medida de su uso. Ningún mono-

po1io para nadie: uso común para todos¡ abo1ición comp1eta de t~ 

da ciase de moneda, 1ibre cambio de productos y actividades, con 

•exc1usión de todos 1os compradores y vendedores. 

IXX,Para i~posibi1itar 1a vue1ta de 1a reacción a1 Poder, es necee~ -

ria aniqui1ar comp1etamente todas 1as armas y ciudade1as, así co-

mo destruir todos 1os utensi1ios y productos de guerra •. De esta 

marera 1os antiguos gobernantes estarán imposibi1itados para a~ 

mar nuevamente a sus instrumentos mercenarios. No habrá mi1it~ 

rismo, pues esto sería, otra vez, 1a caída de 1a revo1ución. To-

do mi1itarismo está encabezado por jefes, y, por 1o mismo, Puede 

ser dirigido por a1guien que esté 1o bastante corrompido para ob-

tener e1 primer 1ugar y acabar con 1a revo1ución. 

En genera1, esta es 1a manera como debe marchar 1a revo1ución 

sociai. La experiencia de 1os Ú1timos seis años, prueba que ninguna 

revo1ución será 1~ emancipación integra1 para obreros y campesinos si 

·no ~s una revo1uci6n anarquista. 

tsu 11egada no sói~ es segura, sino también muy urgentet Si 

no 11ega, 1a humanidad caerá presa de ias consp~rac~onzs c~~~Ln~ia¿ 
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de 1os gobiernos, de sus aerop1anos y bombas de gases asfixiantes 

-verdaderoscomp1otes contra 1a vida de1 pueb1o y de 1a sociedad- Si 

esto no es evitado por e1 anarquismo, una segunda guerra mund~a1 aca-

bará con 1a mayor~a de 1a humanidad. 

., 
TQuien·sabet Rusia ha sido una gran ·desi1usión para La c1ase 

trabajadora internaciona1. Si 1a revo1ución rusa no hubiera sido· 

traicionada por sus jefes - 1os marxistas- e1 prob1ema socia1 de to

dos 1os pueb1os europeos no podrra haber sido resue1to por 1a sim~1e 

dirección de 1as o1as de todos 1os trabajadores organizados de 1os 

pueb1oa·europeos hacia Rusia IY e1 capita1ismo europeo, no cabe du-

da, se habr!a hundido. 

Rusia ha sido una desi1usión: ha sido entregada y rematada 

a 1os capita1istas europeos y norteamericanos, en 1ugar de 1os traba-

jadores como deb!a haber sido. 

Pero México también ea un vasto pa~s agrario, muy semejante 

a Rusia TQuién sabe! E1 despertar de1 pueb1o mexicano puede estar' 
;:-

muy cerca. Los obreros y 1o s campesinos de México pueden~eievarse 

pronto a J.a emancipación ao·cial., a 1a verdad y a 1a beJ.1eza tel. anar-

quismot Y entonces, si el. anarquismo se establ.ece en un país ton ex-

tened como 1o e~ México, será 1a sa1vación de1 .proietariado •revo1uci~ 

nario de Europa, lde1 mundo entero tambiént !Quién sabe si 1o que Ru-

sia no real.izó, México l.o pueda rea1izar en un futuro próximot. 

t0ja1á que mi pequeño Manifiesto anarquista pueda apresurar 

1a 11egada de ese ~e1iz d!at Pierre Ramus. 244 

244 
Esta es una carta que se encontró en e1 archivo de Va1adés a partir de 1a pági
na tres. Al. parecer Ramus no esarib!a, sÓ1o entend!a e1 españo1. Es probab1e 
que esta carta sea una traducción de1.ing1és hecha aqu!. se encontró una copia 
en máquina de escribir. 
carta. Pierre Ramus a Revista Humanidad, K1osternenburg, Austria, octubre 5 de 

1924, AJV 
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Para ahondar en ei pensamiento de Ramus se presenta a cent~ -

nuaci6n una s~ntesis dei Manifiesto anarquista, que fue iectura obii-

·gatoria para muchos cegetistas: 

Primeras paiabras: Expiica ei por qu€ de ia miseria, ei h~ 

bre, ia penuria y sefiaia ia vida hacia una sociedad de iibertad, de 

justicia, de fraternidad. 

E1 probiema sociai: se resume en dos paiabras, ·esc1avitud y 

pobreza. Debido ai Estado se desarroiian ias ciases posesoras y ias 

desposej'.das. 

; Ei sistema dei capitaiismo y ios instrumentos dei poder dei 

Estado Ciegis1aci6n, justicia, poiicia y miiitarismo) son ias cond~ 

cienes de ia posibiiidad de esa faita de iibertad "de ia faita de ii

bertad de ios hombres nace ia riqueza de ios dominadores y .ia pobreza 

de ios. oprimidos" • 
1 

' Las ciases dominantes se han iigado a ia propiedad privada. 

La paiabra privada procede dei iat~n privatir que quiere decir roba-

da. Esta "arbitrariedad monoiista s6io es mantenida y posibiiitada 

por ei poder protector dei Estado" quie.n no s6io defiende a ios trab~ 

jadores sino que ios persigue. 

La humanidad padece bajo dos piagas: 

poiio de ia propiedad privada. 

ia autoridad y ei mono-

La individuaiidad humana: ei anarquismo fundamenta su te_or~a 

sociai en ei individuo iiberado. 
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La 1iberaci6n de1 hombre debe nacer de1 hombre mismo. 

"Anarqu:r.a equiva1e a sociedad sin Estado. La anarqu~a es é1 

orden y 1a organización de 1a vida individuai y socia1 segan 1os de 

seos concordantes de 1os miembros, sin intervenir ob1igatoried.a.d de 

poder a1guno exterior". 

Toda 1ey escrita de una autoridad desaparece de 1a vida de. 1a 

sociedad anSrquica. 

Mediante e1 Estado, 1a 1ey desempeña e1 mismo ro1 que 1as 

Sagradas escrituras o 1os Mandamientos. 

"E1 fundamento económico de 1a anarqu:r.a ofrece e1 socia1ismo 

en su más arnp1io sentido, en especia1 e1 sistema econ6mico más 16gico 

y consecuente, e1 comunismo". 

J:V • Aspiración comunista anárquica: La anarqu~a comunista tranfo~ 

mará al. pa!.s en un jardS:n de l.a al.egrS:a y de l.a bel.l.eza~ 1os 
;'.º· 

amontonamientos de casas y 1.as ciudades serán demol.idas. Se er.!_ 

girán anudamientos de 1a vida rura1 e industria1 como se ve en 

1as ~iudade~, jardines y cooperativas de col.onizaciSn. Los. sin-

dicatos serán dueños de sus medios de prodÜcción y todos necesi-

tarán de todos, l.a reciprocidad social. se vue1ve necesidad indi-

vidua1 de1 interés común. 

No hny ,1ul..t.to11 • n.i. clircal..a11 • ni. tr.1.buna1os, ni poder po1~tico 

~1 hombra Y ].Q mujor l.ibroo son creadores que compiten 

en común en 1o hermoso y en 1o grande. 
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Pin práctico de1 anarquismo: E1 anarquista sabe que cuando qui~ 

re a1canzar rea1mente un idea1 debe trabajar por €1, hrcia ei 

fin de suprimir ia autoridad de1 Estado y de ia propiedad monop~ 

1ista. E1 anarquismo adapta sus medios y todo su comportamiento 

táctico y propagandista a ese fin. 

Tres fuentes de riqueza de 1a sociedad son: ias rentas deduc~ 

das de 1a posesión monopo1ista de ia tierra, ia ganancia que na

ce de ia economía monopo1ista y tercero e1 sa1ario de1 trabajo 

d~stribuido a 1os obreros por 1os·posesores de 1as fuentes de r~ 

queza. 

Oiferencia ai marxismo de1 socia1ismo ei que éste socia1iza 1os 

medios socia1es para ei individuo, con ei objeto de e1evar su i~ 

bertad y su independencia, y e1 marxismo entrega 1os instrume~ 

tos de producción ai Estado. 

E1 movimiento sindicai. 

cia1istas. 

Los anarquistas son 1os verdaderos s~ 

Los anarquistas son partidarios y defensores de1 movimiento sin

dica1 revo1ucionario porque interpreta "1as numerosas pequefias 

tareas de 1a 1ucha proietaria cotidiana, que de 1o contrario ha

r~an suyas 1os partidos po1íticos como reformas socia1es. 

Son partidarios de ia reforma práctica económico-socia1 0 por 1a 

~ucha de ciases diaria de1 proietariado. sóio confían en ia so-

1idaridad de 1a acción de1 pro1etariado que se manifiesta en 1a 

hue1ga y encuentra su expresión práctica más perfecta en ia hue~ 
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ga genera1. E1 movimiento sindica1 internaciona1 adopta 1os m§_ 

todos y medios de acción sindica1istas revo1ucionarios que cond,!!_ 

cirán hacia hacer sa1tar e1 fracasado centra1ismo y su burocrat.!_ 

zación dentro de1 movimiento obrero, en su 1ugar ap~recerá e1 f!f!. 

dera1ismo. y 1a descentra1iza~ión autóno~a. 

Estas so1as formas no pueden 11eva~ a 1a 1iberaci6n si no pasan 

a 1a construcción práctic~. Donde se es debi1 en grupos no se 

debe esperar. "no se fortifica uno frsicamente nunca si no eje~ 

cita sus fuerzas y se forta1ece por 1a gimnasia". 

dad es una rea1idad practica. 

VXX. E1 antimi1itarismo. Es un e1emento esencia1 de su concepción 

antiestatai. 

E1 mi1itarismo tiene dos puntos de apoyo principa1es: 1a autoe~ 

c1avización espiritua1 y ia sumisión obediente de1 individuo a 

1a autoridad como 1a producción de armas por e1 pro1e~a~~ado. 
~. 

~ 

Si se consigue desterrar a1 mi1itarismo, e1 pr~b1ema de 1a 1ibe-

ración socia1 está resue1to: e1 capita1 y e1 Estado se derru!!!. -

ban en cuanto dejan de tener a su disposición 1a mecánica or9an~ 

zada de 1a vio1encia. 

E1 método de 1a no vio1encia es e1 que puede destruir 1a vio1e~ 

cia. No vio1encia es •ei no emp1eo de 1a vio1encia mi1itar de 

1as armas, a1 contrario, destrucci6n de todas 1as posib1idades 

de1 emp1eo de 1as armas, aniqui1amiento y sabotaje de toda produ~ 

ci6n indispensab1e para e1 uso de 1as armas, negativa a prestar 
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servicios y a obedecer 1a discip1ina mi1itares". 

Nada para 1os anarquistas es más sagrado, más intangib1e que 1a 

vida humana .. Sin embargo hay quienes defienden 1a acciSn vi~ -

1enta y han ayudado a 1a toma de1 poder como en Rusia. La causa 

es que el. ana·rquismo no e1aboró ning~na teoría de acción esp~ 

cia1 de l.a revol.ución social., sino que ha tomado el. método de 1a

' revo1uci6n po1~tica de 1~s socia1istas de Estado autoritarios 

que 1o tomaron de 1a burgues~a (1789). SÓ1o To1stoi ha seña1ado 

1a ética de una acción anarquista revol.ucionaria sin completarl.a. 

v:i::i::i:; E1 único 

i 
idea1 bien definido: E1 

de1 mundo. Todos 1os anarquistas 

anarquismo es una concepción 

aspiran.a 1a 1ibertad indiv~ 

dua1 por 1a abo1ici6n de1 Estado en 1a sociedad y se distinguen 

por l.os sistemas económicos: el. anarquismo comunista, el. ana~ 

quismo co1ectivista y e1 anarquismo individua1ista. 245 

La CGT ten1a acceso, corno se ha señalado en otras ocasiones, 

a fol.l.etos de anarquistas español.es principal.mente .• A decir de EduaE 

do Arel.l.ano, l.as organizaciones internacional.es, especial.mente de AJ.~ 

man:La - se refiere a l.a AIT- J.es mandaban fol.J.etos. Tambil:!n en l.a 

CGT se editaban algunos que eran d:Lstribuidos entre l.os socios 'de l.a 

CGT sobre temas doctrinal.es, afirmando que el. sindicalismo anarquista 

era l.a doctrina que deb1amos seguir por ser el. camino "que iluminaba 
246 el. futuro de l.os· .trabajadores". 

Es interesante examinar de cerca algunas concepciones ideoJ.6::

g:Lcas que influyen más en los l.1deres cegetistas, dado que son J.os ~o 

245 Ramus, Manifiesto anarquista, pp. 7-36 

.246 Entrevista, Baena a Eduardo Are11ano, 26 de noviembre de 1978. 



451 

11etos que se di~unden entre e11os:. 

Sindica1ismo y anarqu1a: 

"Cerebro y brazo son indi~isib1es. Para todo acto grande o 

pequeño, trascendente o insignificante, individua1 o col..ectivo, s·e 

precisa l..a mente que forja l..a idea y el.. brazo que 1e da forma, efect~ 

vidad tangibl..e en l..a pr~ctica". 

El.. sindical..ismo ha sido el.. brazo de 1a anarqu1a, e1 medio por 

el.. que se han 11evado nuestras ideas al.. seno de 1as mul..titudes obr!:. -

ras: 1a tierra, e1 aire, el.. sol.. son agentes natura1es de uti1idad g~ 

nera1 y no pertenecen a unos cuantos¡ l..a riqueza social.. pertenece a 

todos, 1a 1ey debe sustituirse por 1as l..eyes natura1es¡ e1 concepto 

patria es una mentira social.., debe sustituirse por 1a Patria Uni~e~ 

sal..; el.. estado injusto debe transformarse en otro de armon1a. 

La anarqu1a tiene mucho de misticismo y de poes1a. Es una a~ 
l"' 

piraci6n humanista que se asienta en el.. amor y en 1a justicia. 

La fina1idad de 1a anarqu1a es 1a perfecci6n huinana, "que 1a 

vida deje de ser una ma1dici6n y una carga y 1a.muerte una redenci6n 

para l..a inmensa mayor1a de l..os morta1es que desempeñan e1 papel.. de 

yn:lPUL.,. .. Pll .ln nnv"' '1ooin1, n !Cin do que sea atractiva y 11evadera P!!:, 

ra todos. Se quiere un r~gimen justo donde cada uno pueda desarro11ar 

sus facul..tades. Que e1 individuo haga uso de su l..ibertad sin perder 

de vista donde termina 1a suya y donde empieza l..a del.. otro, extirpar 

' 
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el vicio, la miseria y sus causas, que la mujer se~ igua1 al hombre, 

que se instaure 1a Patria Universal de 1a be11eza y e1 saber. 

~1 Sindica1ismo 1e está encomendada 1a revo1uci6n económica, 

mat~rial y a 1a anarqu~a, 1a de1icad~sima misi6n de hacer 1a revo1~ 

ci6n moral con e1 1ibro, la escuela, tras 1enta y penosa evo1uci6n. 

J'.mbas tendencias se comp1ementan. 247 

Sobre 1a cooperación: 

La Caja de Resistencia no. es un medio de 1ucha efectivo. 

\ 
Todo sindicato debe pagar cuotas, asistir a las reuniones y 

contribuir con su pensamiento a reso1ver prob1emas. 

Los sin trabajo deberán agruparse en 1a federación o con,;fede

raci6n ~ispuestos a contribuir a 1a obra común con ideas, con inicia-

tivas, con actos. 

Los sindicatos podrán fomentar 1a i1ustraci6n de 1os compañe

ros desde e1 alfabeto hasta 1as teor~as _cient~ficas para e1evar 1a 

mentalidad, 1o que es uti1~simo para-e1 fin sociai. 248 

Nuestro deber es 1a rebe1i6n: deber de hoy, si no se hizo 

ayer, es e1 deber de mañana si no se hace hoy¡ es el.· ·deber de siempre_~ 

247 Hi9inio Noja Ru~z, Brazo y cerebro, México, o. F., Imprenta Mundial., 1922¡ 1~ P•. 
pp. 4-16. Todo el. fol.1.eto, AJV 

248 Ansel.mo Lorenzo, Sindical.isrno (conferencia sociol.Ógica), México, D. F., Ed. El. 
Sembrador, 19311 32 p. pp. 21-25. 
Sus recomendac1ones fueron recogidas por 1as organizaciones anarquist~s y por 
1.4 CGT particul.arrnente. 
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Hay que organizarse por e1 .1ibre pacto, por 1a asociaci6n que 

ios e1ementos revo1ucionarios se busquen, se concierten y agiten a 1a 

"Asociaci6n de fuerzas" es e1 trabajo pre1iminar bajo 1a asp~ 

raci6n com~n de 1ibertad po1ítica o de acci6n, 1ibertad econ6mica. y 

1ibertad re1igiosa. 

E1 obrero debe emp1ear su tiempo en 1a propaganda, e~ e1 est~ 

dio, en 1a 1ucha por sus idea1es en vez de adormecerse por e1 vicio 

burgu~s¡ 1a revo1uci6n socia1 requiere todo e1 esfuerzo. 249 

La propaganda como t~ctica 1ibertaria: 

Se ha reducido a 1a propaganda ora1 y escrita o empujada por 

circunstancias se ha 1anzado a vías de hecho. 

Hay que hacer eficaz 1a propaganda. Ensanchar e1 ·c~po de 1~ 

cha, excitar 1a dignidad persona1, e1 ejercicio de 1a auto~6mía y ha

ci~ndose fuertes contra todos 1os particu1arismos que tienen embrute~ 

cida 1a masa. 

Hay para 1os anarquistas e1 pe1igro de ser arro11ados por 1a 

1ucha de ciases, e1 aindica1ismo tiene a muchos de 1os nuestros hasta 

1a rutina asociacionista y de c1as~. 25 º 

249 Ri.cardo Me11a, Organización agitación y revo1ución, Aguas~a1ientes, Ed. Ni 
Dios, ni amo, 1925; .32 p. pp. 1-29 

25º Ibídem, pp. 30-32 
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Contra la dictadura del proletariado: 

Es absurda, primero "porque la libertad es incompatil?le con 

la coacci6n, con 1a autoridad en cualquiera de sus manifestaciones, y 

m~s.con la dictadura que es la autoridad indiscutible, inapelable, 

irresponsable": 

Es absurdo que se pida ''el hombre que verdaderamente arna a su libertad 

no puede querer coacci,onar a nadie, ni que le coaccione nadie" • 

Sabernos que el proletariado no quiere ser esclavo por e11o no puede 

ser ~ictador, incurrir~a en la m~s disparatada contradicci6n. 

Segundo absurdo proletariado/igual a conjunto de productores Gti1es. 

Para ejercer la dictadura se necesita un sujeto pasivo por 10 tanto n~ 

cesitar~a de p.roductores intiti1es que vivan a costa de los Gti1&s. 

Desde que se inici6 esta tendencia a pedir la dictadura se 

ha aplicado en el seno de ias organizaciones obreras y se echaron a 

1a ca11e a ios anarquistas. Se ha ejercido presi6n proletaria contra 

1os proletarios mismos. 

Se comprende que en toda colectividad hacen falta organismos 

reguladores de la producci6n, de1 cambio y del consumo, pero en ni~ 

gan modo deben ser autoritarios, sino consejeros y administradores. 

· E1 anarquismo no· ·es terreno propicio a la exp1otaci6n econ6mica., ni a· 

ia servidumbre po1~tica, ni a1 embaucamiento fi1os6fico. 

Si se nos dijera del ma1 menor que es la autoridad de1 prole~ 
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tariado a1 mal. de l.a autoridad de l.a burgues~a ¿Cuál. escoq~is?. 

Ninquno,contestamos "La tarea de escoger amos se 1a dejamos "pa~a 

1os escl.avos¡ nosotros somos anarquistas". 251 

La CGT acompaña general.mente sus ma~"i.festaciones can~ndo l.a 

l.etra de a1gunas canciones l.ibertarias corno 1as que sigue~: 

MARSELLESA ANARQUISTA252 

A l.a revuel.ta pral.etario: 

ya bri11a e1 d~a de l.a redenci6n 

que el. subl.ime ideal. l.ibertario 

sea el. norte de 1a rebel.i6n (bis) 

Dignif iquernos de1 hombre l.a vida 

de un nuevo organismo. ·social. 

destruyendo l.as causas del. mal. 

de esta vi1 sociedad mal.decida 

tObreros a l.uchart 

ta 1a revo1uci6nt 

tMar"chad, marchadt 

tVi.va l.a uni6nt 

tLa muerte o,l.ibertadt 

No más a1 amo gobernante 

por vil. sa1ario queramos servir: 

ya no más supl.icar, ni pedir (bis) 

Que al. pedir pan por hambre acosado 

251
- Prancisco Jordán, La dicta.dura del. prol.etariado, Mex:Lco, :Imprenta. Mundial., 1922i" 

43 p. pasaim todo el. fol.l.eto. 
252 

.Cancionero l.ibertario. México, D~ F., Tal.l.eres gráficos de Tierra y Lil>.;rtad, 
1919, 25 p.; p. 23 
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e1 pro1etariado con impotente voz 

1e contesta mort~fero y feroz 

e1 fusi1 de1 verdugo uniformado 

tObreros a 1uchart 

tA 1a revo1uci6nt 

con decisi6n a 

conquistar 

nuestra emancipaci6n. 

HUELGA GENERAL253 

Parodia de1 Himno Naciona1 Mexicano por D. D. Chávez 

Coro 

Despertad de ese sueño profundo 

en que, obrero, 1a infamia te hundi6 

Que 1a aurora i1umina ya a1 mundo 

y 1a dicha su faz asorn6 

Que 1a aurora i1umina ya a1 mundo 

y 1a dicha su faz asorn6 

Estrofa 

Nunca a1 rico te hurni11es, obrero 

que de hambre jamás morirás¡ 

a ia hUe1ga marchemos sin miedo 

y ya 1ibre por siempre serás. 

E1 arado, 1a pa1a y e1 pico, 

~ PP• 1-2 

1 
1 

t ,, 

~ 



457 

conquistemos con gran a_l.tivez, 

posesi6n de l.a tierra tornemos 

aunque el. rico nos 1.1.ore a l.os pies, 

aunque el. rico nos 11.ore a 1os pies 

CORO 

Despertad, pral.eta-ria inconsciente, 

de ese suefio que duermes en paz, 

y al.zad con orgul.l.o 1a frente, 

desafiando al. tirano rapaz, 

y al.zad con orgul.l.o l.a frente 

desafiando al. tirano rapaz. 

ESTROFA 

tPatriat tPatriar 1os pobres te juran 

no mancharse con sangre de hermanos 

esos cruel.es y vil.es tiranos, 

mejor sangre sabr~n derramar 

Ya en tus hijos naci6 nueva idea 

Ya no l.uchan estapidarnente, 

hoy se unen y marchan conscientes 

con val.ar conquistando su pan 

con val.ar conquistando su pan 

CORO 

Pral.etarios, 'al. grito de guerra, 



458 

secundemos con fé y con ardor 

que no quede parásito en tierra 

Tiemb1e, tiemb1e, ese patrio pend6n. 

Que no quede parásito en tierra 

tiemb1e, tiemb1e, ese patrio pend6n 

ESTROFA 

Ya se escucha, a 1o 1ejos, 1a queja 

De1 tirano que vése perder 

de1 vampiro e1 reinado se a1eja, 

a 1a 1id: a morir o vencer. 

Ya 1a aurora i1umina e1 camino; 

ya 1a dicha su paz nos presenta; 

ya e1 c1ar~n con su voz nos a1ienta; 

¡Guerra, guerra, a1 bandido opresor¡ 

CORO 

Despertad de ese sueño profundo 

en que obrero, 1a infamia te hundi6, 

que 1a aurora i1umina ya e1 mundo, 

y 1a dicha su faz asom6. 

Que 1a aurora i1umina ya e1 mundo, 

y 1a dicha su faz asom6. 
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De 1921 ~ 1931 1a CGT intenta ser consistente con su estrat~ 

gia de acci6n directa. Sin embargo, 1a gran rnayor~a de 1as veces s~ 

io puede acudir a 1a hue1ga genera1 y a 1as hue1gas por so1idaridad, 

consiguiendo en varias ocasiones su prop6sito: desde reivindicacio-

nes, aumentos de sa1ario, protestas por represiones y hasta p~esi6n 

para 1iberar a 1~deres encarce1ados. En a1gunas ocasiones acude a 

1as manifestaciones püb1icas y es frecuente que vaya custodiada por 

so1dados o po1ic!as. 

Estas tácticas de acci6n directa 1es sirven para reso1ver m~ 

ches conf1ictos durante sus primeros años, a pesar de que ei sindic~ 

1isrno ya empieza a tener 1a protecci6n gubernamenta1. 

Donde ia acci6n directa ya se vueive inoperante, criticada y 

atacada es cuando se 1e marcan 1!mites 1ega1es con 1a reg1amentaci6n 

1aborai. 

Aunque 1os. Congresos Cegetistas p1antean un gran nilm~ro de .. 
aspiraciones, en 1a práctica se ven reducidas por 1as 1irni_7·aciones 

mismas que ejerce e1 Estado y 1a Burocracia Sindica1 Crornista. 

Ya desde ·1931, 1a CGT empieza a tornar una actitud de inc~in~ 

ci6n hacia ei aparato estatai. Pese a e11o, 1as nuevas circunsta~ 

cias hacen que 1a CGT adopte una actitud, de rece1o primero, y de_!! 

pu~s de ataque ante 1os gobiernos siguientes. Por e11o, cuando Cár-

denas unifica a1 pro1etariado, siguiendo su po1!tica de masas, ia G~ 

nerai ·io ataca a1iándose a su ex-riva1 CROM, ia que tambi~n ha perd.!_ 

do toda su fuerza d~sde 1928. Son inüti1es sus esfuerzos de oponer-

se ai nacimiento de 1a CTM, pronto poderosa centra1. 



Poco tiempo despu~s e1 mismo presidente Cárdenas tiene que 

1uchar contra una CGT que se a1~a a 1as ciases Patrona1ea .eri Mont~ . -·- . 
,rrey, persuadir1a y hacer1a optar porque deje BU idea de una hue1ga 

genera1 • .... :~- .. 
:...::.::~-

La ideo1og~a anarcoaindica1ista no s61o se pierde en e1 cam~ 

no hacia 1a conci1iaci6n gubernamenta1, sino que hasta 11ega a ser 

reaccionaria como en e1 caso de Monterrey y, fina1mente, regresa ··al. 

cauce de 1os marcos estatal.es. 

En 1os actual.ea dirigentes se perdi6 1a 6ptica origina1 a.=_ 

·: ttian dentro de 1a nueva fase del. sindica1ismo, donde se ha dado un 

· proceso de incorporaci6n orgánica y definitiva de 
- 1 

1os trabajadores 

. organizados al. Partido Oficial. y al. Estado. 

Los viejos Cegetiatas!han acusado a l.os nuevos de cl.audica~ 

tes aunque ~stoa justifican su actuaci6n a1 haber revivido una CGT 

decaida: 

"Entonces l.es dijimos que eran e11os • 254· 
1os cl.audicantea" • . . 

"Estuvimos en contra de 1os .gobiernos de Obreg6n, .Cal.l.es y 
--::--__ .. 

- · Cárdenas" • 
----:----~ 

. ~ 
"Cárdenas nos acab6" • · · 

Y es que "hubo c~nt~para dividirnos" 

a muchos a l.a CTM. 

254 

Lombardo se l.l.'ev6 

Entrevista, Gui11e.rm.i.na Baena. y A1fonso Cerón, a Jesús Hendoza Arenas, g de 
febrero de 1979. ' 
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De anarqu:!.stas - "no hay norma, estar contra todo"- pasamos 

a anarcos:!.nd:!.ca1:!.stas, 1uego a s:!.nd:!.ca1:!.stas 1:!.bertar:!.os -esto es 

"1ibertad de escoger 1a mejor forma de actuar"

mos corno s:!.ndica1istas dern6cratas. 

Ahora nos def :!.n~ 

Anarquismo, para 1os nuevos 1íderes, sign:!.fi.ca sin 1ey, s.in 

Patr:!.a, s:!.n mandato. 

E1 anarquismo -nos dicen- ya no encaja en ni.nguna parte 

de1 mundo. Ha cambiado 1a forma de ser. 

su 1erna actua1 es "Revo1uci6n pro1etaria•. 255 

B. Re1ac:!.6n entre representantes y representados. 

1) La re1ac:!.15n 

Las bases obreras son conducidas por 1os 1íderes en ~~o y 

otro sentido indistintamente. S:!.n embargo, 1a CGT desde s~~ orígenes 

procura que sus m:!.embros sean partíc:!.pes de 1a :!.deo1ogía y ent:!.endan 

1a estrategia y t~cticas de1 anarcosíndica1isrno. Mi.entras avanza 

hacia su descornposici6n esta idea origina1 se maneja so1arnente en 

1as a1tas jerarquías de 1a Genera1. 

Se da e1 caso hasta en 1íderes que trabajaban a nive1 de si~ 

di.catos siguen 1os 1inearnientos de 1os 1íderes de 1a Confederac:!.ISn 

sin e1 menor cuestionarn:!.ento. Es e1 caso de Víctor Mendoza, Secret~ 

255 
Zbidem. En e1 pape1 mernbretado se pique usando e1 1ema Lucha de ciases-acción 
directa. y e1 emb1ema es e1 origina1 aprobado en e1 tercer congreso, aó1o que 
sin 1etras dentro de1 mundo. · 
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tario Genera1 de1 Sindicato de 1a Fábrica 1a Magda1ena quien atiende 

con fide1idad 1as indicaciones doctrinarias y tácticas que 1e marca 

su hermano Ciro. 

E1 asunto es comp1icado. Ta1 vez factores como 1ea1tad, so-

1idaridad y conciencia gremia1 inf1uyan en.1a actitud de 1os 1!deres 

para ser seguidos por 1os obreros. Estos factores manejados por pe~ 

sonas sin escrüpu1os dan 1ugar a manipu1aci6n, engafio y hacen caer 

en e1 servi1ismo a 1os ~breros. Los 1!deres cegetistas de1 periodo 

de 1a descomposici6n 11egan a actuar en esta G1tima forma. 

Sobre esto, Marjorie C1ark interroga a uno de esos·1!deres 
\ 

y pregunta acerca de1 c6mo reaccionan 1os trabajadores ante 1a nueva 

tendencia gubernamenta1 de 1a CGT y €ste contesta: 

"1as masas están éonfusas, c1aro, por e1 cambio que ven, pe-

ro eso ¡no es importante. Cuando 1os 1!deres son anarquistas, e11os 

son anarquistas, cuando 1os 1!deres son gobiernistas, e11os son g~ -

biernistas tambi~n". C1ark, 1e pregunta asimismo, si 1a CGT no te-

me perder miembros por este cambio de orientaci6n, e1 1!der dice 

que no, porque 1os trabajadores están en un camino cerrado. No pue-

den ir a ningGn otro grupo de 1a Cámara de1 Trabajo y no hay po~ibi-

1idad de que se vayan a 1a CROM". 256 

No hay duda de que e1 obrero es engafiado muchas veces y man~ 

pu1ado otras tnnt~s, y como 1o sefia1a un autor de 1a ~poca, quien 

sa1e ganando es 1a burgues!a que rompe huelgas y destruye sindicatos 

256 
C1ark, Organized 1abor in México, p. 274 
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siguiendo este mode1o: 

Un grupo de trabajadores se pone exigente con e1 industria1, 

éste instiga a comprar 1os e1ementos Norbosos para que a9~ 

•ten a 1as masas haciéndo1as creer que han cometido traición, 

estos e1ementos engañando a a1gunos obreros y con ayuda de1 

patrón forman otro sindicato que ponen bajo e1 patrocinio de 

1a Confederación contraria a 1a que pertenece e1 sindicato 

que quieren destruir. E1 sindicato 1egr.timo dec1ara 1a hue~ 

ga que se considera i1~cita porque, se asegura, de obreros 

contraobreroa, fracasa y es rota por 1os disidentes con 1a 

protección de1 gobierno. 257 

En esto son expertos 1os cromistas, dice e1 autor. 

Por procedimiento~ semejantes ha sido destruida dos veces 1a 

organizaci6n de tranviarios de1 D. F. y han sido rotas varias hÚe.!_ -
\ gas en·1a Regi6n Petro1era de1 Go1fo. E1 Sindicato de panaderos de1 

D. F. hk sido hosti1izado por 1os amari11os quienes también e~t~n 

amenazando a 1a Federaci6n de1 Ramo Texti1 y a1 Sindicato Mexicano 

de E1ectricistas La CROM es un "nido de po1r.ticos a1 servicio 

de1 gobierno y de 1os capita1istas" "son 1os jurados enemigos de1 m2 

vimiento obrero y 1os a1iados de 1a burguesr.a". 258 

La ideo1og~a parecer ser que s61o se resue1ve en 1as cab~ -

zas de 1a confed~raci6n y casi exc1usivamente en 1as centra1es. A 

ta1·grado que es posib1e ap~eciar cómo 1as pugnas naciona1es tienen 

posteriormente, o no tienen, efectos 1oca1es. 

257 Barrios, E1 movimiento obrero nacionai hacia e1 frente único, pp. 23-25 

2511 .n:.idem 
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Por ejemp1o, a 1os obreros de Veracruz 1a pugna CGT-comuni~ 

tas no 1es 11eg6. Curiosamente, 1as re1aciones gremia1es en e1 Est!:!_ 

do tambi~n son.muy fuertes: 1a CGT tiene en e1 puerto de Veracruz 

a1 Sindicato de Panaderos que 1e es fie1 por mucho tiempo -más o m~ 

nos importante y sumamente activo- sin ernba~go, en Ja1apa, 1os pan!!_ 

der.os pertenecen a 1a CROM, pero mantienen re1aciones fraternaies 

con 1os de1 puerto. Hay intercambio y puertas abiertas para quienes 

desean trabajar en uno o en ot~o 1ugar. 259 

La a.mistad por encima de 1as centra1es~ como 1a ca1ifica M.!_ 

gue1 A. Ve1asco, no es s61o caracter~stica de 1os panaderos: 1as 1.!, 

gas agrarias de 1os comunistas están integradas por sindicatos que 

simu1táneamente pertenecen a 1a CRQM sin que exista pugna a1guna. E1 

caso se repite en C6rdoba con 1a Federaci6n de Trabajadores de 1a R~ 

gi6n y ia Uni6n desmanchadora de caf~ y trabajadores de pastas para 

sopa. Tambi~n se da en Tehuacán entre 1os ingenios y 1os beneficia-

dores de sornbrex-"os. 26 º 
La exp1icaci6n de 1a amistad por encima de 1as centr~ies ,,.. pa-

cere ser insuficiente. 

Para Rafae_1 Carri11o, en cambio, ia causa de 1a estabi1idad 

y rnezc1a de facciones sin pugna se debe_ a que en Veracruz se da un rn,2_ 

vimiento obrero temprano y anterior a 1a facc:Lona1izaci6n de 1as or

ganizaciones sindica1es. 261 

Vista as~, 1as proposiciones parecen incomp1etas, sin duda 

259 Entrevista.. Baena a Migue1 A. Ve1asco, 17 de abri1 de 1978 

260 J:bidem .• 
261 :Entrevista. a Rafae1 Carri11o, 4 de marzo de 1978 
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hay que tomar en cuenta varios factores para entender e1 prob1ema. 

Primero, una masa obrera a 1a que dif~ci1mente 11egan 1as doctrinas 

ideo16gicas bien por fa1ta de conocimiento, o bien por fa1ta de pro-

paganda o interés de sus 1~deres. En a1gunos casos una actitud ap~-

tica conciencia gremia1 de ayuda mutua; seguimiento de1 1~der por 

ser un personaje de prestigio o de actuaci6n constante dentro de 1os 

sindicatos; represi6n a 1os rebe1des; premios y t~anqui1idad a quie-

nes se mantienen ca1mados; desinformaci6n. Sin 1ugar a duda fact~ -

res ·tanto positivos cuan o negativos inf1uyen en 1os cambios de act~ 

tud de 1as masas obreras. 

Mientras 1a CGT mantiene a sus bases informadas, imbuidas de 

1a doctrina anarcosindica1ista a través de todas sus formas de prop~ 

ganda y 1~deres honestos, con c1aridad en 1as ideas y manejo de 1a 

corriente, puede hacer una 1abor cómbativa y rebe1de. En cuanto 

pierd~ esas caracter~sticas, entra en 1a vor~gine de1 sindica1:í.smo 

de con.ci1iaci6~. 

2) Los representantes 

Cuenta Carri11o que e1 anarquista Buenaventura Durruti a1 

1~egar a México, después de una de sus tantas huidas de España, se 

percat6 de 1a pobreza en que trabajaba 1a organizaci6n cegetista. 

Condo1ido por e11o, decidi6 robar a1gunos bancos, 1ogrando un bot~n 

de 3 6 ··.4 mi11ones de pesos. 

Fe1iz por su hazaña, Durruti 11ev6 ei dinero a 1os 1~deres 



466 

de 1a Generai y ~stos no só1o se negaron a aceptar, sino hasta pare

ce que sa1ieron huyendo de1 pa~s. 

Durruti descorazonado tach6 a 1os 1~deres de cobardes. La 

po~ic~a durante mucho tiempo ignoró quien hab~a hecho 1os asaitos. 262 

Una CGT sometida a presiones econ6micas, mora1es, vio1entas 

y atacada por ei gobierno, ia·centrai de trabajadores más fuerte de1 

momento y 1os grupos radica1es, necesita contar con 1~deres que re~ -

nan caracter~sticas muy especia1es para poder sostener1a en sus pri_!l 

cipios. 

A diferencia de ia CROM, en vez de un Comit€ Ejecutivo Ce~ -

trai, ia CGT tiene un Secretariado Confederai que se renueva peri6d~ 

camente y no permite ia formaci6n de una burocracia sindicai, ni de 

un grupo dominante, como es ei grupo Acción. 

E1 trabajo de 1a Confederaci6n está dividido en varias comi

sionesº que permiten distribuir ia toma de decisiones. 

En cuanto ios 1~deres son inteiectua1es y honestos o bien, 

trabajadores con capacidad para entender ei prob1ema e incorruptib1es, 

ia CGT muestra una tendencia consistente y 1ogra un mayor c<llnu1o de 

reivindicaciones. 

Y ai contrario, mientras 1os 1~deres son buenos profesiona1es 

o ~ien se dejan ~ievar por e1 canto de ias 'sirenas gubernamenta1es, 

1a Generai tiene sus más serias bajas. 

262 
Entrevista citada con Rafae1 Carri11o 
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En 1os primeros años de 1a .cGT~ Rosendo Sa1azar y José Gu~ 

da1upe Escobedo son sorprendidos en un asunto Delahuertista, e11o 

1es cuesta 1a expu1si6n de 1a Confederaci6n y el ser dec1arados 

traidores a la causa. Revelador de1 grado de descomposici6n de 1a 

CGT es que Sa1azar, después de 1931, vue1va ·a e11a con un car~o d~ 

rectivo. 

Enrique Range1, otro qaso particu1ar, es un personaje que en 

tra a 1a CGT como "sin trabajo", la Genera1 d~ acogida también a 1os 

desemp1eados, logra infi1trarse hasta e1 Comité Confedera1 y pronto 

11ega a ser Secretario. Probablemente con una visi6n más rea1ista, 

es e1 protagonista de la Pugna Mendoza-Rangel, 1a cua1 es mera cons~ 

cuencia de todo e1 escenario de1 momento y de1 desarro11o hist6rico 

del Sindica1ismo en el pa!s. 

Es interesante examinar más de cerca a1gunos casos particu1~ 

res de diferentes 1!deres. Veamos 1os siguientes: 

ELIGIA REYES CORONA 

Funda 1a-surcursa1 de la Casa de1 Obrero Mundia1 en San.A~ 

ge1 y por e11o se· 1a 11evan un mes a 1a cárce1. 

Trabaja en La Abeja~ hoy Puente Sierra. Esto será por 1909. 

De e11a es la idea de golpear 1os postes del a1umbrado cuan

do .se cita a 1as juntas o a 1as asamb1eas, as! como cuando 1a po1~ -

c~a montada viene a llevarse a 1os esquiroles. 
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ya", 

" Madre de Ciro y de V~ctor Mendoza da un gran apoyo a sus hi-

Acompafia a Ciro hasta Tizapan a 1as reuniones. 

no 

Pero 1o más importante es 1o que 1es ensefia, 1os trae "a ra-

1e gusta que abusen de1 dinero de 1os trabajadores. 263 

Chaparrita, morena, sabe transmitir a sus hijos 1a rigidez 

y 1a honestidad. Cua1idades qµe se harán patentes a 1o 1argo de 1a 

vida de sus hijos. 

ELENA ARENAS 

Tambi€n 1~der texti1. Ha sido muy inte1igente en 1a escue1a. 

E1 gobierno de Porfirio D~az 1e ha premiado por sus a1tas c~ 

·1ificac:f..ones. Es muy pequefia, sietemesina, muy diferente a 1a madre, 

quien ~s una tapat~a muy a1ta. 

S~, chiquita, pero activa. 

Va a 1as juntas de 1a Casa de1 Obrero Mundia1 junto con:R2, 

eendo Rodr~guez estas reuniones son preparativas para 'formar 1a 

C°GT.264 

La madre es co1ectora de una fábrica (recaba 1as cuotas) • 

Acostumbra 11evar a su hijo, Jes6s Mendoza Arenas, a 1as sesiones de 

_1a CGT como acom~afiante, porque as~ 1o exige 1a abueia. 

pieza a-formar este futuro ·1~der de 1a CGT. 

Ah~ se~ 

263 Entrevista, Baena y Monroy a V~ctor Mendoza, 24 de noviembre de 1978 

Entrevista, Baena y Cerón a Jesús Mendoza Arenas, ~ebrero 9 de 197~ 
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MARJ:A DEL CARMEN FRIAS 

L~der texti1, fundadora de 1a CGT. 

De gran poder oratorio emite una pieza va1iosa contra 1a 

CROM como discurso inaugura1 de 1a CGT en sus or~genes. 

damente no se tienen más datos. 

AURELIA RODRJ:GUEZ 

Des~fortun~ 

La ~poca debe haber inf1uido para que 1a mujer que se arrie!!_ 

ga a formar parte de una organización como 1a CGT tenga caracter~st.:!:_ 

cae especia1es. Ha de ser un enfrentamiento bastante pecu1iar con 

1a sociedad toda, e1 que 11eve a una mujer a ser combativa. Aur~ -

1ia Rodr~guez escribe y hace nove1as con temas fuertes, agresivos, 

muy 1ibera1es para e1 esp~ritu de 1a ~poca. 

Maneja a1gunos conceptos fiios6ficos y a1 parecer ';-9 correg.:!:_ .. 
da en su esti1o por Va1adés como 1o muestra ei origina1 .. ~e· su nove1a 

En e1 abismo insondab1e. 

Regordeta, de 1abios gruesos y expresi6n muy triste, ~ureiia 

hace p1anteamientos 1ibera1es como e.1 no querer que 1e digan sefiori-

ta, sino hermana, desprecia esa paiabra no por 1o que impiica f~sic~ 

mente sino porque se considera 1uchadora de 1a misma causa con sus 

camaradas cegetistas. Sus cartas son agradab1es, iienas de vigor. 

A1guna raz6n muy.poderosa tendrá para suicidarse dentro de1 1oca1 

de 1a CGT. 265 

265 
carta y MS de En ei abismo ins·.;ndabl.e, Aurel.ia Rodríguez, AJV 
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RAFAEL CARRILLO 

Actua1mente trabaja en e1 CEHSMO (Centro de Estudios Hist6r~ 

ces sobre Movimiento Obrero) • Todav~a conserva 1a iucidez y es ca-

pa~ de p1aticar varias horas con una persona ·recordando todo ~o que 

ha vivido en estos años. 

Fue zapatero. A 1os 16 años entra a ia CGT más que nada i~. 

f1uido por 1a 1iteratura que ha ie~do. 

Sin embargo, es miembro de1 Partido Comunista y abandona· 1a 

Confederaci6n a1 sa1ir 1os comunistas. 

En un.·principio gran amigo de Va1adés, despu~s. por disgu~ -

tos caseros se a1eja de é1. 

Carri11o es miembro de1 Pr·irner Comité de 1a Federaci6n Locai 

de 1a CGT en e1 o. F. 

En To1uca organiza a 1os texti1es, cerveceros 

ros y e1 desfi1e de1 primero de mayo. 

Su misi6n es crear sindicatos o integrar a 1a CGT 1os e~i~ 

tentes. 

Para entonces e1 pa~s sa1e de 1a guerra civi1 y 1a ideo1og~a 

de 1os obreros -a decir de1 propio Carri11o- está en sus inicios. 

Anda con Leonardo Hernández y está a1g~n tiempo en At1ixco 

donde hay un contingente cegetista dirigido por Baraquie1 Márquez. 26 ~ 

266 
Entrevista, Baena a Rafae1 Ca.rri11o, ~ de·marzo de 1978. 
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A1 sa1ir de l.a CGT, se dedica al. Sindicato de Inquil.inos del. 

D. F. y l.uego a trabajar para el. partido Comunista. 

No regresa más a l.a CGT. 

LU:I:S ARAIZA 

Araiza es una figura controvertida. 

Ll.ega a i·a CGT a t:r.tul.o personal. y no es fundador de el.l.a a 

pesar de que l.o decl.ara. Su mismo l.i.bro refuta ese carácter. Es 

Sec~etario General. de l.a Uni6n de Trabajadores del. Hierro donde están 

inte~radas l.as fábricas: La Consol.idada, Val.ent:r.n El.coro (fundici6n, 

1aminaci6n, carrocer1a) , Cornonfort, el.audio Pil.l.anel.im, Ferrer:r.a y 

Fábrica nacional. de cl.avo. 267 

Para Luis Araiza, l.a CGT es una central. "romántica y soñado-
¡ 

ra" donde todos tienen que ir de overol. y contestar l.a corresponden-
' 268 cia personal.mente. 

Sin embargo, en l.os primeros años de l.a CGT Araiza reduce su 

actividad al. peri6dico Verbo Rojo y poco destaca en otras activid~ 

des. 

Araiza no l.ucha en l.a época fuerte junto a Ciro (V1ctor Men

doza) aunque hay quienes piensan que Araiza es uno de l.os l.1deres 

ejernpl.area dentro-del.a CGT, corno es l.a opini6n de Eduardo Arel.l.ano. . . 
Antes de morir, Araiza ocupa el. puesto de dirigente de l.os 

2ñ7 

268 
T!n~~eviata, Baena a Luis Araiza, jul.io 14 de 1975 

:Cbidem 
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supervivientes de la Casa del. Obrero Mundial -aunque muchos crit~ -

can que es demasiado joven para ser de los supervivientes de 1-a COM-

está conectado con varias organizaciones obreras y vive en una situ~ 

ci6n bona-cibl.e. 

JOSE C. VALil.DF.S 

Lo encontré sentado en su escritorio. Era don José Cayetano 

Va1adés un hombre alto y delgado, quizá su complexi6n 1-o hac:La verse 

a1in más al.to. Las tres ocasiones que io v:L, vest:La de traje oscuro, 

siemp~e impecable. Le atra:La en grado sumo 10 m:Lstico, y en su h~ -
; 

gar pÓse:La al.gunos objetos religiosos auténticos, que demostraban un 

verdadero aprecio por la cultura nacional popular. 

Estaba su rnáquina·1ista con una hoja escrita hasta la mitad. 

Ten:La Ppr costumbre escribir diariamente por espacio de algunas h~ -

ras, si~pre sobre temas hist6ricos. Su sal.a de estudio era una bi-

bl.ioteca con documentos y publicaciones peri6dicas empastadas, ad~ -

más de varios libros sobre su tema favorito, algunos de ellos escri-

tos por él. mismo. 

Aun as:L, me dijo un d:í:a "pero si soy s6l.o un humilde tr~ 

bajador", con esa amabil.idad y correcci6n caracter:Lsticas que l.o 

acompañaron toda l.a vida seguramente. 

En don José encontré una "fuente viva" que trataba l.os hechos 

con objetividad y actitud cient:Lfica, a diferencia de otros dirigen-



473 

tes cegetistas, cuyas actitudes consistían frecuentemente a respo!!_ -

d~r a enemistades personales. 

José Va1adés era inquieto y tenía reconocidas cualidades re

volucioñarias, expresadas en una ciara preocupaci6n por el bienestar 

social, que desde muy joven io acompañaría por siempre .• 

b~a en sus memorias: 

Así, escri-

"Si mi madre no hojeaba mis 1ibros, sí rep~raba en sus títu-

1os. Tanto as~ que me ca1ificaba de desordenado; pues no e~ 

tendía en su equilibrada mente cómo su hijo podía ir de 1a 

medicina a 1a fi1osofía1 de 1a 1iteratura a 1a socio1og~a; 

\ de 1as artes p1~sticas a 1a economía". 

Por ese camino, Valadés 11ega a1 pensamiento de Kropotkine y 

es entonces cuando se centra en los desamparados hasta madurar en él 

la idea de una sociedad igualitaria • 

• En ese momento empieza su historia de luchador social: prim~ 

ro la Juventud Igualitaria, luego la Federaci6n Comunista del P.role

tariado Mexicano, después la CGT. 

Para tener una idea de la pasi6n con la cual luchaba es nec~ 

sario conocer sus cartas y su obra, pro1~ficas y constantes. 

Estaba consciente de que sus estudios le daban m~s responsab~ 

·lidad a sus actos.. Parece girar en torno a su figura una preocup~ -

ci6n permanente por hacer las cosas bien y encargarse. de las tarea.s 

que s61o él, o un pequeño grupo pod~an realizar dada su capacidad y 
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conoc1m:lento. 

S~n embargo no est4 a sa1vo de conf1~ctoa. Rec~be en 1a m~.!!. 

ma. CGT 1os ataques por ser comun~sta, as1: 1o_eacr~be: 

•Nosotros, 1os representantes de 1a Xnternaciona1 Roja, que-

damos reducidos a una pareja de combatientes• Ram1:rez, 

quien hab1:a regresado de Rusia, y yo. Y •erv1:aaos de b1anco 

a 1os ataques de 1o• anarcosindica1istas. B1anco porque nos 

exig1:an que entregásemos 1as joyas de 1a corona de1 zar y 

1os d61ares de Fraina y Seaman a 1a CGT. 

1a• y bri11antes1 cuá1es dÓ1ares? Esta fue 1a censura más 

pertinaz, innob1e y rid1:cu1a que he tenido sobre mi vida. Ya 

he dicho que só1o manejG tres mi1 y tantos pesoa1 también he 

referido cuá1 era e1 "capita1" que custodiaba Katayama para 

hacer 1a Revo1ución aocia1 en e1 Continente americano. 269 

Tanto era e1 asedio que sufr1:a, que en e1 segundo Congreso 

de 1a CGT, me h~c~eron sub~r a 1a tribuna m4s de veinte veces, como 

a~ hub~ese comet~do de1~to a1guno; y tc1aro est41. Frente a aque11os 

1obos sindica1istas tuve que batirme en retirada y huir. Estuve a 

punto de abandonar 1a 1ucha socia1. Recuerdo que tres amigos vini~ 

ron a mi apoyo: 

rre. 270 

Ciro Mendoza, A1berto Araoz de Le6n y Rodo1fo Agu~ 

269 

270 

Va1ad6s sa1e de 1a CGT en 1921 y se ded~ca jun.to con Rafae1 

Val.adés refiere que Katayama se hoaped6 en su e-a y que a1 11egar aó1o tra!a 
dos -1etas, en una de e11aa trda 25 000 d61ares de 1a Tercera Xnternaciona1 
para organizar confederaciones, :lmpri.mi.r periódi.coa y fo11etos de propaganda 
y hacer 1& revo1ución aocia1. Va1ad&s •confesiones po11ticaa" u-xxxx. ~· 
Rosando Sa1azar quien trae una cita criticando a Va1ad&s de h~er•e quedado 
con dinero. 

Va1ad&s, "confesiones po11:ticaa", pp. u-xv y U-XV3: 
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Carri11o, D~az Ram~rez y Jesüs Berna1, entre otros, a formar un mov~ 

miento inqui1inario nacional (con sede en el Sindicato de panaderos). 

Ah~ asiste Her6n Proa1. E1 movimiento se inicia en 1922 en Puebla, 

Jalapa (donde es más fuerte), e1 D. F., Tampico, S.L.P., Monterrey, 

Oaxaca, Guada1ajara (con Ignacio L6pez) • 271 

nas. 

El movimiento declina a fines de 1922 por fricciones inte.::_ 

Va1ad~s vuelve a 1a CGT en 1922 a 1uchar activamente. 

Dentro del Secretariado hace una 1abor muy activa y quizá 

una de las más positivas, sostiene correspondencia frecuente con 1os 

estados y tambi~n internaciona1mente con 1os representantes de 1a 

AIT. 

Es miembro y Secretario de1 exterior de1 Sindicato de Artes 

Gráficas. 272 

Sale a Estados Unidos en 1927 273 , desde ah~ sigue escribie~ 

do y recibiendo correspondencia con varios miembros de 1a CGT, e~ -

tre e11os, su amigo Ciro, quien ya enfrenta la crisis de la centra1, 

que se agudiza notab1emente en 1os afios posteriores. 

Antes de morir - enero de 1976- se dedicaba a mejorar y c~ 

rregir su obra sobre El Porfirismo, como investigador y como histo

riador innato que era, as~ pas6 el resto de su vida. 

271 Entrevista, Baena a Rafae1 Carri11o, enero 21 de 1978 
272 Credencial, José c. Va1adés, marzo de 1926, AJV 
273 Entrevista! Baena a Va1adés, 25 de septiembre de 1975 
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CJ:RO MENDOZA 

Hijo de una madre luchadora y radical -Eligia Reyes Corona

sigue su ejemplo de honradez y de justicia. 

Nace en 1889 y participa en el movimiento revolucionario por 

1915. 

Desde los nueve afies entra a trabajar corno obrero en La Abe-

ja que entonces fabrica medias y camisetas. 

En el departamento de sus hijas Estela y Eugenia un enorme 

61eo tapiza casi toda una pared - lo lavan a rnanguerazos y escobeta-

Es Ciro Mendoza, la mirada firme y a la vez, bondadosa. Los años e!!. 

cima, cuando apenas tiene sesenta parecer cargar veinte más. Es una 

vida gastada por la lucha, por el trabajo. 

Labora en La Magdalena, en Santa Teresa, en Hilos El Salv~ -

dar, en El Ange1 y está hasta su muerte en la fábrica de Puente Sie

rra de 1a que es dirigente mucho tiempo. 274 

Tiene una bronquitis pulmonar que se le hace cr6nica y lo m~ 

ta a los 62 afios. 

Ciro funda 1a CGT en 1921. Cree ~~rmemente en 1a central y 

apoya a sus textiies. Durante la huelga de Puente Sierra en 1921 e1 

patr6n quiere darle cien mil pesos por parar el conflicto, pero Ciro 

es incorruptible. Sus trajes_bri11an por el desgaste p~ro jamás 

acepta dinero mal habido. 275 

274 

275 
Entrevista, 

Entrevista, 
Baena Y Monroy a Esteia y Eugenia Mendoza, 22 de noviembre de 1978. 

Baena Y Monroy a Víctor Mendoza, 24 de noviembre de 1978 
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En eso s!i'.. es muy enérgico, "J..uego nuestros hermanos 1e d~ -

c~an, mira que nos regaJ..an un cami6n si paramos ésto, pero é1 se en2_ 

jaba y J..es 11amaba 1a atenci6n severamente" (EsteJ..a Mendoza, entr~ 

vista citada) • 

-'•'se gana por e1J..o muchos enemigos. Varias veces 1o quieren 

matar. Un genera1 Chonta1es seguido intenta fusi1ar1o "si pensamos 

que no iba a morir en su casa¡ pero s!i'.. se 1e concedi6 y con un enti~ 

rro que ya 1o quisiera cua1quier presidente de 1a Repúb1ica¡ vini~ 

ron de todos 1os estados a1 grado de que paramos e1 tránsito" (V!i'..s. 

tor Mendoza, ent. cit.) 

Cuando Ciro entra a 1a 1ucha 1o hace de coraz6n. Desde que 

se integra a 1a CGT trabaja intensamente. Sa1e a diferentes :Lugares 

de J..a repúb1ica para so1ucionar 1os prob1emas de 1os sindicatos tex

tiJ..es como es e1 caso de Michoacán y de Hida1go. 

··"Un d!i'..a se fue caminando hasta Veracruz porque no ten~a para 

el.. pasaje" (Este1a Mendoza, ent. cit.) 

En 1a fábrica de Puente Sierra es bonetero de máquinas circu 

J..ares y gana de 1os mejores sue1dos, pero a su casa 11.eva poco dine

ro y eso que tiene cinco hijos. Invierte en 1a CGT una gran parte. 

E1 tiempo que está dirigiendo a 1a CGT como secretario gene

ral.. cuida mucho e1 dinero de J..os trabajadores. Cuando un ae1egado 

no va a 1as asambJ..eas, Ciro va a visitar1o y averigua e1 por qu€ no 

ha asistido. 
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Pero sus triunfos son de sacrificio. En cada huelga o co~ 

flicto es detenido y enviado a los separes. 

"Tenia el pelo crespo, pero como en cada detenci6n 10 rapaban, 
I 

le puse de apodo "El pe16n" "(V.ictor Mendoza, ent. cit.) 

uno de sus más grandes logros es el que los obreros trabajen 

seis horas y les paguen ocho, 2 7 6 también esto le cuesta la cárcel. 

Pero no se amedrenta. 

Ciro comanda toda la regi6n texti1 de San Angel. Visita 

frecuentemente las fábricas explicando a los obreros c6mo deben inte~ 

pretar el contrato colectivo. Es frecuente verlo acompañado de su 

madre o de su hijo Jesüs en las asambleas. 

Una de las preocupaciones de la CGT son los trabajadores del 

a1god6n. Ciro consigue que se les den mascarillas para no respirar 

e1 polvo dañino, pero éstas se calientan y el trabajador tiene que 

respitar por la boca. lo que es peor, pues el polvo se mete por ah.! 

más fácilmente. 

'ton frecuencia lleva folletos a los obreros para que se i1u~ 

tren, también contratos colectivos. En estos fo~letos se sabe cu~ -

les son las obligaciones de los secretarios y c6mo se debe defender ., 
al trabajador, cuál es la causa de la huelga, etc." (V.ictor Mendoza, 

ent. cit.) 

La CGT a través de Ciro consigue muchos aumentos a los sala 

276 Cfr. Nota publicada en Jueves de Excelsior, 27 de septiembre de 1934. Ah~ se 
dICe que Ciro es uno de los directores del primer grupo sindical que percibe 
jornal equivalente a 8 horas por seis de labor en la fábrica El Pilar, antes 
La 1\beja y hoy La Josefina (llamada por los obreros fábrica de Puente Sierra). 
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rios. Simp1ernente e1 mi11ar de 1uchas que se paga a ocho centavos, 

despu~s de1 contrato se paga a quince centavos. 

Ciro vive en 1a miseria hasta su deceso. Su Gnico 1ujo es 

un radio. En su muerte, cuando Fide1 Ve1ázquez va a su casa queda 

asombrado de 1a forma tan pobre en que viv~a. 

"Dicen que hasta 1e pusieron su nombre a una ca11e de 1a co-

1onia CTM, pero ni siquiera nos avisaron". 277 

WOLSTANO LEOBARDO PINEDA 

Wo1stano Pineda es compañero inseparab1e de Ciro Mendoza. 

Muere en 1955 a 1a edad de 54 años. 

Es urdidor, esto es, "trabajaba en 1a máquina urdidora donde 

se ponen 1os conos y sa1en 1os puros hi1os" 278 

Le gusta hab1ar y tener sus propias ideas. 

Es asesor junto con Ciro Mendoza de.muchas hue1gas texti1es. 

Funda e1 Sindicato Naciona1 Texti1 y posteriormente es díputado. 279 

EDUARDO ARELLANO 

Ayudado por un fami1iar toma asiento en e1 si116n de su cua~ 

to esca1eras muy arriba, en una casa de 1a co1onia Romero Rubio. 

Su tez morena, su cuerpo robusto, sus manos gruesas, su est~ 

277 Entrevista a Estela y Eugenia Mendoza. Efectivamente, ia caiie Ciro Mendoza 
existe en 1a Co1onia CTM, Cfr. Guía Rojí 

278 Entrevista, Baena y Monroy a Ricardo Haro (obrero texti1 y yerno de w. Pineda) 
30 de noviembre de 1978. 

279 Ibídem. Desafortunadamente e1 entrevistado se negó a cooperar y expresó apenas 
a1gunos datos. 
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tura corta, su cabeza inc1inada, el. pe1o cano, que ya es poco: 84 

afies. Desde 1os 17 trabaja como obrero y actua1mente es asesor de1 

Sindicato de Trabajadores del. Metal. y Símil.ares del. o. F. "Una vez 

que se saborea lo que se conoci!S, se sigue en e11o". 

"La condici6n econ!Smica del. obrero siempre ha sido desesp~ -

rada, mi.nea se ha vivido disfrutando de paz y tranquil.idad, siempre 

ha sido objeto de injusticias por parte de 1os patronos". 

La voz tranquila, la construcci!Sn pausada de las frases, pe

ro comp1eta, lúcida, 1a dificultad para escuchar (un o~do no 1e sir-

ve), respuestas de pausas 1argas, 

nuestras preguntas que se suceden 

cuarto, su espa1da en piyama, sus 

sombrero, siempre cerca ••• 

interrumpidas por la cadena de 

ansiosas. E1 sol. que calienta su 

zapatos de tela y su inseparab1e 

Eduardo Are11ano, el 1uchador. Trabaja en La Abeja como cor 

tador - junto con Ciro Mendoza y Wo1stano Pineda- • Funda 1a CGT pa

ra J.uchar por sus ideales. Desde ah~ "se comenz!S a hacer una propa

ganda doctrinaria cuya conveniencia nos convirtilS en "apol~ticos"." 

Are11ano, e1 ide61ogo: "E1 gobierno siempre ha gustado de 

la c1ase que 1o hal.aga, pero a pesar de eso hicimos respetar 1os de

rechos de los trabajadores a costa de conflictos muy serios y hue~ -

gas que se sostuvieron por 1os propios interesados sin temor de nin

guna naturaleza". 

Are11ano, e1 anarquista: "1a cosa po1~tica ha venido debi1i 
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tando al.os trabajadores en lugar de fortalecerlos ••• Nunca ces~ 

mos (en l.a CGT) de hacer propaganda por escrito y en l.os mítines, 

l-:=c=.c~-6.o· ~== que 1a i¿1Cervención d"e l.os trabajadores en as~1:0·s 

pol.:í:ticos era total.mente nefasta". Esto debil.it6 hasta a J.a misma 

CROM al. grado de que perdió total.mente su ideología, "ya que en 1a 

actual.~dad no se distinguen l.as organizaciones por su ideario sind.!_ 

C.31, s:i.~o por su ideari.o pc:>l.:Lt:Lco". 

Arel.l.ano, el. de l.os firmes ideal.es: l.as luchas que· se ent~. 

bl.aron como norma doctrinaria dentro de l.a CGT eran combatir, pr:i.m~ 

ro a los polí tices que asediaban total.mente;, a l.a CGT y se~1undo, h!:!o 

cer respetar l.os derechos de l.os trabajadores. 

"La CGT en su periodo de lucha asentó con brío y con honr!:!o -

dez su empeño en que l.os trabaja~ores no participaran en l.os cuadros 

polítj_cos que tanto l.es afectaban y por otra parte, defendía tesone

rc:cmente ante l.os patrones l.os derechos del.os trabajadores"-

Arcllano es Secretario General de l.a CGT por acuerdo de Con-

sr~so en J.931 280 pero el. ya no recuerda, han pasado ya cincuenta afies 

de eso y no es posibl.e tener todo en l.a memoria, nos dice. 

P.rel.l.ano es breve, se l.e nota cansado, ha estado enfermo y 

se ~~sculpa por no entrar en más detall.es. 

Sin embargo ha dicho bastante, sus convicciones son tan fuer 

tes que han pedido permanecer inc§l.umes a través de l.os años: 

:?SO 

"No hemos tenido seguridad ni confianza en l.os tribunal.es de 

J. t'.endoza nos dice que P.re11ano tuvo un cargo pero no fue Secretario Gcnera1. 
Entrevista, nn.ena y Cerón, 9 de febrero de 1979, sin embargo, en un documento 
dc1 Grupo Herr.ianos Rojos aparece 1a lista de1 Se~retariado con Are11ano como 
secretario Generai en 1931, vid. suprn 
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trabajo porque se cometen actos injustos, muy a pesar dei perfeccio

namiento de ias ieyes iaboraies ~stas no se cumpien en perjuicio dei 

trabajador, ios patrones de acuerdo con ios funcionarios siguen ret~ 

niendo sus beneficios" •. 281 

JESUS MENDOZA ARENAS 

Uno de ios i~deres de ia actuai CGT. No tiene nada que ver 

con Ciro Mendoza. 

na. 

Entra en i932 a trabajar como obrero ai Sindicato de La Cad~ 

Es hijo de Eiena Arenas, ~ia cuai mencionamos anteriormente- • 

Desde ios siete años acompaña a su madre, viuda, a ias as~ 

bieas, porque su abueia io env~a a cuidaria. 

Conoce ia iucha sindicai temprana. 

Logra ascender dentro dei Sindicato La Cadena hasta ser S~ -

cretario Generai y ahora es Secretario de Actas de ia CGT y Secret!!_ 

rio de acci6n Poi~tica en ia Federaci6n Textii. 282 

Es ia nueva generaci6n de i~deres que ya no vive por dentro 

ia iucha anarcosindicaiista y que recibe una CGT entregada a ias co~ 

premisos y as~ ia conduce con sus nuevas concepciones. 283 

3) Los representados 

La CGT agiutina, en especiai, a ios trabajadores dei Distri------
281 Entrevista Baena a Eduardo Are11ano, 26 de noviembre de 1978. 

282 Entrevista, Baena y Cerón a Jesús Mendoza Arenas, 9 de febrero de 1979 
283 cfr, infra 1os nuevos p1anteamientos de 1a CGT 
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to Federai y Estado de México donde ia industria está centraiizada y 

más desarroiiada: obreros textiies y dei ramo de servicios y de 

ai:tmentaci6n, son obreros que viven en condiciones depauperizadas e 

insaiubres, quizá por eiio son obreros tempranamente combativos. 

Muchos de eiios, y estos se refieren principaimente a ios 

textiies, no van a aceptar una organizaci6n que tenga nexos guberna

mentaies. La CROM, ios quiere atraer primero y después ios ataca, 

ei resent.i.miento ios hace ir en busca de una agrupaci6n que se opo~ 

ga a todo io que ia CROM representa. 

Por otra parte, aigunos trabajadores dei ramo de servicios y 

ios grupos cuituraies son simpatizantes de ia ideoiog~a anarcosindi

caiista porque responde a su aspiraci6n de individuaiidad y ai esta

tus de ser patrones,ei cuai no han podido consoiidar. 

Un tercer rengi6n de representados está entre ios inteiectu~ 

ies en quienes buiien ias ideas de iibertad y justicia, donde s6io 

una ideoiog~a radicai puede reaiizarias, esta ideoiog~a, en ei or~ 

gen de ia CGT es una mezcia de comunismo, anarquismo y anarcosindic~ 

iismo juntos. 

Ei cuarto escai6n io constituyen ios trabajadores agr~coias, 

también de tradici6n combativa, gente de iucha, muchos de eiios con 

infiuencia dei anarquismo fioresmagonista. 

A pesar de estos cuatro rengiones, en ia práctica de ias as 

cienes cegetistas se da una integraci6n de conciencia gremiai y de. 

ayuda mutua. 
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c. Estrategia y táctica 

Un aná1isis de 1a estrategia y táctica de 1a CGT es muy i1ustra

tivo a través de a1gunos de sus conf1ictos ideo1ógicos más re1evantes. 

1) Conf1ictos con partidos po1íticos radica1es. 

Es erróneo decir que 1a CGT apoya a De 1a Huerta en su 1ucha 

por 1a presidencia. En rea1idad quien pretende apoyar1o es Rosendo 

Sa1azar y su compañero José G. Escobedo. Estos integran e1 Partido 

Mayoritario Rojo y quieren poner1o a1 servicio de Ado1fo de 1a Huer

ta. 

Ante esto, 1a CGT tiene que emitir una circu1ar que dice: 

"E1 Consejo ejecutivo de esta Confederación decl.ara que no 

tiene compromisos de ninguna c1ase con ningün partido po1ít.:!:_ 

co, ni 1os sindicatos y uniones a e11a adheridos han enviado 

de1egación o representación a ningün congreso y, fina1mente, 

que conforme a nuestras bases constitutivas, será considera

do traidor a su c1ase cua1quier funcionario nuestro que mi1.:!:_ 

te en agrupaciones pol.íticas de carácter e1ectora1, si antes 

no renuncia con seis meses de anticipación a1 cargo refer.:!:. 

do".284 

Sobre 1a expul.sión de Sa1azar y Escobedo hay versiones co~ -

tradictorias, Araiza dice, por ejernp1o que se l.es corre porque acep-

284 Jacinto Huitrón, Orígenes e historia de1 movimiento obrero, p. 304 
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tan dos pases de ferrocarri1, Va1adés, en cambio, dice que se 1es e~ 

cuentra una carta de Ado1fo de 1a Huerta donde 1es encomienda crear 

un partido obrero y Sa1azar pretende ser Secretario de1 Trabajo (en-

trevistas citadas). Carri11o afirma que Sa1azar y Escobedo se 11~ 

van muy bien con De 1a Huerta, hombre bueno, pero d~bi1, 1o .mandan 

1os so1dados y representa una corriente tremendamente reaccionaria. 

E1 13 de mayo (1922) por 1a noche -cuenta Huitr6n- e1 Con

sejo Federa1 Loca1 de Trabajadores de1 D. F. se reane extraordinari~ 

mente, convocado por Rafae1 Quintero, Huitr6n y A1ejandro Montoya p~ 

ra juzgar a Rosendo Sa1azar y a José Escobedo, miembros de1 Consejo 

Confedera1 de 1a CGT, dados 1os compromisos po1~ticos que 1os dos h~ 

b~an adquirido con e1 presidenciab1e Ministro de Hacienda. Despu~s 

de nueve horas de discusiones aca1oradas, a 1as seis de 1a mafiana se 

1es dec1ara traidores a 1a ciase obrera, segan acuerdo aprobado e1 

14 de enero a 1os indicados representantes, siendo expu1sados de1 

sa16n. 285 

A1 afio siguiente, e1 24 de octubre de 1923, se constituye e1 

Partido Socia1ista Mayoritario Rojo con e1 fin segQn dice, de "comb~ 

tir a1 Partido Laborista Mexicano, 1anzando un manifiesto a 1a N~ 

ci6n". 

Integran 1a mesa directiva Rosendo Sa1azar, Ernesto Ve1asco, 

Leonardo Hernández, Severino Bazán, Tiburcio G. A1tamirano, Jos~ G. 

Escobedo y Ricardo E. Rodr~guez. Firman e1 acta constitutiva 1os e~ 

maradas Sa1vador Ce1is Gutiérrez, Armando Sa1cedo, Fortino B. Serra-

285 
Buitrón, op. cit., pp. 307-308 
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no Ortíz, L. Wolstano Pineda y otros. 286 

Sus miras serán: "oponerse a 1a candidatura presidencia1 

de1 genera1 P1utarco Elías Calles e impedir se entronice, con perju~ 

cio de 1os intereses morales, econ6micos y políticos de las multitu-

des obreras de México, el nefasto grupo "Acci6n" que capitanea Luis 

N. Morones. 287 

También propone 1a creaci6n de una Cámara de1 Trabajo donde 

todas 1as ideo1ogías del proletariado tengan cabida y, en debates 

parlamentarios se depure la opini6n de los grupos de trabajadores "la 

idea no es formar una central más, sino un lazo de uni6n de trabaj~ 

dores". 288 

La CGT ya con visos de f accionalizaci6n responde preocupada 

y ataca al partido naciente a través de una circular donde refleja 

esa angustia. 

Declara en tal circular que 1a organizaci6n cegetista atr~ 

viesa por momentos difíciles y pe1igrosos. Que la po1ítica "está 

arrastrando a todas las inteligencias débiles e ignorantes, a todos 

los hombres ambiciosos y perversos, a todos los hip6critas y fa1~ 

sos, a todos los parásitos y flojos, a todos los traidores y can~ 

1las". Que la CGT atraviesa por una crisis aguda como consecuencia 

de la complicidad de una parte de su Consejo con el 1lamado Partido 

Mayoritario que, corno su hermano el Laborista han tornado la organiz~ 

ci6n obrera corno manda electora. 

286 
salazar, Historia de ••• , T. I. p. 109 

287 Ibídem 

288 .,;Q:?_. p. 358 
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Advierte que no se dejen sorprender 1os trabajadores. 

"En cuanto a errores, deficiencias, persona1ismos y traicio

nes ya consumadas, como las del digno discípu1o del cerdo Morones, 

e1 generalísimo Ciro Mendoza, dejemos que pase ese maremagnum po1it~ 

quero y en una Convenci6n convocada al efecto, en ella desnudaremos 

a cuantos hayan estado jugando con nuestros sacrificios". 

Absten~os de toda política, recomienda, Sostengamos con f i~ 

meza los principios de la CGT. 

tHue1ga al votot tAbajo los po1íticost tViva la organiz~ -

ci6n de 1os ideaiistas nob1est" 289 

2) Conflictos con el Partido Comunista 

La pugna latente CGT-PC se hace explícita en los ü1timos 

años de la General primitiva, al grado tal que inicia una serie de 

ataques por medio de su peri6dico El Machete como le comenta Ciro 

Mendoza a Valadés. 

El PC quiere sustituir a la CROM y ha golpeado con su Mache

~ a la CGT, pero piensan acabarlo con el peri6dico Verbo Rojo que 

volverá a sa1ir y el peri6dico de ia Federaci6n textil lo f inanci~ 

rán los sindicatos de San Angel, La Aurrerá y el Sa1vador sin esp~ 

rar más las cuotas. 290 

E1 siguiente es un ejemplo del tipo de ataques que hace el 

289 Cb:cu1ar CGT, Grupos anarquistas de 1a región mexicana a todos 1os miembros 
de 1a CGT, México, D. F., junio de 1924, AJV 

290 
Carta, Ciro Mendoza-Va1adés, México, D. F., marzo 25 de 1928, AJV 
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PC a 1.a General..: 

"Hace poco, acJ..arando una noticia sobre el.. encarce1.amiento 

de Librado Rivera (quien estuvo en 1.a Penitenciar~a con nue,!!_ 

tres compañeros), el.. comité anarquista de 1.a CGT manifest6 

a 1.os peri6dicos que aquel.. compañero había sa1.ido en 1.ibeE 

tad" 'por gestiones que 1.a misma Confederación hizo ante el.. 

señor Presidente de 1.a RepübJ..ica, ingeniero Ortíz Rubio y 

ante el.. Secretario de Gobernación, 1.ic. Portes Gil..'. Ya co-

noc~amos esta forma de acci6n directa del.. •co~unismo 1.ibert!!_ 

ria': 1.os 1.aboristas y todos 1.os amari1.1.os 1.o han usado 

siempre". 291 

Y sobre ia pugna Range1. Mendoza ei PC opina con firmeza: 

"Cuando Cué1.1.ar, E1.iza1.de, Ciro Mendoza, Martín Torres y sus 

igua1.es hab1.an de responsabi1.idad y de cuidar 1.as organizaci2_ 

nes, no hab1.an sino de cuidarse e1.1.os mismos y de cuidar 1.as 

chambas que 1.a burguesía 1.es obsequia por sus servicios. En 

rea1.idad 1.a organización obrera es indestructib1.e a pesar del.. 

m~s furioso terror b1.anco, pero a condición de que cada trab!!_ 

jador comprenda que no necesita estar 1.igado al.. Gobierno co

mo ei niño recién parido a su madre". 292 

La convención de 1932 es otro pretexto que encuentra el.. PC 

para satirizar 1.a situación de 1.a CGT. 

El.. 18 de marzo 1.a CGT 1.anzó una convocatoria para una Conve~ 

291 
Ei Machete, mayo de 1930, p.2 

292 
Ei Machete, 10 de abrii de 1931. No. 195, p. 
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c:U5n obrera en abril. con un programa "traJ:1quil.izador" para l.as m~ -

sas. Pero el. 24, El. Nacional. publ.ica segGn sGpl.icas de l.os l.íderes 

una modificaci6n a ese programa. 

Primera convocatoria: 

a) Necesidad de l.uchar en contra de l.os propietarios de casas de h~ 

bitaci6n, así como también en contra de la Compafiía de Luz y 

Fuerza motriz, hasta l.ograr l.a reducci6n de l.as rentas y serv~ 

cios de l.uz en un 50% l.l.egando hasta l.a huel.ga de pagos si es n~ 

cesario. 

b) Necesidad de procl.amar la adopci6n de l.a jornada de seis horas 

como un medio de atemperar l.os efectos de l.a desocupaci6n. 

c) Luchar en favor de l.a mujer y principal.mente por equiparar l.os 

sal.arios de ésta con l.os del. hombre. 

d) Acci6n enérgica y oposici6n sistemática de l.as agrupaciones obre 

~ contra l.os reajustes de sal.arios y de días de l.abor. 

e) Necesidad de buscar l.os medios adecuados para neutral.izar y aca

bar con l.os efectos del.a formaci6n de 'l.os sindicatos bl.ancos'. 

a) 
Lucha contra l.os al.tos al.quil.eres 

de casas de habitaci6n. 
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b) Lucha contra 1as exageradas cuotas de 1uz y fuerza e1~ctricas. 

e) Adopci6n de 1a jornada diaria de seis horas y 1a 1ibre ernigraci6n 

corno medio para atemperar 1os efectos de 1a desocupaci6n. 

d) Lucha en favor de 1a mujer y de1 niño asa1ariados a fin de que 

dejen de ser e1ementos de reserva y de acci6n en manos de 1a bu~ 

gues!t.a co.ntra e1 pro1etariado mascu1ino. 

e) Oposici6n sistern~tica contra 1os reajustes de personas, sa1arios 

y d~as de 1abor. 

(Suprimido e1 punto sobre 1os sindicatos b1ancos) • 

E1 PC no se exp1ica c6rno en seis d~as se haya suavizado tan

to e1 programa. 293 

3) Conf1ictos de "persona1idades". 

Tambi~n un caso parecido a1 de Sa1azar y Escobedo se pub1ica 

en Exc~1sior donde se dice que varios miembros de 1a CGT han ido a 

ofrecer 1a candidatura presidencia1 a Don Ange1 F1ores, 10 que es 

inexp1icab1e pues 1a CGT 1anza manifiestos continuos poniendo en c1~ 

ro su actitud. 294 

Enrique F1ores Mag6n es figura po1~mica dentro de 1a CGT. 

Primero, es un activista, aparece aprehendido en Pueb1a. E1 cargo es 

encabezar una manifestaci6n de campesinos y obreros y haber injuria-

do ai presidente. E1 Pueb1a hay vibrantes manifestaciones de prote~ 

293 

294 
Ei Machete, marzo 30 de 1932, p. 1, No. 221. Los subrayados son dei periódico 

carta, Carl.os Mateo Sánchez a José c. Val.adés, Mazatl.án, Sinal..oa, mayo 12 de 
1924, AJV 
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ta por 1a detención. E1 14 de junio 1a CGT dec1ara una hue1ga gene

ra1 en su favor. Es~as presiones 1ogran que sa1ga 1ibre. 295 

Despu~s Enrique F1ores Mag6n hace dec1araciones exhibicioni~ 

tas corno 1a que·pub1ica e1 peri6dico Acci6n, donde afirma que 1o han 

dec1arado invá1ido de por vida y no s61o no podrá trabajar como car

pintero mecánico, sino tampoco podrá estar en 1a 1ucha por 1a emane~ 

paci6n humana. 296 

Pronto a1gunos empiezan a sospechar de su actitud y comentan 

que Enrique F1ores Mag6n se ha dedicado a desprestigiar a1 movimien-

to obrero y que tienen pruebas de "1os dineros que 1e dieron agrari~ 

tas, 1os baquetones (sic) de Pueb1a y 1o que sac6 de Veracruz". 297 

Muy pronto se vue1ve impopu1ar, a1 grado de provocar este t~-

po de comentarios: Mag6n apoyándose en 1a 1ucha de ciases ten~a que 

caer fata1rnente en 1a unidad. En e1 pape1 de 1a CGT ya desapareci6 

1o de 1a 1ucha de ciases y se espera que para e1 pr6ximo congreso 

desaparezca de 1a dec1araci6n de principios. 

La 11egada de Mag6n trae prob1emas a 1os cegetistas, dec1ara 

que no quer~a tener 1igas con 1a CGT ni con 1a CROM por ser anarqui~ 

ta-comunista, pero contradictoriamente desea e1 Frente Unico. 

En Pueb1a está tres d~as preso. Luego va a Veracruz donde 

se hace cargo de1 diario 

Tarnpico protestan. En e1 

La Gui11otina comunista, los compañeros 

tercer congreso 1a CGT se sincera. 298 

Enrique F1ores Mag6n, desprestigiado se a1eja de 1a CGT, 

295 Sa1azar, Historia de 1as 1uchas pro1etarias, T.I., p. 73 
296 Acción, abrii 27 de 1924, p. 3 
297 Carta, F. ~os a Va1adés, Tampico, Tamau1ipas, mayo 16 de 1924, AJV 
298 carta, Valadés a Santi11án, México, D. F., marzo 16 de 1924, AJV 

de 
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años despu~s, con 1a nueva tendencia de 1a centra1, un grupo ce~eti.!!_ 

ta 1o postu1a para 1a presidencia como candidato de oposici6n a Ru~z 

Cortines. 299 

4) Conf1icto Mendoza-Range1 

Este conf1icto Mendoza-Range1 es e1 que marca e1 viraje de 

1a CGT. 

Una aparente pugna persona1, tiene un trasfondo donde se ex

p1ican 1as causas rea1es de1 cambio de tendencia de 1a Genera1. 

La acci6n directa y 1a acci6n mú1tip1e han coexistido antag~ 

nicamente durante esta d~cada y han cubierto e1 periodo de1 sindica-

1ismo que se inicia con 1a imp1antaci6n de 1os primeros Sindicatos 

hasta 1a incorporaci6n de 1os mismos ai Estado. 

Mientras que 1a acci6n mfi1tip1e significa e1 instrumento de 

subordinaci6n sindica1 a 1os compromisos po1~ticos con 1os grupos g~ 

bernantes, 1a acci6n directa significa e1 sostenimiento de una a~ 

ci6n econ6mica independiente que se opone a1 aparato estata1. Qu~ -

z4s es 1a CGT e1 ú1ti.mo reducto de una aut~ntica oposici6n sindica1 

a1 contro1 de1 Estado en muchos años más. 

La CROM se "desmorona" casi a1 mismo tiempo en que 1a CGT 

entra en crisis, su 1abor de contro1 sindica1 está cump1ida, ahora 

e1 Estado con ese contro1 en sus manos puede detener 1os efectos de 

1a crisis mundia1 y supervisar 1os intentos de unificaci6n obrera. 

299 
Entrevista., Baena a Vaiad6s, 25 de septiembre de 1975 
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La 1egis1aci6n da ai Estado 1a capacidad de ser intermedi~ 

rio en 1os asuntos obrero-patrona1es, ante e11o, 1a acci6n directa 

no tiene nada que hacer. 

A continuaci6n se reiatan 1os deta11es de ia pugna, de ia 

cuai ya hemos dado e1 escenario. 

Ciro Mendoza es atacado por diversos compañeros que a mane

ra de comentarios hacen circu1ar rumores como este: 

"Ciro no demuestra ser honrado. La Genera1 está desintegra-

da por una fuerza considerab1e". 3 ºº 
Sobre Mendoza hay un compañero que sostiene que recibi6 de. 

manos de Sa1azar ochocientos a seiscientos pesos para una fiesta en 

ei T~vo1i y doscientos pesos para tomar e1 1oca1 de San Juan de L~ -

tr:in. Además unos compañeros de San Luis Potes~ dicen cosas referi-

das por Pineda con respecto a Mendoza, con 1o cuai 1es demostraban 

que s61o ios anarquistas extremistas eran 1os que no estaban de 

acuerdo conque 1a CGT entrara a 1a po11tica. 301 

Tambi~n es atacado por 1os espectadores que de 1ejos ana1izan 

e1 movimiento obrero: 

300 

"Un gran nOmero de agrupaciones se retiraron de ia CROM, pa

ra adherirse a 1a CGT buscando un campo de acci6n m:is revoi~ 

cionario, y ~sta hubiera sido 1a representativa de1 movimie~ 

to obrero, si sus 11deres no hubieran matado su desarro11o 

con e1 exc1usivismo de sus doctrinas. Quisieron imponer e1 

carta. F. Rios a José Val.adés, Tampico, Tamps., mayo 16 de 1924, AJV 

301 D:>idem 
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anarquismo a todas 1as agrupaciones adherentes y a 1os trab~ 

jadores sindicados, como doctrina oficia1 y ob1igatoria y 

fracasaron". Los 1~deres cegetistas, anarquistas teóricos 

"no han sido capaces de presentar a1 pro1etariado un progr~ 

ma de 1ucha definido y práctico. Se han concretado a anu~ -

ciar que ya va a 11egar e1 venturoso d~a de 1a emancipación, 

que ya va a esta11ar 1e hue1ga genera1 expropiadora, 1a cua1 

no podrá esta11ar mientras e1 pro1etariado esté dividido, d.!_ 

visión que e11os fomentan a1 oponerse a 1a unificación, pre

textando que es táctica comunista". 

"La intransigencia y 1a ideo1og~a soñadora de 1os 1~deres de 

1a CGT, privó a 1a ciase asa1ariada de México, de 1a oportu-

nidad de concentrarse en e1 seno de 1a misma. La CGT es ta!!l 

bién un fracaso como centra1 sindica1 obrera". 

"Los sindicatos se han ido separando de e11a impe1idos por 1a 

tiran~a ideo1ógica de Va1adés y Huitr6n, y se conserva hoy 

trabajosamente con un efectivo de unos 1.8 000 miembros" 

(¿l.926?). 302 

Los ataques contra Mendoza se suceden. 

como en e1 manifiesto de1 Ramo texti1 ·donde se acusa a Mend.2, 

Araiza y otros 1~deres de mangoneadores. 303 

Sin embargo, Ciro Mendoza continua trabajando incorruptib1e, 

impasib1e. 

302 

Su ca1idad humana y su excepciona1idad como 1~der, se d~ 

Barrios, El. movimiento obrero ••• , pp. 29-31 
3 o3 Manifiesto, Ramo Textil., abril. de 1927, AJV 



Muestran con sus. propias pa1abras: 

"Reconocemos que por ahora existe entre nosotros una ene=:. 

vante inactividad; y que si no hacemos un esfuerzo por i~ 

yectar nueva vida a nuestra organizaci6n corremos ei pe1..:!:_ 

gro de desaparecer de ia pa1estra de ia iucha sociai en Mé

xico •••• Tenemos ansia de vivir seríamos unos insig

nes tontos, si no aprovecháramos ei momento psico16gico en 

que vivimos. Debes suponer que actuaimente, y como ha ocu

rrido desde ia fundaci6n de ia CGT, esta no ha dejado de 

ser ia niña bonita para todos 

México, y por eso es que hoy, 

ios aspirantes a gobe~nar en 

como ayer, sigue siendo meio-

samente cortejada por estos individuos. Debes suponer tam

bién que esta niña, consciente de su soberana be11eza, hoy 

como ayer, continüa en su papel de desprecio y de iástima 

para todos estos vividores. 

Sin embargo, conviene que conozcas ia naturaleza de ciertas 

indicaciones o proposiciones de carácter político, así como 

quien ahora ias hace. Creemos que no desconoces a T. Rabi~ 

s6n. Este "amigo" hace unos días, y con su carácter of..:!:_ 

cia1, se aperson6 conmigo, con objeto de hacer saber que ei 

generai Manco de Ce1aya, tenía ei firme prop6sito, una vez 

siendo presidente, de destruir completamente a Morones y su 

grupo; pero juzgaba importante que una organizaci6n de his

toria en el movimiento obrero de México respa1dara su po1ít~ 

ca, tanto interior como exterior, y que ésta organizaci6n a 
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su juicio, no pod~a ser otra que 1a CGT. Expres6 tambit!n 

que, en caso de que esta Instituci6n siguiendo 1a 1~nea de 

conducta que hasta 1a fecha se ha trazado, no quisiera acep

tar e1 nuevo pape1 que se 1e 11amaba a representar, entonces, 

1os proponentes, se ver~an precisados a crear una organiz~ 

ci6n nueva, independiente de 1a CROM y de 1a CGT". 3 º 4 

Le comenta entre otras cuestiones a Va1adés: 

Sobre e1 Congreso: "confiarnos que se traducirá no s61o 

en e1 afianzamiento de 1a organizaci6n que compone 1a CGT; 

sino a1 incesante desarro11o de 1a misma". "Ta1 vez hagamos 

esfuerzos en e1 congreso por 1ograr una revisi6n de nuestras 

interiores diferencias a fin de provocar una fratern.a1 recoE_ 

ci1iaci6n de todos aque11os e1ementos que merezcan 1a COE. 

fianza de 1a organizaci6n obrera a fin de saber con que 

e1ementos contamos para 1a intensif icaci6n de nuestra prop~ 

ganda". 3 º5 

Pese a 1as buenas intenciones de Ciro Mendoza 1a CGT entra 

en un periodo de confusi6n y se debi1ita d~a con d~a. 

Los ataques se suceden uno tras otro en 1a prensa: 

Se ataca a 1os 1~deres de 1a CGT haciéndo1es cargos concr~ -

tos y firman: E1adio Gamboa, Secretario Genera1 de1 Sindicato La L~ 

bertad de 1a Fábrica La A1pina; Gui11ermo B1ancarte de1 Regeneraci6n 

304 Carta, Ciro Mendoza a Va1ades en Los.Ange1es, México, D. F., marzo 25 de 1928,AJV 
305 J:bidem 
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de Santa Rita; J. Jes~s Muñoz de1 Vanguardia de 1a Fábrica de1 sefior 

Manue1 Hernández; A1varo Garc~a de1 de Obreros y Obreras de1 Ramo de 

Lavander~a¡ Antonio Huerta, de1 de 1a Fábrica de Loza de1 Nifio Perd~ 

do; Basi1io Agui1ar de1 de 1a Fábrica La Trinidad; Ju1io Chávez de1 

Sindicato de Trabajadores de 1a Industria Metaiargica y Sirni1ares y 

Jos~ Gonzá1ez, de1egado de 1os Trabajadores de1 Ramo de 1a Madera. 

Acusan de que se exp1ota e1 nombre, historia y prestigio de 1a CGT 

y denuncian: 

io. Que a pesar de1 apo1iticismo se 11ev6 a 1os trabajadores a e1e-

gir representante de1 Grupo Especia1 # 6 de 1a Junta Federa1 de 

Conci1iaci6n y Arbitraje, gan6 1a CROM 1a representaci6n, frac~ 

saron. Luego se us6 e1 nombre de 1a CGT en 1as e1ecciones de 

representantes ante e1 Consejo Consu1tivo, otro fracaso. 

2o. Se autopostu16 W. Pineda corno de1egado a 1a Conferencia Intern~ 

ciona1 de Trabajo en Ginebra sabiendo de 1as re1aciones con 1a 

3o. 

4o. 

AIT, fracas6. 

Pineda, como secretario genera1 present6 a1 PNR un presupuesto 

de gastos de 1a CGT por tres rni1 pesos con fecha 27 de abri1 de 

1932. 

Pineda, Espinoza, Mendoza, Are11ano y Rosendo Sa1azar se gratif~ 

caron a s~ mismos con dinero de1 PNR. 

rán en pr6ximo manifiesto. 

Us.ando el nombre de 1a CG'l' bL i o uv oron canonj!tas que se sefia1~ 
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60. Pineda y socios disfrutaron de un subsidio por ciento cincuenta 

pesos de 1a CGT de1 cua1 no ten:ta conocimiento ei Tesorero. 

7o. Nunca sacaron ade1ante 1os conf1ictos por ejemp1o e1 de La A1pi 

na y e1 de La Trinidad. 

Manifiestan: 

I. Desconocer ai comit~ ejecutivo de ia CGT,a1 de 1a Federaci6n 

Obrera Loca1 y ai de 1a Federaci6n Genera1 de1 Ramo Texti1 sus-

penderán ei pago de cuotas hasta e1 Congreso que se convocaba 

anua1mente. 

II. No abandonarán ia CGT a pesar de 1as sucias maniobras. 

III. Seguirán perteneciendo a ia Cámara de1 Trabajo de1 D. F. hasta 

que en e1 pr6ximo congreso de 1a CGT se defina 1a actitud a s~ 

guir. 

IV. Luis Araiza se encuentra en ei caso anterior, pdb1icamente 1e 

ratifican su confianza. 306 

Tambi~n e1 Grupo verbo Rojo emite un manifiesto sobre e1 pr2. 

b1ema: 

306 

ios i:tderes son "hu~rfanos en materia de ideas y ca1bos(sic) 

en 1a mora1 revo1ucionaria". La funci6n de1 Cornit€ confede-

ra1 se reduce a echar gritos ante 1os que trabajan y tienen 

suficiente tino para acomodarse entre 1os'exp1otadores y bu-

r6cratas de 1as Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje. 

''Oecl.aracioges que hacen varias agrupaciones obreras"• recorte no se sabe 
de qué periodico, ~- fd, AJV 
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Se dice que desde e1 VII Congreso 1os e1ementos radica1es 

-anarquistas- no forman parte de1 Comité Confedera1. La corriente 

cama1e6nica o reformista sigue predominando. Se dice que 1os firma~ 

tes se opusieron y criticaron esta tendencia por medio de circu1ares, 

en e1 peri6dico y en 1os consejos genera1es de 1a CGT y por e11o fu~ 

ron ca1ificados de e1ementos perniciosos y as:! se pub1ic6 en 1a pren-. 

sa burguesa. Ciro Mendoza y Panta1e6n Agui1ar, miembros de1 Comité 

confedera1 de1 VII a1 VIII Congreso y dirigentes de 1a Federaci6n Ge-.. 

nera1 de1 Ramo Texti1 acordaron traer ~1 asunto a1 Consejo Genera1, 

pero aqu:! se comp1icaron 1as cosas y 1a CGT continüa en e1 camino de 

ia ambigüedad; no expu1sados, pe.ro s:! asi1ados. Tratarán de vo1ver 

a su cauce a 1a CGT aunque no 1es entusiasma su existenc1a. E1 grupo 

denuncia también a1 Congreso Obrero texti1 ce1ebrado a fines de 1930 

como''más reaccionar~o que e1 mismo gobierno", acordaron defender e1 

art:!cu1o 123, pedir una Ley Especia1 de Naciona1izaci~n de 1a Indu~ 

tria Texti1 e integraron una Federaci6n Naciona1 de1 Ramo Texti1, cuyo 

comité Directivo radica en México y dos de sus secretarios son Ciro y 

Pineda que sin embargo, "1os mismos trabajadores cegetistas 1os qui~ -

ren y 1os tienen como sus "'.erdaderos 1:!deres". 

E1 grupo denuncia que 1a CGT está organizada como e1 GobieE_ 

no, e1 Comité Confedera1 es quien mada, que sus principios y aspiraci~ 

nes son s61o un fo11et:!n desconocido hasta por 1os mismos e1ementos 

de1·Secretariado. E1 anarquismo escaso en persona1idades en México no 

pudo ni puede ejercer su inf1uencia eh 1a masa y contrarrestar 1a ac

ci6n de 1as "prácticas". Que e1 Comité Confedera1 constituido por: 
•. 
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Secretario Genera1: Eduardo Are.l.1ano 

Secretario de Conf1ictos: Manue1 G6mez 

secretario de Educaci6n: Agust~n Pérez 

Secretario de Organizaci6n: J. Jes~s Espinoza 

Secretario de1 movimiento campesino: Prudencia Are11ano 

secretario Tesorero: J. Guada1upe Rob1es 

secretario pro-presos: Francisco Mendoza, 

4e estos s61o actGan Are11ano y Pérez y son 1a esencia de 1a ignora.!l 

cia e~·~ cuanto a1 conocimiento de 1as ideas. Desde hace dos afios no 

hace nada, ni dice. 

dad •. 307,. 

Tiene representantes sin ideo1og~a ni persona1~ 

La gota que derrama 1a crisis ideo16gica 1a pone 1a Federa

ci6n Loca1 con su actitud nefasta comandada por Enrique Range1 quien 
.;, . 

movi1iza su Federaci6n Y, expone en un enorme manifiesto 1as razones 

de 1a separaci6n de 1a CGT. 308 A continuaci6n se reproduce ~ntegr!!:, -

mente• 

Por gué nos separarnos de 1a CGT 

A 1os hombres de ideas revo1ucionarias, a 1os traba·jadores, 

a1 pueb1o en genera1. 

307 

308 

Un hecho trascendente1 para s~ misma, para 1os hombres de 

MS, 3 fojas, Grupo Verbo Rojo a Mares Ve1asco en Loa Ange1es, California, Méxi 
co, D. F., 25 de enero de 1931. El original en máquina de un manifiesto diri=:" 
qido a un grupo de obreros, AJV 

Ma%U.fiesto, Federaci6n Local de Trabajadores del D. F. a los trabajadores, Mé
xico, D. F., julio 12 de 1931, A.JV. 

•.· ... 
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ideas- revoJ.ucionarias, para el. movimiento obrero y para J.a humanidad· 

entera en su büsqueda de. l.os rectos rumbos hacia l.a ernancipaci6n, es 

el. que· en estos momentos l.l.eva l.a Federaci6n Local. de Trabaja'dores 

del. D. F., antes adherente al.a CGT, a l.anzar este manifiesto. Tal. 

motivo es l.a determinaci6n que ha tomado de separarse de J.as fil.as de 

l.a CGT, juzgando que s6l.o mediante este supremo paso puede sal.var su 

integridad moral. y material.. 

Nos separarnos de l.a CGT, porque aparte del. nombre, el.l.a no 

constituye ya ninguna de l.as cosas que Xa integraron al. principioJ 

ha perdido su ética desde que su Pacto confederal. y Decl.araci6n de 

Principios est~n siendo pisoteados c~oica y del.iberadamente por l.a 

camaril.J.a que mangonea su representaci6n y J.a de l.a Federaci6n Gen!:_ 

ral. Obrera del. Ramo Textil., sin que val.ieran l.as constantes protestas 

de numerosos sindicatos y de esta Federaci6n Local.. 

La CGT naci6 corno organizaci6n representativa de val.ores m2 

ral.es y material.es divergentes al.os reformistas de ia·cROM¡ fiel. a 

esta misi6n tuvo como divisa.l.uchar por el. el.evamiento mental. y mej2 

ramiento econ6mico de l.as ~ol.ectividades bajo t~cticas de l.ucha ant~ 

pol.~ticas y principios antiestatal.es, cosa dif~cil. si se torna en 

cuenta J.a mediocridad ambiente y el. ernpefio decidido de J.os caudil.l.os 

rol.~~iooo ~n np~natnr l.oo brotes de un movimiento de verdad revol.~ 

cionario¡ pero con l.a cual. no obstante supo cumpl.ir con heroicidad 

l.a CGT •. 

Hoy J.a CGT ya no cumpJ.e con esa misi6n, apartada por gente 

l.ogrera del. carril. de l.a revol.uci6n hacia J.a ernancipaci6n integral., ~ 

se confunde con todos l.os organismos pol.~tico-ooreristas que pul.ul.an 
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en e1 pa~s, pues en su régimen interior y vida exterior ha c1audica

do co1ocándose en ios mismos p1anos que l.as organizaciones reforrnis-

tas. La tarea con personal.idad positiva para coadyuvar en e1 conju~ 

to, se sup1e hoy con J..a de fabricar masas de ignorantes que apl.audan 

y sigan ciegamente a l.os '.'indispensabl.es", renegando as~ del. pr:l-nc:L-

p:Lo que dice: "Los sindicatos, Uniones y Comunidades no se const:Lt~ 

yen n:L pactan para esc1av:Lzarse, sino para J..iberarse", incrustado en 

el. Pacto Confederai. Las acciones heroicas, l.as huel.gas revo1ucion~ 

r:Las, 1a propaganda tenaz y aguerrida por 1as ideas, en otro ~:Lempo 

1a vida diaria de ia CGT, ha desaparecido para dejar el. 1ugar a ias 

genuf1ex:Lones ante l.os gobernantes, el. coqueteo con 1os partidos po-

1~t:Lcos, el. vivir del. Presupuesto de1 Gobierno y el. esquirol.aje. 

PRUEBAS AL CANTO: 

1o. En e1 7o. Congreso de J..a CGT, :real.izado en junio de 1929., J..os 

ahora dirigentes-dictadores iniciaron ia campaña hacia J..a cl.au

d:Lcaci6n abiertamente¡ +a camar:Ll.l.a, compuesta por C:Lro Menda -

za, L. w. Pineda, Lui.s Araiza, etc. (damos nombres para concre

tar) tipos que antes se odiaban y despu~s se :Ldent:Lf:Lcaron en 

ambiciones per.sonal.es, pretendi6 a toda costa que se part:Lcip~ 

:r.~ en l f\ <>1 ef'0i l"ln <'lt> l'.~prClacntnntcs en l.as Juntas de Concil.i~ -

eiOt\, mic1~trns el programa de acci6n de 1a CGT enuncia 1a camp~ 

·ña contra el. arbitraje obl.igator+o y esos tribuna1es J..1amados 

de1 trabajo. se quer~a iniciar ia entrada a 1a p~1it:Lquer~a, 

con ia vergonzosa intenci6n de ocupar 1a p1aza que l.a CROM dej~ 

·· .... · 

•. 
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ba vacante a1 ser desp1azado e1 ~rtido Laborista, bajeza que 

por fortuna no se practic6 debido a 1os esfuerzos de ios.hombrea 

honrados, pues e1 prop6sito qued6 en perspectiva siendo deaech_a 

do de p1ano en e1 v:r:r:r Congreso rea1izado en junio de 1930. 

2o. Aunque e1 So. Congreso barri6 con 1os ef1uv:Los po1S:.t:Lcoa, .resol:, 
' vi6 contra 1a promiscuidad de 1a organizaci6n obrera e hizo prg, 

fesi6n de fe sindica1ista revo1ucionaria, ia camari11a de arr~ 

pentidos, pisoteando ta1es de~erminaciones y a:Ln respeto a1guno 

a 1as organizaciones confederadas, reinici6 su 1abor"~iitique

ra e hizo a1ianzas cori agrupaciones de tendencias po1S:.ticaa pa

ra rea1izar todo un programa de reformismo, aeS:., en .. un 11amado 

Frente Unico que naci6 a fines de 1930 so pretexto"de r~so1ver 

1a "crisis texti1", entr6 en comp1acenciaa y coqueteos con.1a 

SecretarS:.a de Industria, rematando por hacer en abri1 .de·.'1931, 

una manif estaci6n que s61o era de respa1do a1 gobierno y en 1a 

cua1 humi11antemente se pedS:.a a1 Ministro de Industria que •co

mo buen mexicano y con 1a 1ey en 1a mano ob1igara a 1oa indu.!!. 

tria1es a c,ump1ir con ta1 1ey", y esto que precisamente ea esa 

1ey ia que autoriza a 1os burgueses texti1ea a cerrar 1oa aegu.!!,. 

dos y terceros turnos de 1as factorS:.as cuando 1ea venga en gana. 

3o. Estos mismos c1audicantes, haciendo de 1a crisis texti+ un "mo

dus vivendi" de acuerdo con 1a Secreta~S:.a de Industria formaron 

una Comisi6n Técnica de Obreros y Patronos de1 Ramo, dizq~e pa

ra reso1ver1a7 pero ~o cierto ea que nada reaue1ven, y mientras 

e11oa gozan de 1ucrativos sue1dos y marchan en compadrazgo con· 
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1os burguéses, 1os cierres de fábricas siguen a 1a orden del. 

d~a y cada vez son más l.os mil.l.ares de obreros que sufren h~ 

bre. 

Con motivo de 1a formaci6n del. C6digo del. Trabajo (esa 1ey que 

trata de dar un gol.pe de muerte a1 movimiento obrero persiguie~ 

do de oficio l.as ideas 1ibertarias) l.os cl.audicantes reunidos 

con otros l.~deres "chupacuotas" tambi~n de 1as organizaciones 

obreras, han hecho "gestiones", no para desbaratar esa 1ey f:!:::!:. 

nesta como l.o señal.an l.os antiguos principios de 1a CGT,·sino 

para pedir que se l.e hagan al.gunas reformas que en nada 11.egan 

a1 fondo, y que se apl.ique cuanto antes. 

Los mismos dirigentes de 1a CGT, participantes del. Frente Un~ -

co para objetar e1 C6digo del. Trabajo, han hecho pGbl.ica dec1a

raci6n de que son francos amigos del. gobierno y que sefial.arán 

ante l.os gobernantes a 1os el.ementos que dentro de l.as organiz~ 

cienes obreras propagan 1as idea~ subversivas y estorban 1a 1a-

bor del gobierno (esta.decl.araci6n de repugnantes del.atores se 

encuentra en los pe~i6dicos del. 15 y 16 de mayo Gltimos) • 

El primero de mayo l.os dirigentes de l.a CGT organizaron a no~ 

bre de el.l.a y en uni6n de l.a Alianza de Artes Gráficas, un m~ 

t.1.nr "'' ,., ... hn""1
'' nlnn '1"º mj_rnr 1oa cartc1cs a1ue.1.vos y haber oi-

.lJ.1;úJ\UJJ.C.::lüdOS para hacer constar una nueva neg~ 
ci6n de 1a revol.uci6n y una af:lrmaci6n rotunda de reformismo de 

parte de la CGT. 

•. 
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EJ. i-iueve del. preáen:te l.os trabajadores de l.a maderer.1:a "Las Se.!,· 

vao". antes afil.iados al. Sindicato de Trabajadores del. Ramo de 

.:.::! !:ia°dera, manqoneado po;r Jesús Espinoza, Secretario de Orqaniz.!!_ 

•:::.:r.<.:::;i de l.a CGT, hicieron una huel.ga porque l.a empresa, en conc..!, 

:;_.;: . .,.,:>ul.o con Eapinoza, J.anz6 a l.a cal.l.e a seis trabajadores no 

c·::-.t';tante que l.a total.idad ya no pertenecía a aquél. Sindicato; 

~.:..-;:onces el. fl.amante Secretario de l.a CGT, en compadrazgo con ].a 

empresa y con el. amparo de l.a pol.icía, pretendía romper l.a hue,!_ 

ga y meter esquirol.es a su Sindicato, hecho de degeneración que 

l.a misma CROM se hubiera avergonzado de cometer en sus tiempos 

:de soberbia y no obstante se tuvo l.a osadía de publ.icarl.o, tor

ciendo l.os hechos, por el. radio del. Partido Nacional. Revol.ucio

nario. 

En el. Sindicato de Zapateros y Simil.ares, adherente a esta Fed,!!_ 

raci6n y que tienen sus oficinas donde ésta, trataba de orqani

zarse un grupo del. gremio yendo para el. efecto a Santa Veracruz 

en donde están l.as oficinas del. Comité Confederal. de l.a CGT, e!!; 

tonces dicho comité l.ejo·s de indicarl.es el. do:mícil.io del. Sindic,!!. 

to, form6 uno nuevo sín síquíera desconocer antes al. verdadero. 

9o. En el. seno de l.a CGT se ha incrustado un grupo de individuos 

que so pretexto de indispensabl.es, víven de l.a organízación; he 

cho que antes se combat~a desesperadamente por razón de moral. 

sindical.. 

Tal.es son al.gunos de l.os hechos actual.es de l.a CGT; no PE_ 
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1mR~Rn PílEct ~Ua ~unlquicr persona de claro criterio, 

bl~camoo otros aemcjantes porque ser~a 
~ prolijo y cansado, pero ellos 

concluya que la 

CGT ha dado la vuelta de manera definitiva en la lucha que encarn6 

H" nnoimiunto Y ha nscainado c1 calor espiritual que 1a colocaba en 

sitial distinto y más elevado que las otras organizaciones obreras y 

en consecuencia HA PERDIDO su RAZON DE SER EN EL MOVIMIENTO OBRERO y 

CAMPESINO DEL PAIS. 

Nosotros, no queriendo ser c6rnplices de actitudes vergonza~ 

tes, ni marchar unidos a1 coro de las claudicaciones, optamos por 

separarnos de esa organizaci6~ que ya no responde a los anhelos de 

emancipaci6n integral del proletariado que justificaron su nacimien

to, para proseguir el camino recto de la revo1uci6n hacia ·1a libertad 

humana, tal cual lo estatuyen los principios que antes tuvo 1a CGT. 

La bandera aherrojada por los judas cansados de .la revo1uci6n y e~ -

pantados de los sacrificios que reclama la lucha honrad~, la 1evant~ 

mos nosotros, y enhiesta la llevaremos hasta exhalar el ü1timo alíe~ 

to o hasta verla colocada en el pináculo del triunfo, en una soci~ 

dad libre de productores libr~s. 

E11os, 1os dirigentes de la CGT, que siguen haciendo esfueE._ 

zos y traiciones para colocarse en los puestos pGb1icos, que pis2_ -

tean la sangre de los mártires que en otra hora dieron su vida PºE.. 

que 1oa principio~ y tScticas de lucha revolucionarias triunfaran 

frente a 1a cana11er!a reformista enton9es s61o personificada en la 

CROM. Buen provecho les hagan sus claudicaciones. 
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Ta.mbi~n nos separamos, porque estando en e1 seno de ia CGT 

hicimos cuanto esfuerzo fue posib1e para enderezar su camino estr~ -

11á~dose·nuestros intentos en 1as maquinaciones, unas veces jesu~tas, 

otras 9esp6ticas, rea1izadas por ia carnari11a que se encumbró media!!. 

te hipocres~as; ios Consejos Genera1es sobre 1os que tanto insist~ -

mos para "ac1arar paradas" nunca se quisieron convocar y e1 Congreso 

Anuai que siempre se convoca por marzo para ce1ebrarse en junio o j~ 

1io, este año se ha ap1azado indefinida y de1iberadamente. 

Y frente a1 di1ema de sacrificar e1 número o sacrificar 1os 

principios, optamos por e1 primero. A1 separarnos, exhortamos a qui~ 

nes siguen mi1itando en e1 seno de aque11a Confederación, a que med~ 

ten seriamente este prob1erna para que corno nosotros; si es que aún 

aman 1as ideas y 1as acciones revo1ucionarias, más que 1os caudi11os 

y 1os hombres huecos, abandonen ia CGT y prefieran, por sobre de 1a 

tradición tan querida, por sobre aque11a Confederación a 1a cua1 sa

crificamos muchos nuestra juventud y nue.stra tranqui1idad, marchar 

unidos eón 1·nosotros en 1a trayectoria directa que seña1an 1as gra!!_ 

des ideas de 1iberación integrai¡ nosotros 1es expresamos con 1os 

brazos abiertos y oja1á y a nosotros vengan; pero si no, so1os, d~b~ 

1es o fuertes, no nos arredrarnos en haber seguido e1 camino recto 

que 11evamos. 

Fina1izando hacemos esta dec1araci6n rotunda: no nos fi1ia 

remos a ninguna otra Confederación o Federación de 1as existentes, 

porque todas e11as están preñadas de hechos e ideas mediocres que no 

·sirven sino para esc1avizar a1 pueb1o; tampoco iremos con 1os corn~ -· 
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·nistas ~ 10 ruso, porque, por raz6n de nu~stro ardiente amor por 1a 

1ibertad, estamos dia.metra1mente opuestos a esos hombres y sus do.=_ -

trinas, que niegan en todos los grados e1 va1or de1 hombre, de1 ind~ 

viduory esc1avizan y exp1otan inicuamente; estaremos dentro de 1a 1~ 

cha eminentemente sindica1ista y revolucionaria, por más qu~ arr~ 

cien 1as embestidas y vengan de donde vinieren, para hacer honor as:í. 

a 1a nob1e causa de 1iberaci6n porque luchamos. 

M~xico, D. F., ju1io 12 de 1931 

Federaci6n Local de Trabajadores de1 D. F. 

P.or el. Comit~ Federa1 

E. Castrej6n P. Torres E. Range1 

Sindicato de Obreros y Empleados de la Ericcson 
' 

Ignacio Garnica Francisco Mendoza 

Sindicato de Zapateros y Simi1ares 

.. :iib'e1ardo L6pez Froyl.án Garc:í.a 

Sindicato de Obreros y Obreras de Fabricaci6n de Ropa 

M. Gpe. So1orio M. Luz Barajas 

Sindicato Fábrica de Loza "El. ánfora" 

Rosal.:í.o Cuarte Gui1l.ermo Márquez" 

Sindicato de Fábricas de l.evaduras 

R. Perca, F. Reyes y A. Hern:!indez 

i 
1 e 
• < 

. : ! 
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Sindicato de Picapedreros 

Pedro Dávi1a Manue1 Mart.:!:.nez 

Sindicato de Oficios Varios 

Manue1 Ju.!irez Jos~ Are11ano 

Sindicato de Obreros madereros 

A1fonso Ceba11os J. J. Rodr.:!:.guez 

Sindicato de 1a.F.!ibrica Linera Texti1 

J. Concepci6n Ba1deras J. Correa 

Sindicato de Pepenadores de Materias primas 

Tomasa Briones M. Jesas Rojas 309 

¿Qu~ intereses persigue un hombre de verbo e1egante y pros·a 

emotiva, demasiado e1egante y emotivo como para ser 1enguaje de un 

obrero? 

Sa1azar dice que e1 1uchador Enrique Range1 se aparta de 1a 

CGT por no estar conforme con e1 viraje po1.:!:.tico de 1os viejos cege

tistas. Range1 es anarqu.:Lsta y de ahora en ade1ante 1a CGT s61o será. 

sindica1ista. 31º 

Los comunistas comentan 1a separaci6n de esta forma: 

De 1a CGT sa1en 1os 11amados anarquistas, arrastrando a 1a 

Federaci6n Loca1 de1 D. F. que cuenta.con 1os pocos sindicatos no te~ 

ti1es que mi1itaban en 1a CGT (Ericcson, Zapateros, etc.) y e1 cará.=_ 

309 Manifiesto, Federación Loca1 de Trabajadores de1 D. F •• ¿por qué nos separamos 
de ia CGT? México, o: F., ju1io 12 de 1931, AJV. 

3 io Rosando Sa1azar, Historia de 1as ••. , T. II, p. 47 

•. 

•, 
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'· 
ter gob~ernista de la CGT queda probado cQn el hecho de que 1os anaE,_ 

f::~19@§ VtllEI '.i U'f.á, del sit111icut.o l!!l. Aguil.a en el. D. F. recibieron 

consigna de1 Departamento de1 Trabajo de la Secretar~a de Industria 

para adherir el. Sindicato a 1a CGT. 

"Es muy significñtivo que 1\l:'ñ:lz:i., c'\e l:t CGT, l.'\ccl.l:1ra l:1\\l.a 

1os obreros de El. Aguil.a que 1.os comunistas 'son 1.os anicos que l.~ 

chan real.mente contra el. r~gimen capital.ista' y que 1a CGT harS un 

virojo y óor~ndord real.mente 1.oa intereses de 1.os trabajadorea". 311 

La defensa de 1.os 1-~deres cegetistas no se hace esperar. 

Las respuestas a Rangel. son publ.icadas y éste 1.anza una nueva ofens~ 

va: 

RETO DE ~ONTROVERSIA 

"En vista de 1.as constantes falsedades que 1-os mangonead2 -

res de 1-a~C~T han estado publ.icando en 1.a prensa burguesa (su al.iada} 
• :-.#'"'' 

con motivo de 1-a separaci6n de ia·Federaci6n Local. de Trabajadores 

del. D. F. del. seno de aqué11a y, para demostrar 1a verdad, retamos a ... 
Ciro Mendoza, Wo1stano Pineda, Eduardo Are11ano, J. Jesds Espinoza y 

Luis Araiza o a cual.quier otro mangoneador de aque11.a confederaci6n, 

a controvertir ptlb1icamente para comprobarles: 

I. Que no hubo tal. expu1si6n del. seno de 1-a CGT de 1os compañeros 

Enrique Range1, E. Castrej6n, F. Montes, J. Gonz41ez, M. Rod6 y 

J. Garc~a, sino que ia Federación Local. de Trabajadores con 1a 

311 
!!i. machete, jul.io 30 de 1931, No. 205, p. 1 

. l 
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may~r~a de sus sindicatos, se separ6 de 1a CGT. 

:t:t. Que 1a camari11a de directores de 1a moribunda·Confederaci6n es 

J.'a que vive de 1as organizaciones obreras que maneja y no J.os 

compañeros que dicen expu1saron. 

:t:t:t~ Que Ciro Mendoza y compañ~a tienen compromisos con partidos po

l.~ticos. 

:tV • Que 1os tres o cuatro mangoneadores de 1a CGT han traicionado 

1os prop6sitos revoJ.ucionarios que eran 1a antigua norma de e11a 

y no 1os compañeros fa1samente expu1sados. 

v. Que J.a Federaci6n Local. de Trabajadores se separ6 de 1a CGT por 

rio seguir el. camino de traiciones que 1os 1~deres de el.la 1e e~ 

tlin trazando • 

. •. 
Queremos que los trabajadores de 1os cuadros sindical.es de 

J.a CGT no vivan mlis en el. engaño, por eso retamos a controversia en 

presenci~f.,~~ todos 1os componentes de esos sindicatos, esperando que 

~cepten este reto nuestros ca1umniadores o que con e1 sil.encio den 

1a mejor prueba de su traici6n. 

M€xico, D. F., 26 de ju1io de 1931. 

Por 1a Federaci6n Local. E. RangeJ. 

Por el. sindicato La Linera J. C. BaJ.deras312 

Trabajo, agosto 22 de 1931. 

. ~ 
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Sobre 1a actitud de Range1 hay diversas versiones: 

Va1adés dice que Range1 anda en "trapisondas" con Lombardo 

y 1a CTM. Que sepu1ta 1a vieja CGT y o1vida sus principios. 313 

En cambio Are11ano afirma que con Range1 s61o hay cueati~ -

nea persona1es, que no hay prob1erna centra1 para 1a CGT. La deaint~ 

graci6n se debe a 1a corriente de carácter po1~tico que comienza a 

invadir a los sindicatos. Varios 1~deres por conveniencias person~ 

1es comienzan a tornar parte en actividades po1~ticas. 314 

Pero v~ctor Mendoza que conoce de cerca 1a pugna de su herm~ 

no Ciro con Rangel, dice que Range1 quiere vo1tear a 1os sindicatos 

de La A1pína y de 1a Hormiga y tiene una discusi6n muy fuerte en 1a 

estaci6n del tren con Cir~, fina1mente los trabajadores se quedan 

en 1a CGT. Las 

ti1 de1 Ramo de 

intenciones de Rangel son formar una Federaci6n Te~ 

1a Lana, que nunca 1ogra. 315 

Después de 1a pugna Range1-Mendoza 1a CGT ya no encuentra 
• 

nunca su rumbo origina1. Sigue ca:mbíando su tendencia y continua 

atacada por todos. 

La convenci6n de 1932 es un c1aro. ejernp1o de 1a descompos~ 

ci6n y desorden existentes dentro de 1a CGT. 

En esa convención, 1a Confederaci6n Sindica1 Unitaria dese~ 

mascara a 1os l~deres de 1a CGT: Araiza, Sa1azar y J. Romero. 

313 Entrevista, Baena a Valadés, 25 de septiembre de 1975. 
314•Entreviata, Baena a Are1lano, 26 de noviembre de 1978. 
315 Entrevista, Baena a Víctor Mendoza, 24 de noviembre de 1978 
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toa l.~deres se reünen a espal.das ae l.a convenci6n y votan porque se 

apl.acen hasta después del. primero de mayo. 316 

Los comunistas cal.ifican de estafa l.a convenci6n cegetista,· 

de que no se trataron 1os prob1ernas y no fueron "siquiera l.as de1e-

gaciones de 1as organizaciones cegetistas". S61o se hab16 de l.os pr~ 

bl.emas de 1a huelga de la mueb1er~a M~xico y de 1a huel.ga de hambre 

de ·1os trabajadores de 1a compafi~a fundidora de Hierro y acero de 

Monterrey. 317 

La convenci6n cegetista acuerda 1uchar por l.a jornada ~e 6 

horas, contra 1os a1tos a1qui1eres y l.as tarifas de l.uz y cal.efa:_ 

ci6n, acuerda tambi~n defender a l.a mujer y al. niño. Perq sin duda 

1a resol.uci6n más trascendente es 1a de formar parte de 1a Cámara de 

Trabajo del. D. F. 

La Cámara está integrada por l.a Federaci6n de Sindicatos, 

Federaci6n sindical., A1ianza de Artes Gráficas, A1ianza de tranvi~ 

rios, etc., l.os comunistas denuncian que esta Cllimara puede ser equi-

val.ente al.a CROM y sospechan-que haya sido p1aneada en l.a Secret!!_ 

r~a de ~ndustria, Comercio-y Trabajo. 318 

Meses más tarde aparecen 1as intenciones de l.a Cámara, l.os 

l.~deres exponen su programa en boca de Araiza "el. te6rico de ese mo

v:i.miento de unidad", tratan de formar una Cámara del. Trabajo Nacional. 

con Cámaras de Trabajo en cada l.ocal.idad de l.a rep~bl.ica donde contr~ 

l.en fuerzas. Tras l.a.bandera de 1a unidad -dicen l.os comunistas-

3 1 6 El. Machete, abri.1 20 de 1932, ·p. 1 
317 El. Machete, mayo 20 de 1932, p. 1 
318 El. Machete, mayo 30 de 1932, p. 1. No. 227 



,·, 
51.4 

~o que ae procura ea l.a unidad de l.os l.~deres, l.a unidad y central..!_ 

zaci6n de l.os estados mayores de l.as organizaciones social. fachi~ 

tas. 319 

El. siguiente año, Araiza ataca a l.a CGT. Se separa de el.l.a ·. 

el. l.O de abril. de l.933 junto con l.a Federaci6n Sindical. de Trabaj~ -

dores (dirigida por Fidel. Vel.ázquez) por "infamias de aus l.~deres". 

Araiza quit6 al.gunos ai
0

ndicatos y pub1ic6 un manifiesto que prete_!l 

d~a demostrar l.a inexistencia de l.a CGT. El. secretario de l.a CGT, 

Wol.stano Pineda, contest6 el. documento. 320 

En ese tiempo se forma un Comité para un congreso obrero y 

Cafl\pesino que tendrá l.ugar el. 28 de junio. 

Para el. 31. de octubre y como un resul.tado del. Congreso 

Obrero campesino se crea una nueva central. y se integran todas l.as 

constituyentes: l.a CGOCM. Los principal.es l.~deres de l.a CGT pr2 -

testan, afirman que l.a CGT no se forj6 de ningün despojo sindical., 

ae pudo en l.~ v~a de accí6n directa y muchos de sus miembros cay~ -

ron ante l.a CROM y l.a persecucí6n estatal., especial.mente por abordar 

un programa anarcosíndícal.ísta y apol.~tíco. La CGT pronto se disvi_!l 

cul.a y no se íntegra a l.a CGOCM. 321 

Es tal. l.a descomposicí6n de l.a CGT que para tiempos de Cá~ 

denaa se l.e v~ al.íada a l.a CROM protestante por l.a creaci6n de l.a 

CTM. 

319 ~l. Machete, agosto 20 de 1932, p. 3 

320 Sal.azar, El. gran viraje. Historia de ••• , pp. 83-84 
321 ~~ pp. 92-93 

·-
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1 En 1941 i.ntegra 1a Federaci.6n Si.Ddi.ca1i.•ta Revo1uci.onari.a 

de Obreros y c.ampesi.nos de1 D. F. con obreros de 1a CROM y 1a CTM 

conjuntamente. Aqu~ esta presente Enri.que Range1 como di.recti.vo. 322 

' A1 formarse e1 Congreso de1 trabajo pasa a formar parte de 

A1 y rec~entemente (1er semestre de 1979) su Secretari.o Genera1, 

Ceci.11o·Sa1as, ea nombrado Preei.dente de1 Congreso de1 Trabajo. .· 1 

\ 
i 

l 
.¡ 

1 

1 
;\ ,, 
:¡ 

,~·· ..... ...:. - ·. -. ~. 
32'2' . 

Man.i.~:l.••to, .México, D. F., 1941, AJV. :ri:r:mado por E. Range1 y Anton:l.o ~acheco. 
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A. CONFLICTOS EN QUE PARTICIPA 

Conflictos textiles 

Hay que ser obrero textil para sentir el po1vo de a1god6n 

cuando pica 1a nariz, porque s61o se ve cuando se infi1tran 1os ra 

ros del. sol. por alguna ventana. Hay que ser obrero textil. para sen 

tir 1a debi1idad de 1os pul.menes que se desgastan 1entarnente. 

Hay que ser obrero textil para entender ese c6digo de s~ 

ñas, parecido al. de 1os sordomudos, que 1e sirve para comunicarse 

c~ando el. ruido de los te1ares no permite escuchar 1as palabras. 

Y hay que ser obrero textil para 11evar en 1as venas 1a tr~ 

dici6n de lucha, que no parte de la gratuidad, sino de 1a exp1ot~ 

ci6n, del mal.trato, del. pago inocuo a cambio de grandes esfuerzos, 

del desgaste f~sico, de 1a enajenaci6n a un movimiento diario, rut~ 

nario, inac~bab1e. 

No, el obrero textil jamás podrá a1iarse con sus enemigos, 

ni con sus explotadores, ni con los obreros disfrazados de visos ra

dical.es que son serviles al. Estado y a l.os, patrones. El. obrero tex

til será independiente o se unirá a quien responda a sus verdaderos 

intereses con id~olog~a y con práctica ••• 

l.,,., "1ll<l1 en'-º" toxt.il.cs cona t:l t.:uycn, sin 1ugar a dudas, el 

brazo ~uerte de la CGT. 
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Las f~bricas textil.es para l.os años veintes prol.iferan en 

1as regiones de San Angel., Contreras y el. Estado de México. 

Han sido fundadas principal.mente por franceses cuyo esp~ri

~u ccpital.inta y de expl.otaci6n ya está definido. 

La industria textil. desde el. sigl.o XIX ha empezado su desa

~rol.lo capital.ista (en l.830 hay un ensayo de industrial.izaci6n apoy~ 

do por el. gobierno e impul.sado econ6micamente por el. Banco de Avío)~ 

En l.832 se funda l.a primera gran fábrica textil. en México: 

"La Constancia Mexicana", l.uego "Eércul.es" en Querétaro, "La Magdal.~ 

:na" en San Angel., y "Cocol.apan" en erizaba todas con maquinar:La tex-

til. importada. 

De l.920 a l.930 se al.ienta. l.a sustituci6n de importaciones a 

t=avés de dos medidas: 

1) l.a protecci6n arancel.aria a través de al.tos impuestos a 

l.os artícul.os textil.es importados. 

- 2) l.as concesiones fiscal.es y l.os préstamos a l.a industria. 2 

Las condiciones depl.orables en que trabajan 1.os textil.es or~ 

~inaron l.as l.uchas tempranas. Una gran parte de esos trabajadores 

son mujeres :'.l.' es una de el.l.as quien funda 1.a casa del. Obrero Mundial.., 

sucursal. San Angel. en 1909, El.igia Reyes Corona a quien·:mencionarnos 

con anterioridad (cfr. Los dirigentes). 

2 

L.inda.. Col.Ón "La manufactura textil. mexicana antes de l.a fundación del. Banco de1. 
Av~o" en Revista Mexicana de Ciencias Pol.íticas y Social.es, No. 83 

Ferna.:1do Tal.avcra, ••organizaciones Sindical.es obreras de l.a rama t~xti1.: 
1935-&970" en Revista ?-:exicana de. Ciencias Pol.Íticas y Social.es, No. 83, pp. 
230-231 -
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Para esos años trabajar en 1as fábricas parece "trabajo foE 

zado, no quieren que se gaste e1 aceite, todo 1o quiere e1 indu!!_ 

tria1 para €1". 3 

En Santa Teresa, 1a Magda1ena y 1a Hormiga se trabajan tex-

ti1es de 1ana. La Magda1ena posee a1gunos te1ares a1emanes anicos 

en M€xico y es tambi~n 1a ünica fábrica que puede hacer 1a tricotina 

para 1os trajes mi1itares y prendas de muy buena ca1idad: 

si.mir, mantas de viaje, cha1es y bufandas. Los franceses Cami1o, A~ 

fonso y Casimiro Jean eran dueños de 1as fábricas La Magda1ena, San

ta Teresa, R~o Hondo, La Co1mena y además de 1os a1macenes de 1a 

Francia Mar~tima. 4 

E1 promedio de sa1arios texti1es en aqu~1 entonces es de 

veinte a veinticinco pesos diarios. 5 Los boneteros de máquinas cir-

cu1ares (como Ciro Mendoza) son 1os que más ganan: de 300 a 350 p~ -

sos a 1a semana. Los troci1eros que cuidan 1os troci1es son quienes 

ganan menos, como 18 pesos a 1a semana. Quienes trabajan en te1ares 

como es e1 caso de v~ctor Mendoza gana de 78 a 80 pesos a 1a semana 

como máximo. 6 

Para 1935-1936 se ganan 85 pesos a 1a semana en trabajo de 

redinas (madejas de hi1o en devanadoras) • 7 

En 1os años treintas e1 turno de seis horas se paga a 90 

centavos, pero hay a1gunos a1icientes.adiciona1es como sortear pr~ 

3 víctor Mendoza, entrevista citada. 
4 J:bidem 
5 Eduardo Are11ano, entrevista citada. Es probab1e que e1 dato no sea muy fidedif;L 

no aunque parece mucho, comparado con otra fuente como 1o es Víctor Mendoza 
6 V~ctor Mendoza, entrevista citada 
7 F.ntrovinta nl obr.,.ro Tlicurdo lloro, Gui11ermina Baena y Luis Monroy, 30 de novie!!!_ 

bre de 197U. 
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m~Ós· de cinco pesos cada semana para quien m~s produzca. Esto suce-

de en l.a Fábrica l.a Abeja en ~poca de don Juan Quintana, a quien de~ 

pu~s boycotean al.gunos empresarios y lo obl.igan a vender. 8 

De 1921 a 1931 hay diversas condiciones de pago y de traba

jo para los textiles. 

En la f6brica La Magdalena se paga por millar de l.uchas (l.~ 

cha es cada hilo del tejido), esto ayuda a elevar la calidad del.as 

prendas. Si la pieza es de cien luchas meten más y la prenda queda 

más gruesa. En el resto de las fábricas se paga por metro, es por 

esto que no importa darles más cuerpo o no a las prendas. 

En aquel.la €poca hay casi puras mujeres dentro de las fábr~ 

cas textil.es hacen tela de punto, medias, calcetines. 9 En La Magda-

1.ena al.gunas trabajan como pul.idoras (extienden la tel.a en la mesa y 

l.e van sacando las espinitas) , otras hacen el. torsal a las cobijas 

(torc~an el hilo con el que se remataba) 10 

El trabajo con lana es meno·s duro que el trabajo con alg2_ -

d6n donde el polvo puede matar hasta al hombre más robusto. 

El sector textil es, sin duda, el más combativo del pa~s y 

el de mayor tradición de lucha. Desde las organizaciones mutuali~ -

tas en el. sigl.o pa~;ado, luego con organizaciones de resistencia y a 

partir de 1.870 hay una cadena de luchas interminable hasta que en 

1906 estall.a una 9ran huel.ga textil. 11 

8 
Ricardo Haro, entrevista citada. Nos dijo también que e1 actual dueño es socio 
de las tiendas Comercial Mexicana y tiene otros nego~ios grandes. 

9~ 
1º Víctor Mendoza, entrevista citada 
11 Ent.revista cit. R. Carrillo, 4 de Marzo de 1978 
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Los diferentes sindicatos textiles deciden agruparse en la 

Federaci6n de Hilados y Tejidos de M~xico y D. F., para 1918, re 

ci~n reconocido y alentado el sindica1ismo por el gobierno. 

Cuando esta Federaci6n se integra a la CGT, cuenta ya con 

nueve mil miembros. 

Desde sus principios la Federaci6n se opone a 1a CROM por 

sus "intrigas y politiquer~as" sin embargo, siempre es acosada por 

e11a. La CROM logra formar sus camarillas dentro de las fábricas. 

En la Magdalena, por ejemplo, al grupo que l.e dicen los "amari11os" 

pertenecen corno 50 trabajadores. El total. en l.a fábrica es de 550, 

a~~ que 500 pertenecen a la CGT, son "sindicalistas de hueso co1ora 

do" .12. ~ 

.V~ctor Mendoza es uno de esos activistas. Empieza corno co 

l.ector de cuotas, luego asciende a Secretario de Actas, 1uego a Se-

cretario del Interior y finalmente, a Secretario General. 

chnfo col.ector V~ctor Mendoza se para a l.as puertas de 1a fábr~ 

ca con su sombrero extendido para que cada trabajador aporte su cot~ 

zacil5n., As~, hay quienes echan 6, 8, 10, 12 centavos y quien pone 

18 "hasta se le queda viendo". Y es que semanalmente se env~an a la 

CGT apenas cinco pesos por concepto de cuotas. "Es una CGT muy P.2. -

·Las elecciones de dirigentes en 1a fábrica se hacen en asa~ 

b1eas p1enarias donde se piden candidatos, 1os que a veces se aut.2_ 

12 Entrevista cit. con Víctor Mendoza 

13 _J:_b_,_ 
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proponen. Cada sindicato est4 organizado por un Secretario genera1, 

un Secretario de1 interior, un Secretario de actas, un tesorero y un 

co1ector "quien junta 1os centavos" Y· 1os entrega a1 tesorero para 

que este 1os 11eve a 1a CGT cada semana. 14 

a. Septiembre rojo de 1922 

Las empedradas ca1es de San Ange1 11evan e1 eco de 1os ru~ 

dos que go1pean sus postes de a1umbrado ••• 1a sangre hi1andera 

corre como e1 agua de 1a 11uvia en una ~poca donde 1os conf1ictos se 

resue1ven vio1entamente ••• 

La voz Qnica de una masa texti1 unida por su so1idari-

dad de c1ase, por su hermandad 1abora1 desde donde comparten 1a i~ 

justicia, 1a exp1otaci6n y Ia miseria. 

E1 camino es vio1ento. E1 Estado mostrar4 su fuerza y a 1a 

vez intentara hacerse comprend~r. Pero esto es como pedir perd6n. 

Y nadie puede perdonar a1 asesino de sus hermanos, de sus 1uchas, de 

sus reivindicaciones. 

La respuesta cegetista se da en este sentido. A partir de 

San Ange1, menos que nunca, podr~ perdonar 1a represi6n de1 Estado ••• 

En septiembre de 1922 1os obrer?s de 1a f4brica de San I1d!:_ 

fonso presentan un p1iego petitorio por medio de 1a CROM. Esta ac 

14 
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tda de tai manera que e1 conf1icto se resue1ve en forma adversa para 

ios obreros, quienes deciden irse a 1a hue1ga y adherirse a 1a CGT. 

La CGT, a su vez, dec1ara una hue1ga genera1 por so1idaridad; en t~ 

das ia.s fabricas de hi1ados y tejidos donde tiene inf1uencia. Los 

patronos asustados por e11o satisfacen 1as demandas de 1os trabaja-

dores y e1 conf1icto parece terminar. Pero 1os industria1es text~ -

1es deciden tomar represa1ias y decretan e1 1ockout (paro industria1) 

en 1aa fabricas: La Magda1ena, Santa Teresa, La Ho:z;miga, La Abeja y 

La A1pina, además, tienen 1a osad~a de secuestrar a1 1~der de 1a F~ 

deraci6n Hi1andera. 

Los obreros de 1a Magda1ena convocan a una reurú.6n de emergencia 

go1peando 1os postes de 1a 1uz. De ah~ surge 1a idea de marchar de!!, 

de Contreras a 1a presidencia municipa.1 de San Ange1, para protestar 

por 1a -detenci6n de1 1!der hi1andero Ju1io Marquez. As! se hace y 

en e1 camino se 1es unen m5s manifestantes entre obreros y fami1i~ 

res hasta casi comp1etar cinco mi1 personas. A1 11egar a San Ange1 

ya ioa espera ia gendarmer!a armada que dispara contra e11os. 15 

Hay una ba1acera, caen cuatro muertos y varios heridos Ce!!. 

tre 1o~ muertos uno de ape11ido Ramos y entre 1os heridos, uno de 

ape11ido Cort~s). S61o de 1a f~brica La Magda1ena son dos muertos.
16 

Lt\ CG'l' cul.p" de inmedinto a Cc1eatino Gasea de 1a matanza, 

en tanto miembro de1 grupo Acci6n y gobernador de1 Distrito Federa1. 

Los obreros texti1es cegetistas hacen una rnanifestaci6n y un mit!n 

en e1.Z6ca1o donde Araiza hace un vio1ento discurso en contra de Ga!!_ 

15 Araiza, op. cit., pp. 98-101 
16 entrevista cit. con v!ctor Mendoza 

. i 
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ca, quien , en un gesto descarado"y seguro, sa1e a escuchar1e desde 

su ba1c6n. 

La CGT decreta un paro de 24 horas que para1iza tranv~as, 

te1Afonos, panader~as, mo1inos de nixtama1 y fábricas de hi1ados y 

tejidos. 

E1 presidente Obreg5n dirige una carta a 1os cegetistas s~ 

bre 1os discursos de 1a manifestaci6n: 

"En 1a manifestaci6n verificada e1 miérco1es 25 de 1os c~ 

rrientes en seña1 de protesta por 1os sangrientos atentados que se 

produjeron en ia municipa1idad de San Ange1, D. F., por ~n oficia1 

de 1a po1ic~a montada, a1gunos oradores, ai hacer uso de 1a pa1abra, 

profirieron frases injuriosas y ataques para e1 Gobierno Federa1 que 

tengo e1 honor de presidir, y atendiendo a esto, e1 suscrito desea 

que esa honorab1e agrupaci6n 1e exprese con toda c1aridad si consid~ 

ra que dichos oradores interpretaron fie1mente e1 sen~ir de esa org~ 

nizaci6n, 1es agradecerA ai mismo tiempo decirme con toda ciaridad 

cuá1es son ios motivos fundamentaies de donde parten ustedes para 

creer que e1 Gobierno Federai, en su actuaci6n, no ha dado todos ios. 

pasos necesarios para proteger y defender ios intereses de ias c1~ 

ses trabajadores y tambiAn cuá1es son aqueiios puntos, en concepto 

de ustedes, en que ias disposiciones de1 Ejecutivo a mi cargo hayan 

violado 1os derechos de 1as ciases 1aborantes y signifiquen una man~ 

festaci6n de hosti1idad tendiente a favorecer ios intereses a eiias 

opuestoa". 17 

17 
Tu:aiza, op. cit., p. 98 

. •. 
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Extrafios nive1es de 1ucha interpersona1es, Estado-CGT, aun

que Obreg6n demostraba con e11o tomar1e en cuenta e interesarse en 

sus prob1emas. 

Re aqu~ 1a respuesta de una CGT apo1~tica y combativa: 

"En contestaci6n a 1a carta que con fecha 27 de octubre a1~~ 

mo dirigi6 usted a todos 1os organismos que integran esta CGT, y a 

1a que no hab~amos respondido porque quisimos contar con 1a sanci6n 

respectiva de un congreso que acabamos de ce1ebrar, tenemos e1 honor 

de hacer1e constar que 1os oradores que tomaron parte en 1a manif es

ta~i6n de protesta contra e1 crimen perpetrado en 1a municipa1idad 

de San Ange1, D. F., por 1os gendarmes de Ce1estino Gasea (quien 01-

vidando su origen humi1de y su pasado revo1ucionario ordena e1 ases~ 

nato de· nuestros compafieros o, cuando menos, se hace c6mp1ice inneg~ 

b1emente de ta1es monstruosidades) , interpretaron c1ara y fie1mente 

e1 pensamiento de todos 1os obreros rebe1des y hombres honrados que 

integran ntie~tras agrupaciones. 

Ante todo es necesario ac1arar que 1os miembros de esta or

ganizaci6n que hicieron uso de 1a pa1abra e1 d~a 25 de1 mes próximo 

pasado, frente a1 edificio que ocupa e1 Gobierno de1 Distrito y en 

otro 1ugares, no injuriaron a nadie. La injuria no es nuestra arma 

de combate porque estamos·perfectamente convencidos de que "s61o 1a 

verdad, en6rgica pero serenamente expresada podr~ emanciparnos". Se 

1imitaron 1os oradores a denunciar ante 1a opini6n pab1ica que e1 

gobierno Socia1 democr~tico actua1 es como todos 1os gobiernos 
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del mundo, sean e11os conservadores o socia1istas como en A1emania: 

enemigos de1 proletariado productor y exp1otado, es decir, que d~ -

~icnden ics intereses ~ 1a ciase que no trabaja y todo 1o consume • 

. Desde 1uego, nosotros no estamos compenetrridos de 1a verdad 

~u~damenta1 de que "no hay ni puede haber gobiernos buenos". La so

J.a palabra "Gobierno" significa "Abuso". Sin ir muy 1ejos, a través 

de 1as reivindicaciones pro1etarias y sin necesidad de repetir en e,::;_ 

ta ocasión 1o que han escrito en todas 1as épocas 1os hombres más 

cu1tos y desinteresados acerca de 1a función orgánica y socio16gica 

de los gobiernos, ¿podría usted decirnos sinceramente, señor Obreg6n~ 

qué de bueno ha hecho e1 Ejecutivo a su cargo? E1 fracaso de 1a d1t.:!:. 

m~ hue1ga ferroviaria y e1 apoyo decidido a los esquiroles, que adn 

existen en 1os ferrocarri1es; 1a matanza co1ectiva de los obreros y 

carnpes±nos organizados en varios lugares de la región mexicana, y 1a 

expulsión de algunos de nuestros compañeros que cometieron el delito 

de no haber nacido entre nosotros, s.on laureles que en lo que se re

~aciona con la contienda social ha recogido el presente gobiernor Y 

no nos cuente el Ejecutivo el apoyo que presta a un grupo de indivi

duos directores de una organización política obrerista. Nosotros sa 

bemos y con nosotros numerosos obreros del país, que ese grupo está 

~ntegrado por claudicantes oportunistas que quieren dividirnos y an.:!:_ 

quilarnos. Esto no 1o decimos por lo que hace a nosotros en 1o per-

sona1, sino por 1a significación que tiene en el sentido de que 1o 

que se busca es destruir el movimiento pro1etario genuinamente rebe_!. 

tle. En 1as hue1gas de importancia, des1igadas de toda intención po-
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1~tica, o sean 1as nuestras, 1os individuos citados emp1ean 1a denu~

cia y hasta e1 cohecho, ~iempre con 1a mira do1orosa de oponerse a 

1a acci6n de 1os trabajadores que no c.omu1gan con sus componendas 

bastardas. 

Leed, ciudadano Obreg6n, 1as cr6nicas diarias e imparcia1es 

de nuestras 1uchas, y os dare~s cuenta que es ver~dico 1o que aqu~ 

afirmamos. Además, 1as cárce1es están 11enas de obreros auténticos 

que han pugnado por e1 mejoramiento de 1os de su c1ase. En Veracruz, 

en Guada1ajara y donde quiera hay trabajadores que sufren atrope11os 

de 1os esbirros y esperan 1a 1ibertad que e1 gobierno socia1ista se 

muestra refractario a conceder1es. También Andrés Cotardo y Jer6ni-

mo.Vázquez, aprehendidos durante 1a a1tima hue1ga de 1os obreros y 

emp1eados de 1a Compafi~a de Tranv~as continaan en 1a cárce1 de Be1~n 

expiando su modesto aposto1ado educativo sin saber hasta cuando ter-

minará su cautiverio injusto. 

Y ¿quién cuenta nuestros muertos? ¿Los habéis contado vos, 

ciudadano Obreg6n? ¿Habe~s oído quizá 1os 1arnentos y 1as congojas 

dc.1as madres, viudas y h~érfanos de 1as v~ctirnas sacrificadas por 

1a so1dadesca a1 servicio de vuestro gobierno? Y si 1as 1ágrimas y 

ios do1ores de esta pobre gente, que bajo todos 1os gobiernos está 

~"'--~~ ~t.$~t.~;.,_Q_~ y. vej_~C..:!.. ban. Ueqp.dc a vuestros oi.dos, ¿Por qué 

permit~s que ia matanza continué y e1 crimen quede impune?. 

de io~ obreros de ~o B1anco bajo 1a E1 asesinato en masa 

1id ª
1 comparar1o con 1as ~atanzas cons~ 

dictadura porfiriana pa ece 

•. 

·. 
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" ·---- ', madas en San Mart~n Texmel.ucan, Guadal.ajara, Veracruz, San Ange1 y en 

el. l.ejano estado de Nayarit. 

¿Ignoráis acaso que nuestro peri6dico, que tantos sacrif~ 

cios nos cuesta pub1icar, Vía Libre, 18 el. 6rgano do 1a CGT, por unn 

orden atentatoria de 1a Direcci6n Genern1 de Corr~º"' ln cun1 ob~a~ 

ci6, segan se nos dijo en esa misma oficina, a una consigna de vue~ 

tro ministro d~ Gobernaci6n, ha sido exc1uido de 1a circu1aci6n por 

medio del. correo? ¿Y es así como e1 actua1 gobierno respeta l.a l.~ -

bertad de imprenta y de pensamiento, que vos mismo habéis procl.amado 

en varias ocasiones y en tan al.ta voz? 

g6n. 

Nosotros no imp1oramos vuestra ayuda, ciudadano A1varo Obr~ 

Dejadnos continuar serenamente nuestras l.uchas, sin comprom~ -

sos, ni humi1l.aciones, o atr~pel.1adnos, si queréis. No pedimos ayu-
·' 

da a1guna porque no queremos.' manchar nuestra bandera acostumbrada a 

todos l.os vendava1es. Nosotros podemos l.l.egar a pensar que'usted~ 

personal.mente simpatiza con 1os obreros, pero esa simpatía por l.a 

ma1dita raz6n de Estado, descrita por el. f1orentino Maquiavel.o en su 

1ibro magistral. El. príncipe, no ha 1l~Gndo nunca a maniCestarse, a 

comprobarse en .1a práctica. 

La CGT no es organizaci6n política: es rebel.de, antiest~ -

tal. y l.ibertaria. No predica l.a p<.1<: y l.a armon.:í.a entre l.os l.obos y 

• ovejas, esto es, entre explotadores y exp1otados, entre capit~1istas 

y obreros. No se engaña a sí misma ni miente ante nadie. Comprende 

e1 momento hist6rico porque atraviesa e1 proletariado y no puede ni 

18 
De este periód~co no se han encontrado referencias, ní ejemp1ares. 
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·qu:lere arrodil.l.arse ante l.os hombres poder_osós que sostienen el. pr,!!. 

sente sistema desnatural.izado. Sigue su marcha borrascosa por el. 

tr:lunfo de l.a justicia, de 1a igual.dad y de l.a abol.ici6n de todas 

l.as formas de expl.otaci6n del. hombre por el. hombre. No l.l.ora cebar-

demente a sus centinel.as. que caen: 

greso y 1o recuerda para el. d~a de 

asoma en el. horizonte. 

estos son 1as avanzadas del. pro

l.a Revol.uci6n social. que ya se 

He aqu~ nuestra contestaci6n franca y sincera, ciudadano Pr,!!. 

sidente de 1a Repübl.ica. 

SALUD Y COMUNISMO LIBERTARIO 

México, 30 de noviembre de 1922 

Por l.a CGT 

Por el. Secretariado Confedera1: 

Moislr>s Guerrero Ciro Mendoza Al.ejandro Montoya1 .9 

Obreg6n env~a un nuevo comunicado donde acusa recibo de l.a 

carta y afirma que l.a CGT confunde a 1os hombres con el. sistema. 

"No es mi ~nimo entabl.ar po1~micas; pero siempre me he ernp,!!. 
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ñado en conocer 1os cargos que se 1e hagan a1 Gobierno que me honro 

en presidir, porque he estado siempre animado de 1os mejores deseos 

de corregir mis errores, pero en e1 caso presente, en que e1 cargo 

principa1 consiste en no estar de acuerdo con e1 sistema po1~tico 

estab1ecido, ese cargo yo .10 dec1ino porque no corresponde a1 suscr~ 

to y 1arnentar~ muy sinceramente que se sigan produciendo pugnas e!!_ 

tre e1 Ejecutivo de mi cargo, que protest6 cump1ir y hacer cump1ir 

1as 1eyes que nos rigen y 1os nac1eos que protestan contra esas mis

mas 1eyes y contra su ap1icaci6n. 

De ustedes Atto. y S. s. 

A1varo Obreg6n (rúbrica) 20 

No hay duda que este tipo de comunicaciones r~ve1an re1acio ¡ - ') 
búsqueda de integraci6n • nes cordia1es, posibi1idades de apertura, 

de 1a CGT a1 proyecto de1 Estado. 

Fina1mente 1a hue1ga se resue1ve favorab1ernente para 1os 

obreros quienes consiguen·aumento de .sa1arios. 21 

_... 

La 1ucha texti1 es incansab1e, no puede parar. 

responder con acci6n a1 grupo que 1e da su mayor fuerza. 

La CGT debe 

Hay un 

compromiso tácito en todo esto. Una búsqueda constante de1 bienes-

tar texti1. Ideas nuevas, acci6n directa. 

Desde 1923 se empieza a manejar J.a idea de 1a incautaci6n 

2 º Ibidem, p. 101 
21 Entrevista cit. con Víctor Mendoza 
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de 1as fábricas. La CGT aconseja a 1as oDganizaciones texti1es de 

Pueb1a que se posesionen de 1as fábricas para reso1ver e1 prob1ema 

de 1a'desocupaci6n. Asimismo, aconseja que 1as haciendas abandon~ 

das sean ocupadas por obreros y peones. Dec1ara que en esos momen

tos hay 32 fábricas parad.as y cinco mi1 obreros sin emp1eo. 22 

Ciro Mendoza, a1 frente de1 Ramo texti1 frecuentemente se 

vé en pe1igro por sus acciones radica1es. En una ocasi6n que 11ega 

a Uruapan acompafiado de V~ctor, su hermano, y de un sefior Guadarrama, 

hay un disparo desde 1a azotea de una fábrica que mata a Guadarrama. 

Muchos dicen que e1 disparo era para Ciro y es que por 1a fábrica 

1a Virgen de Uruapan hay un pueb1o 11amado Puercos 1isos y as~ 1es 

dicen ·a todos 1os texti1es. Estos estaban formando un comité de 1a 

CROM dentro de 1a fábrica y se enojaron por 1a propaganda que se ha 

c~an en' ·favo.l:' de 1a CGT. 23 

Ante 1a crisis de 1a industl:'ia texti1 de 1924 muchas fábri 

cas ciel:'ra~ 1 y 1a CGT pide su incautaci6n. Este afio es cal:'acter~sti 

co por e1 número de conf1ictos texti1es que se suceden. 

Hay una hue1ga genera1 hi1andera de 15 000 obrel:'os contra 

e1 gerente de La Aurl:'erá, quien ha cel:'rado su fábl:'ica. Después de 

val:'ias conferencias en e1 gobierno de1 Distrito y diez d~as de paro 

!'._~ soiuciona 
24 

1a hue1ga favorab1emente para 1os obreros. 

b) uu~puesta de 1924 a texti1es 

Los años vio1entos de 1a oposici6n obrera se dan durante 

22 !;::a-....J.22'.'C', Historia de ••• , p. 72 
23 Entrevista cit., con Víctor Mendoza 
24 Salazar, !Jjgtoria de 

ago~~ ~o de 1 924, l\JV. 
..... , p. 159 e Informe de 1a CGT a 1a AIT meses de ju1io y 
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ei periodó de Ca11es en ei poder • 

. A tesis cegetistas se contraponen antftesis crornistas, par~, 

ce e1 juego con "Sansón a 1as patadas" o a ver de qué 1ado "truenan 

m:is ios chicharrones". 

Lo anico c1aro es que a 1os textiies hay que responder1es 

y ia CGT debe iuchar, presentar su frente, aunque ese frente sea 

una débii cerca de protesta ante 1a rnuraiia que se er~ge con e1 P2 

der. 

Poco tiempo desp~és de ce1ebrartie 1a Convención texti1 vi~ 

'ne .ia ofensiva de 1a CROM. 

La CGT ce1ebra una convención texti1 para exigir 1a jornada 

semana1 de seis horas. 

l.o • 

20. 

3o. 

Se aprueban estos puntos: 

Gesti6ne,,se de 1as compañ~as e1 estabiecirniento de 1a jornada . " 
sernana1 de trabajo a base de ocho horas diarias. 

En caso contrario, gestiónese aumento de sa1arios correspondie~ 

te a ia semana totai de trabajo. 

De no aceptarse 1as anteriores proposiciones, háganse ias ge~ 

tienes de1 caso para que e1 pro1etariado proceda a 1a incaut~ 

ci6n de 1as factor~as donde se observen 1as irregu1aridades que 

tantas protestas han motivado de nuestra parte. 

También se acuerda 1a fundación de escueias técnicas y ei 

boicoteo a 1os productos industria1es de varios pa~ses, asimismo, 
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pub1icar un peri6dico de ~ndo1e s~ciai. 25 

A1 año siguiente la Secretar~a de Industria, Comercio y Tr~ 

bajo - 1§ase Morones- convoca a un Congreso Mixto Naciona1 de Obr~ 

ros e Industria1es de hi1ados y tejidos donde se discutan 1as cues-

tienes de tarifas, reg1amentos interiores, mejoras a 1as condici.e_ 

nes y acuerdos entre trabajadores y patrones. 

asistir. 26 

La CGT se niega a 

c) Hi1anderos radica1es en noviembre de 1925. 

Ca11es 11enas, de gritos, de bochorno, de protest~. ca 

11es contra Cal1es. E1 Estado ha cambiado de Jefe; no más cornp1!!:, -

cencias con 1os obreros rojos, mucho menos perdones. 

E1-rnovimiento radica1 está más reprimido, más .acosado, más \ ~ 

atado que nunca, e1 enemigo que estaba a su mismo nive1 - 1a CROM-

ha tornado ventaja: ahora está en e1 poder. 

Las acciones serán sin duda más vio1entas, más arbitr~ ---

rías, más injustas. E1 ch.:Lco "Acci6n" ha conseguido un papá protes:_ 

tor, con todos 1os recursos, aun 1os 1ega1es, para apoyar1o. 

No hay acci6n contra e1 grupo "Acci6n", é1 1a acapara to-

da, 1a aca11a, 1a ap1asta ••• 

Diez rni1 obreros hi1anderos de1 D. F. protestan contra e1 

25 
sal.azar, Historia de 

26 Sa1azar, Historia de 

PP• 123-124 

p. 196 

·-
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gobierno para impedir que sean aceptados en La Magda1ena 17 obreros 

cromianos. 

La CGT vota 1a hue1ga genera1, en apoyo a 1os texti1es. 

Después de 10 d~as de hue1ga se reanudan 1abores según co~ 

venio firmado con e1 Gobierno de1 Distrito por e1 Comité de hue1ga 

de 1a Federaci6n Genera1 Obrera de1 Ramo Texti1 y representantes de 

l.a CGT. La junta de conci1iaci6n y arbitraje dictará en cinco d~as 

1a reso1uci6n. 

La Junta repone a 1os cromianos. E1 grupo Acci6n arma ba~ 

das de pisto1eros en San Ange1, se produce un zafarrancho entre 

obreros y po1ic~a montada que se co1oca en San Ange1, Tizapán, Con

treras y Puente Sierra. 

La pol.ic~a entra a l.a fábrica y en pl.ena asambl.ea abre 

fuego resu1tando muerto un gendarme y una mujer gravemente herida 

además de ocho detenidos. 

El. gobierno decl.ara que serán reprimidos 1os brotes rojos 

aunque haya matanzas co1e"ctivas. 

La CGT protesta airadamente y dec1ara que habrá paros de 

brazos ca~dos en l.as fábricas de hil.ados y tejidos. 27 

caci6n. 

Cincuenta obreros son separados de 1a Magda1ena sin justif~ 

E1 sindicato minoritario de l.a CROM pide a1 general. Rober-

to Cruz garant~as contra 1os rojos y 1os tacha de revo1tosos. 

27 
Sal.azar, Historia de ••• , pp. 208-219 
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E1 gobierno de1 D. F., autoriza cerrar La Abeja tem~ora.!_ -

mente dejando a 300 fami1ias en 1a miseria. 

Mientras tanto, hay una hue1ga en 1a fábrica La ProvideE_ -

cia de uruapan, Mich., por 1a separaci6n de1 1~der anarcosindica1i~ 

ta Cosme Me1garejo. 

También con e1 objeto de evitar una hue1ga en Pueb1a y 

T1axca1a 1os industria1es proponen a 1os obreros "Porcentaje de au-

mento sobre 1a tarifa de 1912: peones adu1tos a jorna1, dos tercios 

por ciento;oficia1es adu1tos a jorna1 95%; mudadores y menores de 

edad 152 tercios por ciento; cañoneros y encargados de máquinas no 

se fija". 28 

Es dif~ci1 obtener resu1tados favorab1es a 1a CGT, hay que 

iuchar mucho, desesperadamente. 

d) Maniobras patrona1es que para1izan fábricas (febrero 

de 1928) 

Los obreros se han acabado en su propia 1ucha de ciase. 

La fuerza se está perdiendo poco a poco. E1 arnari11o está 

WI~¡!\ pl'\l.:tc1o qti<> nunca y el. rojo se resiste a cambiar pero lo cortan, 

1o reducen cada vez más. 

un tercer sujeto ha estado a 1a expectativa, es quien rec2 

gerá los frutos, es quien recogerá 1a fuerza perdida para robust~ 

28 
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cerse a s:L mismo: 1-os patrones. 

Seguros de s:L e·n este afio 1-anzan su ofensiva, paral.izarán 

1-as fábricas para presionar ni más, ni menos que al. Estado. Aunque 

no se duda que pueda haber un contubernio entre ambos. 

De nuevo 1-os que están abajo son quienes pagan el. precio 

de estos juegos. La situaci6n de 1-os obreros textil.es en ese mame~ 

to se cal.ifica de "excepcional.mente grave" ••• 

El. probl.ema de 1-a fábrica La Virgen se resuel.ve favor~ -

bl.emente, 1-e informa Ciro Mendoza a Val.ad~s en una extensa carta, 

pero además 1-e da sus apreciaciones sobre 1-a situaci6n textil.: 

"existe un acuerdo adoptado por 1-os industrial.es rel.ativo 

a verificar 1-a paral.izaci6n paul.atina de 1-as industrias textil.es en 

todo el. pa:Ls, con objeto de ejercer presi6n sobre ias autoridades, 

a fin de eximirse de pagar 1-os "al.tos" sal.arios que fijan 1-as tari 

fas ül.timas. Hasta ahora 1-a paral.izaci6n s61-o se ha 1-1-evado a cabo 

en 1-as fábricas cuyos sindicatos control.a 1-a CROM, incl.usive 1-a re

gi6n fabril. de Orizaba, Ver. 

Son más de cincuenta fábricas 1-as que han sol.icitado de 

1-a Junta Federal. de Concil.iaci6n el. permiso para suspender sus 1-abo 

res, al.egando infinidad de causas, y 1-a Junta empieza a dictar reso 

iuci6n de cada caso, siendo estas resol.uciones casi invariabl.emente 

favorabl.es al. capital.. El. m6vil. verdadero de 1-os industrial.es es 

provocar ia "ostandarizaci6n" de 1-os sal.arios, pues expl.ican que 

dividida 1-a industria textil. en 1a. y 2a. zonas, es sencil.1-amente 
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:lmpoaibl.e tr<tl>ajar en forma costeable en la primera zona. Posible-

monte eat6 n1~:lvocada esta apreciaci6n nuestra, si se toma en cuenta 

que la mayor~a de las fábricas clausuradas están colocadas en la 2a 

zona y.· como consecuencia estamos obligados a estar siempre alerta, 

pues aun cuundo hasta la fecha los industriales no nos han indicado 

la posibilidad de un "paro" pudiera ser, como arriba te indicamos, 

que siendo un acuerdo general adoptado por el capital; quisieran 

darnos una sorpresa cuyos' resultados dar~an al traste con la Feder~ 

ci6n General Obrera del Ramo Textil, como ya está dando al traste 

con la organizaci6n "amari11a" 29 

e) Estertores cegetistas (junio de l.929) 

La situación pol~tica ha cambiado, la clase obrera ha cam

biado, la CROM ha cambiado, la situación jur~dica laboral. ha cambi~ 

do. La CGT ha cambiado bajo el influjo de aquellas ópticas. 

1 

Atinque a l.os textiles, a su brazo fuerte, a sus fieles se-

guidores no l.es puede fal.l.ar. 

A pesar de los cambios en s~ misma busca la respuesta a 

los intereses hilanderos. 

Auj., ~: ... •l...,lJ.i.·u .l.a C.:onvonción General del Ramo Textil en j~ 

'' ''-' ..:lc.'I .1.!)~9, ,•11 c.•l. J..oca1 n•i::>ntu de la CG'l.1. 

Ciro informa a Val.adés que están 

cu1ares para el pr6ximo congreso (VI) dentro de un mes. 
listas las c:i.r · 

Esperan un 

Carl:.a, Ciro Mendaz.a a José c. Va1adés, México, o. F., l."e}.Jrc!.=o 6 ~¿ 192 u, p_;JV 



amp1io contingente porque 1os texti1es y todas 1as industrias en g~ 

nera1 "atraviesan por una situaci6n excepciona1mente grave, con mot~ 

vo de 1a reacci6n de1 capita1ismo amp1iamente apoyado por el gobie~. 

no".30 

Dirigirá la solicitud al gobierno de que sea cumplido el 

1audo presidencia1 del mes de marzo aitimo sobre 1a jornada semanal 

de trabajo segan lo estab1ece la Convenci6n de la industria texti1. 

La Convenci6n no permitirá 1a modernizaci6n de 1a maquin~ 

ria, para corregir e1 ma1 de1 obrero destituido por este sustituto 

terrib1e de1 brazo del hombre: se design6 un Comité de incautación 

de fábricas y se consider6 la creaci6n de una Escue1a Técnica Te~ 

ti1. 31 

Este tipo de convenciones son muy criticadas, especialmen-

te por 1os comunistas quienes se mofan de la actitud apolitica de 

una CGT que firma acuerdos con e1 gobierno. 

Como esta cr~tica que hacen de 1a convenci6n de 1930: 

Fue colaboracionista ••• un escenario donde se exhibieron 

torpes 1iderzue1os de 1a CGT, como Ciro Mendoza y como Cué11ar e1 

"técnico" texti1: donde a1gunos lideres no vacilaron en amenazar 

con denunciar a 1a po1icia a 1os genuinos representantes de los tr~ 

bajadores a los de1egados de los sindicatos unitarios que reclam~ -

ron 1a formaci6n de un frente anico para defender e1 pan y e1 trab~ 

jo de 1as masas, amenazadas por la ofensiva patrona1, de la cua1 se 

30 
Ibidem 

31 

Sa1aza.r, Historia de ••• , I. II, pp. 366-367 
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hacen c6mpJ.ices los l:í.deres cobardes y tra;Ldores 032 

O esta otra cr:í.tica donde la Uni6n Sindicalista de Puebla 

lucha conjuntamente con la CGT: 

Los líderes de la CGT y de la Sindicalista asumen actit~ -

des dizque radicales pidiendo "respetuosamente" al Presidente de la 

Rep1lb1ica y al gobernador de Puebla la incautaci6n de las fábricas 

paradas diciendo que serán administradas por los obreros con un i!!_ 

tcrventor del Gouierno y que las telas se venderán a los campes~ 

u~•c:s lJO.L.i;t. J.u t..:u ... .-t.l L..i.clh .. ..:1\ ul.. apoyo do l.os l.:ídere:s cantpesinos. 33 

g) "No se puede ha·cer nada" 

La queja de los l:í.deres cegetistas suena más bien a impo-

tencia "rio se puede hacer nada", en otras palabras ya no es posible 

seguir nadando en contra de la corriente. 

Las ~eglas del juego estatal han sido establecid~s ya no 

es posible retractarse o ir en contra de ellas. El anarcosindica 

lismo ha presenciado su muerte en las marcos jur:í.dicos laborales. 

Y es que as:í., de veras, "no se puede hacer nada" ••• ya na-

da. 

Aün hay un hálito de respuesta para los textiles, ganas de -------
33 

32 
El Machete, diciembre de 1930, No. 188, p. 

~1 M.¿J,cl-\ol.:.e,. ju1io 10 de 1931, No. 203, p. 3 
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prol.ongar l.a existencia vegetativa de una CGT en cambio definitivo 

de tendencia. 

La CGT envía un proyecto para l.a creací6n de una Escuel.a 

T~cníca Nacional. de l.a Industria Textil. como resul.tado de un acuerdo 

de l.a segunda convenci6n l.ocal. de l.a Confederaci6n Sindical.ista de 

Obreros y campesinos del. Estado de Puebl.a. 

La Escuel.a se insta1ará en 1a zona industria1 de1 D. F., 

en San Angel. o Vil.1a A. Obreg6n, su fin será formar.ingenieros tex-

dustria. 34 

No se tienen datos sobre si se 1ogra establ.ecer esta escu~ 

l.a. 

Del. 28 a1 30 de septiembre de 1932 se efectúa l.a Conven -

ci6n de l.a Asociaci6n Mexicana del. Ramo Texti1, es decir, de l.a Fe-

deraci6n Textil. de l.a CGT y de l.a Sindical.ista de Puebl.a que son 

l.as que fo:bnan tal. asociaci6n. 

Lo tratado se l.imita a si rige el. decreto decl.arado Contr~ 

to l.ey de l.a Convenci6n tarifa, qué se debe hacer para que se cum -

pl.a y si son amparados en definitiva l.os industrial.es~cuál. es l.a a.s_ 

titud a seguir. "Con su cinismo 1os 1íderes dijeron que s!. regía 

el. Decreto pedirían l.a designaci6n de una comisi6n formada por r~ 

presentantes de 1os industrial.es, de 1os obreros y del. Gobierno pa

ra inspeccionar l.as fábricas y que si amparaban a l.os industrial.es, 

34 
Sa1azar, Historia de ••• , T. J:I, p. 35 
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la Secretar~a de Industria hab~a. ofrecido decretar nuevamente el Co~ 

trato Ley evitando las causas por las que se ampara a los industri~ 

les, por tanto en este caso habr~a que gestionar el cumplimiento de 

tal promesa. S61o el delegado del Sindicato de San Bruno protest6 

contra la pol~tica patronal y gubernamental contra el proletariado 

textil. w. Pineda dijo que estamos en un periodo "legalitario", 

t~rmino anarquizante que significa cruzarse de brazos y dejar hacer 

a los industriales lo que quieran; repitieron el disquito de "no se 

puede hacer nada" la "gente no estira". 35 

Sin duda los textiles son el hilo conductor de los conflic 

tos y de la evoluci6n que vive la CGT de 1921 a 1931, a través de 

ellos se va marcando la gráfica de ascensos, descensos, estabilid~ 

des y puntos cr~ticos a los que se enfrentan los cegetistas. 

2. Conflictos Ferrocarrileros 

El movimiento obrero ferrocarrilero ha crecid6 diferente 

de otros. De tradici6n gremialista cuenta con 14 gremios organiza-

dos al estilo de los norteamericanos. 

Sin duda, la influencia norteamericana fue decisiva en la 

organizaci6n ferrocarrilera hasta que vino un movimiento de naciona 

'i'.i~1:·.::~·~)n. don<.\._, .Los tcl.egrafistas manejaron el sistema eficientemente 

d los despachadores lograron ganar terr_e y 1.os trenistas con apoyo e 

no y desalojar a 1.os americanos poco a·poco. 

35 
El Machete, octubre 10 de 1932, No. 240, P• 1 
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Los ferrocarri1eros aunque tienen sus gremios, no pueden 

hacer mucho en 1a vida sindica1: sufren represiones sangrientas de1 

gobierno, no tienen apoyo de1 mismo y 1a vida gremia1 es sumamente 

precaria. 

I,a CROM intenta 11evárse1os y 11ega en una de sus Convenci2_ 

nes hasta e1 acuerdo de absorber a 1os gremios ferrocarri1eros o 

destruirlos. Sin embargo, no se dejan y permanecen independientes, 

no se a1~an ni siquiera a 1a CGT que aunque se muestra radica1 y 1os 

apoya, só1o conservan con e11a 1a relación fraterna1. 

La CGT interviene en 1a huelga ferrocarrilera de1 25 de fe 

brero a1 19 de marzo de 1921. 

Los ferrocarri1eros en un principio están con 1a CROM pero 

el conflicto no se so1uciona. 36 

E1 dos de marzo se anuncia que el ferrocarri1 trabaja no~ -

ma1mente y q~e 1a huelga ha fracasado. E1 gerente Ho11away ha rec2_ 

nacido a la Confederación pero no acepta 1a presión que se trata de 

ejercer para que no se transporte e1 combustib1e destinado a 1os Na 

ciona1es. Conforme a 1os convenios estipu1ados, se dec1ara la hue1ga. 

La Unión de maquinista~ y conductores a1 frente con Federico Rendón 

declara no estar con los huelguistas. El Secretario de Industria y 

Trilh<>:in "f.irma que es un movimiento para crear1e probl.ema a1 gobie~ 

t\O • 

La Confederación P~rrocarri1era manda un bo1et~n donde de~ 

36 
Sala~~r, Las puqnas de p. 319 
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miente. 1-a versi6n de que hayan sido actos de sabotaje: el descar::::::.:.a 

miento del. tren de Laredo cerca de la Villa, sobre 1-a explosi6n ée :.a 

rn§.quina 661, alega que 1-e habían echado jab6n y sobre el accidente --

un maquinista que muri6 en la división de Aguascalientes. 

El. tres de marzo se anuncia que se tomar§.n meaidas severas 

para castigar los actos de sabotaje: destrucci6n de comunicaciones t~ 

1egráf.:icas, descarril.amientos y vol.aduras de máquinas cometidos a:!. ;;;;.-

recer por 1os huelguistas. Una bomba en el. ramal. de Acámbaro, una cal_ 

dera en Tor:r.e6n y Endo, dos máquinas en G6mez Pal.acio, descarril=::'..en·

to de un t:ren en Monterrey y destrucción de 1-íneas telegr~ficas er.t:?:e 

Tampico y Monterrey. 

E1 problema es que se reconozca 1-a Confederación que ha surq_:'_ 

do desde 1912 y al meterse a la pol.ítica se diso1vió en 1914. En 19,_7 

se separan maquinistas y fogoneros. La confederación nueva pide ser 

reconocida oficialmente por el. director de los ferrocarril.es. Rend6n 

de maquinistas y fogoneros denuncia que esta hue1ga se trató en el Co_::, 

greso rojo~ 1a CGT hace 1-a acl.aración en tono intemperante. 37 

Los huelguistas piden cinco puntos a1 presidente de 1a Rep§ 

b1ica. 

E1 9 de marzo 1a CGT en un comunicado cita 11amando a 1a so~ 

daridad: 

A 1as organizaciones obreras de1 Distrito Federa~ 

"E1 Comité Ejecutivo Provisional. de esta Confederaci6n, hace 

37 
Periódico E1 demócrata, 10., 2o., 3o. a1 9o. ~e marzo de 1921 

·.' 
-,j 
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un 11amamicnto de so1idaridad a 1as agrupaciones todas que no hayan s~ 

do convocadas oficia1mente, para que concurran a 1.a Asambl.ea que ha de 

cel.ebrárse el. día 11. del. presente, a 1.as 6 p. ·rn. (hora meridiana) en 

el. sa16n de l.a Federaci6n Comunista del. Prol.etariado Mexicano, sito en 

1a ca11.e de San Miguel. No 22 al.tos, con el. objeto de tratar o est~ 

diar 1a actitud que han de asumir 1.os trabajadores del. D. F. acerca 

del. movimiento que sostienen los compañeros ferrocarr.il.eros en 1os mo

mentos actual.es. 

No dudando de vuestra puntual. asistencia esperarnos que rnostr~ 

r€is 1os víncul.os de SOLIDARIDAD hacia l.os camaradas ferrocarril.eros y 

hacia l.a el.ase trabajadora en general.". 

Vuestros y por 1.a 

EMANCIPACION PROLETARIA 

marzo de 1.921. 

F.or el. Comité Ejecutivo Provisional.. 

RODOLFO AGUIRRE (rúbrica) 38 

El.. 11. de marzo se reúnen representantes de 1.as agrupaciones 

siguientes: Sindicato de l.~ Cigarrera Mexicana¡ Federaci6n de Obreros 

Hunicipa1es, Sindicatos de Panaderos, Uni6n de El. Pa1acio de Hierro, 

sindicato de Jaboneros, Sindicato Mexicano de El.ectricistas, Feder~ 

ci6n de Hil.ados y Tejidos; Confederaci6n de Sociedades Ferrocarril.!!_ 

38 
.. ~.:i:-e;;.~a, Historia de ••• , p. 65 
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ras¡ Uni6n de Artes Gráficas y Federaci6n Comunista de1 pro1etariado. 

Se acepta por unanimidad 1a siguiente reso1uci6n: 

1. Que se dec1are 1a hue1ga genera1 por todas 1as agrupaciones aqu~ 

representadas. 

2. Que a fin de que dicha hue1ga genera1 sea verdaderamente efectiva, 

e1 Comit~ Ejecutivo, de 1a CGT en representaci6n de 1a asamb1ea 

notifique esta reso1uci6n a1 Comit~ Centra1 de 1a Confederaci6n 

Regiona1 Obrera Mexicana para que puestos de acuerdo ambos comit~s 

dec1aren e1 paro genera1 en e1 momento que estimen más oportuno o 

necesario. 

3. Que se comunique por e1 Cornit~ Ejecutivo de 1a CGT esta reso1uci6n 

a todas 1as organizaciones obreras de 1a repúb1ica, para que ~~ 

tas 1o tomen en consideraci6n a 1a mayor brevedad posib1e. 39 

E1 14 de marzo se reúnen 1os rojos y 1os amari11os para conj~ 

gar 1as fuerzas, pero 1o amari11os están desconcertados. 

Ca11es está en contra de 1a hue1ga. E1 15 no esta11a e1 paro 

genera1 de 1a CROM. E1 19 acaba 1a hue1ga y 1a so1uci6n no es muy fa-

vorab1e a 1os trabajadores. 40 

A1 d~a siguiente 1a CGT convoca a un mit~n protestario e iE_ 

formativo para hab1ar en contra de 1os procedimientos de 1a CROM. 41 

A1 parecer nunca se pudo 1ograr una integración tota1 con 1os 

39 
Araiza, op. cit., p. 66 

40 E1 Demócrata, 14 y 15 de marzo de 1921 
41 E1 Demócrata, 19 de marzo de 1921 

·---··------·-
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ferrocarriieros y cegetistas. 

de su hueiga. 

Aparte de que no saiieron bien 1ibrados 

En reaiidad ias reiaciones CGT y ferrocarriies se consideraron 

siempre meramente fraterna~es. 

En opini6n de Rafaei Carriiio ios ferrocarriieros se sienten 

una ciase aparte, son ios trabajadores "arist6cratas!• 42 

Un viejo i~der ferrocarriiero nos dice que s~ hay identific~ 

ci6n con sus hermanos de ciase sobre todo ios mecánicos y ios qaidere~· 

ros, aunque reconoce que ios ferrocarriieros ganan más y esto ies da 

cierto aire aristocratizante. Tarñbi~n dentro de eiios, ios trenistas 

y ios despachadores "se sienten superhombres" además existe en ia ~po-

.ca esa especie de feudo famiiiar donde ei empieo se hereda a ios hijos 

o a ios parientes. 43 

3. Confiictos Petroieros 

La iucha petroiera, iguai que ia ferrocarriiera, tiene impoE_ 

tancia nacionai, por ser ei_petr6ieo un punto estrat~gico para ia eco 

no~a dei pa:i'.s. Con ia CGT ios petroieros tienen una vincuiaci6n más 

estrecha/pero no definitiva ni proiongada. 

En ia d~cada de ios veintes, ios principaies grupos petroie--

ros estabiecidos en ei pa:i'.s eran: ia Royai Dutch Sheii, 1a Standard 

oii of New Jersey, ia Guif Oii Corporation, ia Sinciair Oii Co, ia Ci

ty services oii y ia Warner Quinia y de menor importancia· ia Continen-

42 
Entrevista cita.da con Rafae1 Carri11o 

43 Entreyista. Gui11ermina Baena a Zenón R. Ve1ázguez, Ex-1Íder ferrocarri1ero pr~ 
motor de1 Sindicato único, México, D. F., 21 de marzo de 1980 
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tal Oil, la Uni6n Oil, la South Pem, la Mexican Seabord y la P~erce 

Oil, entre todas estas produjeron el 90% de petr6leo del país de 1901 

ét 1938 . 

. El capital inglés se adueña de la Compañía de Petr6l.eo El Agu.f_ 

l~ y 1a convierte en una subsidiaria de la Roya1 Dutch Shel1. 

E1 capital norteamericano constituy6 1a Mexican Petro1eum Ca 

of Ca1ifornia y 1a Huasteca Petro1eum company compañías adquiridas por 

1a Standard O:il de Indiana en 1920, que a su vez l.as transfiri6 a 1a 

Standard Oil. de New Jersey en 1932. 

Para l.os norteamericanos el. petr6l.eo ya era importante en 1os 

pdíses industrial.es; México, constituía 1a pro1ongación natural de 1os 

campos petro1eros tejanos y porque 1os E. u. ya eran un país exportador 

· de cap-±·t::a<2:es y México un país dispuesto a recibir1os. 44 

La CGT intervino muy directamente en los conflictos petro1~ -

ros de VEracruz -compañía E1 Aguila- y de Tampico - Compañía Ruaste-

ca Petro1eum- • 

Es José Valadés quien se encarga personal.nente de estar en l.a 

1ucha. 

La CGT necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto, por 

el1o Valadés sustituye a Antonio Pacheco cuando éste se regresa. 45 

"Tarnpico es un campo fértil, no solamente para la organiz~ 

ción sino también para nuestras ideas anarquistas". 46 

44 Rebeca De Gortari, op. cit., pp. 22-24 

~S Carta, Va.1adés a Aure1ia Rodríguez en Cárdenas, SLP, ?·!éxico noviembre 6 de 1924, 
AJV 

46 Cürta, Va1adés a Manuel Ortega en Tampico, Tamps.; México, D. F., septic~.bre 15 
de 1924, AJV. 
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Va1ad€s se mueve mucho inc1usive a nive1es de propaganda se 

propone estab1ecer junto con Nico1ás T. Berna1 un expendio de Libros 

diversos con un 20% de descuento. 47 

E1 movimiento de 1a Huasteca es de gran trascendencia. 

E1 presidente de'1a RepGb1ica, Ca11es 1e manda decir a Cárd~ 

nas que e1 paro de1 sindicato es i1~cito porque e1 conf1icto es ajeno. 

a ~ntereses de 1a Compafi~a, por 1o contrario, son diferencias entre 

trabajadores y 1os acontecimientos caen bajo sanciones pena1es, ad~ 

más 1os trabajadores para ir a 1a hue1ga no curnp1ieron 1as estipu1aci~ 

nes 1ega1es en vigor y 1e pide proteger a 1a po1ic~a y guardar e1 orden (~ 

ra entonces Lázaro Cárdenas trabaja dentro de 1as fuerzas mi1itares) • 

La Federaci6n de Sindicatos de Obreros y Ernp1eados de 1a Huasteca P~ 

tro1eurn Co. pide 1a destituci6n de 1os directores de1 sindicato Gnico 

y de otros trabajad~res como condici6n para vo1ver a1 trabajo. 

Se suman a 1a hue1ga:Cerro Azu1, Tierra B1anca, Chap~pote, 

Juan Casiano, NGfiez, Horcasitas y otros pob1ados. 

var 1a hue1ga a todo e1 pa~s. 48 

La CGT propone 11~ 

Ta1 es e1 apoyo· que reciben 1os petro1eros que deciden int~ -

grarse a 1a CGT a trav€s de 1a Federaci6n Loca1 de Trabajadores de Tarn 

pico, se convoca a1 Primer Congreso Loca1 de Trabajadores de 1a regi6n 

''"''"''_,_n'.1."",..." \" ,,,., t 1~"t",,,, t1P •t•n1nnul:ft,nA (<.. ... C"'tlHtr.L"ºº do obreros y campesinos) 

yue tendr~ J.u9"r <1C"J. J . .s> n1 3ª do onoro de l.924 an Ceci1ia, Tarnau1ipas. 

Entre 1os puntos de1 orden de1 d~a están: organizaci6n de 1a regi6n 

petro1era, situaci6n de 1os obreros en 1a regi6n petro1era, ia situa 

47 
~ Le encarga el. expendio a Manuel. Ortega 

48 
Sal.azar, Historia de ••• , pp. 190-192 
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ci6n de 1..os campesinos, el. frente tlnico, l.os sin trabajo, reso1.uci6n 

sobre 1.as,inmigraciones y educaci6n. 49 

A pesar de que se atraviesan al.gunas maniobras de1. Estado y 

de 1.a CROM, final.mente 1.os petro1.eros se afil.ian a l.a Federaci6n Lo 

cal. de Tampico. 50 

EJ.. mismo Val.ad€s se encarga de informar a1. Secretariado y de 

que éste participe corno l.e responde en el. siguiente comunicado: 

"Es en nuestro poder vuestro informe de1. 8 de1. presente en 

e1. cua1. haces puntual.izaci6n de cosas y en particul.ar del. confl.icto. 

Nos enteramos del. nuevo cariz que torna ahora e1. movimiento de 1.a Hua~ 

teca {obreros y empl.eados) de l.a Petrol.eurn Co. 

, Con respecto a l.a cuesti6n de 1.a so1.idaridad de 1.as organiza

ciones de este l.ugar, hemos hecho gran propaganda y también por 1.as o~ 

ganizaciones estatal.es por medio de circu1.ares que para e1. caso hemos 

enviado desde el. principio de 1.a huel.ga, mejor dicho por medio de coro~ 
·' 1 

nicaciones·• haciendo intensivo e1. aviso a l.os organismos cercanos. 

De l.os cien pesos e1. Pal.acio de Hierro me informa que l.os g.!_ 

raron a1. mismo tiempo de 1.a carta que mandaron a l.a Huasteca. 

Loa compañeros de 1.a fábrica de 1a Magda1ena me entregaron p~ 

'!:":\ remitir l.a cantidad d_e $28. 20, y 1os compañeros de 1a Aurora me en-

tregaron para su giro cuatro pesos con ochenta centavos que hacen un 

tota1. _de treinta y tres pesos. Te mando adjunto un giro por treinta Y 

d
9

s pesos cincuenta centavos m~s 1.os cincuenta de1. precio que es e1. t~ 

49 
Convocatoria, FederaciÓn'LOcai de Trabajadores de Tampico, Tampico, Tamps., 15 de 
diciembre de 1924, Circuiar A-I, AJV 

so 
Informe, CGT a ia AIT, 7 de juiio de 1924, AJV 
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tai dei:d~nero que se me entreg6 de ambas organizaciones para su inrn~ 

diato giro. 

Lo pongo a tu nombre por no saber'a quien dirigirme direct~ 

mente en ia cuesti6n monetaria, y io hago en consideraci6n que eres 

miembro de1 secretariado confederai. 51 

Las 1uchas petro1eras para 1os años treintas aparecen más 

confusas y tenebrosas en boca de 1os comunistas corno es e1 caso de1 

conflicto petro1ero de1 sindicato E1 Agui1a de Atzcapotzaico donde: 

Los anarquistas de 1a CGT tan sucios como 19s más 

sucios i~deres cromianos 1o demostraron rnanipu1ando 

y adueñándose de 1a asamb1ea de1 Sindicato E1 Agui-

1a. 52 

En este conflicto hay atentados dinamiteros y se consigna a 

ios iíderes cegetistas Benjam~n Vi11a, Librado Vargas, Donaciano Oso

rio, Ram6n Mora1es, Jesús Arzaga, Rufino Mora y Dámaso Mosqueda de P2. 

ner dinamita contra e1 oieoducto de E1 Agui1a en e1 D. F. y de haber 

pretendido obtener dinero de 1a empresa por medio dei terror, ei di-

rector de 1ós atentatos fue Vi11a, e1 mismo que se apoder6 de1 Sindi

cato de El Agui1a creado por algunos miembros de ia Cámara del Traba-

jo. 53 

La organizaci6n petrolera de los años veintes fue, sin 1ugar 

a dudas, una de las acciones clave, más importantes, que reaiiz6 ia 

CGT. 

51 Comuñ~cado, de1 Secretariado Confedera1 (Francisco Ore11ana a José Va1adés en 
. Tampico, :-1Gxico, o. F., 3 'de junio de 1925, AJV 

52 
E1 Machete, juiio 30 de 1931, p. 4 

53 ~~..s=.:."e:_ -·=-v,.... "'n. ::!'..:.. -a -t?, o .. 
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4. Conf1ictos en Veracruz 

Veracruz, Estado neurá1gico, reve1a en un microcosmos 1a iu 

cha que 1ibra 1a CGT a nive1 nacionai. 

La CGT tiene en el puerto de Veracruz a1gunos sindicatos corno 

e1 de panaderos que 1e es de ios más fie1es. La CROM tiene, en carn 

bio., mucha inf1uencia en e1 Estado, 1os estibadores, 1os texti1es y 

1os panaderos de Ja1apa son sus adeptos, además 1a CROM tarnbi€n organ.!_~ 

za su ap€ndice de1 Partido Laborista que a11á se 11arna Partitlo Veracr~ 

zano de1 Trabajo.s4 

En toda 1a regi6n de 1a zona rnar~tirna, sin embargo, se encue.!l 

tran trabajadores muy dispersos que no están dentro de a1guna organiz~ 

ci6n corno es e1 caso de 1os Carreti11eros, 1os trabajadores de 1a ter

mina1, e1 Sindicato de abridores de1 comercio y e1 de estibadores.SS 

Estos deta11es, aunados a 1a situaci6n po1~tica corno e1 92 

bierno de De 1a Huerta que se insta1a en e1 puerto de Veracruz, hacen 

muy dif~ci1 e1 trabajo de 1a CGT. 

Es precisamente con De 1a Huerta cuando se prohibe 1a función 

de 1a organizaci6n obrera: J. Fernández de Oca - cegetista- es ases.!_ 

nado por 1os esbirros de De 1a Huerta, 1e sigue Antonio Ba11eza y en 

lft poblnc~6n <lo Soledad Dob1ado, estos esbirros invaden 1os 1oca1es de 

ios sindicatos de 1a CGT y fusi1an a siete compañeros.s 6 

Pese a ia represión 1ogran triunfos importantes como ei CO,!l 

54 Entrevista citada con Miquei A. Veiasco. 

? 5 Ibídem 
56 carta, Humanidad 

de 1923, AJV. 
a Aoo1inario Barrera en Buenos Aires, México, D. F., 2 de enero 
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flicto de electricistas que se inicia el 9 ~e agosto de 1923, éstos 

con t~ctícas de acción directa dejan a oscuras e1 puerto, cortan c~ 

bles, quitan conexiones y aíslan subterráneos. La Empresa intenta 

amedrentarJos trayendo de Puebla a 11 trabajadores 1íbres. 

un plazo a la Empresa y al gobierno para so1ucionar la hue1ga •. 

El 20 de agosto se suspenden por so1idaridad 1as actividades 

de 1os gremios de tranviarios, carpinteros, herreros, fundidores, pa-

naderos y otros adheridos a la Federación Local. Es la enésima hue1-

ga de1 año. Se corta el tráfico ferrocarrilero y no hay comunicación 

a México por el paro del Ferrocarril Mexicano. Las Sociedades Ferro-

carríleras amenazan ·con extender la huelga a la nación entera. 

Se crea un estado caótico: no hay pan, ni carne, sólo los 

camiones son el ~nico medio de transporte. Llegan tropas con presen-

cía amenazadora. 

Para el 23 de agosto se retracta de1 movimiento la Liga de 

1a Zona Mar~tima. Los teléfonos y los telégrafos están cortados. 

Los jefes consultan al Presidente, pero no hay respuesta. 

E1 Sindicato de Inqui1inos aprovecha para ejercer presión. 

T'llt..•\111:1 ;\ t·rMv<'-11 (h' 1<)!l rorroc.:lrri1eros entra a1 movimiento. 

LOS hue1guistas viajan para hab1ar con el Presidente. Las 

bi Se Ponen reacias, quieren que el 
sociedades ferrocarrileras en cam o, 
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presidente Obreg6n vaya al. puerto. Los ferrocarriieros piden: re in.:!_ 

taJ.aci6n de 9 garroteros separados por l.a Cornpañ~a Termina]_ de Ver~ 

cruz; retiro de 143 cartas de cese de ernp1eados de 1a Federaci6n de 

Sociedades Ferrocarri1eras y ce1ebraci6n de conferencias de ias dos 

sociedades sindica1es en pugna. 

E1 27 de agosto, en J.a Presidencia, 1as partes en conf1icto 

acuerdan ei cese de hostil.idades. Ganan l.as Sociedades Ferrocarri1e-

ras: en ade1ante tendr~n e11as el. contro1 de 1a Terrnina1. También 

1a hue1ga de e1ectricistas se so1uciona. 57 

AJ. afio siguiente del. confJ.icto e1ectricista, 1a Federaci6n 

LocaJ. J.J.ega a 1a CGT para habl.ar sobre J.a nece.sidad de emprender una 

iucha abierta contra 1as huestes asesinas de De ia Huerta. Se cita a 

una reuni6n urgente en el. D. F. y ante J.a junta, ios de Veracruz piden 

que el. secretariado de J.a CGT se acerque a Obreg6n a pedir1e armas pa-

ra formar núcJ.eos de trabajadores que combatan a De l.a Huerta. Hay 

protestas un~nirnes. La comunicaci6n con eJ. puerto est~ interrumpida 

por J.o que se considera a J.os deJ.egados corno provocadores y agentes 

dei Estado. 

una vez reestabiecida ia comunicaci6n, e1 Consejo federaJ. de 

veracruz hace cargos al. secretar~ado por creérseie en cornp1icidad con 

~~ ~ovimiento deJ.ahuertista. EJ. secretariado contesta enérgicamente 

e i·nvita a J.a Federaci6n a hacer J.os cargos públ.icamente. La Federa-

d Con arnbiguedades y ei Secretariado acuerda un congreso 
ci6n respon e 

ext~aordinario para enterar deJ. proceder de ios 
ex-af iJ.iados a ia CGT 

57 
Sa1azar, Historia de ••• , T. :i:. pp. 92-93 



y para que la Federación haga sus cargos. 

La Federación r.echaza el congreso alegando su improcedencia: 

por la crítica condición ~con6míca de los trabajadores. Después se 

'12;:;cu:::.re que la Federaci6n se ha integrado en ur. "enjuague" de fren-

te único con la reacci6n. 

ma=gcn de la CGT. 58 
Ello le cuesta quedar automáticamente al 

tado. 

Sin embargo, sus líderes no descuidan la actividad en ei e~ 

An·conio Pacheco se moviliza para conseguir delegados al ce!!_ -

greso de la CGT. Al mismo Pacheco le han pedido que organice el Si!!_ 

dicato Unico de Campesinos, idea muy atractiva si se piensa en que 

son doce mil aproximadamente. 59 

En El Dictamen se ha atacado a los sindicatos por parte de 

los adeptos de De la Huerta. Estos han sacado slogans como "Nuestr_o 

candidato viene a resolver la situaci6n comprometida del país", "No 

r•\.'.Í.S sindicatos, que non la ruina del país". Pachecho opina sobre e~ 

to que es urgente la unificación porgue de lo contrario estos señ~ 

res los arruinarán. 60 

Veracruz es así un estado en parmanentes conflictos y donde 

se mueven diversas fuerzas políticas y sindicales. Aunque la CROM es 

pcderosa y el Partico Comunista tiene mucha influencia (Sindicato de 

Ifiquilinos, Ligas Agrarias) la CGT no se queda atrás en la lucha .y 

se ~nfrenta, además a las fuerzas políticas en pugna por el poder, 

como es el caso de De la Huerta guíen la reprime de manera sangrien-

ta y pese a ello, continúa incesante y preocup~da su labor. 

53 Info~e CG? a la AIT, abril 24 de 1924, AJV. ·octa11es en un manifiesto agregan 
en el informe. 

59 

60 

Carta, Antoni.o Pacheco a ..J:osé Va1adés en MéY...ico, D .. F., Veracruz, Ver .. 27 de octE._ 
bre tle 1923, J\JV. 

.;rhiC.em 
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5. Conf1ictos Tranviarios 

Desde 1a fundaci6n de 1a CGT, 1os tranviarios, otro grupo -

combativo de1 pa~s, apoyan abso1utamente a 1a CGT. 

Primero 1e ceden e1 nombre de1 peri6dico Nuestra Pa1abra que 

de órgano de 1a Federaci6n de Tranvías, pasa a ser 6rgano de 1a CGT. 

Posteriormente, 1a Federación de Obreros y emp1eados de 1a 

Compañ~a de Tranv~as coopera con más de mi1 pesos para insta1ar un 12 

ca1 de 1a CGT. 61 

Sin embargo, 1os a1iados tranviarios de 1a CGT son principa.!_ 

mente 1os trabajadores de ta11eres, ya que conductores y motoristas 

están afi1iados a 1a CROM. 62 

Esta divisi6n se hace patente en 1as frecuentes hue1gas y co~ 

f1ictos que tiene 1a Federaci6n, 1a cua1, invo1ucra en sus diferentes 

prob1emas a 1a CGT desde que ~sta nace. 

En agosto de 1922 es resonante una hue1ga en 1a que: 

e1 gobierno es esbirro. Las Cámaras Industria1es y de 

comercio apoyan a 1as compañ~as de Tranv~as. Los capita1istas dan d~ 

nero a 1as autoridades para que asesinen a 1os trabajadores como Car-

ios Chambón que paga para que 1a po1ic~a e1 15 de junio apa1ee a com

pañeros hue1guistas. 

Presionan para que 1ahue1ga sea rota en 1as pañader~as 11~ 

61 Manifiesto, CGT a1 pueb1o productor, noviembre de 1921. Este manifiesto se emite 
porque había corrido e1 rumor de que 1a CGT había recibido ayuda de una facción o 
partido po1ítico. 

62 Entrevista~ Baena a carri11o~ 4 de marzo de 1978 
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gando a arrestar a 100 co~pafieros. 

Después de la traici6n de ex-compafieros de1 comité de huelga 

de 1a Federación de Tranviarios: Carios R. Ba11eza es destituido de 

1a CGT por comprobársele que vend1a a 1a organización y sacaba pases 

del gob~erno que vendi6 a .1os miembros de1 comit€ pro-presos que mar-

chaba a Guada1ajara. Traidor de1 movimiento recibe e1 puesto de S~ -

cretario de la Comisión Naciona1 Agraria en Toluca con sue1do de doce 

pesos diarios. 

Leobardo Castro además del cargo en la Compafi1a de Tranvías 

(polizonte) ; recibe e1 puesto de polic~a de1 gobierno del Distrito 

con cuatro pesos diarios. Este lanza un manifiesto pagado por e1 Go-

bierno en contra de sus compañeros. 

Genaro Castro, inspector de 1a Ley de1 Trabajo en la Secret~ 

r~a de Industria y Comercio, se apodera de 1as cuotas de1 Sindicato 

de Ta11eres y de cien pesos que se reco1ectan para ayudar a 1a huelga 

de los compañeros de Teléfonos. 63 

Pero e1 conf1icto más vio1ento es sin duda e1 de1 año siguie~ 

te donde se ~ucde apreciar con toda claridad 1a pugna CROM-CGT, 1a 

represión y la combatividad de 1a Genera1. 

E1 18 de enero de 1923 e1 Sindicato de Tal1eres miembro de 1a 

Federaci6n de Obreros y emp1eados de 1a Compañ~a de Tranv1as de México 

emite un manifiesto donde aclara su postura y cr1tica la Compañ~a de 

Tranv~as el haber sacado persona1 con 1a·irrisoria gratificaci6n de 

63 
~..anifiesto, CGT, Agosto de 1922, AJV. 
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tres nases sin tomar en consideración J..os años trabajados y dice que 

1a Compañía de Luz que es regenteada por e1 mismo señor que l.a de 

Tranvéi'..a,, s:L l.es dio garant:í.as a 1os empl.eados ya que además de 1os 

tres meses 1es dio un mes por año de trabajo que es 1o que e11os pe 

dían. 64 

El. 21 de enero estal.J..a 1a huel.ga a 1as doce un minuto. Su 
objeto es forzar a 1a Compañ:í.a para que indemnice con tres meses mas 

un mes por año de antiguedad a cinco obreros que ha separado injust~ 

mente. 

Las banderas con 1as sigl.as de 1a CGT aparecen en 1a empresa 

La pol.icía vigil.a l.as oficinas especial.mente en Indianil.l.a. 

Un grupo de obreros se reúne con el Presidente de la Repúbl.~ 

ca solicitándol.e su intervenci6n. 

Hay al.gunos descontentos que el. 27 de enero citan a una re:!:!_ 

nión en e1. teatro Principal para desconocer al Comité Ejecut5.vo y al. 

y al. Comité de huel.ga. 

Existe la sospecha de que la CROM est~ vol.teando a J..a gente 

y de que J..a Empresa esté cohechando periodistas porque diariamente 

hay ataques contra los rojos en los periódicos. 

E1 28 de enero se firma un convenio en el despacho del gobe.E_ 

nadar del Distrito, Celestino Gasea recuérdese que es miembro de l.a 

CP.O!•I- algunos obreros y la Empresa. Es el fracaso de l.a huelga. La 

64 saiazar, Historia de .•. , 1. p. 22-24 
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Empresa cwnp1ir~ con 1o que dijo desde e1 principio: indemnizar a 1os. 

obreros con s61o tres meses de sue1do1 reanudar inmediatamente e1 se~ 

vicio y pagar a ios motoristas, conductores y dem~s persona1 de i~nea 

parado por ia hue1ga, e1 50% de sus sa1arios. 

-Se integra una nueva entidad sindica1 con 1os esquiro1es: 1a 

Uni6n Sindica1 de Obreros y Emp1eados de 1a compañ~a de Tranv~as de 

M~ico, s. A. 

En un grave revés para 1a CGT. 

La Federaci6n no se conforma, refuerza 1as guardias y decre

ta paro genera1 y no permiten entrar a1 trabajo a 1os rompehue1gas. 

A1gunos esquiro1es admiten que su cargo en e1 teatro Principa1 fue 

producto de una tenebrosa maquinaci6n. 

Los texti1es, 1os te1efonistas y 1os obreros de E1 Pa1acio de 

Hierro se presentan para apoyar a sus co1egas. Empiezan 1os choques 

con 1os esquiro1es, 1os cua1es son go1peados y bañados en e1 cana1 de1 

desfogue sin que 1a po1ic~a pueda evitar1o. A1gunos rompehue1gas pe-

netran bajo 1a pedrisca rebe1de, pero en cuanto sa1en 1os trenes, son 

1apidados. La Empresa decide vo1ver a 1as actividades a1 d~a siguie~ 

te. En San Antonio Abad hay otra zacape1a con tranviarios ayudados 

por texti1es en masa, que es deshecha por 1a po1ic~a con ba1azos a1 

aire. Los trenes que 1ogran sa1ir son atacados donde 1os encuentran. 

E1 Gobierno de1 o. F. manda a1 ejército para que d~ entrada 

a 1os rompehue1gas. 
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La CGT cita a una sesi6n urgente., 

La Federaci6n emite un comunicado: 

11 1..a FederaciCin de obreros y emp1eados de 1a Compañ:ta de Tra!!_ 

v:Cas de M~xico, por conducto de su Comit~ de hue1ga, dec1ara nu1os y 

sin ningdn va1or 1os actos rea1izados e1 sdbado ~1timo por un grupo 

de e1ementos ajenos a 1a organizaci6n y que se reunieron en e1 teatro 

Principa1 de esta capita1, insitgados por a1gunos maños compañeros y 

movidos por individuos de antecedentes perfectamente conocidos de 1as 

ciases trabajadoras de M§xico. 

Asimismo, e1 Comit~ de Hue1ga de 1a Federaci6n de Obreros y 

Emp1eados de la Compañ:ta d~ Tranv:Cas de M~xico dec1ara que 1a Federa -

ciOn subsistente :tntegra con todos sus e1ementos y con su capacidad 1~ 

ga1 y est~ capacitada para reso1ver por s:t misma su conf1icto con 1a 

Empresa propietaria de Tranv:Cas. 

La misma Federaci6n manifiesta a1 pGb1ico -v:Cctima ·de estas 
.· 1 

dificu1tadei:f~ y a la Compañ:ta de Tranv:Cas, que e1 ma1 11amado conv~ -

nio ce1ebrado 1a noche de ayer por 1os e1ementos separatistas de esta 

Federaci6n y por 1os instrumentos que 1os manejaron, con e1 gerente de 

1a negociaci6n son nu1os y sin valor alguno, puesto que tales arreg1os 

se hicieron a espaldas de la UNICA organizaci6n de obreros y empleados 

de aque11a empresa que existe en M~xico. Este desconocimiento de aqu~ 

11os actos, ha sido respaldado ya por nosotros con e1 hecho elocuente 

de 1a continuaci6n cada vez m~s firme de la hue1ga general de los co~ 

pone~tes de 1a Federaci6n, y tendr~ aGn una mayor corroboraci6n con e1 
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hecho de que nos hayamos en disponibi1idad 1ega1 de entrar en arr~ -

g1os directos con ia Compafi~a de Tranv~as para 1a so1uci6n de nuestro 

conf1icto. 

E1 Comit~ de Hue1ga de 1a misma Federaci6n seña1a ante ia 

opini6n·pab1ica y ante 1as. autoridades de 1a naci6n a 1os autores de 

1a diso1uci6n decretada e1 sábado en e1 teatro Principa1 como traidE!_ 

res a 1a ciase trabajadora y como responsab1es de 1os sucesos que 

puedan ocurrir como consecuencia de su conducta ~ndigna y desprecia-

b1e. 

Fina1mente, 1a Federaci6n de Obreros y Emp1eados de ia Comp~ 

ñ~a de Tranv~as de M~xico dec1ara que está en p1ena disponibi1idad 

y estado de ánimo sereno para escuchar 1as proposiciones de 1a Empr~ 

sa, a fin de 11egar a un arreg1o satisfactorio de este conf1icto. 

SALUD Y COMUNISMO.LIBERTARIO¡ M~xico, 29 de enero de 1923. 

Comit~ Pro hue1ga Ado1fo Guadarrama, Agust~n Garc~a, Bernab~ cort~s, 

Antonio M. Dom~nguez, Ange1 Aya1a, V~ctor Enciso, Jos~ Rodr~guez, 

Leopo1do Pa1acio, Porfirio Vargas. Consejo federa1: Isidro Gonz~ 

1ez, José de Jesas Márquez, Juan Mendoza, Pedro Nañez!•65 

ci6n. 

Ochocientos so1dados se aprestan a dar garant~as a 1a pob1~ 

Ir~n cinco so1dados por cada tranv~a que esté trabajando. 

La CGT prepara 1a hue1ga genera1 en e1 D. F. sa1en comit~s 

tr~nviarios a preparar1a en 1os estados. 

Las e1ectricistas amenazan con secundar 1a hue1ga genera1. 

65 
Sa1az:ar, Historia de •• , pp. 30-31 
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Hay una gran manifestaci6n de 1a CGT. 

La CGT pub1ica un bo1etín diario de 1a hue1ga. 

E1 31 de enero aparece un exordio a 1os trabajadores exp1~ 

cando e1 prob1ema de Tranvías donde se despidi6 a_ varios trabajad~ 

res d~ndo1es tres meses de sue1do pero sin tomar en cuenta 1a ant~ 

gued.ad. 

hrs. 

Y comunica que están en hue1ga desde e1 día 20 a 1as 24:00 

Después hab1a de que se form6 un pseudo comité que entr6 en 

arreg1os sospechosos con 1a Compañía y e1 gobierno. 

La CGT apoya 1a hue1ga genera1 que esta11ará e1 día 31 a 

1as-.24:00 hrs. E1 conf1icto es e1 mismo, 1a 1ucha contra é1 trabajo 

y e1 ca pi ta1. 

Desde ayer están en hue1ga trabajadores de E1 Pa1acio de 

Hierro, San Antonio Abad y otros y cuando sea 1eido e1 bo1etín est~ 

rán 17 000 1hi1anderos de 1a Federaci6n de Hi1ados y Tejidos de1 D. F. 

Seguirán e1 paro 1as Federaciones obreras de Veracruz, To1u

ca, San Martín Texme1ucan y otras de1 país que guardan re1aciones 

con 1a CGT. 

Se advierte a1 püb1ico usuario de tranvías que 1a CGT no se 

hace responsab1e de 1o que pueda ocurrir a 1os pasajeros que viajen 

en tranvías ya que se tienen que tomar 1as medidas necesarias que g~ 

ranticen e1 triunfo de su causa. 66 

66 
Bo1etín diario, CGT, enero 31 de 1923, P.JV 
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E1 primero de febrero e1 1oca1 de 1a CGT amanece atestado. 

Se dice que es preciso por todos 1os medios posib1es evitar que s.=!:_ 

gan corriendo 1os tranv~as. En medio de 1a a1teraci6n sa1en a 1a e~ 

11e y a1 primer tranv~a que pasa 1e instan a que sé regrese a1 dep6s~ 

to. E1 .motorista quiere defenderse con arma de fuego y con 1os so1d~ 

dos que 11eva. Un hue1guista 1e da a un so1dado con un marti11o en 

1a cabeza y e1 so1dado cae muerto, e1 trabajador tambi~n cuando otro 

de 1os so1dados 1e dispara. 

Setenta y cinco so1dados 11egan para reforzar 1a 1ucha. Dura 

treinta minutos 1a ba1acera y a1 fina1 1os hue1guistas se rinden. 

Una bandera b1anca improvisada con 1as fa1das interiores de F1ora P~ 

di11a,es 1a ,sefia1 de paz. M~s de cien obreros son enviados a 1a in~ 

pecci6n de po1~cia. Hay cuatro muertos. 

E1 1oca1 confedera1 queda en manos de1 Estado. 

A1 otro d~a una comisi6n de tranviarios se reane con e1 Seer~ 

·tario de Hacienda para so1icitar1e que dejen afuera a todos 1os det~ 

nidos. Sa1en todos menos diez. E1 conf1icto se resue1ve, 1a hue1ga 

se pierde, pero se reintegran todos 1os trabajadores. 

Se regresa e1 1oca1 de 1a CGT. 67 

La secue1a·de este hecho es e1 asesinato de1 obrero Manue1 

Ru~z e1 2 de marzo. Este es emp1eado de 1a Federaci6n y su agresor 

pertenece a 1a Uni6n Sindica1ista. 

tre 1as dos facciones. 68 

67 

Ah~ parece terminar 1a pugna en-

nnlnr.n~, ~.!.~:!'Y.in do ••• , pp. 24-51 y ~raiza, op. cit., pp. 108-122 

Sa1azar, Historia de p. 55 
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De aqu~ en ade1ante no habr~ ninga~ otro conf1icto re1evante 

entre tranviarios y cegetistas. 

Es a1 parecer, una derrota de la CGT, 1os tranviarios sa1en 

de el~a y algunos se integran a la CROM. La violencia y los result~ 

dos escasos de una hue1ga que se pierde hace que la relaci6n CGT

tranviarios decline con un saldo cegetista negativo. 

b. Conf1ictos Panaderos 

La situaci6n de 1os panaderos tambi~n es una situaci6n inest~ 

Primero e1 sindicato dura 15 meses en 1a CGT y 1uego se sa1e 

instiga.do por Genaro G6mez a quien corren de una asamb1ea acusado de 

haber vendido a Federico Rend6n, jefe de 1os rompehuelgas del mov~ -

miento ferrocarri1ero, 1as credenciales de los delegados de ia Conve~ 

ci6n de febrero, y otros documentos, al igua1 que las declaraciones 

que hacen por la prensa burguesa poniendo en rid~culo a la CGT. 69 

...:. .. •· 
G6mez y Urmachea reparten cartas en Veracruz a quienes ace2 

tan oponerse a la hue1ga ferrocarri1era. Por ello 1e dan a G6mez 

cien pesos y un pase de ferrocarril por un afio. Tiene sue1do de1 

Partido Comunista por ser propagandista de1 mismo y hace deciar"'aci~ 

nes sobre el hecho de que en Veracurz y en ia Cfunara del Trabajo, ce~ 

tro do rcuní6n de la Federací6n Local adherida a la CGT, hab~a extra~ 

.\"'\'(:)" pt'!rl·d.c.h .... uos y agentes :i.nternacionales, síend,o que estos son 

\ r ·:ib~rtar:ln y son miembros del Sindicato de Ofi .1.-\. t.'\~\l\'0 J\lltln:c t:\ • ~ 

cios Var:i.os. 

69 l'l.'1.1.:!:':.'-esto, CGT, México, D. F., agosto de 1922, AJV 
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Acusan 1a maniobra'de farsa tramada por e1 Partido Comunista 

y est:in dispuestos a aceptar de nuevo a 1os panaderos. 70 

Aunque no se encontr6 e1 dato de cuando 1os panaderos regr~ 

san a 1a CGT s~ 1o hacen pues de nuevo aparecen por 1925: 

Durante e1 desfi1e 
0

de1 primero de mayo, Guada1upe Range1, 

miembro de 1a CROM cae herida de un ba1azo y se atribuye e1 hecho a 

mi~ros de 1a CGT. Quince d~as despu€s son detenidos 1os 1~deres 

de1 Sindicato de Obreros Panaderos, Bizcocheros y·Simi1ares de1 D. 

F., Genaro G6mez, Victoria Múñoz, Her6n Proa1 y F. Hida1go son acu

sados de haber herido a 1a señori.ta Range1, 71 pero son 1iberados a 

1os pocos d~as por fa1ta de m€ritos. 

E1 19 de mayo 1os sindicatos rojos organizan una manifest~ 

ci6n en protesta por 1a detenci6n de 1os compañeros. Se 1anza 1a 

amenaza de hue1ga genera1. si no se 1es deja en 1ibertad pronto. E1 

gobierno condena a 1os rojos ·y 1os amenaza con dec1arar i1~citos 

1os movimientos y rotos sus contratos de trabajo. 72 

Los 1~deres son 1iberados a 1os pocos d~as por fa1ta de m€r~ 

tos. 

7. Conf1ictos varios 

Una re1aci6n de hechos sue1to~m~s i1ustrativa que informat~ 

va, puede darnos idea de 1as formas en que maneja J.a estrategia y J.a 

t:ictica J.a CGT. 

70 J:bidem 
71 

Sal.azar, Historia.de ••• , T. :r:r,·pp. 187, 191, 192. 
72 
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TELEFONOS: 

E1 26 de agosto de 1928 se suspende e1 servicio te1ef6nico 

Ericcson a 1as 14:00 horas. E1 sindicato imputa a 1a empresa 1a re~ 

ponsab~1idad indicando que no saben cuánto durar~ 1a hue1ga pero es

tarán firmes hasta que 1a Empresa sin taxativas acepte e1 contrato 

co1ectivo de trabajo. 73 

NAYAR.J:T: 

La Federaci6n Generai de1 Estado de Nayarit (CGT) ha sido 

frecuentemente hosti1izada por e1 gobierno de 1a provincia y e1 ce~ 

tra1; ios terratenientes se apoyan en 1as "acordadas" (cuerpos arm~ 

dos para at~car a 1os campesinos sostenidos por e1.Estado y 1os terr~ 

tenientes) • 74 

Hace dos años desaparecieron varios campesinos entre 1os que 

·se encontraban Victorio Laure1es y Prisci1iano GOngora quienes fueron 

encontrador ahorcados y sepu1tados en atarjeas de 1a ciudad de Tepic. 

Hay· constantes represiones y 1os mi1itantes de 1a CGT son persegu~ -

dos y amenazados de muerte. 

Los campesinos han reforzado a 1os obreros con bandas arm~ 

das. 75 

BOYCOT CONTRA EL BARCO ITALIA 

Se e1abor6 un manifiesto para boycotear a1 barco ITALIA que 

73 Sa1azar, Historia de ••• , T. I. p. 307 
74 Informe, CGT a 1a AIT, 7 de ju1io de 1924, AJV 

75~ 
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fue costeado por quienes estaban de acuerdo en e11o, cooperaban des

de cincuenta ·centavos.a un pesos cada uno. 

En e1 manifiesto se exponen 1as causas de1 boycot tachando 

de fascistas y asesinos de 1os hermanos 1ibertarios, a quienes vi~ 

nen e'n e1 barco. Sea e1.boycot "un mensaje de so1idaridad intern!:!:_ 

ciona1 a 1os bravos mi1itantes de1 anarquismo y de 1as organizaci~ 

nes obreras 1ibertarias que sufren 1as persecuciones odiosas de t~ _. 

dos 1os gobiernos, de esos mandarines degradados que se 11aman Beni_. 

to Musso1ini, Le6n Trosky y Primo de Rivera", 76 

Sin embargo, este boyco·t no se puede rea1izar de acuerdo a 

1o concordado en e1 tercer congreso de 1a CGT, puesto que no 11eg6 

e1 barco a Tampico "para eviatar sucesos desagradab1es" y en Ver!!:, -

cruz 1os vaquetones de 1a CROM que contro1an a 1os mar~timos, frus

traron 1os intentos de 1a CGT. 77 

PRO SACCO Y VANZETTJ: 

Protesta 1a CGT contra 1as autoridades norteamericanas por 

1a pro1ongada detenci6n de Sacco y Vanzetti, anarquista presos en 

Boston, Mass. 

En e1 per~odico Verbo Rojo, aparece en ocho co1umnas 1a si-

guiente nota: 

"Cueste J..o que cueste 1ibertaremos a Nico1l!!.s Sacco y Barto1~ 

m~ Vanzetti de 1as garras de1 juez Webste.r Thayer". En una circu1ar 

76 Manifiesto, CGT a1 pueb1o, México, D. F., agosto de 1924, 7\JV 
77 Informe, de 1a CGT a 1a A~T, ju1io y agosto de 1924, AJV 
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firmada por Luis Araiza se formu1a e1 p~oyecto de acci6n por e11os: 

1. suspender 1abores 24 horas e1 d~a 15 de junio. 

2. Enviar mensajes a1 presidente de 1os Estados Unidos y a1 gobern!!_ 

dor de Massachussets. 

3~ Uno a Portes Gi1, gobernador de Tamau1ipas para que d~je en 1~ -

bertatl a Librado Rivera, De Ibarra y F1ores. 

4~ Las agrupaciones no constituidas en Federaci6n Loca1 desarro11~ 

r~n 1o que est~ a su a1cance "en espera de que se prepare t~ 

da 1a agitaci6n que rec1ama este acto de humanitarismo y so1ida

r~dad, quedamos de todos por 1a conquista de 1a jornada de seis 

horas". 78 

ANTIMILITARISMO: 

La CGT convoca a un mit~n tNo más guerrast y hab1a de 1as r~ 

presione.a terrib1es de 1os gobiernos de Chi1e y PerG.. 79 

CONTRA MANUEL DIAZ RAMIREZ: 

Bn P1 Acta del Regundo congreso se asienta e1 rechazo a 1a 

<.H .. ·"°'~1<.Hlü.ltt l de• ,_;,,d1'.no" clul S:tndjcnto de Inqui1inos, por haber sido 

~ste de1 Partido Comunista y porque viene firmaqa por Manue1 D:S:.az 

Rarn:S:.rez a quien se 1e achaca de traidor· a 1a ciase trabajadora "y 

l,ln sujeto bien conocido por su ma1a 1abor en 1os centros obreros".ªº 

78 
Verbo Rojo, mayo 15 de 1927 

79 

80 
l'....?n..!.~iesto, CGT a trabajadores, México, D. F., octubre de 1925, AJV 

Acta, CGT dei sesrundo congreso, 7 de noviembre de 1922, AJV . 
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TRAPICHEROS: 

En 1924 hay una huelga de trapicheros en Los Mochis y San L2 

renzo, Sina1oa como protesta por la negativa industrial de aumentar 

1os jornales. 

Estos obreros en mensaje firmado por pedro Fragoso p~den 1a 

solidaridad de la CGT. 81 

DEFENSA DE MEDIZ BOLIO: 

La Federaci6n General de Trabajadores del D. F., env~a a1 

Com~t€ de Salud PGb1ica de la Cámara de Diputados una defensa a1 

poeta Mediz Bo1io a quien se 1e quiere aplicar el ca1ificativo de ene 

migo ~e la revoluci6n. Se alude a "Mane1ik" y "La ola" como obras 

de sabor socialista cornpleto. 82 

-, 
POR LA EDUCACION SOCIALISTA: 

La CGT apoya e1 cambio de1 art~cu1o tercero al estab1ecer la 

educación socialista y adopta 1os siguientes puntos resolutivos: 

1. apoyar decididamente la reforma escolar y 1a escuela socialista. 

2. establecer con sus propios recursos un Instituto de Investigaci6n 1 

Socialista. 

Se integra a1 Comit€ Naciona1 de Defensa de la Reforma Educa 

81 Sa1azar, Historia de pp. 126-127 
82 

Sa1azar, Historia de· ••• , pp. 129-130 
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tiva junto con 1a CGOCM, 1a Federaci6n d~ Sindicatos obreros de1 D. 

F., 1a Federaci6n Obrera Loca, La Casa de1 pueb1o, e1 Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarri1eros, 1as C~maras de1 Trabajo y 1a CROM. R~ 

sue1ven hacer una manifestaci6n pab1ica e1 28 de octubre -1934- y 

pub1icar un manifiesto. "La CGT va en grupos apretados y deja a1 

pasar, su roja hue11a atada a 1as cruces de1 atrio de 1a Catedra1 

Metropo1itana" 83 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

La CGT se niega a asistir a 1as discusiones sobre e1 C6digo. 

Federai de1 Trabajo. 84 

LA AYUDA DE DURRUTI: 

E1 españo1 anarqu~sta Buenaventura Durruti quiso ayudar a 

1os anarquistas de 1a CGT y rob6 dos o tres bancos en M~xico. 
• 

a 1os 1~deres 1es dio miedo. No aceptaron e1 dinero. 

La po1ic~a durante mucho tiempo anduvo despistada. 

Pero 

Durruti, descorazonado, dijo que 1os anarquistas mexicanos 

eran cobardes y temerosos. 85 

T.7\ LUCHA EN EL OCCIDENTE: 

vnlad~s estaba convencido de que e1 occidente era terreno 

83 :Cb, p. 120 

f:l. 4 r-:-;:znr, Historia de p. 373 

95 Entrevista cit. con Rafaei c:a.rri11o 21 de enero de 1978 

.. 
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propicio para l.as ideas anarquistas. E1 mismo recorr~a l.a zona: 

"Quiero ir a Nayarit, pero ahora voy a Tampico por 3 6 4 me-

ses, antes quiero acabar de recorrer toda 1a costa occidental.. Ten 

go grandes esperanzas en el occidente que "parece aisl.ado de l.as l.~ 

chas por la libwrtad, l.o considero como el punto que nos ha de dar 

ia sorpresa revol.ucionaria: ha sufrido demasiado para soportar por 

un l.argo tiempo el. q;>robio y l.a miseria". 86 

8. Confl.ictos con l.a CROM 

La historia de ia CGT es la historia de l.a l.ucha contra l.a 

CROM.· A cada momento de l.a vida cegetista aparece l.a sombra de la 

CROM para empañar sus acciones. 

La lucha CROM-CGT tiene el. fondo doctrinal de todo l.o que 

se trata en este trabajo, l.a pugna del anarcosindical.ismo contra l.a 

acci6n m~l~iple colaboracionista. 

La designación de Morones corno Secretario de Industria, C~ -

rnercio y Trabajo de1 gabinete de Calles constituye el. fortal.ecimien-

to del. poder pol.~tico y social. de la CROM. F~cil.rnente l.l.egan a l.as 

Cfunaras de diputados y senadores varios l.~deres de l.a central. ad~ -

ml1M t.1 .. , "-,'""' ,.'- .. ._.,,,. ttt• vnn t.'"'c.-nu_" LHJr1..""<Jndos obreros a cuatro diferentes 

86 

07 

PouLcri.or1ne1,Lt..: ~'1'-~ no1nbran a dos como gobernadores. 87 

Durante el. periodo de caiies l.a CROM trata de establ.ecer l.a 

Carta, Vaiadés a Greqorio Páez en Tepic, Nayarit, México, o. F., octubre 31 de 
1924, AJV 

J\.raiza, op. cit.·, pp. 124-128 



571. 

contrataci6n col.ectiva y se mejoran l.as condiciones de prestaci6n y 

servicio. 

CGT. 88 
Esto pone .inmediatamente en un estudio inferior a l.a 

turnos. 

Y como paradoja hay ciertas fábricas que cuentan con varios 

En una misma fábrica unos pertenecen a 1a CROM y otros a 

l.a CGT, como es el. caso de l.a zona industrial. de Pueb1a. Son fr~ 

cuentes 1os enfrentamientos a ba1azos, inc1usive se organizan col.es· 

tas para comprar armas en contra de 1a CROM. 89 

Los industrial.es aprovechan 1a situaci6n para dividir y no 

para mejorar a 1os obreros. 

La CGT bien que sabe de l.as atrocidades de l.a CROM al. sufri~ 

l.as constantemente como 1o dec1aran e'n un manifiesto sus Fed
0

eraci.2_ 

nes: 

La Federaci6n General. Obrera del. Ramo Textil. acusa a l.a CROM 

de asesinos y denuncian que mataron a una compafiera.· Asimismo dicen 

de· otros ·actos: sofocaron con bayonetas 1a rebe1d~a de 1os tranvia-

ríos de Uruguay, ametra~16 l.a pol.ic~a montada a l.os de San Angel.¡ as~ 

sinaron a mansal.va en La Col.mena, estimu1aron 1os cr~enes de Mata 

Redonda, traicionaron a 1a Confederaci6n Sindical.ista de Pueb1a y 

quienes a través de 1os puestos püb1icos se convierten en tiranos de 

1os trabajadores. 90 

Y no s61o l.a Federaci6n Textil., también l.a Federaci6n Local. 

de Monterrey cr~tica a l.a CROM y hace una l.ista de sus traiciones. 

89 
Entrevista citada con Rafael. Carril.l.o 

89~ 
90 

Manifiesto, Federaci6n General. Obrera del. Ramo Textil. y el. Comité de l.a Magdal.e 
~, CGT, México, D. F., ju1io de 1925, AJV. 
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Dice que 1a CROM, e1 Partido Laborista y e1 gobierno de Ca11es son 

tres persona1idades y en e1 fondo una so1a y 1as acusa: 

"que 1a CROM vendi6 ante e1 gobierno de Obreg6n 1a hue~ga fe

rrocarri1era de 1921; 1a CROM a trav~s de Ce1estino Gasea orden6 1a 

matanza de hi1anderos en San Ange1 e1 29 de noviembre de 1922, que 

1a CROM rompi6 e1 movimiento de hue1ga de 1a Federaci6n de Obreros 

y Emp1eados de 1a Compañ~a de Tranv~as en enero de 1923 y envi6 a 

1as hordas yanquis a atrope11ar 1os derechos de 1os e1ementos de 1a 

CGT e1 primero de febrero de 1923; que 1a CROM despedaz6 1os sindic~ 

tos de1 petr61eo en 1a Huasteca dec1arando e1 movimiento i1ega1 y 

organizando un Sindicato Unico con esquiro1es. Que 1a CROM traici.2. 

n6 1a hue1ga de Pueb1a a trav~s de una componenda patrona1 y con e1 

apoyo que 1e pidi6 a1 gobernador. 
! 

Que 1a CROM dec1ar6 i1ega1 1a hue1ga de min~ros de Agujita. 

Rosita y C1oete pretextando que perjudicana a 1a industria carbon~-

fera. 

Que 1a CROM de acuerdo con e1 patrono de 1a Perfeccionada ro~ 

p
0

i6 1a hue1ga. 

Que ia CROM inf1uy6 en 1os directores de1 movimiento .cism~t~ 

co a provocar ia divisi6n de 1as Sociedades Gremia1es Ferrocarri1~ 

ras consigui0ndo1o en parte y cuando 1os trabajadores protestaron 

con una hue1ga de brazos c~idos se 1es enviaron esbirros de1 goberna 

dor a masacrar a trabajadores si persist~an en su actitud. 

Que 1a CROM se ha vue1to pisto1era asesinando y acribi11ando 
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trabajadores en todos l.os movimientos. 

Que 1a CROM autoriz6 a Morones de representarl.a en 1as conf.!:, 

rencias de Washington (hace dos meses) donde segan rumores se hizo 

un pácto con l.a American ;Federation of Labor y capital.istas de Wal.1 ... ¡ 

Street, escuel.a de muerte para l.os movimientos que perjudiquen inte-

reses extranjeros. 

Que l.a CROM acord6 col.aborar con el. gobierno de Ca11es reso.;b, 

viendo que en caso necesario se pondr~a a disposici6n del. gobierno 

todas l.as fuerzas material.es. Que l.os sindicatos antes de hacer un 

movimiento deber~an ped~r permiso al. Comit~ Central. y acord6 sost.!:, 

ner a .Morones en el. Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. 9 i 

.. Es evidente que 1a CROM mantiene l.igas con l.a AFL a tal. gra

do que•se l.e satiriza en diferentes formas, aqu~ una de e11as: 

Social.es y personal.es 

El. matrimonio de l.a "Vaqueta" 

El. d~a i6 del. presente contraerán nupcias l.a señorita CROM 

con el. virtuoso señor míster Gompers, ambos muy estimados en 

l.a al.ta sociedad de l.a pol.~tica y del. mangoneo de l.os traba-

jadores. La ceremonia civil. se efectuar~ en Ciudad Juárez. 

.. 

Han sido invitados l.os m~s conspicuos ser'liidores de l.os g2. - •:Jr• 

biernos u. s. y R. M. y todos l.os coveros en general.. Se 

91 
Manifiesto, Federación Locai de Monterrey CGT, Mcnterrey, Nuevo Le6n, noviem
~re ~e 1925, AJV 
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pronunciar4n composiciones sobre.l.a l.ey de1 trabajo, 

de uti1idades, 1a 1ey agraria y otras más. 92 
1a 1ey 

La comp1acencia de 1a uniOn obrerista se deja sentir en l.os 

periOdicos norteamericanos: 

"El. presidente Cal.1es, de México, respa1dado por toda l.a 

fuerza de1 movimiento l.aborista reconocido, ha dec1arado guerra cori~ 

tra una banda comparativamente pequeña de comunistas quienes se han 

esforzado en traer un caos pol.~tico e industrial. en l.a P.arte sur 

de l.a rep11bl.ica. 

El. primer encuentro resul.tO en una victoria de Cal.l.es y el. 

moviiniento regul.a~ del. laborismo. 

Los comunistas y otros el.ernentos perturbadores formaron l.a 

CGT y acordaron decl.arar l.a huel.ga a l.a industria textil.. 

Ca1kes,ayudado por l.a CROM, se opuso al. movimiento y después 

de exte~'sa.'s conferencias l.os "fora9idos" (sic) se retiraron. 

La CGT no puede pasar de más de 10 000 miembros, mientras 

que l.a CROM tiene más de un mil.l.On y sigue aumentando rápidamente~. 

Mfis adel.ante sigue diciendo l.a publ.icaciOn: 

"Es significante que México est~ inundándose actual.mente con 

l.o que por~amos l.l.amar Charl.atanes pol.~ticos. Aparentemente son ge!!_ 

tes sin formal. organizaciOn, pero est~ cl.aramente probado que el.l.os 

92 
El. Azote, novi.embre 16 de 1924, A3V 
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obtienen una ayuda financiera de al.guna parte. El.ios recorren a1 

pa!s de arriba a abajo, predicando e1 descontento y 1a vio1encia, e 

insistiendo que Cal.1es ··no obra r8.pidamente Hay una raz6n para 

creer que estas gentes son anisarios pagados por ricos reaccionarios • 

••• E1 presidente Ca11es y e1 mov:lm:l.ento regu1ar de trabajadoras en 

México es, sin embargo, contendiente de l.os extrémi..sta:s de l.aa dos. 

partes. Creo que 1os esfuerzos de l.os comunistas para promover 1aa· 

hue1gas que no est4n autorizadas, fracasaran, pero es :lmportante que 

mientras el. confl.icto exista, 1os ciudadanos americanos deben sabex: 

1o que hay atr4s". 93 

Es indudabl.e que tambi~n se ten!an nexos con otras organiz~ 

ciones obreristas como 1o expresa 1a preocupaci6n de Santi11An en una 

carta a Va1ad~s donde 1e informa de un te1egrama que Ca11es envi6 a 

1a central. a1emana ALLGEMEIVE DEUTCHER GEWERSTCHAFTSBUND equiva1ente 

a 1a Crom A1emana, esto en vez de dirigirse a1 gobier~o a1em4n. Esta 

organizaci6n es socia1dem6crata y cuenta con siete mi11ones de afi1i.!!:_ 

dos. E1 hecho 1e agrad6 mucho a esta centra1 y esto, dice Santi11án, 

"me hace pensar en .. 1a necesidad de hacer frente seriamente a l.os ar-

1equines de1 obrer.ismo mexicano" 

dico. 94 

aunque l.o ve dif!ci1 sin un peri6-

Era frecuente, sobre todo en l.os años del. 26 a1 31 que 1a 

CROM prácticamente 1e arrebate sindicatos a l.a CGT. Por ejemp1o el. 

caso de ia Federaci6n de Obreros y campesinos del. Estado de México 

l.a cua1 emite un despl.egado 

93 
Opiniones aparecidas en el. periódico Labor de Washington, agosto 22 de 1925, 
cit. pos. ''Lo que opinan en E. u. denue'Stro movimiento obr&o" en revista 
CROM año X No. 14, septiembre 15 de 1925, pp. 107-108 ARGO 

94 
Carta, Santi11án a Va1adés, Ber1ín, 20 de agosto de 1924, AJV 
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atacando a 1a CGT, que es desconocedora de 1o que pueda r,2_ 

dundar en beneficio directo de1os obreros. "Se ha encasti11ado en 

una tend'enc.i.a a1 radical.:lsmo absurdo, que sin que tenga para sost!!, 

ner sus idea1es 1.a fuerza num~rica necesaria en estos casos". 

"La actitud asumida por 1a General. de Trabajadores no nos 

.extrafia. Recu~rdese que e1 pie"b~sico formado por 1~deres expul.s_!!. 

dos de 1.a CROM es traidor, y desgraciadamente e1 raqu~tico cong1ome

radp que 1.a forma ha aceptado en su seno a estos e1ementos descal.if .!, 

cados por otras Confederaciones Obreras y han seguido a pie junti 

11as sus equ~vocos ordenamientos, nosotros hemos tratado mul.titud de 

ocasiones qe que dentro de 1.as fil.as obreristas actÜen hombres radi-

ca1es o moderados, pero no traidores a ninguna de sus causas. Como 

nuestros esfuerzos para que 1a General. de Trabajadores no siga ese 

procedimiento, ya que demuestra una comp1eta fal.ta de ideal.ismo y 

de capacidad para 11.evar por s~ so1a a 1a conquista de sus fina1id,!: 

des a todos 1os productores a e11a afi1iados, han sido in~ti1es h_!!. -

mos resuel.to romper con el.1a toda el.ase de rel.aciones que nos pudie~ 

ran unir, decl.arando enf~tica y categ6ricamente, que 1.a dnica organ.!_ 

zaci6n que efectivamente representa una tendencia definida dentro 

del. ~s amp1io apostol.ado en beneficio directo de 1.as el.ases 1.abora!!. 

tes, es 1.a CROM, a quien nos hemos afil.iado con todo entusiasmo". 95 

95 
"Despl.egado de l.a Federación de Obreros y campesinos del. Estado de México. en 
revista CROM, Año :I:I:I, #34, jul.io 15 de 1926 ARGO Firman El. Sindicato de Obreros 
de l.a Fábrica La Mar~a, el. Sindicato de l.a fábrica La Providencia, el. Sindicato 
de obreros y panaderos y bizcocheros de Tol.uca, el. Sindicato de Obreros Cervece 
ros y simil.ares de Tol.uca y l.a Federación de Obreros y Campesinos del. Estado.de 
México •. 
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9. confJ.ictos Re1igiosos 

EJ. antagonismo Ig1esia - Estado ha venido agudizándose desde 

prin~ipios del. sigJ.o. 

La IgJ.esia en busca del. control. de J.aa masas pJ.antea y orga-

niza aun sus propios sindicatos. Los afies veintes son testigos de 

·J.a exp1osi6n donde afJ.oran pG.bJ.ica y sangrientamente J.as contradi:_ < ... 
cianea de J.os poderes poJ.~tico y reJ.igioso, ambos con J.os mismos ob-

jetivos. La Cristiada es J.a guerra del. 1927 que empiez~ tan sG.bita-

mente como acaba. Mientras que en el. campo de combate caen muertos 

fanáticos y sol.dados, en J.as al.tas esferas se anudan aJ.ianzas y r~ 

conciiiaciones Estado IgJ.esia. 

As~ l0 describe José VaJ.adés: 

"preocupado el. Estado por J.os grandes y amenazantes pro-

bJ.emas que lidiaban con J.a riqueza f~sica del. pa~s, no advirti6 J.as 

proporciorles que adquir~a J.a expJ.icabJ.e mal.querencia poJ.~tica de J.os 

J.~deres cat61icos, máxime que éstos se sent~an intencional.mente e~ -

cJ.uidos de J.a vida poJ.~tica y civil. de México~ de esa suerte, consi

derando tal. condici6n de ánimo, no era dif~ciJ. prever que cual.quier 

chispa ••••• podr~a J.J.evar a cat6J.icos y revoJ.ucionarios no tanto a 

J.a controversia del. desengaño cuanto a J.a guerra del. desquite". 96 

Ni J.a IgJ.esia, ni el. Estado comuJ.gan con J.os anarcosindic~ 

J.istas, puesto que son atacados por eJ.J.os con J.a misma intensidad. 

96 
José VaJ.adés, La RevoJ.ución Mexicana, México, 1967, T. VIII, p. 16¡ cit. pos. 
Meyer, "Estado y Sociedad con Call.es" en Historia de l.a Revo:Lución Mexicana 
~cr.o II, p. 219 
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Por obvias razones la CGT es un sector que molesta a ambos 

y en cualquier oportunidad se la usa como chivo expiatorio y se le 

involucra en todo tipo de difamaciones y cr~ticas para desprest~ -

giar1a corno veremos enseguida. 

un conflicto entre 1a CROM - Estado y la Iglesia recae s~ -

bre la CGT y es pretexto para expulsar a ciertos miembros por extra~· 

jeros perniciosos. 

~tro conflicto sangriento CGT contra Caballeros de Co16n ha-

ce que aquélla exija justicia sin que intervenga e1 Estado. 

a. MAYO de 1921 

Durante la manifestaci6n del primero de mayo en More1ia los 

socialistas de 1a CROM suben a las torres de la cate~ra1 y plantan 

una bandera roji-negra. Los cat61icos la quitan. De nuevo los ero-

mistas atacan e1 templo y apufia1an una imagen de la Virgen de Guada

lupe registr~ndose un tr~gico .incidente donde mueren 7 personas y 

15 resultan heridas. 97 

E1 d~a doce se hace un desagravio por parte de 1os cat61icos 

pero un fan~tico dispara y mueren dos personas. La CROM protesta 

en la cantara de Diputados, e1 partido Laborista también protesta y e1 

presidente ordena a1 procurador tornar medídas. Expulsan a miembros 

extranjeros de 1a CGT que nada tienen que ver con el asunt~. 98 

Le aplican e1 art~cu1o 33 a Frank Searnan y a Sebast~an San 

97 
E1 Dem5crata, 17 de mayo de 1921, p. 

98 
Sa1azar, Las pugnas de 1a ••• , pp. 319-320 
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Vicente por haber sido 1os promotores de1 escánda1o en e1 pa1acio 

1egis1ativo (un individuo amenaz6 con su pisto1a a un diputado e1 

d:ta l.l.) • Sin embargo, e11os han sido enemigos de estos actos y en-

tre ~uienes s:t se encontraban ah~ eran l.os extranjeros Angel. G6mez 

y Roberto Habermann (¿de 1os amari11os?). 99 La CGT gestiona l.a l.i-

bertad y env~a una carta al. presidente Obreg6n. Le dicen que 1os 

deportados son v:tctimas de una cal.umnia. Pero e1 pr_esidente ·dice 

que serán doce l.os expul.sados. 100 entre el.l.os l.a cqmpafiera de Se~ 

mann, Natacha Michae1ova. 

Los otros expul.sados son Jos~ Rubio, Fort Mayer, Karl. L.!. 

mon, Jorge Antonio Saf'ichez "Fi1o de necr6s" M. Pal.ey, José Al.1en 

(mexicano) y l.os mencionados. 101 

b. MJ'.YO de l.922 

Es tambiful durante l.a manif estaci6n de1 primero de mayo 

donde se.dan l.os trágicos sucesos. 

La CGT hace una tercera manif estaci6n que parte de Uruguay 

ai Consu1ado Americano y l.a final.iza de regreso en Correo Mayor. 

Terminada ia manifestaci6n y cuando se dir.igen a sus ofic.!. 

nas un grupo de j6venes desde una casa particu1ar empiezan a gritar 

a coro VIVA CRISTO REY. Son l.os Cabal.l.eros de Co16n. 

La respuesta a ia provocaci6n es un VIVA LA CGT. De 1os gr.!_ 

99 El. Demócrata, 17 de mayo de 1921, p. 1 
100 El. Demócrata, 10 de mayo de 1921 
101 s,~azar, Las pugnas de ••• , pp. 319-320. Pa1ey y Rubio fueron aprehendidos en 

t-Ianterrey y el. gobernador afirmó que se les encontt:Ó l">ropagar..c1a ~ .. ..,:tchc ... d.que 
por l.o que sol.i.citó hacer uso del. art. 33 al. Presidente. 
vid, El. Demócrata, 22 de mayo de 1921, p. 3 
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tos pasan a 1os insu1tos y Ren~ Capistrán Garza, 1~der de 1os provE 

cadores1 desenfunda su pisto1a y dispara contra 1a mu1titud. Cae 

muerto un nfiio, hijo de un obrero cegetista. Ange1 Pau1~n, de 1a 

l!O'r c.1J.ft1•n1 .- ,, "u voz oontr.a Cut;>:Lotrtin c;arza quien encogi6ndose de1 

vientr• penetra a 1a casa. 

Tn1n'"'"lintnmrnte1 1n 1nuJ.t:.1t:.uC1 nt:ncn :tn cnnn '-'le:- 1¡,. l\Rnf"'.in,.,ft'tn 

Cat61ica de J6venes Mexicanos a garrotazos. Hacen añicos 1as imáge-

nes y sus cape1os, destrozan e1 baranda1 de madera y 1os pedazos son 

armas con 1as que destruyen todo 1o que encuentran en e1 1oca1. Los 

estandartes son paseados por 1as ca11es como trofeos de victoria.
102 

La CGT se dirige en carta abierta a 1os de 1a ACJM: 

"Estimab1es caba11eros: 
! 

La CGT. durante 1a manifestaci6n p6b1ica de1 _primero de mayo 

ü1timo, efectuada en esta capita1, y despu~s de haber protestado a~ 

te 1a Legaci6n de España por 1os cr~menes que e1 Gobierno de aque1 

reino viene cometiendo ~n 1as personas de centenares de trabajadE -

res en nombre de viejas.y torpes costumbres, ustedes, desde 1as aZE 

teas y ba1co~es de1 edificio n6rnero 4 de 1as ca11es de Correo Mayor, 

imprudentemente arrojaron sobre nosotros, primero pa1abras bur1e~ 

cas, y piedras despu~s, gritando vivas a Santa Mar~a de Guada1upe y 

a Cristo Rey; vivas que fueron dichas en tono despectivo para nues

tros compañeros y no con e1 prop6sito de despertar e1 sentimiento r~ 

1igioso de1 pueb1o. Los componentes de 1a manifestaci6n, miembros 

102 
1\raiza, op. cit •. , pp. 87-89 
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todos de la CGT, pretendieron continuar.su marcha, haciendo poco c~ 

so de la ªftitud agresiva de ustedes y muy a pesar de que uno de 

nuestros oradores us6 de la palabra para impedir que castigáramos 

como lo hicimos, las tontas intemperancias de los que no supieron 

calcular razonadamente el alcance de sus actos. No obstante, uste-

des, no conformes con haber lanzado piedras sobre la multitud, ech~ 

ron mano de sus armas de fuego, yendo a herir mortalmente a un p~ ~ 

queño trabajador y a varios de nuestros camaradas: A partir de es-

te momento, los manifestantes repelieron la agresi6n co~o correspo~ 

de hacerlo a trabajadores de la talla de los integrantes de esta c~ 

lectividad revolucionaria, habiendo tomado el edificio de la Asoci~ 

ci6n., que al perderlo a semejanza del último rey de Granada, tuv~s

teis que llorar como hembras, ya que no sup~steis defenderlo corno 

hombres. Ya estando en posesi6n del local, el llamado por ustedes 

guiñapo rojo onde6 victoriosamente en el lugar que le sirviera de 

baJ.uarte. 

Mi'enten los integrantes de esta instituci6n al afirmar, ta~ 

to en declaraciones a la prensa, corno en hojas lanzadas a la publi-

cidad_que los hechos registrados en Morelia, Mich., Guadalajara, Ja1., 

y en esta capital fueron provocados con "alevos~a y premeditaci6n" 

por los elementos rojos confederados del pa~s, obligándolos al inc~ 

rrir en tales falsedades a hablar en t€rminos que, a no ser por la 

frecuencia con que se han sucedido ciertos hechos, les dejar~an muy 

mal parados, ya que los sucesos de Guadalajara, Morelia y M6xico, 

tuv~eron su origen en la torpeza, tenebrosidad e insolencia de las 

secretas mafias que ustedes componen y que emplean en aseverar e~ 
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sas como estas: que 1a bomba que exp1ot6 en e1 a1tar mayor de ia 

Bas~1ica de Guada1upe Hi~a1go, fue obra nuestra, cuando todo e1 

mundo sabe que signific6 una maniobra dirigida a excitar a1 pueb1o 

creyente y a revivir en e1 coraz6n de 1os fie1es 1a perdida fe. 

Ei pueb1o cat61ico nada debe temer de 1a CGT ya que jamás 

hemos pensado ob1igar1o a que secunde nuestros actos y a que i~ 

conscientemente coopere a 1a divu1gaci6n de nuestros principios rev2 

1ucionarios de transformaci6n socia1. Esa masa, tan bien exp1otada 

y oprimida por e1 capita1ismo y sus a1iados se ha visto en 1a neces~ 

dad de oirnos y de engrosar 1as fi1as sindica1istas que representan 

1a mencionada Confederaci6n, en virtud de que sus necesidades bio16-

gicas y moraies nunca han sido satisfechas por medio de 1a atrasada 

y anacr6ni~a teor~a de que en 1a vida inmaterin1 se a1canzan esos g2 

ces ce1estia1es que 1a imaginer~a c1erica1ista ve. Los Caba11eros dP, 

Co16n y J..a ACJM~ particui·armente, deben saber que e1 prog:reso ·no se 

masacra, que 1as 1uces fi1os6ficas modernas no se apagan, que e1 es-

p~ritu generoso de1 pueb1o productor no se sume en tinieb1as y que 

1a conciencia redentora de hoy no puede aceptar que se 1e sojuzgue 

en tribuna1es de ning~n género; asimismo, que e1 momento presente e~ 

tá muy 1ejos d~ aqué1 en que un jefe de una ig1esia romanista, inco~ 

porándose sobre su mu1a, exc1amaba: "tEspada sa1 de tu vaina, af~1.!:!:. 

te para exterminart" . 

.Ahora bien; como nosotros estimamos que .ios jóvenes que co~ 

ponen esa instituci6n re1igiosa, tienen derecho a sa1ir por 1os fue

ros de su honor, hecho añicos con motivo de 1a irrupción de 1a CGT 
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en e1 edificio que ocupa esa Asociaci6n en una de 1as ca11es de C2, 

rreo Mayor, e1 d~a 1o. de mayo pr6ximo pasado, nosotros, que compre~ 

demos lo horrib1e que d~be ser para un vengador fanatizado por no t~ 

ner a 1a mano a quien con justicia supo defender una situaci6n ca!!. -

t~g~ndo ·ejemplarmente su cobard~a, por acuerdo de tQdos nuestros com 

pañeros de lucha y de idea1es, venimos a ofrecer1es 1a oportunidad 

de que 1a ACJM, recupere su nombre ante 1a opini6n púb1ica y recons

truya su despedazado escudo escogiendo aque11os caminos que 1e acon

seje su buen sentido, a efecto de di1ucidar por 1a v~a más caballero. 

sa, a la vez que viri1, 1a ca6tica situaci6n creada por su innob1e 

actitud para con 1as huestes trabajadoras, que so1amente buscan su 

emancipaci6n y mejoramiento socia1 por los medios más adecuados den

t~c de1 ambiente de 1as ideas avanzadas de 1os tiempos modernos, que· 

son: LUCHA DE CLASES, ACCION DIRECTA. 

Por ú1timo, e1 Consejo Ejecutivo de 1a propia Confederaci6n 

dispuesto siempre a mantener en a1to 1a bandera roja de 1as reivind~ 

caciones proletarias y, por tanto, a contrarrestar 1a propaganda re

tardataria y fanática, ha determinado hacer un 11amamiento a todos 

1os hombre~ de ideas progresistas, a honorab1es 1ibera1es y libres 

pensadores, para que, bajo 1a égida de 1ibertad y de justicia, haga

mos frente, con seguros éxitos y atinados procedimientos a 1os que 

quieren reinsta1ar en p1eno sig1o XX 1os abominab1es "Tribuna1es de 

fé". 

La CGT p1anta su pend6n 1ibertario en 1as cimas de1 honor 

co1ectivo, dispuesto siempre a conservar1o inmune a 1os ataques se~~ 
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pados ayer y arteros hoy de 1os que, a nombre de Cristo Rey, vac~an 

sus pistolas sobre cong1omerados de obreros indefensos. SALUD Y 

COMUNISMO LIBERTARIO. M~xico, D. F., 6 de mayo de 1922 Por e1 Conse-

jo ejecutivo de 1a CGT Car1os Ba11eza, Jos~ G. Escobedo, Ramiro Dopo~ 

to, Rosendo. Salazar, Rafael Escobar y siguen 1as firmas de 1os repre

sentantes de cada sindicato. 103 

Por 1o genera1, la CGT no hace pronunciamientos concretos 

contra 1a Ig1esia, sus 1~neas genera1es de ataque se reve1an en su 

permanente postura contra 1a tri1og~a funesta C1ero, Estado y Capita1. 

La. CGT 1as re1aciona y 1as cuestiona siempre sin separar1as. 

As~ como estos conf1ictos re1igiosos que tienen so1uciones a 

medias o no tienen so1uci6n, 1a CGT atraviesa por muchos otros a 1os 

que debe atender. 

Aiios d~spu~s, durante la guerra cristera no se da una pos~ -

ci6n espec~fica por parte de 1a C.G.T., muy probab1emente porque está 

ocupada en otro tipo de asuntos que 1a 11evan a 1a crisis con grandes 

pasos. 

¿Qu~ ~a pasado con 1a CGT a 1o 1argo de todos estos conf1i~ 

tos? 

Las ramas de importancia naciona1: textiles, ferrocarri1~ -

ros y petro1eros han tenido resu1tados diversos. Cada rama ha tenido 

prqb1emas diferentes. Texti1es, fuerza y vida de 1a CGT no ha parado 

un instante de tener conf1ictos,desde hechos de sangre hasta meras m~ 

103 
A:caiza, op. cit., pp. 89-91 
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nifestaciones de protesta. Sus demandas han sido variadas: sal.a 

rios, l.ogros concretos, jornada de 6 hora;, sol.idaridad, huel.gas de 

apoyo, l.ucha contra l.a CROM. Han sido l.os más activos, l.os más 

aguerridos, l.os más solidarios, l.a imagen cegetista a trav~s de 

el.los ha demostrado fuerza y simpat~a. 

Los ferrocarril.eros han sido dif~cil.es. El. movimiento de 

solidaridad a su hue1ga no ha servido, seguirán como grupo aparte. 

Los petrel.eros han sentido l.a capacidad de organizaci6n ceg.=_ 

tista, han l.uchado fuerte, pero no se ha l.ogrado mas que una integra-

ci6n muy breve. 

La rama· de importancia regional. pilar de combate fue, sin 

duda, Veracruz, donde se dieron fuertes bata1l.as, represiones sa~ 

grientas y huel.gas de gran trascendencia, l.a CGT, hace un papel. ejem-

p1ar. Lucha contra l.as fuerzas po1~ticas que integran el. Estado, coE_ 

tra l.a CROM, contra diversas facciones. 

Lds conflictos l.ocal.es se l.ibran con tranviarios y panad~ -

ros. 

Los tranviarios ,más epop~yicos, sangrient s dif~cil.es, l.ucha 

aguda contra l.a CROM, derrotas y triunfos a medias. 

Los panaderos son confl.ictivos, aqu~ más que nada hay una 

l.ucha contra e~ Partido Comunista, van y vienen de l.a CGT, hay pugnas 

internas. 

Los conf l.ictos varios obl.igan a l.a CGT a estar activa conti-

. ' 
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\\\\ªm@n1:@ ~il"\ ~·oe-1-°l''ler §1.\s prineip1.os L'le acci6n directa, a pronunciarse, 

a tener cierta postura, a estar en contacto con otros funbitos educat~ 

vo, iiterario, etc. 

Finaimente sus confiictos generaies, casi permanentes,ciero-

Estado; 

Contra ia CROM siempre vioientos, antag6nicos, se aparece 

con su poder frenando toda acci6n cegetista, por ias buenas y por 

ias ma.ias, por ia muerte y por ios goipes. 

Contra }.a Igiesia tiene enfrentamientos fuertes, sangrie!!, 

tos tambi~n-

Las iuchas han sido fuertes, contra todo y contra todos. 

La CGT ha Librado junto con sus confiictos,una bataiia de resiste!l 

cía, ha nadado en un mar turbu1ento contra todas 1as corrientes y p~ 

se a eiio, ha saiido victoriosa en muchos casos. 

sus diez primeros años son de una CGT acosada, pero con mu

chos triunfos,io que no 1a hace aparecer derrotada. 
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B. ACCIONES REIVINDICATIVAS 

La CGT logr6 algunas acciones significativas y su corriente 

anarcosindicalista tuvo efectos que repercutieron en la creaci6n de 

alguna;. organizaciones independientes. 

Segün Valadés, los logros más importantes de la General fue 

ron: 

El congreso campesino de Guadalajara 

La jornada de seis horas 

La organizaci6n de los petroleros 

Para el mis"'º Valadés la huelga no ten.fa importancia: au-

mentaban 1os salarios y aumentaban los precios, esos no eran triun 

fos.104 

Precisamente lo que distingue las acciones reivindicativas 
.: 1 

de 1os conflictos donde siempre se plantean demandas y reivindicaci~ 

nes es 1a trascendencia de aquellas más allá de la misma organiz~ 

ci6n. Los conflictos resuelven problemas internos y temporales, 

las acciones reinvindicativas llegan más lejos. 

riones reivindirntivnn ~r la CGT. Sobre la organizaciOn de los p~ 

t , c:-n\pes Jno ya se han visto en otros cap!.tu1os, 1 ',, cron y C.1. COIHJrC~'º 4• .L. 

aqu!. se -considerarán tres acciones más: 

104 
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1. E1 proyecto de 1a escue1a raciona1ista a semejanza de 

1a propuesta por Ferrer Guardia que tiene trascendencia 

en 1os .túnbitos educativos; 

2. La organizaci6n de 1as mujeres 1ibertarias como expr~ 

sienes de 1a voz femenina y radica1 en 1a ~poca de 1os 

veintes y 

3. La jornada de seis horas siguiendo una tendencia que se 

ha p1anteado a nive1 internaciona1. 

1. E1 proyecto de 1a Escue1a raciona1ista. 

Es:Rosendo Sal.azar quien presenta el. proyecto de 1.a Escue1a 

Raciona1istf para que se someta al. estudio del. primer congreso de 1a 

CGT. 

Le 11.ama cls~ porque su fin es "cu1tivar 1as facu1tades f~si

cas, mora1es e inte1.ectua1es de sus educandos, de modo que respondan 

en e1 p1azo más corto a 1os 1.1amados de emancipaci6n de 1a g~an fami-

1ia. obrera, debe, sin embargo, permitir a 1os a1umnos, niños o adu~ -

tos, expresar e~pontáneamente sus pensamientos; conforme a 1os princ~ 

pios de 1ibertarismo más puro". 

Los principios adoptados para 1a enseñanza son: 

unificaci6n de1 sistema esco1ar 

capacitación para el trabajo de uti1idad socia1 
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educaci6n facu1tativa 

"E1 proyecto de insta1aci6n de 1a Escuela racionalista 

es de aque11os que no tienen discusi6n pues aparte de que en el pr2 

grama de la CGT existe una cláusu1a que dice: "10. La CGT y 1as 

federaciones estata1es y loca1es abrirán un centro 1ocal obrero, etc., 

etc. En dicho centro se darán conferencias, m~tines, sesiones de c~~ 

troversia, ateneo·- y demás, con el concurso de los grupos cu1tura1es", 

nos basta saber que todos sois raciona1istas, pues de otro modo no es 

tar~ais en las filas rojas, para esperar que merecerá vuestra ate~ 

ci6n y aun más: vuestro enérgico y decidido impu1so" R. Sa1azar. Ha 

cernos nuestro este proyecto R. Quintero y Jos~ G. Escobedo. 

La escuela racionalista "tiene como fina1idad suprema de 

educaci.6n la conciencia de que la persona1idad humana es 1ibre para 

investigar, analizar y exponer raciona1mente, y como procedimientos p~ 

ra 11egar a la consecuci6n de dicha fina1idad, anica e ina1ienab1e, 

la propia•observaci6n, el propio examen, la propia expresión determi

nante de una voluntad bien dirigida, se estab1ece ~on premeditado cá~ 

culo y apego a la iniciativa privada, en este primer momento de 1a 

transformaci6n de J..a conciencia humana". 

Su pullt:.O de equiJ..íbrío es J..a verdad natural, ar.tisectari.a y 

solidarista. 

Fortn<tr5. cuerpos de conferencistas para difundir sus idea1es 

d 1ib foll etos, hojas y peri6dicos de ca-y pub1·icarti toda clase e ros, 

rácter cultural raciona1ista emancipada. 
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Para ser miembro hay que hacer una soiicitud y pagar una cuo

ta reducida. 

La escueia se dividirá en tres categor~as: primaria (5 

años), secundaria(S años) y profesionai (facuitativa o vocacionai). 

M€todo 

Los conocimientos serán objetivos y subjetivos y ei 

{

bjetivo 

Subjetivo 

{

'°representativo 
directo 

indirecto 

Para garantizar ia eficacia dei m6todo se toman en cuenta 

tres factor~s: ei que aprende, ei que enseña y ia enseñanza, por io 

que ias fo~as de procedimiento son: 

Expositiva: ei maestro expone 

Eur~stica {sic): ei aiurnno dice io que ha entendido despu~s 

de estudiar y observar. 

Socrática: diáiogo, intercambio de ideas e impresiones 

maestro-aiumnos. 

Ei sistema se enseñanza será coiectivo, nunca individuai. 

La enseñanza racionaiista es para contener y desenvoiver en 

su unidad todas ias formas dei ser. 

ei defecto de ia escueia-burguesa. 

Lo individuai es separatista, es 

Abrirá cada 2i de marzo y cerrará 
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e1 21 de diciembre. 

Podrán entrar desde 1os seis años, a secundaria a los 12 y 

a profesional a los 17. 

Las ciases pueden ser en el local o al aire 1ibre, estarán 

a1umnos de ambos sexos, quedan prohibidos los castigos y 1os premios 

o aque11o que exalte el amor propio. 

No se usarán textos burgueses excepto en materias como geo

metr:L.a, aritmética y gramática. 

Las clases que tengan por objeto la emulaci6n de las facult~ 

des mora1es e intelectuales serán confiadas a obreros auténticos, hO!,!l 

bres y mujeres amantes del estudio. 

Las facultades intelectuales deben ser: perceptivas, espec~ 

lativas e investigativas~ 

tivas y afectivas. 

Las facultades mora1es son sensitivas, em~ 

Lns clases dirigidas a las facultades f:L.sicas serán dadas a 

profesores con diploma universitario o sin 61, que tengan afinidad 

con el movimiento de transformaci6n social. Las facu1tades f:L.sicas 

son sensorias, locomotrices y excitantes de ia actividad. 

J\nlt .. 'mente se e:xaminar.'.in todos los a1umnos por una junta de 

miembros de la Federaci6n Local de Trabajadores. 

Los honorarios serán acordados por la Federaci6n Local y to

mados de1 fondo de la cuota de educaci6n a propuesta del comité re~ 
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pect:l.vo. 

Los nombramientos de l.os profesores serán discutidos en 

asnmb1ea .. 

Se registrar§.n l.os datos de cada al.umno y se l.es expedirá. 

t~.n;::. c;5dul.a donde mensual.mente se expresen sus adel.antos nEl. notr.l:-=e 

con c_!Ue se registrará a cada al.umno representará una idea, un princi

pio e una aspiraci6n social.es; o bien, recordará a al.gün genio que 

haya sido ütil. a l.a humanidad l.:i.bertaria, y conforme a ese nombre se

rá citado por sus maestros y condiscípul.os. 

Para correspondencia, el. papel. de l.a Federaci6n Local. de 

Trabajadores con un agregado PRO-verdad en l.a parte superior y Escue

la Racional.ista en l.a inferior de una al.egoría al.usiva. 105 

La Escuel.a Racional.ista ~ogr6 imponerse a ser aceptada en 

diversos l.ugares_ del. país. Se promovi6 a través de l.a Liga de Mae.2_ 

tros ~acional.istas quienes hacen l.a siguiente decl.aración: 

A l.a transformación econ6m:i.ca viene l.a transformación educa-

tíva, l.a escuel.a actual. no responde a l.as ex:l.gencias social.es de l.a 

época ni a l.as ül.timas concl.usiones científicas. "La escuel.a racion!!_ 

lista forma a l.os hombres l.ibres y fuertes, cuyas energí'as no -serán 

e:>:pl.otadas y sí encauzadas para obtener en benefic:i.o de l.a comunidad, 

con mínimo esfuerzo, mayor producci6n, s:i.n amos y dentro de una patria 

sin fronteras".l.OG 

Han aceptado l.a escuel.a racional.ista: 

105 s~iazar, Proyecto de puntos de partida, constitución y funcionamiento de 1a 
Escue1a Raciona1ista que será sometido a1 estudio de1 Primer congreso Naciona1 

de J.a CGT, .México, /s. e/, 1 921 , todo el. fol.l.eto, AJV 
106 - -

carta, Liga de maestros raciona1istas a sindicato de E1 Pa1acio de Hierro, Mé
x~co, D. F., 10 de octubre de 1924, AJV. 
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CROM 

CGT 

Federación de obreros de Progreso 

Partido Socia1ista de1 Sureste 

Partido Laborista Mexicano 

Partido Comunista Mexicano 

Agrupaciones obreras de Veracruz 

Agrupaciones obreras de Tarnpico 

Tercer congreso naciona1 de Maestros (Guada1ajara, Ja1. 1921) 

Co~stituci6n de1 Estado de Yucatán 

coAstitUción del Estado de Veracruz 1 º7 

2. Mujeres Libertarias 

También 1as mujeres se ven inf1uidas por 1as ideas anarc~ -

sindica1istas. A ta1 grado que se crea 1a UNION DE MUJERES LIBERT~ -

RIAS que tiene Su primera sesi6n e1 24 de ju1io de 1922. E1 prop6si-

to es netamente cu1tura1, conferencias especia1es y de.car~cter gene-

ra1 que contribuyan a que 1a mujer se forme su propio criterio para 

que juzgue y actae con toda conciencia en 1as 1uchas de 1a vida. Se 

propone formar también 1a bib1ioteca de 1a mujer y organizar veladas 

J.i terario-I!iusica1es. su consigna es tPor su 1ibertad, por 1a fe1ici-

107 
Ib- Dato corroborado por Meyer en La Cristiada, T. I. p. 362; dice que 1a 
aac;ptó Yucatán en 1922 con carri11o Puerto, Tabasco en 1925 con Garrido Can~ 
bai y Veracruz en 1932 con Ada1berto Tejeda. 
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dad de sus hijos, la mujer debe ilustrarse, educarse y 1uchar1. 1 º 8 

3. La jornada de seis horas 

La AIT tom6 en su segundo congreso e1 acuerdo de luchar por 

' 1a jornada de seis horas, acuerdo ratificado por el V congreso de 

la CGT. 

Dada la enorme cantidad de desocupados, para arrancar más 

ventajas a i~ burgues~a y mantener a obreros y patrones en desequ~ 

librio para que se produzca la Revoluci6n enancipadora, se convoca 

a prepar=la Huelga general én MAxico para el mes de febrero de 

1926. 109 

Santillánpreocupado por la determinación tornada dice que 

aun cuando no tiene muchas noticias de 1a situación, recomienda que 

no se lancen a ella porque ser~a el pretexto del gobierno para ac~ -

barios. L~ pide que se postergue con el fin de internacionalizarla 

en AmArica con el apoyo de Argentina, Chile, Perú y parte de Brasil 

y Uruguay. Lo que es posible pero se necesita tiempo. 11º 
Para el mes de febrero ya varias organizaciones están prep~ 

randa la huelga general, como es el caso de la Cámara del Trabajo 

que: 

Anuncia la huelga general que prepara la. CGT para el d~a 22 

para cumplir con el acuerdo del So. congreso de luchar por 

ioe L1amamiento a 1as mujeres sin distinguir aqrupaciones, Méxi~o, 1922, 4 pianas. 

109 AJV-
Cir~u1ar B-4• CGT a 1os qrernios y aqrupaciones adheridas, México, D. F., 18 de 
septiembre de 1925, AJV. 

110 carta, Santi11án a Valadés, Berlín, 12 de enero de 1926, AJV. 
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1a jornada de 1as seis horas. Dice que solamente en la ca 

pital hay 145 000 obreros sin trabajo. Invita a 1a huelga 

y a 1a solidaridad con los hermanos de miseria a través de 

luchar por las seis horas. 111 

El día anunciado para la huelga general, cinco mil obreros 

de la CGT recorren la capital de la república pidiendo la jornada de 

seis horas. Un paro de 24 horas es la primera medida para resolver 

1a situación de los sin trabajo. Se celebra el V aniversario de 

la CGT. El periódico Nuestra Palabra es repartido profusamente. 

Un orador dice: "No es el deseo de aligerar la carga del 

trabajo que estarnos soportando, sino el deseo de que nuestros comp!:_ 

ñeros puedap tener la oportunidad para trabajar, lo que nos obliga 

a pedir ia ~isminuci6n de la jornada, a fin de que se aumente en 

1as fábricas el número de jornadas". 112 

4. Niños.anarquistas 

Los niños también se contagiaron del ideal 1ibertario e in-

tegraron una agrupación infantil: Grupo infantil anarquista, Fra~ 

cisco Ferrar Guardia con sede en Calle Cosío #15 Aguasca1ientes. 

Doce niños fueron los fundadores y su propósito era: 

"estudiar y orie~tarnos en el más elevado idea1 que a (sic) 

concebido el pensamiento humano y hacer cuanto sea posib1e 

111 Manifiesto, cámara de1 Trabajo a 1os obreros y campesinos, febrero de 1926, 
r.JV. 

112 saiazar, Historia de ••• , p. 222 
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porque sean conocidas esas sublimes ideas de libert~d, cie~ 

cia y progreso por todos los hombres y a fin de que la an 

siada justicia y la verdad imperen en el mundo" 113 

Solicitan folletos y ayuda moral y material. 

Saludan a los "softadores que luchan por la anarqu~a". 

Secretaria: Aurora Guerrero 

Pro secretaria: Mar~a Vital 

Tesorera: Rosa Guerrero. 114 

113 Circular, Grupo infantil anarquista a los amantes del ideal libertario, Agua!!. 
ca1ientes, octubre 21 de 1931, AJV. 

114 .!E:_ 
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CONCLUSIONES 

Las doctrinas po1~ticas que tienen su base en ia ciase trab~ 

jadora aparecen en M~xico por la segunda mitad del siglo XIX: 

cia1ismo ut6pico y e1 anarquismo. 

el so-

El socialismo cient~fico resulta prácticamente desconocido 

en nuestro pa~s hasta la primera década de nuestro siglo. Por un ia-

do 1a 1legada de anarquistas y por otro las barreras del idioma y la 

distancia dificultaron el conocimiento de esta corriente. 

De."ah~ que el anarquismo primero y el anarcosindicalismo de~ 

pu~s tengan, auge. Es a principios del siglo XX, junto con la apar~ -

ci6n de los sindicatos que surge el anarcosindica1ismo como una cent~ 

nuidad de los an~ecedentes ideo-anteriores. 

Entre 191~ y 1920 se da el tránsito de 1a acci6n directa a 

ia acci6n múltiple con inf1uencia del socialismo obrero espafiol .y 

de1 1aborismo británico. Surge as~ 1a distincí6n entre sindicatos y 

partidos persofinicada en 1a relaci6n CROM-PLM. En medio de este ca~ 

f1icto nace la CGT y todo el periodo que va de 1921 a 1931 -es de 

cir, sus diez primeros afies- se caracteriza por el enfrentamiento en 

tre 1as concepciones anarcosindicalistas de1 cegetismo (acci6n dire~ 

ta) y 1as concepciones socia1-reformistas de la acci6n múltip1e. 

sultado de una CGT contra la CROM-PLM. 

Re-
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J:I • 

La acci6n sindical reconocida por el Estado desde 1917 está 

avanzando hacia su legitimizaci6n definitiva que consigue en 1931. 

Es aqu:i: donde el Estado se convierte en 6rgano regulador 

del conflicto obrero-patronal por medio de sus organismos de Cene~ 

liaci6n y Arbitraje. 

La legitimizaci6n y el reconocimiento del sindicalismo anula 

de por s:!: las tácticas de acci6n directa de ah:!: que 1a CGT y su co~ -

cepci6n ideo16gica misma mantengan una oposici6n constante ante esta 

regu1aci6n. 

No es as:!:, sin embargo, con la CROM-PLM las que están de 

acuerdo absoluto y aun pugnan por la 1egis1aci6n y su reg1amentaci6n. 

Ambos protagonistas se vuelven actores centrales en medio 

de esta polémica •. 

Obviamen~e, €sta finaliza con la modernizaci6n del Estado ca 

pitalista y co~ e1 establecimiento de su papel regulador en los terre 

nos econ6mico y sºocia1. 

:r:r:r. 

La CGT se sustenta, como se mencion6 antes, en la ideolog:!:a 

anarcosindica1ista de postura radical de oposici6n al colaboracionis-
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mo y que 1ogra arraigo y simpat~a entre 1os recién creados sindicatos 

en nuestro país de 1918 a 1921. Su penetraci6n en sindicatos de i~ 

portancia naci.ona1 y regiona1 es fundamenta1 en 1a época, principa.!_ 

mente por lo que respecta a la 6ptica de 1os textiles del Valle de M~ 

xico. 

A1gunos sindicatos independientes y otros combativos por 

tradici6n ven en 1a CGT un recurso fundamenta1 de integraci6n 1aboral 

y se integran a e11a. Aunque sus miembros no alcanzan un m~nimo de 

1a espectacularidad de los afiliados a la CROM, 1a CGT logra un buen 

nGmero de obreros cuya va1idez radica en que la mayor parte son miem-

broa activos. 

Su. actividad ideo16gica es intensa aunque sus acciones 11ev~ 

das a 1a práctica normalmente hacen que se conviertan en pequeñas sol~ 
• 

cienes o pa1iativos momentáneos. 

Y es que 1a CGT aparece cuando e1 sindica1ismo es reconocido 

por e1 Estado y e~to entra en contradicci6n con todas .sus posibi1id~ -

des de acci6n. • 

su 1ucha permanente, por otro lado, contra 1a poderosa CROM

PLM, la cua1 obstaculiza y frena todas las acciones cegetistas, logra 

me11ar en su fuerza de manera considerable. 

Además de todo esto, la CGT vive conflictos constantes que 

1a tienen en permanente 'alerta y zozobra contra las corrientes comuni!:_ 

tas, re1igiosas, independientes y de facciones políticas (grupos y pa.=:_ 

tidos po1~ticos). 
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Todo eiio penetra hasta su interior mismo y corroe a aigunos 

de sus miembros. La crisis interna de carácter ideoi6gico y con c~ -

riz de pieito casero empieza a prepararse desde su misma ~poca de au-

ge en 1926, se desata en 1928 y s~r~ definitiva para 1931 donde ia 

CGT dará e1 gran sa1to que 1a transforma <le anarcosindica1ista - com-

bativa- a coiaboracionista --conformista-:-. En este año, entonces, 1a 

CGT abandona tota1mente sus concepciones anteriores y parte de una 

nueva orientaci6n ideo16gica. 

Sin 1ugar a dudas una postura mtis cómoda y enmarcada dentro 

de los limites de control de1 Estado. 

Es c1aro e1 pensamiento de sus 1~deres actuales: "ya no se 

puede ~ivir sin 1ey, sin Patria y sin mandato". Entonces ¿quiénes 

son 1os ciaudicantes de 1931: quienes dejaron una CGT desgastada, o 

quienes se aiiaron con e1 gobierno matando todo ei esp!ritu anarcosi~ 

dica1ista de una CGT que por diez años combati6 duramente contra la 

tri1og~a funesta del ciero, capita1 y gobierno/ 

IV. 

Sin duda aiguna, ia CGT tuvo reaiizacíones interesantes e 

importantes. Sí intentamos un balance podr~amos tocar los siguientes 

aspectos: 

Destacan sobre manera sus reiaciones internacionaies. Ei 

anarcosindica1ismo es al fin universa1ista, su intensa corresponde~ 



601 

cia con diversos pa:!ses con organizaciones de f i1iación anarcosindic!!_ 

1ista, su empeño en organizar sindicatos en Centro América pese a1 r~ 

cortad:!simo presupuesto que ten:!a para s:! misma. Su co1aboraci6n con 

.!.~ :E'OP.1'. ~gent:!.na y su contacto con ::i::·:!deres y teóricos anarquistas de 

1a época. 

Otro de sus 1ogros interesantes fue promover 1a educación r!!_ 

ciona1ista -creada por Francisco Ferrer Guardia- que fructificó en 

muchos maestroa a nive1 naciona1 y tuvo simpat:!as entre diversas erg!!_ 

nizaciones. Se puso en práctica en a1gunos 1ugares de 1a Repúb1ica-

1a CGT. 

La organización de mujeres 1ibertarias fue inspiración de 

Tornar una actitud anarcosindica1ista en 1os aEos veintes, P!!. 

ra una mujer era sumamente arriesgado,.pero demostraba un gran avance 

de criterio y de pensamiento. 

De importancia definitiva también 1o es e1 esfuerzo hecho 

por 1a CGT en pro de 1a organización campesina, promovida primero de~ 

de sus congresos genera1es y después por medio de1 Congreso Campesino 

de Guada1ajara. Desafortunadamente no se 1ogra una cqnso1idación 

trascendente dada 1a dispersión de 1a fuerza campesina. 

Aunque 1os hechos mencionados son fundamenta1es desde e1 p~ 

to de vista doctrina1-ideo1ógico, son, en contraste, terrib1eroente dé-

biles en sus aspectos organizativos y prácticos. Esto es muy cLaro 

en 1as conciusiones de sus congresos donde aparecen iniciativas e 

ideas muy avanzadas para la época y en 1a práctica y lucha cotidiana 

estos idea1es no crista1izan definitivamente. 
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Pese a1 pobre ba1ance, 1a CGT tiene una importancia mucho m~ 

su existencia misma. 

Por sus características propias se constituye en foco de ag,!. 

taci6n y concientizaci6n permanente. Esto 1a vue1ve importante. 

Parad6jicamente su va1or reside en e1 terreno de 1a ideo1~ 

gía y 1a po1ítica. 

sus miembros est~n ahí porque creen en e11a, van por mi1it<l!!_ 

cia po1ítica que en 1a CGT tiene 1a etiqueta de apo1iticismo. Y van 

por su ideo1ogía, por 1o que 1es da 1a organizaci6n en cuanto a una 

perspectiva de1 mundo, norma la vida del trabajador, ofrece una do~ 

trina y una ética para conducirse. 

La CGT integra a una serie de fuerzas por su rechazo a1 cap,!. 

ta1ismo, a1 Estado, aunque en el fondo siga una afirmaci6n pequefio

burguesa, a pesar de que reposa en e1 proletariado textil. 

Por otra parte la CGT se vuelve importante también para 1os 

políticos quienes siempre 1a toman en cuenta para enfrentarla a 1a 

CROM, para atraérsela como fuerza de oposici6n para buscar un apoyo: 

1a General se vuelve una esfera de acci6n política. 

Vista a distancia, la CGT encuentra su espacio de f1orec,!_ -

miento en un momento coyuntura1. Se ha dado la represi6n porfirista 

y se prepara la formaci6n de1 Estado moderno. Aparece, en palabras 

del Mtro. Juan Felipe Lea1, como 1os ültimos ecos decimon6nicos de 

un periodo, de1 sig1o XIX, aunque como movimiento socia1 es muy real. 
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La CGT tiene cabida en este periodo de tránsito de1 sistema 

de caudi11os a1 régimen.de 1as instituciones cuando e1 nuevo Estado 

se conso1ida y se regu1a. 

Sin embargo, 1a CGT no puede dejarse de estudiar para ente~ 

der con· precisi6n e1 movimiento 1abora1 de 1921 a 1931. 
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.APENDJ:CES 
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.APENDJ:CE No. 1 

PUBLICACIONES ANARQUISTAS Y SOCIALISTAS DEL SIGLO XX 

ACCJ:ON, 

ACRACIA, 

Hoja. Organo de la .Confederaci6n Obrera de1 Esta-

do Regi6n Mexicana, Casa del Obrero; Chihuahua, 

Chih., ju1io 27 de 1924. 

Quincenal socio16gico, Cd. Juárez; Chih., 1o. de 

enero de 1918 (s61o sa1i6 hasta e1 n11Inero 6). 

ACCJ:ON CONSCIENTE, Peri6~ico anarquista, Monterrey, Nuevo Le6n, 4 nd

meros de1 lo. al 28 de enero de 1918. 

ACCJ:ON LIBERTARIA, Quincenal, La Habana, Cuba, abril de 1924. 

AGRICULTOR, EL, 

ALBA, 

ALBA ANARQUICA, 

ALMA OBRERA, 

Organo anarquista campesino, dir. Eugenio Lacunza, 

San Agust~n, FCS Argentina. 

Juan D~az Ram~rez, dir., Monterrey, Nuevo Le6n. 

Peri6dico de propaganda libertaria, Monterrey, 

Nllav<.., :r,.,.t\n, ~lvl :l1. º" Roptiembre de 1924 a febrero 

de 1925. 

Mensual de propaganda sindicalista, desde e1 #2 

1 .! 

/ 
.1 
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ARIETE, 

AZOTE, EL, 

BATALLA, LA, 

CALDERERO, EL, 

CGT, 
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Organo de1 grupo sindica1ista A1ma Obrera de Zaca~ 

tecas, Dir. Luciano Ve1asco, Zacatecas, Zac., 1o. 

de junio de 1924 a1 1o. de marzo de 1925. 

E1 nGmero 1 hab~a aparecido e1 26 de mayo de 1923. 

Quincena1 de propaganda sindica1ista. 

sindicato de Panaderos de Zacatecas. 

Organo de1 

Secci15n de . 
1a CGT, Zacatecas, Zac., 26 de mayo de 1923. Sa1.!_ 

da irregu1ar. Después e1 segundo n11mero aparece 

editado por e1 grupo A1ma Obrera. 

Revista, 20 de octubre de 1925. Parece que sl51o 

sa1ieron siete nGmeros. 

Semanario de combate. Organo de1 Comité pro huei-

ga de1 Sindicato de Inqui1inoa, Monterrey, Nuevo 

Le15n, marzo de 1924. 

Peril5dico anarquista de 1os trabajadores anarqui~ 

tas. Sabatino ¿1926 15 1928? 

México, 1927 

Bo1et~n diario de 1a hue1ga, México, D. F., enero 

31 9-e 1923. 
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COMUNA, LA, Peri6dico misemana1 dedicado a 1a defensa de 1os 
. . 

pr·incipios radica1es y 6rgano oficia1 de1 pro1et!!, 

rismo en M~xico, 20 números, 28 de junio de 1874 

a1 20 de septiembre de 1874. 

COMUNA MEXICANA, LA, Es e1 peri6dico La comuna con cambio de orient!!, 

ci6n hacia e1 reformi.amo. Sa1en 28 nthneros, de1 

24 de septiembre de 1874 a1 24 de enero de 1875. 

CONVENCJ:ON RADICAL, LA, Semanario. Organo de 1a sociedad'de1 mismo 

nombre y de 1as ciases obreras de toda 1a Rep~ 

b1ica. Se pub1ic6 18 años desde mayo de 1886. 

Tendencia socia1ista reformista. 

DESHEREDADO;,. EL; Semanario dedicado a 1a defensa obrera. 

EMl\NCIPACION OBRERA, Quincena1, dos números, del lo. y 15 de mayo de 

1914, M~xico, D. F. Sindicato anarquista 6rgano 

de la Confederaci6n Genera1 Obrera Mexicana. Se 
... ·,-, 

pubic6 hasta e1 número 8. 

GALE'S, Linn A. Ga1e. Ed~tor and pub1~sh~~- Ml'ixico City, 

mensual.. GLiginall.y r ... ub!..is~eC.. :-n "!~ew York re~ 

ved to Mexico in 1.918. Circu1atcs in a1.1. cou~ 

tries. 
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GERMINAL, 

GERMINAL, 

GERMINAL, 

GRITO ROJO, 
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Organo de ia CGT peri6dico anarquista, 8 p1anas, 

M~xico, D. F., 17 de mayo de 1925. 

Peri6dico 1ibertario dir., Isaura Ga1v~n, 20 núm~ 

ros, de1 2 de ju1io a1 8 de noviembre de 1927, 

Tampico, Tamau1ipas. 

Quincena1 de propaganda Organo dei Grupo cu1tura 

obrera 1o. de mayo, 8 números do1 18 de diciembre 

de 1923 a1 1o. de abri1 de 1924. 

Semanario León, Guanajuato, 5 números a partir de1 

15 de septiembre de 19.15. 

Quincena1. Organo de1 Grupo Cu1tura1 Racionai. 

Dos n1ímeros 10. y 15 de abrii de 1918, Aguasca1ie!!., 

tes, Ags. 

HIJO DEL TRABAJO, EL, Peri6dico destinado a ia defensa de 1a ciase 

obrera y propagandista de 1as doctrinas socia1i.:!_ -

tas en M€xico. Junio de 1876 ai 28 de diciembre 

de 1884. Obrerista hasta e1 nfunero 12 correspo!!.. 

diente a1 9 de ju1io de 1876, tuvo una marcada in

fiuencia antiautoritaria; pero desde entonces cay6 en 

manos de 1os hombres que editaban E1 sociaiista. 

Indispensabie para 1a consu1ta de1 movimiento anaE_ 
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HOJA REBELDIA, 
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quista de aquellos tiempos. La co1ecci6n compl~ 

ta se encuentra en la Biblioteca Pública de Guad~ 

lajara. 

No. 2 edj_tadas por La Protesta de Buenos Aires. 

Organo del Grupo anarquista Afinidad. 

Diciembre 19 de 1925, Tampico Tamps. 

un número. 

"No regi_!!. -

trada en ninguna administraci6n. Sa1e indetermin~. 

damente. Se reparte gratis y se sostiéne por so1~ 

daridad. "Su objetivo: hacer 1uz en 1as me~ -

tes entenebrecidas por la ignorancia y e1 terror". 

HORIZONTE LIBERTARIO, Sup1emento a cargo de1 Grupo Cu1tura1 Raci~ 

na1. 29 números, de1 10. de agosto de 1922 a1 12 

HUELGA, LA, 

de diciembre de 1924. Aguasca1ientes, Ags. (A 

partir de1 número 23, correspondiente al 12 de j~ 

nio de 1924 aparece como Alma de Carpinteros y Si-

milares. La revista del mismo nombre y el peri6d~ 

ca siguen apareciendo) • 

Peri6dico destinado a defender 1os derechos del d~ 

bil contra el fuerte. Doce números, del 15 de 

agosto a1 28 de octubre de 1875. Dedicado esp~ 

cialmente a la defensa de la huelga indispensable·· 

para la consulta sobre el movimiento anarquista en 



HUMANIDAD, LA, 

HUMANIDAD, 

IDEAS Y ACCION, 

61.0 

M~xico. Ocho nGmeros se encuentran en 1a Bib1iot~ 

ca Nacional.. 

Revista de1 pro1etariado rebe1de. M~xico, D. F. 

Ocho nG.meros, 15 de diciembre de 1922 a septiembre 

de 1.923. 

Semanario anarquista, Administraci6n Rafael. Ga~ 

c:r.a. 26 de enero al. 30 de ju1io de 1924. M~xico ·• 

D. F. 1.7 nG.meros. 

Organo 'del. grupo Ideas y acci6n. Responsab1e J~ 

l.io Quintero. Níimero, 1, enero de 1933. M~xico, 

D. F. 

ºINTERNACIONAL, LA, Semanario. Nuestro programa l.a anarquía social., l.a 

abo1ici6n de todos 1os gobiernos y .l.a revo1uci6n 

LABORANDO, 

social.. F. Za1acosta, 14 nG.meros. M~xico, D. F., 

1.4 de ju1io a 6 de octubre de 1878. 

que haya continuado. 

Es probabl.e 

Periódico 1ibertario, Pachuca Hidal.go, 13 de oct~ 

bre de 1917. Parece que se pub1icaron varios n1lm~ 

ros antes de esta fecha. 

LABORISTA MOVADO (Redo undo) , Organo anarquista de Jap6n, Ed. Rodo 



LIBERTAD, , 

iLUCHAi, . 

LUCHA CONTINUA, 

¡LUZ¡, 

¡LUZi, 

LUZ Y VIDA, 

J!.tAS ALLA, 

MUNDO, EL, 
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Undo, s.·A., Katamachi, Hongo, Tokio, 1o. de febr~ 

ro de 1925, Vo1. V. No. 8 Escrito eri Esperanto. 

México, .. 1925 

Semanario 1ibertario, 11 de enero de 1913, M~xico 

D. F. Parece que se pub1ic6 hasta febrero. 

Semanario, 15 n1lmeros, septiembre a diciembre de 

1925. Orizaba, Veracruz, sindica1ista anarquista.. 

Semanario 1ibertario, 9 n1'.imeros, 1 7 de ju1io a J.O 

de septiembre de 1912, México, D. F. 

Semanario 1ibertario, 87 números, 13 de junio de 

1917 a 1o. de mayo de 1920. México, D. F. 

Hoja libertaria de propaganda socio16gica, 26 nilln~ 

ros, dir. Jacinto Huitr6n, 17 de agosto de 1921 a 

17 de abri1 de 1924. México, D. F. 

Organo anarquista, semanario, ocho páginas, febre-

ro de 1925. México, D. F., cinco centavos. 

Diario vespertino de política e informaci6n, M~ -

tín Luis Guzmán, México, D.F., 7 de julio de l.922, 

Tomo I * 100 
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"N:C D:COS, N:C ~!O", Pa1ad:r.n de 1os l.ibertarios¡ dir. A. Guerrero, 

N:CNO L:CBRE, EL, 

NUESTROS :CDEALES. 

NUESTRA PALABRA, 

NUESTRA PALABRA, 

PAZ, LA, 

Aguascal.ientes, Ags., marzo de 1926. Aparece des-

de e1 10 de enero "con importantes art3'.cul.os de 

propaganda social. contra e1 el.ero, el. gobierno y 

e1 capital.ismo". 

Revista mensual. de1 Grupo Humanidad. José c. Val.a

d~s redacci6n. Un nfunero. Vol.. 1 No. 1, septiem

bre 1923. Val.e 2 centavos, 14 p. México, D. F. 

Organo de la C.GT 

Organo de l.a Federaci6n de obreros y empl.eados de 

l.a c:r.a. de Tranv:r.as. México, D. F. 6 de septi~ 

bre de 1923. No. V 

Semanario, 63 nl'.iineros. Ed. Pedro Carcaño. Del. 28 

de junio de 1923 al. 11 de octubre de 1925. México 

D. F. 6 p. ContinGa en 1926. A partir del. No. 33 

aparece corno 6rgano de l.a CGT. 

Peri6dico rebel.de que combate e1 derecho de propi~ 

dad. Chil.pancingo, Gro. Afio 1 i 13, 17 de marzo 

de 1873. Unico na.mero que se conoce, 4 p. Fuerte 

antiautoritarismo no se sabe qui~n vivi6 ah:r., fue 

cuna de1 l.iberal.ismo pero ah:[. hubo un anarquista 

aunque no se dice quién. 
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.PEQ'OE~O GRANDE,EL, Peri6dico 1ibertario, 47 nfuneros. 30 de enero de 

1919 ai 13 de agosto de 1922. Ceci1ia, Tamps. 

PERSEGUJ:DO, EL, Buenos Aires, Argentina, peri6dico anarquista de1 

18 de mayo de 1890 a1 31 de enero de 1897. 

PLEBE, LA, Organo de1 P. C. M. México, D. F. agosto de 1922,·, 

PRODUCTOR CONSCIENTE, EL, Pub1icaci6n anarquista La Habana, Cuba. 

PROTESTA, LA, 

REBELt:iE / EL, 

Pub1icaci6n anarquista, casi11a 1181, Lima, Perú. 

vocero libertario, 76 nfuneros de1 31 de ju1io de 

1922 al 27 de diciembre de 1925, Orizaba, Ver. Con 

tinu6 en 1926 como 6rgano de1 Sindicato de Inquil~ 

nos • Siempre de tendencia anarquista. 

.;;. 1 
REFORMA SOCJ:AL, LA, Semanario, 2 nfuneros, 5 a1 12 de febrero de 

.. 1880. México, J:nfluencia de la J:nternaciona1. 

REFORMA SOCIAL, LA, 

Se 1e hizo aparecer con el posible objeto de fome~ 

tar 1a insurrecci6n que se preparaba en la Sierra 

Gorda. 

Revista mensual, 1885, ed. por Andrés D~az M~ 

1ia~ quien fue socia1ista autoritario y e1 gobierno 

1e encarg6 la direcci6n de1 peri6dico la Convención 

Radical, peri6dico del Estado, que a través de una 

¡¡ 
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convenci6n radica1 obrera hizo 1a conversi6n de 

1as sociedades de resistencia a sociedades m.!:!_ 

tua1istas y cooperativas. 

Semanario 1ibera1. Ed. y prop. Modesto D~az, 

Los Ange1ea, cai., ju1io 27 de 1907. 

REVOLUCXON SOCIAL, LA, Semanario, Pueb1a, Pue. 2 n1imeros, diciembre 

1878 2a. época en México como 6rgano de1 Partido 

Socia1ista Mexicano, 6 ndmeros de1 11 de dicie~ 

bre de 1879 a1 21 de enero de 1880 (en ia Bib1i~ 

teca Naciona1). 

REVOLUCXON SOCIAL, 

RUSIA TRAGICA, 

SAGXTARXO, 

SOCXALXSTA, EL, 

Diario, 6rgano de1 Comité Revo1ucionario de 1a 

Casa de1 Obrero Mundia1. 10 ntlmeros, de1 25 de 

febrero a1 6 de marzo de 1915. 

Por 1a revo1uci6n aocia1 y contra sus exp1otad2 

res embusteros, se reparte y sostiene por so1i

daridad. Jacinto Huitr6n. México, D. F., 21 de· 

marzo de 1925, No. 4 

Mensua1 socio16gico, septiembre de 1922 a dici~ 

bre de 1925. Vi11a Ceci1ia, Tamps. Irregu1ari

dad en nfuneros y años. 

Semanario defensor de 1a ciase obrera 9 de ju1io 



, r.:. 

SOLJ:DARJ:D.AD, 

THE J:NSATSU-KO RENGO, 

TJ:ERRA LJ:BRE, 

~ ..... 

TJ:NTA ROJA, 

TRABAJO, 

615 

de 1871 a diciembre e 1889. México, D. F. No 

era anarquista pero ten~a carácter revo1uciona-

rio. Su 1a. época fue hasta a1 10. de enero 

de 1872. 

E1 peri6dico de 1os Trabajadores, 6rgano de 1a 

J:. w. w. E. U. 

Cit. pos.A1ma Obr•ra "de venta en la redacci6n 

de este quincena1". 

Nishimarucho 19; 

Koishukawa, Tokio; 

Junio, 1924, 

periódico anarquista. 

Organo de la Confederación Social Campesina "DE. 

mingo Arenas" CGT, 7 números de diciembre de 

1922 a abri1 de 1923. México, D. F. (irreg:!!_ 

1ar) • 

Semanario, México, 1914. 

Mensual 1ibertario, Adm6n José Gonzá1ez. M6xico 

D. F., 22 de agosto de 1931 No. 1. En 1933 (ago.!!.. 

to aparece como editado por e1 Centro Raciona1i.!!. 

ta Tierra y Libertad y como responsab1e J. Hu.:!:_ 

trón. 



TRABAJO, 

TRIBUJA ROJA, 

TRJ:BUNA ROJA 

VOLUNTAD, 

VJ:DA LJ:BRE, 

VERBO ROJO, 

VERBO ROJO, 

616 

Mensual., 6rgano del. Centro Racional.ista Tierra 

y Libertad, Jacinto Huitr6n. No. 1. agosto 

de 1933 

Peri6dico l.ibertario, número 1 agosto de 1917 

Tarnpico, Tamps., parece que se pub1ic6 hasta 

el. No. 4 

Peri6dico anarquista, un nfunero, jul.io de 1923, 

San Luis Potas~, s. L.P. 

Mensual., editado por el. Centro Racional.ista Tie

rra y Libertad. M~xico, D. F. abril. 20 de 1936. 

Semanario l.ibertari~ 1 nfunero, 1o. de abril. de 

1918. Tampico, Tarnps. Parece que se publ.ic~ -

ron 4 nG.meros. 

Organo de ia Cámara del. Trabajo, once nOrneros 

21 de septiembre de 1924 al. 15 de febrero de 

1925¡ Guadal.ajara, Ja1isco, sindical.ista ana.=:_ 

quista. 

Organo de 1a Cámara de1 Trabajo. ReponsabJ..e 

v. Hern.:S.ndez. 

de 1924-1925. 

Tomo 1, Guadal.ajara 5 de octubre 

No. 5 a1 9. 
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Quincena1, 6rgano de1 Centro Sindica1ista Libe~ 

tario, ocho ntlrneros, 'de1 13 de octubre de 1922 

a1 20 de agosto de 1923. M~xico, D. F. Dir. 

Luis Araiza, sindica1ista anarquista. 

Fundado e1 13 de octubre de 1922. Peri6dico 

quincena1 6rgano de 1a CGT. Editor: Secret~ 

riado Confedera1. Admon, Enrique Range1, 2a.· 

~poca Mayo 1o. de 1927 No. 1. 4 pág. 
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APENDJ:CE No. 2 

RELACJ:ON DE ALGUNOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA CGT* 

J:nforme a1 Secretariado confedera1 a1 140. Congreso desde 1923-1925 

(33 fojas). 

Bases de1a CGT aprobadas en e1 tercer congreso (diciembre de 1923) 

3 fojas. 

Informe de 1~ CGT a 1a AIT sobre e1 Tercer Congreso (diciembre de 

1923) 3 foj~s. 

Hue1ga ferrocarri1era,circu1ar de 1a CGT (marzo de 1921) 

Hue1ga te1ef6níca Ericcson,circu1ar de 1a CGT (marzo de 1921) 

Hue1ga fábrica·santa Rita, circular de 1a Federaci6n Loca1 de 1a 

CGT (junio de 1921) . 

Consejo Ejecutivo CGT. Asamblea de destituci6n, circu1ar (mayo de 

l.92.2.) • 

Congreso I de :ta CGT, circular de :ta Cámara de:t Trabajo de Zacate-

cna {julio do 1.921.) • 

congreso de1 Ramo de :ta A1imentaci6n de :ta CGT en Veracruz (febr~ 

ro de 1926) • 

catá.1ogo encontrado en e1 Archivo de José Va1adés, manuscrito y sin fecha, se 12. 
ea1izaron só1o dos documentOs de todos los mencionados 
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Consejo Ejecutivo de la CGT, circular de la Federaci6n Local para 

reforzarlo (julio de 1922). 

Huelga ferrocarrilera, circular de la CGT (marzo de 1921) 

Ferrer Guardia, Velada en mernoria,de la CGT (septiembre de 1921) 

Informe al sindicato de panaderos de Mazatlán al tercer congreso 

de 1a CGT (diciembre de 1923) • 

Reorganizaci6n de la CGT con motivo de las deportaciones, Carta 

de San Vice~te~ Searnan, (junio de 1921). 

. . -~ ~ 

Expulsiones de la c. G. T. Acuerdo de la Federaci6n Local (junio de 

1922) ·• 

·Boycot a la prensa capitalina de la Ciudad de M~xico, circular de 

la CGTf(~gosto de 1922). 

Paro, en Atlixco, Pue., circular de la CGT (diciembre de 1921). 

Congreso II de la CGT actas de las sesiones (28 fojas) noviembre 

da l.92:.!. 

Bases de la CGT aprobadas en el primer congreso nacional septi~ 

bre de 1921 (8 fojas). 
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Cordero Farrei. Tres documentos dirigidos a varios y que fueron 

motivo de su expu1saci6n de 1a CGT (mayo de 1924). 

Informe ·de1 primer congreso Naciona1 de 1a CGT septiembre de 1921 

(29 fojas} • 

Informe de1 Secretariado de 1a CGT a1 segundo congreso de 1a AIT 

(febrero de 1925). 

Invitaci6n·a 1a ve1ada de1 1o. de mayo de 1a CGT (mayo de 1923) 

Zapateros. Invitaci6n de 1a CGT para 1a organizaci6n de este gr~ 

mio (rna~o de 1926) • 

Invitaci6n de1 Sindicato de Te1€fonos Ericcson a su VI aniversario 

(junio de 1926). 

De1egado a1 20. congreso de 1a AIT de 1a CGT. Diego Abad de Sant~ 

iián primer informe desde Par~s (abri1 de 1925). 

Boycot a 1a nave Ita1ia (mayo de 1924) 

Informe de 1os de1egados de 1a CGT en 1a regi6n iagunera (noviem

bre de 1925) • 

Paste1eros Sindicato proposiciones a 1os de1egados de 6ste ai IV 

Congreso (mayo de 1925) • 
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Sindicato de Artes Gráficas, convocatoria a reuni6n (marzo de 1926) 

Tnv~tAotnn ctu1 A1nd1oato dol Ramo de 1avander~as de1 D. F. 

,,~ 'fl:lfi) 
(enero 

Convocatoria de1 sindicato de Paste1eros sobre un incidente en e1 

Secretariado de 1a CGT (mayo de 1926) 

Manifiesto a 1os vecinos de 1a regi6n 1agunera por e1 de1egado de 

1a CGT (mayo de 1926). 

Boycot a1 Dern6crata de 1a Uni6n de1 Pa1acio de Hierro (agosto de 

1922). 

Manifiesto de 1a Uni6n sindica1 de operarios sastres (septiembre de 

1.922) • 

. ..Í.•í ,. 
CircuXar de1 grupo Francisco Ferrer sobre el. peri6dico Bandera Roja 

de s. L. P •. , (noviembre de 1921.). 

Recibo a ia Federaci6n de Tranv~as por so1idaridad con 1os deport~ 

dos (junio de 1921.) • 

Convocatorias para reuniones de 1a Federaci6n de Tranv~as (agosto 

octubre de 1.921.). 

Informe de 1a CGT a1 Secretariado de 1a AIT: septiembre de 1924¡ 

Dgosto 1.924, enero, febrero, abri1 y ju1io de 1.924. 
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1\PE~lDICE No. 3 

UNION DE RESISTENCIA DE OBREROS Y OBRERJ'.S DE LOS TALLERES DE 

EI..· ·PALACIO DE HIERRO 

Fundada· e1 5 de octubre de 1920. 

~STATUTOS Y TARJETA DE IDENTIFICACION 

En 1.a portada interior se anotaba e1 número de :r=.tr.~cu1a, e1 

nombre de1 compañero y 1.a fecha, abajo firmaba e1 Secreta:r·:i.o genera1 

y se agregaba 1.a siguiente Nota: "Esta 1.:i.breta de·:i.dentif:l..caci6n no 

tendrá carácter 1ega1 si no tiene e1 se11.o de 1.a agrupaci6n. 

En 1.a página 1 se 1.ee: 

E1 sindica1ismo y 1.os s:i.ndicatos obreros. 

¿Qu€ es e1 sindica1.ismo? 

E1 sindica1ismo es un sistema de asociaci6n por medio de1 

cua1 todos 1os obreros sin distinci6n de razas, ni de creencias, a~ 

quieren 1.os conocimientos necesarios para poder 1.uchar contra todos 

1.os obstácu1os que impiden ei avance de todo aque11o que significa 

bienestar y progreso, as~ corno e1 1ibre desarro11o de1 pensamiento 

humano. 
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~1 sindicalismo es la lucha de clases: obrero·contra patr6n, 

trabajo contra capital y explotado contra explotador, o, en otros t~E 

minos trabajador contra holgazán, miseria contra opulencia y v~ctima 

contra verdugo. 

El sindicalismo significa ira santa do los oprimidos, justa 

rebe1i6n de los esclavos, despertar de los cerebros adormecidos. 

Finalmente, el Sindicalismo es la gran fuerza que derrumbará 

tarde o temprano las tiran~as y todas las injusticias de los hombres 

entre s~. 

*** 

As~, pues, ¿Qu~ es un sindicato obrero? 

Una libre agrupaci6n de trabajadores que practica las te.!:?_ -

r~as sindicalistas a fin de obtener su mejoramiento econ6mico, moral 

e intelect~~, teniendo siempre como ünica y más s61ida base la 

uni6n, fuera de la,pol~tica. 

BASES 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA REIVINDICACION 

Art. 1o. Esta Uni6n de Resistencia de Obreros y obreras de "El Pal~ -

cio de Hierro" se constituye en una agrupaci6n para que cam.f_ 
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nando un~sonos defendamos nuestros intereses y promover todo 

lo que tienda al mejoramiento de las condiciones rnoraies e 

intelectuales, sociales y materiaies de los coasociados. 

~rt. 2o. Esta ngrupaci6n será formada exclusivamente por los Obreros 

Y Obreras de dichos taiieres o a su defecto 0 en caso de se

paraci6n por causa justificada (sic). 

l\\t, ;\(\, DPrP11.:lnr. ltHI lnlcrut1tHI tlu lou socios cuandc se vean amenaza 

dos por ios patronos y sentirnos ofendidos con ei hecho de 

injustificadamente se atropeiie ia dignidad de uno de nos~ 

tras. 

Art. 4o. Procurar por ia dignificaci6n mejorando ias condiciones dei 

Trabajo dentro de una educaci6n racionaiista por medio de 

estudios a~iopiados en foiietos cuituraies, conferencias s~ 

cioi6gicas que se organizan as~ corno una Bibiioteca o por 

medio de ia prensa honrada dei obrero. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACION 

Art. So. La Uni6n ser~ representada por un Comit6 Administra~ivo y 

los representantes de cada Departamento, ios cuaies duran 

seis meses en sus funciones. 

(A) El Comit~ estar~ integrado por seis miembros. 
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(B) E1 Comit~ Ejecutivo será e1~cto en Asamb1ea Genera1 Ord.:!:, 

naria por mayor~a de votos, y será compuesto de un S~ 

tario Genera1; un Secretario de1 Interior, un Secret~ 

rio de1 Esterior, Secretario Tesorero, Subsecretario-T~ 

sorero y Secretario de Actas; en caso de conf1icto s~ -

guirá e1 comit~ hasta so1ucionar1o, durante ~1, se nom-

brará un Comit~ Pro-Hue1ga. 

Art. 60. Loe rcpr•·iit. .. ntantcs de l.oe d:i.fcrentes dcpartumentoe serán 

e1ectos, por una mayor~a de1 Departamento a que pertenecen 

y en asamb1ea genera1 • 

.AX't. 7o. Son ob1igaciones de1 Secretario Genera1: 

(A) L1evar 1a representaci6n Oficia1 y Jur~dica de nuestra 

Uni6n. 

(B) Convocar a Asamb1eas extraordinarias cuando 1o juzgue 

conveniente • 

. :.<.et Abrir 1as sesiones pidiendo a 1a Asamb1ea nombre a1 Di-

rector de Debates, presentándo1e su correspondiente 

"orden de1 d~a". 

(D) Tornar conocimiento de 1a correspondencia y firmar 1a 

que 1a Uni6n expida. 

(E) L1evar e1 Libro de Registro o matr~cu1a y firmar 1os r~ 

cibos que estime conveniente de 1os pagos. 

Art. Bo. Son ob1igaciones de1 Secretario de1 Interior: 

(A) Dará 1ectura a 1as correspondencias y documentos de 1a 
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Uni6n, y 1as actas que ha11a consigna de1 Secretario 

de Actas. 

(B) Promoverá y 11evará 1a correspondencia con 1as agrup~ 

ciones de1 D. F. 

(C) Dará curso contestando toda 1a correspondencia de 1os 

miembros de 1a Uni6n. 

(D). Redactará y firmará en uni.6n de1 Secretario General. todo 

io escrito que 1a asaml::1ea sancione (sic) 

Art. 9o. Son ob1igaciones de1 Secretario de1 Exterior: 

(A) Promover y mantener re1aciones con 1as agrupaciones de 

1os Estados y de1 extranjero, quedando a su cuidado y 

responsabi1idad todo 1o que tienda a1 ensanche y mejoz~ 

miento de esta Uni6n en sus re1aciones con e1 exterior. 

(B) Pedirá por conducto de1 Director de Debates e1 tráoite 

que corresponda y contestar 1o que 1a mayoría opine. 

Art. 100. Son ob1igaciones del Secretario Tesorero: 

(A). Dar atribuciones a 1os representantes de 1os diversos 

departamentos para e1 cobro de 1as co1ectas o cuotas. 

(B) Presentar para su revisi6n 1os cortes de caja, me~su~..J.:. 

mente a 1os representantes de 1os mismos. 

(C) sujetar a 1a aprobaci.6n de 1a Uni6n 1os cortes de Caja, 

siempre que 11even e1 "visto bueno" de 1os. representar. · 

tes y de1 Comité. 

(D) Poner en conocimiento de 1os representantes 1a moros~ 

dad de 1os Socios. 
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l(E) No pagar recibo a1guno si no está autorizado con 1a 

firma de1 Secretario Genera1 de acuerdo con 1a c1áusu1a 

(E) del art. 7. 

{F) Informar en cada sesi6n de los trabajos de la corpor~ -

ci6n. 

Art.· 110. E1 Sub Tesorero sup1irá en sus faltas a1 Tesorero y ayudará 

en sus 1abores a1 mismo. 

Art. 120. E1 Secretario de Actas tiene a su cargo levantar las actas 

de 1as asarnb1eas consignando estas a1 Secretario de1 Int.!:, -

rior, y con fide1idad asentar en ellas 1os acuerdos que en 

1a asamblea se tornaren. 

Art. ·130 7, Los miembros que integran el. "Comité Administrativo" S.!:, -

·' ·rán 1os encargados de vigi1ar la buena marcha de 1a Tesar.!:. 

r:ta~y de acuerdo con 1os representantes de cada departamento 

y dando fe y firmando 1os cortes de Caja de cada mes según 

1.~•i c:1áusu1a (C) de1 art. 10, y cláusula (E) de1 art. l.7, 

as:t como nombrar a1 Secretario General. Interino en caso nec.!:, 

sario. y todos o cualquiera de e1l.os podrán ser removidos 

de sus puestos por acuerdo de 1a asamblea. 

seis meses para 1as elecciones de1 Comité, según 1a c1áusu1a 

·' ,. (B) del art. s. Ordinarias las que se celebren cada semana 

y que ~n e11a se tratarán los intereses de 1a Uni6n, Y extr~ 

ordinarias aque11as para que se convoque a resol.ver asuntos 

de Vio1enta so1uci6n; se podrá dar por abierta 1a Sesi6n con 
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haber un nGmero mayor de socios que 1os que integ~an e1 com~ 

te, pues dnicamente en caso de e1ecci6n e1 Qu6rum será 1a 

mitad mas uno de1 tota1 de 1os socios. 

Art. 150. Durante 1as sesiones se discutirán de preferencia 1os asun

tos en Cartera y 1os que marque 1a "orden de1 dj'.a", quedando 

entendido 1os que tomare~ parte en 1as discusiones que se 

concreten dnicamente a1 punto de Debates quedando prohibido 

trat~r Asuntos Re1igiosos o de carácter Po1j'.tico Obrero o 

Burgu€os, as~ como hacer objeciones para 1as personas. 

Art. 160. En todas 1as sesiones informarán 1os miembros de1 "Comit€o" 

y 1os representantes de 1os Departamentos de 1os asuntos 

de 1a Uni6n y a todas 1as interpe1aciones que 1es hiciera 1a 

asamb1ea contestando segdn e1 interrogatorio. 

Art. 170. La representaci6n administrativa tendrá e1 periodo de seis 

meses, a menos que en caso de Comisi6n o impedimento impr~ 

visto; en cuyo caso segdn e1 artj'.cu1o 13 serán sustituidos 

mientras se cita a Asamb1ea Genera1 o Extraordinaria para 

que e11a resue1va. 

Art. 180. Todos 1os miembros de 1a Uni6n estarán capacitados para 

e1 desempeño de cua1quier comisi6n o puesto que 1a Asamb1ea 

genera1 sancione de acuerdo con e1 art~cu1o 14 pudiendo a 

1a vez proponer y estar siempre dentro de 1a Justicia y 1a· 

Libertad, 11evando por "Lema" Sa1ud y Revo1uci6n socia1, y 

procurar sostener 1a autonom~a de 1a Unión a que pertenece. 
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(A) (sic) Los deJ..egados oficiJ..aes no tendrán atribuciones 

iJ..imitadas, sino J..as que marque su "credencia1", y s~ 

r~n genuinruneñte operarios de J..os taJ..l.eres dei Pal.acio 

de Hierro. 

(A) Todos J..os socios tienen derecho a que 1os apoye ia 

Unión siempre que sean J..esionados de manera injusta 

intereses o conciJ..iados sus derechos en eJ.. ejercicio de¡ 

su oficio. 

(B) Las soJ..icitudes de apoyo serán presentadas por escrito 

ante su representante y €ste decidirá despu€s de sus 

gestiones si procede o no a impartir ia ayuda. 

(C) En caso de inconformidad se sujetarán J..os J..esionados a 

J..a decisión (sic) de J..a asambJ..ea. 

(D) Proponer ternas de estudios y conferencias de acuerdo 

con eJ.. art~cuJ..o 4 y separarse de J..a Uni6n cuando J..o 

estime conveniente previo aviso deJ.. "Comit€" 

C~~ITULO TERCERO 

DE LA tnlIFICACION \ 

Art. 200. Todos ios miembros que forman esta Unión serán excJ..usivame~. 

te· de los Ta11eres del PaJ..acio de Hierro. 

Art. 210. La unificación consistirá en que el Obrero u Obrera haga su 

solicitud y se sujete a J..os art~cuios de estos Estatutos, 

pues basta con que el solicitante firme con su puño y letra 
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e1 1ibro de Registro y e1 Memorándum que 1e extenderá e1 S!:.; 

cretario Genera1 para su reconocimiento como socio. 

Art. 220. No será obstácu1o para ser socio ni 1as creencias re1igiE?_ 

sas, ni 1os credos po1~ticos, as~ como 1a naciona1idad. 

Art. 230. Los socios cuya conducta sea contraria a1 bienestar de 1a 

Uni6n, haciendo 1abor obstruccionista serán exc1u~dos y repo~, 

tados a 1as agrupaciones federadas, siempre que sea justifi

cada su ma1a 1abor. 

CAPJ:TULO CUARTO 

DE LAS CUOTAS 

Art. 240. Las cuotas serán por semanas a raz6n de diez centavos entr~ 

gándo1os a su co1ector o a1 Secretario Tesorero, quienes a1 

hacer e1 cobro entregarán estampi11as que esta· Uni6n emite p~ 

ra comprobante de su pago. 

Art. 250. Las estampi11as serán pagadas en e1 registro de1 Memorándum 

segün indique 1a n6mina de cada mes, y estas serán cance1~ -

das por 1a "comisi6n de Hacienda" nombrada cada mes que a 1a 

vez entrcqnr~ 01 rPcibo de su pago, dicho Memorándum servirá 

como Credencia1 y Distintivo a cada socio o socia. 

Art. 260. S61o tendrán derecho a todos 1os beneficios de 1a Uni6n 

quienes hayan cubierto sus pagos hasta 1a fecha de 1a deman

da. 
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CAPJ:TULO !- QUINTO 

DE LOS FONDOS Y CUOTAS DE MUTUALISMO LIBERAL 

Art. 270. Los fondos serán ernp1eados en gastos de Administraci6n y 

preparaci6n segan e1 art~cuio 4 y anicarnente en caso de Hue.!_ 

ga o PAROS de Resistencia en 1os cua1es se nombrará una Com~ 

si6n para que estudie e1 caso en sus econom~as y para que 

disponga de e11as. 

Art. 280. Por ningan motivo 1os fondos se tornarán para casos de rn~ 

tua1ismo pero s~ será forzoso para todos 1os compañeros y co~ 

pañeras cooperar para 1a ayuda de1 enfermo, para 1o cua1 se 

nombrará una Comisi6n que certifique si es necesaria nuestra 

ayuda; y en caso de muerte se hará una cuota especia1 de 25 

centavos; pues en este caso se hará un pr~stamo de1 Tesorero 

mientras se hace 1a reco1ecta, cuya cantidad será de $50.00 

. ;;. . e 
Art. 290~-·"se suprimirán 1as LJ:STAS y en sustituci6n se co1ocará una 

Caja o Anfora con un r6tu1o haciendo 1a petici6n certificada 

afuera de 1os ta11eres, 1os d~as de Pago o en caso urgente 

1os d~as de 1a petici6n. 

"):."r't- ~Oo. En caso de haber dos o tres enfermos ai mismo tiempo ia 

co1ecta se partirá en partes igua1es. 

TRANSJ:TORJ:O 

Estos Estatutos serán comp1etados por reg1amentos interiores 
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y podrán ser modificados por asamb1ea segan 1as necesidades 1o ind.!_ 

quen. 

ARMAS DEL SINDICALISMO 

(ACCION DIRECTA) 

Las principa1es armas de1 Sindica1ismo son: 

1abe1 y hue1ga genera1. 

boicot, sabotage", 

E1 boicot consiste en negarse 1os trabajadores a consumir 

1as mercanc~as de1 industria1 o comerciante tiránico, pub1icando a 1a 

vez, por medio de 1a prensa o en hojas sue1tas, 1os abusos que se com~ 

ten en 1a casa boicoteada, ob1igando de este modo a ~os patrones a 

que se corrijan en su modo de proceder. Las fami1ias de 1os·trabaja-

dores agremiados, compenetrados de 1a justicia que encierra este pro

cedimiento, pueden ayudar de una manera práctica a 1a ap1icaci6n de1 

boico.t, no consumiendo mercanc~as en 1a casa boicotead·a. 

Sabotage "A ma1a retribuci6n, ma1 trabajo" Si e1 exp1otador 

exige a1 operario un trabajo esmerado y vio1ento a cambio de su sa1~ 

río mezquino, e1 trabajador procurará emp1ear e1 mayor tiempo posib1e 

en 1a 1abor que 1e haya sido encomendada para que e1 exp1otador pier

da en e1 negocio. 

Labe1. Pa1abra ing1esa que significa etiqueta. Esta es una 

sefia1 convenida entre 1os sindicatos obreros para acreditar aque11os 

productos que no deben ser rechazados de1 mercado. Los productos co-
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mercia1es o industria1es que carezcan de esta etiqueta, no deben ser 

admitidos por consumidores confederados. 

Hue1ga generaJ... Suspensión tota1 de trabajo hasta J..ograr que 

1os patr~nes accedan a 1as justas demandas de 1os trabajadores, deme>.!!_ 

tr~ndo as~ que es más poderosa J..a acción de1 que produce que 1a de1 

que consume. 

Debemos unirnos todos 1os obreros. Ahora más que nunca se 

hace necesario que abdiquemos de esas ideas insocia1es propias de1 ca 

rácter 1atino. A ning11n compañero se 1e ocu1ta que ia: unión es 1a 

11nica forma en que podremos ser fuertes, porque por grandes que sean 

J..os esfuerzos ais1ados que se hagan, no conseguirán un triunfo, no di 

gamos definitivo, pero ni siquiera parcia1. 

Para 11evar a cabo esta 1ucha que indudab1emente es gigante.:!_ 

ca, necesitamos de 1a ayuda de todos 1os compañeros de1 gremio y t2_ 

dos unidos como un soJ..o hombre, dado que perseguimos J..a misma idea 

hermosísin.a de "uno para todos y todos para uno" a:l.ejemos esas divi 

sienes que son 1as causas de que 1as clases trabajadoras no puedan 

ade1antar. El Sindicato, J..a forma hasta hoy más ade1ante en socieda

des obreras, para poder desarro11ar las bases, haz de aspiraciones y 

necesidades de nuestro gremio, hace un 11arnamiento a todos los compa

ñeros para que vengan a formar parte de é1 y trabajemos unidos para 

ir:tplantar nuestro lema SALUD Y REVOLUCIOU SOCIAL. 

COMPA"f'lERO: Es necesario para e1 1ogro de todos los prop6si-

tos que aquí se enumeran, que aparte de cubrir sus cuotas, su presen-
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cia a 1as asamb1eas sea indispensab1e, pues esta va1e m~s que e1 din~ 

ro que usted puede aportar. No 1o o1vide y debe acudir siempre a 

e11as. 

Siguen 6 co1umnas de 4 cuadros cada una donde se pegan 1os 

timbres de 1as cuotas. 
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CRONOLOGIA 

Septiembre 8 

Ferrer Guardia en España abre 1a Escue1a Moderna raci2 
na1ista. 

Nace e1 Partido Libera1 Mexicano 

Nace 1a IWW (Trabajadores Industria1es de1 Mundo) 
organizaci6n anarcosindica1ista 

Carta de Amiens. Emana de1 Congreso de Amiens como ac
ta de1 nacimiento de1 sindica1ismo revo1ucionario. 

junio· 1o. - mayo 28 

Hue1ga de trabajadores mineros en Cananea, Sonora. 

ju1io 1o. 

Se expide e1 Manifiesto Libera1 que enjuici6 a1 r~gimen 
de Porfirio D~az e introdujo principios para transfo~ 
mar 1a situaci6n preva1eciente. 

diciembre 

Hue1gas en 93 fábricas texti1es: 

2 en Co1ima, 7 en Coahui1a, 1 en Chiapas, 3 en Chihua
hua, 8 en Durango, 8 en M~xico, 4 en Michoacán, 4 en 
Nuevo Le6n, 1 en oaxaca, 32 en Pueb1a, 6 en Guanajuato, 
2 en Guerrero, 3 en Hida1go, 5 en Ja1isco, 4 en Queré
taro, 1 en Sinaloa, 9 en T1axca1a, 13 en Veracruz y 11 
en e1 Distrito Federa1. 

enero 7 

Asesinato de Obreros Texti1es en R~o Blanco, Ver. 

Movimiento revolucionario. La tarea principa1 es aca
bar con el antiguo régimen Porfiriano e idear siquiera 
el marco te6rico de la constituci6n de 1917. 
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junio 30 

Se forma el. grupo Anarquista "Luz" con 1-os disidentes 
del. Partido Socialista. Con 2 objetivos¡ editar un pe 
ri6dico del. mismo nombre y establ.ecer en M~xico la Es
cuela Racional.ista a semejanza de aquell.a en España -
de Ferrer Guardia. 

iul1o 1!> 

Se funda la Casa del Obrero Mundial, de tendencia ana~ 
cosindicalista. 

diciembre 1.2 

Se reforma eJ PJ.an de Guadal.upe para beneplácito de 
miembros de la casa del. Obrero 

Se organizan: La Federaci6n de Sindicatos Locales¡ Sin 
dicatos Unidos de Cortadores y Operarios, Sastres, Pel.~ 
queras, Cigarreros y Tabaqueros¡ Federaci6n de Obreros 
de Hil.ados y Tejidos y simil.ares. 

Federaci6n de Obreros de la Maestranza Nacional de Art.:!:_ 
1-1-er~a y Sindicato de Artes Gráficas. 

septiembre' 

Se cel.ebra la Conferencia Comunista en Zimmerwald, Su.:!:_ 
za para reconstruir a 1-a Internacional Comunista. 

febrero 5 

Veracruz¡ Congreso de Unificaci6n Obrera "Congreso 
Constituyente de 1-a Confederaci6n del. Tabajo de 1-a 
Regi6n Mexicana". Programa basado en 1-a socialdemocra
cia de la 2a. Internacional. 

abril 

'.l'.l.uud .l.u~aJ.: Ja L!uul:t:::Si.:~nuJ.a. de Kienth.a.1 Con1unista, poste 
rior a 1.a de Zimmenwal.d para reconstruir la Internacio= 
nal.. 

junio 21. a 26 

Conferencias de 1a A.F.L. (American Federation of Labor) 
con 1a Casa del Obrero Mundia1 y 1-a Federación de Sindi 
catos Obreros del. Distrito Federal.. No muy exitosa para 
1a A.F.L. Ya que 1a criticaron y mostraron simpat~as 
por la I. w. W. 
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ju1io 31 

Hue1ga gigante en 1a Ciudad de México. 

diciembre 

Surge e1 Partido Libera1 Constituciona1ista. Dur6 s61o 
1a época de Obreg6n. Su programa postu1aba 1a defensa 
de 1os principios de 1a Revo1uci6n Maderista y de1 Moví 
miento Constituciona1ista. -

febrero 5 

Se promu1ga 1a Constituci6n de 1a RepGb1ica. se consti 
tuyen en e1 artrcu1o 123 derechos a 1os trabajadores. 

febrero 20 

Se forma e1 Partido Socia1ista Obrero con programa de 
"acci6n mG1tip1e"; tácticas de1 anarcosindica1ismo y ca!!!_ 
pafias po1~tico-e1ectora1es socia1istas. 

agosto 

Se funda e1 Partido Nacional Cooperatista. Para fome~ 
tar el cooperativismo corno so1uci6n a 1os prob1emas 
econ6micos de1 pueblo. Desaparece en 1922. 

octubre 13 

Congreso Obrero Regiona1 
Asamb1ea Naciona1 de Trabajadores en Tampico, convocada 
por e1 Gremio' de A1ijadores con objeto de unir a 1os 
obreros acudieron a sucursa1es de la Casa de1 Obrero 
Mundia1, 1a Federaci6n de Sindicatos de Obreros de1 
Distrito Federal, 1os restos de 1a Confederaci6n de1 
Trabajo de 1a Regi6n Mexicana, sindicatos mineros y 
e1ectricistas y a1gunas sociedades adheridas a 1os 
I.w.w. y otras. Reafirmaba al sindica1ismo y pugnaba 
por 1a socializaci6n de los medios de producci6n, 

octubre 13 

Convenci6n obrera en Tarnpico ponen de manifiesto 1as 
tendencias de1 anarcosindica1ismo por los viejos mi1i 
tantea y de1 amari11isrno de1 Congreso encabezado por-M~ 
rones. 

marzo 

Se estructura e1 Partido Socia1ista de1 Sureste antes 
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so1o Partido Socia1ista de Yucatán, gracias a1 empuje 
de Carri11o Puerto estuvo a punto de integrarse a 1a 
III Internaciona1 segün 1o dec1ara c. P. en e1 congreso 
de Izarna1, acto de1 cua1 desisti6 por 1as presiones de 
1a CROM. 

marzo 9 a1 31 

Congreso Obrero y Campesino de Motu1, Yucatán convoca
do por Fe1ipe Carri11o Puerto sobre 1as Ligas de Resis 
tencia. Las 1igas adoptaron 7 puntos de1 programa de-
1a III Internaciona1. 

mayo 12 

Congreso Obrero de Santi11o, patrocinado por e1 Estado 
de Coahui1a, de cuyo seno surgi6 1a Confederaci6n Re -
giona1 Obrera Mexicana (CROM) "Bienaventurados 1os saña 
dores, porque de e11os serfi el. mundo de 1os fracasos".
(Morones) 

ju1io 

Se instituye e1 Gran cuerpo Centra1 de Trabajadores de 
1a Regi6n Mexicana en e1 sa16n de1 Sindicato de Obreros 
corno representaci6n de 1os izquierdistas de ofensiva or 
ganizada. -

Bur6 Comunista Latinoamericano. E1 Partido Comunista en 
México crea la oficina internaciona1 Latinoamericana 
para estimu1ar y apoyar a1 pueb1o ruso en su 1ucha. 
Tenía representantes de 1a Confederaci6n de Sociedades 
Gremia1es Ferrocarri1eras. La CROM y 1a oficina mexica 
na de 1os IWW, entre otros 1os fundadores fueron José -
A11en, Fe1ipe Carri11o Puerto, José c. Va1adés. 

marzo 

Primer Congreso de 1a Internacional. Comunista. 

mayo 

E1 Gran Cuerpo Centra1 de Trabajadores apoya 1a hue1ga 
de 1os profesores. E1 movimiento se pierde cuando 1os 
peri6dicos quitan su apoyo y otros gremios empiezan a 
f1aquear probab1emente por cu1pa de1 gobierno. 

Primera asarnb1ea anua1 de 1a CROM. 
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septiembre 

Congreso Socialista convocado por diversos grupos. T~ 
vo 3· comités. 

noviembre 24 

Queda constituido formalmente el P.C.M. y se adhiere a· 
la III Internacional. 

diciembre 21 

Se funda c1 Partido Laborista Mexicano inspirado en ei 
Laborista inglés (participa Morones) de hecho creado 
por la CROM para participar activamente en las luchas 
político-electorales. 

junio 13 

Se funda el Partido Nacional Agrarista {fundadores 
Díaz Soto y Gama, Rodrigo G6mez y Felipe Santíbañez). 
Desaparece en 1928 al ser asesinado Obreg6n, su protes 
ter. 

julio 17 

Segundo Congreso de 1.a Internacional Comunista. 

agosto 20 

Congreso Obrero de I zamal, Yuca·t:in. 
vocado por Carrillo Puerto. 

febrero 15 

{Socialista) con 

Nace la c.G.T. en un Congreso convocado por la Feder~ 
ci6n Comunista del Proletariado mexicano. 

febrero 15 

i::ongr~~o de Obreros Metropolitano~ y del Secretariado 
Social Mexicano. 

"Etapa reformista" Se aplica la reforma agraria, se 
fortalece la Organizaci6n Obrera, renace la educación 
y la cultura. 
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febrero 22 

Se deciara 1egaJ.rnente constituida ia Confederaci6n Gen~ 
rai de Trabajadores, C.G.T. 

febrero 25 - marzo 19 

Hueiga de 1a Confederaci6n de Sociedades Ferrocarri1~ 
ras. 

mayo 1 

Penetraci6n de de1egados de 1a CROM en 1a catedra1 de 
More1ia, hicieron objeto de bur1as diversos iconos. 

junio 

Tercer Congreso de 1a Internaciona1 Comunista. 

septiembre 10 

Primer Congreso de 1a C. G. T. 

septiembre 

Rebe1i6n de 1as Uniones Mineras de West Virginia, Mass. 
EUA contra 1os patrones arrojándose a 1as montanas en 
resoiuci6n bíb1ica. 

septiembre 15, 18 y 21 

Congreso Agrario convocado por ia Cámara Obrera de Zaca 
tecas para unificar e1 movimiento pro1etariado urbano -
y rurai. 

octubre 30 

Díaz Ra.m!rez rinde e1 informe sobre ei Congreso en Mos
ca.. 

diciembre 9 

Seguro Obrero proyecto de 1ey de A1varo Obreg6n. 

diciembr"' 2!:> al. 31 

l.er. Congreso de1 Partido Comunista en México 

enero 14 

E1 congreso Confedera1 de ia CGT deciara que ia centrai 
no tiene nexos po1íticos ante e1 deseo de1 PC de querer 
controiar 1a organizaci6n Obrera. 
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marzo 26 

Trágicos sucosos <le Gua<lalajara, matanza de obreros ca 
tó1-icos. 

Primer Congreso de Campesinos se ce1-ebra en El. Moral., 
Municipio éic Tc,,mel.ucan, distrito de Huejotzingo, Est~ 
de de Pucbl.ct. 

U':)OStO 

Bn Pucbl.:1 lll'''-'L.l...'\l Vdl.:"i.u::.> l1iJ .... 11. .. 1orus que tcn:Lan uun hnt..-!]<JG 
desde postrimur~as de 1921- con apoyo de 1-a CGT y la Fe 
deraci6n de Sir.<licatos Obreros de 1-a Regi6n de Atlix-
co. E1 "oL"lLc-ro libre" es e1. cura c.l.isfrazado en contra 
de 1-os sin~ic~listas libertarios. 

agosto 

Huel.ga de ObrL,,-o:.; ~1.,, San Ildefonso por potici6n de aumen 
to de sa1-ario .:.tdhc..rido a la CROt-1 pero corl10 no l.e rE:sol 
vía nada piCli6 i nt:0rvcncj_6n de la CGT., a lns fibras La 
Hormiga, La Ab~ja, La Corona, La Magdal.ena, Santa Tere
sa, La Lanera, San Antonio Abad y El Sa1-vador en dos 
meses se solucionó pero a 1-os de 1-a fábrica Santa Tere
sa no 1-es dejaron trabajar. 

septiembre 8 

El. Univers<.il un huel<;:1a. Li~F' de Redactores y emp1-eados 
de los peri6dicos del DFT la Uni6n Linotipográfica más 
trabajadorus <le 1os periódicos diarios. Palavicini crea 
en contra J . .::~ VniGn U.e n0dactores, Empl.endos y Obreros 
de 1-a Cia P~riodisLica Naciona1-. Dcspu6s ~e 6 días 
raiavicini r0~0noce a los primeros. 

octubre 20 

Conf1-icto de Our<.>ros de 1-a Magdalena y Santa Teresa que 
cu1mina en 2.af.arrancho y dos muertos contra l.a policía 
en San Angel. 

noviembre 4-12 

Segundo Congreso de la CGT 

noviembre 7 

t.:uarto Con9reso de la Internacional Comunista 
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noviembre 21 

Asesinato de Ricardo F1ores Mag6n en 1a prisi6n de 
Leavenworth, Kansas. 

enero 15 

Obreros de todas 1as fi1iaciones reciben e1 cadáver dé 
F1ores Mag6n y 1o ve1an toda 1a noche. 

enero 21 

Se desata una hue1ga en 1a Cía. de Tranvías de M~xico, 
ta11eres y vía permanente (son de 1a CGT) Federaci6n 
de Obreros y EmpJ.eados de 1a Cía. de Tranvías de Mthcico. 

enero 27 

Se constituye en una "asamb1ea" dirigida por 1a CROM, 
1a Uni6n de Obreros y Emp1eados de 1a Cía. de Tranvías 
de México desconociendo a 1os comités de Hue1ga y E.j.!:_ 
cutivos de 1a Cía. 

enero 31 

Manifiestan de 1os Tranviarios en protesta contra su 
Cía., 1a CROM y e1 periodista del. Dem6crata, Jos~ 
Guati Rojo. A éste 1o saca de1 peri6dico e1 director 
Vito A1essio Robl.es. 

marzo 15 

Se anuncia, para el. pr6x.ür.o mes de abril., e1 Congreso 
de 1a Confederación Nacional. cat61.ica del. Trabajo, en 
Puebl.a, Pue. Los sindicatos y federaciones diocesanos 
consolidarán sus puntos de vista sobre l.ibertad de 
trabajo. 

mayo 10 

Mil.es de obreros en hue1ga 

"EJ. país de l.a huel.ga diaria, o de J.a huelga cr6nica" 
dice E1 Dern6crata 

Agosto 25-30 

Segundo Congreso Campesino 
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septiembre 15 

La CGT se adhiere a la. Asociación Internacionai de Tr2_ 
bajadores con sede en Berlín, Alemania. 

noviembre 4-12 

II Congreso Nacional de la CGT 

enero 2 

La CGT solicitará del Estado, la incautación de ias fá
bricas textiles. 

enero 3 

"La CGT condena la rebeldía delahuertista y ataca al 
Partido Cooperatista" por fijar carteles ofensivos al 
anarquismo, en Veracruz, Ver. 

enero 4 

Es asesinado Felipe Carrillo Puerto 

febrero 16-19 

Convención textil de la CGT para exigir la jornada 
íntegra semanaria de 6 días. 

febrero 19 

Se funda la Federación General Obrera del ramo textil 
en sustitución de la federación de obreros de Hilados 
y Tejidos. 

agosto 15 

Convocatoria al Iv'congreso Panamericano del trabajo, 
en la ciudad de México, fijándose e1 día 3 de septie!!!_ 
bre para su apertura. 

noviembre 19 

Sexta Convenci6n de la CROM declarándose en la defensa 
de los intereses del proletariado mexicano" y en sus 
relaciones con el gobierno de Calles. 

diciembre 15-16 

1er. Congreso de la CGT en México, D. F. 
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marzo 1 

Aparece E1 Ga1eote S planas peri6dico de la CGT 

mayo 4-10 

IV Congreso de la CGT 

julio 30 

Bajo los auspicios de la. CGT se constituye .e1 Sindica.to 
de Criadas (domésticas) 

septiembre 

II Congreso de la Confederación Nacional Cat6lica del 
Trabajo y conc1uye realizar una Liga Nacional Cat6líc:a.. 
Campesina y la Liga Nacional de 1a clase media que 
no puede efectuar por estallar e1 movimiento cristero_ 

noviembre 21 

La CGT vota huelga general en apoyo a los textiles. Pi 
de que saquen a los amarillos de la empresa La Magdaie= 
na. 

diciembre 3 

Después de 10 días de huelga se soluciona el conf1icto 
de La Magda1ena. 

diciembre 17 

2 asesinados entre 1os obreros y texti1es y polic1.a mont!!_ 
da. CGT contra obreros cromianos que no salieron y 
1os pisto1eros de 1a CROM. 

Conflicto religioso conocido como la cristiada o revolu 
ción cristera. 

enero 31 

La CGT aplaza un movimiento de huelga por la jornada 
de seis horas. 

febrero 22 

Manifestación de 5 000 obreros de la CGT pro jornada de 
6 horas. Un paro de 24 horas es el primer paso para 
resolver el problema de los sin trabajo. 

. ! 

\ 

1 
\ 
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marzo l.4 

Congreso de Sindicatos de1 Ramo de A1imentaci6n en Ver~ 
cruz, Ver. 
Madero ~3, a1tos 

ju1io 9 

Quinto congreso de 1a C.G.T. 

enero l. 

Congreso minero en s. L. P. convocado por 1a CGT. 

febrero 9 

La CGT dec1ara 1a huelga genera1 en e1 D. F. y el. Es~ 
do de México en cuanto 1e dec1are 1a Confederación de 
transportes y comunicaciones (gremios ferrocarri1eros 
en Cuba) 

marzo l. 

Congreso f.errocarri1ero en 1a Ciudad de México 

marzo 2 

Se decl.a.ra improcedente 1a hue1ga so1idaria de 1a CGT 

ju1io l.7 

Asesinan a1 Genera1 A1varo Obreg6n 
"un tirano menos" la CGT 

agosto l.O 

Paro genera1, en 1a Ciudad de México y municipa1idades 
del. D. F., como protesta por 1a ejecución anunciada de 
Sacco y Vanzetti 

agosto 22 

Son e1ectrocutados Sacco y Vanzetti 

agosto 26 

Hue1ga en teléfonos Ericcson af i1iados a 1a CGT 

noviembre l.5 

La Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo convoc6 

i 
\ 

¡ 
·1 

¡ 
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a la Convenci6n Mixta Obrero-Patronal para la discu -
si6n del proyecto de reglamentación del art. 123 const. 
c6digo íedera1 del trabajo. 

La CGT se abstuvo de intervenir 

enero 27 

Asamblea nacional de unificación obrera y campesina en 
la ciudad de M€:x:ico. Se propone la creaci6n de una 
confederaci6n Nacional y una obrera latinoamericana 

marzo 1-4 

r~samb1ea constitutiva 
nario) a iniciativa 

del PNR (Partido Nacional Revoluci2 
de Ca11.es 

Se funda la confederaci6n Sindical Unitaria a iniciativa 
del P.C.M. 

junio 22 

Octavo Congreso Nacional de la CGT 

Cargos al gobernador de Baja California Norte por enviar 
a varios obreros "agitadores a las Isl.as f..larías. I ... a 
CGT pide que el gobierno nacional tome por su cuenta el 
asunto. 

julio 7 

La CG'l' propone la jornada de 6 horas para combatir la 
cesantía y el bracerismo. Propone aumentar a 4 turnos. 

julio l::! 

La CGT se opone a las 
empl.eados y bajar los 
econóntiCa. 

mayo l.4 

industrias textiles vayan a correr 
suel.dos para resolver su situación 

Se reúnen 3 viejos líderes de la CGT con el Presidente 
Pascual Ortíz Rubio 

julio 20 

La Federaci6n Local de Trabajadores del D. F. se separa 
de la CGT. Enrique Rangel su líder quiere que el conti 
núe su línea anarcosindicalista. 
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Agosto 28 

Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo. El ser obre 
ro se convierte en una cuesti6n legal, en asunto jur~
dico. 

marzo 7-14 

Huelga en la C~a. de Tel~fonos Ericsson. 
(el 1o. de mayo la CGT se hab~a mostrado numero~a y 
adherida) • 

junio 13 

Se crea la Cámara del Trabajo del D. F. en una conve~ 
ci6n convocada por la Federaci6n Obrera Local, parte 
de la CGT desde mayo 20. Salazar formula el plan. 

Se funda en Guadalajara la "Base" organizaci6n cat61ica 
secreta con fines pol~ticos. Su estructura era militar 
y seguramente jerarquizada. 

La Cámara del Trabajo del D. F. Inminentemente gobier 
nista inaugura su local, más tarde se creará la cámara 
del trabajo Nacional. 

Araiza ataca a la CGT 

abril 10 

La CG'!' se separa de· la Cámara de Trabajo del D. F. jun
to con la Federaci6n Sindical de trabajadores que pres~ 
di6 Fidel Argoyen. La infancia de sus l~deres. 

mayo 14 

La CGT crear~a un comunicado a 1a antigua CROM negándo
le derecho de convocar a una conferencia de unif icaci6n 
R _i_\\\1 ¡_,~al 

agosto 25 

Congreso de la Federaci6n de Sindicatos Obreros de1 
D. F. en e1 local de la Cámara del Trabajo. 

octubre 26-3l. 

Se inicia el Congreso Obrero y campesino de Mtix:lco con
vocado por el comit€ Organizador (entre €ste la CGT) 
e1 31 se clausura. 
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octubre 31 

Resu1tado de1 Congreso es 1a centra1 CGOCM que intenta 
fundir a todas 1as agrupaciones constituyentes. 

febrero.15 

Lorenzo Mart~nez y Rosendo Sa1azar dec1aran que 1a CGT 
se exime de cooperar en 1os trabajos socia1es de 1a 
CC-OCM por estar ausente de representaci6n. :Lombardo 
se irrita y expu1sa a Sa1azar. 

abri1 7 

Hue1ga de hambre en Conci1iaci6n y Arbitraje de SO obre 
ros y obreras de 1a CGT por 1a injusta separaci6n de· -
16 obreros de 1a fábrica de hi1os "La Aurora". 

septiembre 23 

CGT ce1ebra su X congreso 

septiembre 25 

La CGT apoya 1a reforma a1 art. 3o. Constituciona1 que 
estab1ece 1a educaci6n socia1ista 

octubre 22 

Se constituye e1 Comité Naciona1 de Defensa de 1a Refo~ 
ma Educaciona1 (participa 1a CGT} 

octubre 29 

19 fábricas de. hi1ados y tejidos de 1ana, incorporadas 
a 1a Federaci6n Genera1 Obrera de1 Ramo Textil. demanda 
1a expedici6n de un contrato de 1ey para 1a industria 
con tarifas uniformes de sa1arios para evitar 1a compe
tencia. 

noviembre 8 

Se firma un convenio en e1 Departamento de Trabajo. E1 
conf1icto fue entre empresario y obreros 1aneros Fábrica 
La Trinidad de 1a CGT 

diciembre 25 

Primer Congreso de 1a CGOCM. Se insiste en responsabi 
1izar a Sa1azar de 1a dec1inaci6n de 1a CGT. -
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enero 9 

Hue1ga en 11 fábricas de hi1ados y tejidos de lana (miem 
bros de 1a CGT) Se pide que 1a tabla de salarios en los 
Estados sea igual a 1a del D. F. 

enero 28 

Huelga de tranviarios en el D. F. 

marzo 13 

Huelga general en Puebla, des6rdenes e incidentes entre 
po1ic~as y obreros textiles. 

marzo 13 

Huelga general en Orizaba s61o para dernostar que Mor~ 
nes, y no, Lombardo imperaba en esa regi6n. 

marzo 28 

Los tranviarios suspenden e1 servicio de trenes. 

marzo 29 

Matanza de obreros en At1ixco, Puebla, por las mismos 
motivos de la huelga general de Orizaba. 

abril 1 

La huelga t~anviaria es dec1arada i1~cita por e1 trib~ 
na1 de Arbitraje. 

abri1 7 

Huelga general de la CGT para ayuda a los tranviarios 
de 1a Ciudad de M~xico. Dec1ar6 que 1a acci6n directa 
ser~a aplicada con rigor. 

abril 9 

Huelga general en Puebla en protesta por e1 zafarran
cho en At1ixco. Saldo sangriento. 

abril 18 

La CGT retira sorpresivamente su solidaridad a los 
tranviarios •. Causa rencor. 
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abri1 23 

Por tercera vez hue1ga en Tampico, inc1uyendo refin~ 
r~as. 

abri1 26 

La CGT no da e1 apoyo materia1 ofrecido a1 movimiento 
genera1 de hue1ga en Tampico. Se retiran sus banderas 
como protesta de 1os trabajadores contra 1os 1íderes 
Adrían Tiburcio Gonzá1ez y Ju1io Rarnírez. 

mayo 4 

Conc1uye 1a hue1ga tranviaria. La Cía. pagará e1 día 
de descanso y 1es indemnizará por e1 tiempo qué dur6 
1a hue1ga. 

diciembre 7-11 

La CROM, La CGT, 1a Federaci6n de Sindicatos Obreros 
de1 D. F. La Cámara Revo1ucionaria de1 Trabajo y 
otras organizaciones obreras forman una A1ianza de Tra 
bajadores Unificados. 

E1 11 participa oficia1mente su existencia. 

A1ianza manifestante Ca11ista. 

diciembre 22 

30 000 obreros hacen una demostraci6n de apoyo a Cárde 
nas pidiendo 1a sa1ida de Ca11es de1 territorio nacio= 
na1 (y en contra de 1a CROM) 

febrero 5 

Movimiento hue1guístico en "La Vidriera", s. A. de 
Monterrey 

febrero 6 

La CGT desfi1a a1 1ado de 1as turbas patrona1es regio
montanas (patrones, comerciantes, damas de sociedad). 

febrero 7-8 

L1ega Cárdenas a Monterrey. E1 8 da u.n discurso donde 
exa1ta a 1os e1ementos de organizaciones obreras que no 
propicien 1a divisi6n y se asocien con sus e1ementos 
hermanos. 
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febrero 7-8 

Llega Cárdenas a Monterrey. El 8 da un discurso donde 
exalta a los elementos de organizaciones obreras que 
no propicien la divisi6n y se asocien con sus e1emen 
tos hermanos. -

febrero 20 

Se disuelve la CGOCEM "en movimiento del pacto solida
rio formado en el Comité Naciona1 de Defensa Proleta -
ria para constituir la Central Unica Obrera y Campesi
na de 1a Rep(iblica Mexicana" . 

Febrero 23 

CGT y CROM se reúnen en la Arena de Peralvi11o para 
contrarrestar la unif icaci6n rle la CTM. 

Al mismo tiempo se efecttian mítines en Monterrey, N. 
L., (Acci6n cívica) y en Tehuacán, Puebla (Legión Me
xicana) para protestar contra la demagogia comunista 
y la protecci6n oficial al comunismo, 

febrero 21-24 

Se funda la CTM (Confederaci6n de Trabajadores de Méx~ 
co) • 

marzo 1 

Se hace objeto a la CGT de duros ataques por sus nexos 
con las "camisas doradas" de Monterrey en un mitín de 
1a CTM en ese lugar. 

marzo 8 

Mitín en contra del gobierno en el que participan la 
CGT, la Cámara Nacional del Trabajo, la Federaci~n de 
Sindicatos Obreros del D. F. y la Federación Obrera Lo 
cal y la Unión de Veteranos de la Revoluci6n y solda -
dos genuinos de la Revoluci6n. -

abril 6 

Atentato dinamitero al tren correo de Veracruz entre 
Camar6n y Paso del Macho 

Se protesta al Senado contra los líderes de la CROM y 
la CGT. 

abril 10 

Se expulsa del país al general Plutarco Elías Calles. 
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APENDICE No. 5 

INDICE BIOGRAFICO DE ANARQUISTAS Y SOCIALISTAS 

.l'INSELMO LORENZO (1842-1914) 

Anarquista españo1 moderado. Tip6grafo. Fue traductor de 
1a Ed. de Ferrer Guardia, La escue1a moderna. Dio y escri 
bi6 más de 300 conferencias y 1ibros socio16gicos, entre -
e11os E1 pro1etariado rni1itante. "Antes que anarquista hay 
que ser justo, para que 1uego resulte 16gico que por ser 
justo se es anarquista" y Memorias de un Internacional en 2 
tornos. 
Funda la A1ianza en España y la Secci6n de la Internaciona1. 
Escribi6 en peri6dicos anarquistas sufriendo persecuciones y 
encarcelamientos por sus ideas. 

BABEUF GRACCHUS (1760-1797) 

Comunista ut6pico francés. Jefe de "la conspiraci6n de 1os 
iguales". Se le considera el 1er. revolucionario social rn2 
derno. 

BAKUNIN MIGUEL (1814-1876) 

Anarquista ruso. Actu6 en la 1a. Internaciona1. Escribi6 
Catecismo revolucionario 1869 y La Comuna de París y .E1 con
cepto del Estado 1871. 

BERKMAN ALEXANDER (1080-1936) 

Anarquista ruso. En E. u. 1888 conoci6 a Ernma Go1dman y 
fueron compañeros. Atent6 contra 1a vida del magnate de1 
acero y fracaso. En 1936 se dispara un balazo en e1 costado. 

BORGUI ARMANDO 

Anarquista italiano. Luch6 con Ma1atesta. 

CABET ETIENNE (1788-1856) 

Comunista ut6pico francés. Miembro de los Carbonari (rnov~ -
miento de1 que surge la unificaci6n italiana). Escribe 
E1 viaje a Icaria (1839) dice ahí que cada uno trabaja e1 
mismo niliñero de horas diarias, sigue su capacidad y disfruta 
1a misma parte de productos, segGn sus necesidades. 
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CLEYRE VOLTAIRINE DE 

Anarquista mil.itante en E. u. 
otras que el. senador Ll.ava.lez Ha.wl.ey 
disparar sobre un anarquista. 
ci6n de que primero permitiera 
1o que es el. anarquismo. 
No acept6 el. senador. 

CREAGHE JUAN DR. 

Tuvo varias an~cdotas entre 
dijo que daría mil. d61.ares por 
El.l.a se ofreci6 con l.a candi 
habl.arl.e unos minutos sobre-

Anarquista argentino sostenedor de La protesta humana, m~s 
tarde La protesta 
Se entrevist6 con el. grupo editor de Regeneración. 

DE LEON DANIEL 

Ide61.ogo de l.os IWW. Profesor antil.l.ano; intel.ectual. revol.~ 
cionario, junto con Johann Most fueron l.os nombres que se 
emparentaban con l.os marxistas europeos. Lo han 1.1.amado el. 
fil.6sofo del. sindical.ismo revol.ucionario y el. "padre intel.ec 
tual. del. sindical.ismo norteamericano". Traz6 el. esquema de
una sociedad industrial., social.ista, basada en l.os sindica -
tos obreros que se convertiría en doctrina de l.os IWW. -
Inventó l.a domesticaci6n del. sindical.ismo obrero por una mi
noría de doctrinarios, no encontr6 l.a forma de unir l.a con -
ciencia revol.ucionaria con el. movimiento de masas. Integr6 
l.a Social.ist Trade and Labor Al.l.iance. 

DURRUTI BUENAVENTURA (1896-1936) 

Anarquista espafiol.. Mecánico y ajustador de León. Obrero 
metal.úrgico, l.uch6 por l.a revol.uci6n desde j6ven. 
Particip6 en l.uchas de Ganical.a, asal.t6 bancos, arroj6 bom 
bas, secuestr6 jueces. Fue condenado a muerte 3 veces en
Espafia, Chil.e y Argentina, Pas6 por innumerables carcel.es 
y fue expul.sado de 8 países. 

FANELLI GIUSEPPE (1828-1877) 

Anarquista ital.iano. Se incorporó a l.a AIT y fundó con Baku 
'nin l.a Al.ianza de l.a democracia social.ista. Organizó l.a se:§: 
·ción espafiol.a de l.a AIT. 

FERRER GUARDIA FRANCISCO (1854-1901.) 

Libre pensador espafiol.. creador de l.a Escuel.a Moderna por l.a 
ensefianza racional.ista. 
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GODWIN WILLIAM (l. 73 6-1. 83 6) 

Anarquista inglés. Fundamenta cient~ficamente al anarquismo 
aúna su individualismo radical a una ética societaria. 

GOLDMAN EMMA 

Naci6 en Kovno, Rusia (1869) anarquista luchadora constante 
en E. U. Muere el 1.4 de mayo de 1.940 en Canadá y sus res 
tos se pasaron a E. U. 

GORI PIETRO 

Anarquista italiano, abogado de oficio y poeta. Muere joven 

GUILLAUME JAMES 

Anarquista suizo. 
na1. 

Seguidor de Bakunin en la l.a. Internaci~ 

JORDAN FRANCISCO (? - 1.921) 

Anarquista espafio1. Folleto: La dictadura del proletariado 
donde ataca al sindicalismo por la rivalidad que hay entre 
sindicalistas y anarquistas. 
Muere asesinado 

KROPOTKIN PEDRO (l.842-1.921) 

Anarquista ruso. En 1.872 ingresó en la l.a. Internacional y 
se separó de e11a junto con Bakunin 
Escribió El a el hist6rico del Estado (l.920) Tambien autor 
de El apoyo mutuo obra contra e comunismo social y Memorias 
de un Revolucionario 

LORENZO JOSE TATO 

Anarquista argentino, Editor de Anarkos (191.2) 

MALATESTA ENRICO (l.853-1.9? 

Italiano anarquista, conoció a Bakunin. Estudiante de medi 
cina que abandon6 su carrera por dedicarse a la revo1ución7 
Vend~a helados por el d~a y escrib~a art~cu1os por la noche, 
luchador, constante, idealista. 
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MELLA RICARDO (18? - 19?) 

MICHEL LOUISE (1836-1905) 

1a justicia de 1as cooperat.!_ 
están: La anar -

a itaci6n revo 

Anarquista francesa. Ad.mirada y dec1arada 1a Bonne Loise 
entre los pobres. Escribi6 sus memorias, un libro sobre la 
Comuna y unas nove1as, entre e11as Nadine, varias poesías y 
dramas. 
Muri6 en enero de 1905. 

MOST JOHANN 

Anarquista Alemán. Publicó la Freheit semanario c1andestino. 
Tuvo una infección en 1a mandíbu1a y 1o atendieron mal que
dando con la cara deforme; iba a ser actor. Estaba acompleja 
do e intentó suicidarse varias veces. -
De Alemania fue a Inglaterra y 1uego a E. U. en 1882. No apor 
t6 nada al anarquismo, lo fue porque no 1e quedaba otro cami -
no. En e1 manifiesto de Pittsburgh repetía ideas de Bakunin. 
Murió en 190 6. 

"MOTHER" JONES 

Militante proletaria. Pierde a su marido y a sus 4 hijos en 
una epidemia de fiebre amari1la. Quiere convertirse en 1a 
madre de todos 1os que trabajan y sufren. Conoci6 más cárce 
les que cualquier otro militante obrero norteamericano. Se
había formado en la escuela de los Knights of Labor. Escri
bre su autobiografía en 1925. 

MURPHY J. T. 

Socialista inglés mecánico, miembro activo de los Shop Ste -
wards contra la burocracia unionista. Miembro del Comité
provisiona1 del Consejo de la Internacional Roja de Sindica
tos y Uniones de Trabajadores. 

NETLAU MAX (1865-1944) 

Anarquista alemán, nacido en Austria. 
Sus primero trabajos aparecen en la Freiheit de Most en forma 
an6nima y en el Sozia1ist de Landauer en Berlín. Colaboró 
en Freedom, La Revolté y otros. Doctorado en filo1ogía. Hizo 
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una historia monumental.. del.. anarquismo y una biograf~a de 
Bakunin de 1.281. r,.. Prepar6 una bib1.iograf~a de 1.a Anar -
quía de 300 p. ordenados por idiomas y países. Vivi6-en 
1.a miseria hasta su muerte. 
Muere de una bronquitis cr6nica con anfisema en Amsterdarn, 
después de haber trabajado en el.. Instituto de Historia So 
cia1. recopi1.ando su obra. -

PELLICER FARGA (1844-1.890) 

Anarquista español.., dirigi6 el.. 1.er. peri6dico de 1.a AIT 
españo1.a. La Federaci6n. Hizo posib1.e 1.a revista Acracia 
1.a más importante en su tiempo. Principal.. compi1.ador de 
Gariba1.di.. Historia 1.ibera1. del.. sig1.o XIX. 

PUGET EMILE 

POTASH M. 

Anarco-comunista francés, socia1.ista 1.ibertario. 

Anarquista norteamericano, tiene 1.igas con anarquistas mex~ 
canos de 1.a CGT. 

RECLUS J. ELISEO (1.830-1.905) 

Anarquista francés. Te6rico. 

ROCKER RODOLPH (1.873-19?) 

Anarquista a1.emán. Encuadernador, escritor, ordador, histo 
riador crítico. pro1.ífico escritor: 3 t.omos de autobiogr~ 
fía, Naciona1.ismo y cu1.tura y otras obras. Probab1.emente 
el.. te6rico mas importante del.. anarquismo. 

SANTILLAN DIEGO ABAD DE 

Anarquista español... Su nombre original.. es Senesio Garc~a 
Fernández, activista, escritor pro1.ífico. Traductor de 
1.as obras de Rocker, tuvo re1.aciones con 1.a CGT. 

STIRNER MAX 

Anarquista individua1.ista a1.emán. Su verdadero. nombre fue 
John Kaspar Schimidt. Su 1.ibro básico: El.. individuo Y su 
oropiedad. 
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C~ara del Trabajo 

Manifiesto a los obreros y campesinos 
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Cámara del Trabajo de Guadalajara 

Carta 

carta 

Volante que invita a fundar el Sindicato de oficios varios 
Guadalajara, Jal. 
diciembre de 1922 

Agust:ín Souchy a Valadés 
Berl~n, Alemania 
8 de junio de 1926 

Antonio Pacheco a Valadés 
Veracruz, Ver 
27 de octubre de 1923 
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carta 

Carta 

Carta 

Carta 

Carta 

Carta 

GG!l 

Antonio Pacheco a José Va1adés 
México, D. F. 
2 de enero de 1925 

Antonio Méndez Paz a José Valadés 
Guatema1a, Guatemala 
septiembre 15 de 1926 

Aure1ia Rodr~guez a Va1adés 
¿s. f.J ¿s. e.J 
Se acompaña de una foto de ella y del MS de la novela 
abismo insondable con varias correcciones de estilo 

Carlos Mateo Sánchez a José Va1adés 
Mazatlán, Sin. 
mayo 12 de 1924. 

Ciro Mendoza a José Valadés 
M€xico, D. F. 
febrero 6 de 192,9 

Ciro Mendoza a Valadés 
Mexico, D. F. 
marzo 25 de 1928 

Fraco Vega (o Veja) a Humanidad 
La Habana, Cuba 
29 de abril de 1924 

En el 
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C.G.T. 

C.G.T 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T 

C.G.T. 

C.G.T. 

Va1adés a Santi11án 
M~xico, D. F. 
octubre 17 de 1924 

Acta de1 2o. Conqreso 
M€:xico, D. F. 
noviembre 8 de 1922 
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Bo1et~n diario de 1a hue1ga 
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Circu1ar Grupos anarguistas de 1a reqi6n mexicana a todos 
1os miembros 
Mexico, D. F. 
junio de 1924 

Circu1ar B - 4 
das 
M€xico, D. F. 

C.G.T. a 1os gremios y agrupaciones adherí 

18 de septiembre de 1925 

Circu1ar B - 8 C.G.T. a 1as organizaciones campesinas 
México, D. F. 
1o. de noviembre de 1925 

Comunicado de1 Secretariado Confedera1 a José Va1adés 
3 de junio de 1925 

Directorio 
M€:xico, D. F. 
25 de junio de 1926 



C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T 

Informe a 1a AIT' 
7 de juiio de 1924 

Informe a la AIT 
M. s. sin fecha 

Informe a l.a AIT 
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julio y agosto de 1924 

Informe a la AIT 
/s.f./ 
probablemente 1924 

Informe a 1-a AIT 
abrii 24 de 1924 

Invitaci6n 
Tampico, Tamps. 
29 de mayo de 1923 

Manifiesto al. pueblo productor de la Regi6n Mexicana 
México, D. F. 
noviembre de 1921 

Manifiesto F~ de vida 
México, D. F. 
agosto de 1922 

J 
l 
" 1 

1 
í 

: ~ 
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Sindicato de A~icu1tores. 
~-=:-J -~-~-J ª·! .. :.:t 

Bases de car~cter provisiona1 

probab1emente 1925 

Vo1ante, Conc1usiones de 1a convenci6n convocada por 1a Fede 
raci6n Comunista dei proietariado mexicano 
Z-s. fJ 
México, D. F. 

Congreso pre1iminar obrero (resumen de 1os trabajos 11evados a cabo) 
reunido en Veracruz, Ver. d~i 5 a1 17 de marzo de 1916¡ 19 p. 
y una 1ista corno anexo de todas 1as agrupaciones que asistí~ 
ron. 

CROM 

Memorias 
Mexico, D. F. 
1926 

Cuaderni11o M.S. La Humanidad canje por pubiicaciones 
fi- f .J 
probab1ernente de 1923 

Cuerpo Centrai de Trabajadores 

Manifiesto de1 Comité Oraanizador Provisiona1 de1 Cuerpo Cen. 
tra1 de Trabajadores de 1a Regi§n Mexicana 
México, D. F. 
7 de noviembre de 1918. Hoja M. S. 

Federaci6n Comunista de1 Pro1etariado Mexicano 

Conc1usiones de 1a Convenci§n. 
Mítóxico, D. F. Ts. f .y 4 p. 

Federaci6n de At1ixco 

Inyitaci§n a 1os obreros 
At1ixco, Pue. 
13 de noviembre de 1921 

Vo1ante 



C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

C.G.T. 

Manifiesto a1 pueb1o 
M§xico, D. F. 
agosto de 1924 
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Manifiesto a trabajadores 
Mit.xico, D. F. 
octubre de 1925 

Manifiesto C.G.T. a 1os campesinos de ia RepGb1ica 
Mit!xico, o. F. 
enero de 1926 

Manifiesto 
Mexico, D. F. 
1927 

Convocatoria a1 P1ano Confedera1 
M§xico, D. F. 
junio 12 de 1927 

Convocatoria a1. Quinto Congreso de 1a C.G.T. 
Miixico, D. F. 
1o. de abri1 de 1926 

Convocatoria a1 S€ptimo Congreso 
M§xico, D. F. 
abri1 de 192B 

Reso1uciones de1 Quinto Congreso de 1a C.G.T. (A.I.T.) 
México, Ta11eres Gr~ficos 
ju1io de 1926 
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Federaci6n de obreros y campesinos de Veracruz 

BoJ.."et:Ln J..J..amando a J..a unidad 
febrero de 1927 

Federacion de Sindicatos obreros del. D. F. 

DecJ..araci6n de principios 
México, D. F. 
enero de 1916. Foja M S 

Federaci6n Local. de Trabajadores de1 D. F. 

Manifiesto a J..os Trabajadores. 
C.G.T.? 
Mexico, D. F. 
ju1io 12 de 1931 

Federaci6n Local. del. D. F. 

Carnet de Bases'SindicaJ..istas 
M&xico, D. F. 
Z§.~7 

¿Por qué nos separamos de J..a 

Federaci6n Local. de Trabajadores de Tampico 

Convocatoria, CircuJ..ar A-I 
Tampico, Tamps. 
15 de diciembre de J..924 

Federaci6n General. Obrera del. Ramo Textil. y Comité de 1a MagdaJ..ena 

Manifiesto 
Mexico, D. F. 
juJ..io de 1925 

Federaci6n General. ObreradeJ.. ramo de J..a aJ..imentaci6n. c.G.T. 

La organizaci6n de J..os sindicatos del. ramo de J..a aJ..imentaci6n 
27 p. 1926 

Federaci6n Local. de Monterrey 

Manifiesto 
Monterrey, Nuevo Le6n 
noviembre de 1925 
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Carta 

Carta 

carta 

Carta 

Carta 

Carta 

Carta 
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Santil.l.án a José Val.adés 
Berl.!n, Alemania 
20 de agosto de 1924 

Santil.l.án a Val.adés 
Berl.!n, Al.emania 
25 de noviembre de 1924 

Diego Abad de Santil.l.án a Val.adés 
Berl.!n, Alemania 
24 de junio de 1925 

Santil.l.án a Val.adés 
Art-Giienicke 
30 de jul.io de 1925 

Diego Abad de Santil.l.án a José Val.adés 
Art-Gl.ienicke 
27 de noviembre de 1.925 

Santil.1.án a Val.adés 
Berl.!n, Al.emania 
12 de enero de 1926 

Val.adés a A. Barrera 
Mexico, D. F. 
agosto 18 de 1924 

Val.adés a Aurel.ia Rodr~guez 
M€.xico, D. F. 
6 de noviembre de 1924 



Carta 

Carta 

carta 

Carta 

Carta 

Carta 

Carta 

Carta 
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Va1.adés a Juan D. Ram~rez 
Mí:;xico, 
octubre 

D. F. 
31. de 1.924 

Va1.adés a Manuel. Ortega 
México , D • F. 
septiembre 1.5 de 1.924 

Va1.adés 
Mliixico, 
octubre 

a Gregorio Páez 
D. F. 
31. de 1.924 

Va1adés a Abad de Santi1.1án 
Míirixico, D. F. 
marzo 1.6 de 1.924 

Va1adés a Diego Abad de SantiJ.J.án 
México, D. F. 
3 de mayo de 1924 

VaJ.adés a Santi11án 
México, D. F. 
juJ.io J.4 de 1.924 

Va1adés a Santi11.án 
México, D. F. 
agosto 6 de 1.924 

VaJ.adés a Santi11án 
México, D. F. 
septiembre 20 de 1.924 

\. 
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Carta 

Carta 

carta 

Carta 

Carta 

Carta 

carta 

Ga1e a Vi11arrea1 
Mit>xico, D. F. 
11 de febrero de i921 

Ga1e a Vi11arreai 
Mexico, D. F. 
ffi. me!!?_? 1919 

Juiio D~az a Va1adés 
Costa Rica 
enero de 1926 
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Humanidad a A. Barrera 
Mexico, D. F. 
8 de diciembre de 1923 

Humanidad a Apoiinario Barrera 
M§xico, D. F. 
2 de enero de 1923 

Humanidad a Juan D~az Ram~rez 
México, D. F. 
noviembre 12 de 1923 

Humanidad a José Escarefio 
México, D. F. 
noviembre 12 de 1923 

Humanidad a Mauri1io Mendoza 
Mexico, D. F. 
noviembre 13 de 1923 



Carta 

Carta 

Carta 

Carta 

carta 

Carta 

Carta 
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Humanidad a Federaci6n Obrera Cubana 
Mexico, D. F. 
3 de abri1 de 1924 

Humanidad a Maurilio Mendoza 
México, D. F. 
diciembre de 1923 

Ju1io D~az a Josá Va1adás 
San Salvador 
octubre 24 de 1925 

Julio D~az a 1a CGT 
Guatemala, Guatemala 
octubre 14 de 1925 

Julio D~az a Josá Va1adás 
San José de Costa Rica 
marzo 30 de 1926 

Liga de maestros raciona1istas a Sindicatos de El Pa1acio de 
Hierro 
México, D. F. 
10 de Octubre de 1924 

Pierre Ramus a Revista Humanidad 
K1osternenburg, Austria 
octubre 5 de 1924 
Incompleta, se encontr6 a partir de 1a p~g. 3 

. / 
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Max Net1au a José Va1adés 
Wien, Lagarethgasse 
17 mais 1924 
(en francés) 

Ricardo F1ores Mag6n a Pedro Esteve 
13 de mayo de 1911 

Ricardo F1ores Mag6n a Pedro Esteve 
22 de mayo de 1911 

F. RJ:os a Va1adés 
Tampico, Tamps. 
Mayo 16 de .1924 

Rj'.'.os a Va1adés 
México, o. F. 
febrero 7 de 1925 

Diego Abad de Santi11~n a Va1adés 
Art-G1ienicke 
12 de abri1 de 1924 

Santi11án a Va1adés 
Ber1!n, Alemania 
14 de mayo de 1924 

Santi11án a José Va1adés 
Ber1!n, Alemania 
23 de junio de 1924 

··~ 
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FederaciOn Sindica1ista Revolucionaria de Obreros y Campesinos de1 
D. F. 

Manifiesto 
M¡¡<;:x:ico, D. F. 
1941 

Grupo Infanti1 anarquista 

Circu1ar a 1-os amantes de1 ideal 1ibertario 
Aguascalientes, Ags. 
octubre 21 de 1-931-

Grupo Los Igua1es 

Circu1ar 
Tampico, Tamps. 
mayo 7 de 1-924 

Grupo Editorial Bib1ioteca Mundia1 

Circu1ar 
Mexico, D. F. 
,7¿.f_:z. 1925 probab1emente 

Grupo Verbo Rojo 

Manifiesto a un grupo de obreros dirigido a Mares Velasco 
Ml'xico , D • F • 
25 de enero de 1931 

Grupo Verbo Rojo 

IWW 

Primero de mayo 
Folleto. México, D. F. ~- f::Z 
probab1emente 1923 

Hoja de ingreso 
Circu16 entre 1920 y 1921 

Juventud comunista anárquica 

Estatutos 
Melchor Ocampo, Edo. de México 
febrero 4 de 1-923 
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Juventud Comunista an~rquica 

Manifiesto a l.os trabajadores 
México, D. F. 
febrero de l.913 

Leai Juan Fel.ipe y Wol.denberg, Jos~ 

México. 

M~x:i.co 

M~x:i.co. 

M S 

Artesanos y prol.etarios 
texto inédito 
noviembre de l.974¡ 

Ll.amamiento a l.as mujeres sin distinguir agrupaciones 
M~xico, D. F. 
1922 
4 pl.anas 

Estados Unidos Mexicanos. Sría. de l.a Economía Naciona1 

Dirección General. de Estadística 
Quinto Censo de Pobl.aci6n 
Resumen General. 
15 de mayo l.930 

Codificaci6n de l.os decretos del. c. Venustiano Carranza 
México. Imprenba de l.a Secretaria de Gobernaci6n 
1915 

Estados Unidos Mexicanos 

Departamento de Estadística Nacional.. Resumen de1 Censo 
General. de Habitantes dei 30 de noviembre de 1921 
México, Tal.l.eres Gr&ficos de l.a Naci6n 
1928. 

Bases aprobadas en el. 3er. congreso de l.a C.G.T. 
Incompl.eto fa. f. Y 

Netl.au, Max 

carta M s de Max Netl.au 
Sobre e1 movimiento obrero en M~xico. s. XIX.f's. f.J 
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Obreros y expendedores de hielo 

Manifiesto 
Tampico, Tamps. 
junio de 1924 

Partido Comunista de México 

Informe sobre la situaci6n y organizaci6n del proletariado 
en M€;xico 
México, D. F. 
marzo 6 de 1922. M S 

Ramo Textil 

Manifiesto 
abril de 1927 

Ramus, Pierre 

Carta introducci6n al manifiesto anarquista 
M S ?'s. f. J 4 p. 

Rivera Castro, José 

La clase obrera durante el gobierno de Ca11es 
M S in~dito para la historia del movimiento obrero dirigida 
por Pablo González Casanova 
México, 1978 

Rodr~guez, Aurelia 

Abismo insondable 
M S, 84 fojas 
Novela. 1925 

Sindicato deArtes Gráficas 

Credencial de Secretario del exterior expedida a José Valadés 
marzo de 1926 

Uni6n de Resistencia de Obreros y Obreras de los talleres del Pa1acio 
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