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Realmente poco-_se h·a. escrito sobre las actividades de las 

organizaciones obreras de izquierda en los Estados Unidos, esto 

debido a que sus proposiciones de cambio, tendentes hacia 

economia socialista, han sido vistas por los historiadores de aquel 

pala como aberrantes'•>. La etapa de mayor acción de dichos 

movimientos ha producido una muy reducida cantidad de trabajos que 

sin embargo nos describen las grandes reformas sociales alcanzadas 

desde el siglo XIX en Norteamérica por las luchas proletarias. 

Las actividades internacionales de aquellas organizaciones 

igualmente han recibido poca atención, incluso por los estudiosos 

estadounidenses'2 > lo que demerita la influencia qua 

movimientos alcanzaron en América Latina y especialmente 

durante la primera mitad del presente siglo. 

estos 

Desde los priineros brotes de la Revolución mexicana, muchas· 

organizaciones de izquierda estadounidenses 1 a Industrial 

Workers oC the World Ciww:t, el American Socialist PArty CASP) y 

algunos miembros de la American Federation oc Labor CAFL) entre 

los mas destacados, solidarizaron con las luchas obrera& de 

nuestro pa1s' 9 > y la relación entre ambos movimientos se prolonga 

con diferentes matices, luego de un largo recorrido hasta la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos ICTM>. 

En este último contexto hay protagonista clave al 
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proceso de movi 1 ización obrera, Vicente Lombardo Toledano. Y 

precisamente el lorubardismo el que represente ta izquierda 

particularmente fuerte en ta década de 1930-1940, que acaba por 

integrar la acción trabajadora de nuestro pais, en 

organización sólida y estable, cuya& gestiones extendieron a 

nivel continental partir de la posterior creación de la 

Confederación de Trabajadores de América Lallna (CTALI. 

Acerca de la influencia de la izquierda norteamericana en el 

personaje citado, asi como la& oraanizacionea las que 

militó, también es breve Ja cantidad de trabajos que nos pueden 

arrojar información suficiente sobre el tema. Al finalizar Ja 

década de los veinte, Lombardo ael"í.alaba que la doctrina Monroe y 

la Unión Panamericana eran producto de la hegemon1a económica de 

los Estados Unidos aobre América Latina'',• Esto lo hacia con 

base en discursos, Tuentes escritas por periodistas profesores 

de izquierda de aquel pa1s, declarAndose el tider defensor de la 

unidad internacional proletaria, lo cual México y en Estados 

Unido& era doctrina para justificar los fuertes vinculo& entre sus 

movimientos obreros<5). 

Contrario a la creciente asimilación de Lombardo respecto 

la teoria marxista y su de~ensa de los intereses de la Revolución 

soviética, su acucioso contacto la izquierda la pot1tica 

reformista norteamericana. han sido asunto& poco tratados por Jos 

estudios que sobre dichos acontecimientos se han elaborado, bien 



por. loa especialistas sobre el tema o por el propio Lombardo, 

quien en sus multiples escritos plasmados en periódicos, 

discursos, articulo& y libros, nos muestra su rachazo las 

politicas imperialistas e intervensionistas del gobierno del pais 

del norte, aunque sin hacer mucho hincapié en el apoyo recibido 

del pueblo estadounidense a través de partidos politioos y 

organizaciones obreras reformistas y de izquierda. 

Ya los treinta, el capitalismo estaba conducido por 

Estados populistas o bien, existia bajo el influjo de nuevo 

estilo de administración estatal da corte reformista, como el de 

Rooseve1t«dJ, y es precisamente en este periodo cuando la fuerza 

del movimiento obrero norteamericano retoma Jugar de 

importancia, con una relevante participación de los comunistas y 

socialistas, lo que fortaleció a las agrupaciones sindicales y les 

permitió ne¡oclar mejores condiciones de trabajo, 

salarios y nivel de vida en general. 

contrato, 

Por estos aftas, la agitación que desde sus inicios habia 

provocado la Revolución mexicana entre los trabajadores de Estados 

Unidos, que la apoyaron con sus propias expresiones ideológicas y 

t~cticas, adquirió nuevos brlos y se extendió hasta los momentos 

de fundación de la CTM y la CentraJ Latinoamericana. 

SiraultAneamente el ASP reactivó su participación en la 

organización obrera mexicana, durante su Oltlma etapa de auge como 

10 



grupo de presión politloa (1932J en los Estados Unldos. Se sumó a 

lo anterior la influencia que en términos generales mantuvo la 

izquierda norteamericana en dicho proceso histórico y 

identificó aquella ~uerza con Lombardo, en cuanto a la necesidad 

del progresivo desarrollo capitalista y la toma de conciencia 

proletaria dentro de la lucha de clases implloita, anterior 

cualquier revoluciOn socialista y la desaparición del capitaliamo 

<?) Lo anterior contraponla las interpretaciones 

fundamentales del magonismo, que veian legitima articulación 

de los procesos revolucionarios de nuestro pais, con la causa 

anticapitalista del prolotariado universal. 

Con base en lo anterior pudimos elaborar las formulacion•• 

del tema que no• ocupa, considerando la enor•e inquietud que 

despertaron entre los trabajadores norteamericanos los conflictos 

revolucionarios de México, manifestado priNero en el apoyo 

brindado al Partido Liberal Mexicano CPLM) y la lucha magontsta 1 

más tarde al reconocer a Madero, la solidaridad con el triunfo de 

Carranza y la continuada vinculación con el desarrollo de la 

organización obrera de nuestra nación una vez depuesta la lucha 

armada. 

Hubo entonce5 qua buscar la relación sostenida entre la 

Confederación Regional Obrera Mexicana CCROM) y la AFL como 

antecedonte inmediato de la desaparición de aquel frente obrero 

mexicano y el origen de la CTM, apegada ésta a los grupos rivales 
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de ·la AFL los que en su forma izquierdista estuvieron vinculados. 

oon el .marxismo e inmersos en un sistema donde adquirieron mayor 

participación en el cambio social, propuesto por sus demandas como 

fuerzas organizadas. 

De esta forma, tomamos punto de partida las luchas 

suscitadas en México y los Estados Unidos desde finales del siglo 

XIX y vislumbramos los origenes de la organización proletaria en 

ambos pueblos y su prolongada relación hasta el término de la 

segunda guerra mundial, inclusive los momentos sintomAtioos de 

contacto entre ambas partes, lo que permitió comprobar la 

influencia de este acercamiento en la trayectoria lombardista y 

los frentes laborales mexicanos y latinoamericanos que el lider 

representó a través de sus gestiones. 

Igualmente lo anterior nos hizo confirmar la trascendencia de 

los lazos entre las movilizaciones obreras mexicanas y las de 

Norteamérica desde el amanecer del siglo XX y los hechos que 

resaltaron la importancia de estos vinculas de clase el 

desarrollo social de la historia de todo el Continente Americano, 

al integrarse la mayoria de sus naciones en sola lucha de 

carácter laboral, que alcanzó su apogeo durante los anos iniciales 

de la segunda gran guerra. 

Notas: 
(lJ Ira Kipnis, The American socia.11.st.. movement..; 1897-1912, 
Grengood Press, Publishers, Westport, Connecticut, 1966. 
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( 21 .. "Harvey Levenstei n, Las organizaciones obreras de Est.ados 
Unidos y_;Mdxico, Universidad de Guadalajara, 1980. 

t31. Javier Torrés Parés, "El pasado, ta revolución y la critica de 
la modernidad en la concepción anarquista 11911-19131. Proyección 
de .. la Revoluctón mexicana en tos Estados Unidos" en: Hacia el 
Nue·vo Milenio Vol. 11, Editorial Villicai'la., UAM, México, 1986¡ La 
Revolución sin fronteras, el Partido Liberal Mexicano y las 
relaciones entre el movimiento obrero de México y el de los 
Estados Unidos. 1900-1923, UNAM-Edlclones y Distribuciones 
Hispánicas,. México, 1990. 

l41 Vicente Lombardo Toledano, La doctrina Monroe y el Movialent.o 
obrero, Talleres Linotipagráficos "La lucha", CROM, México, 
1927. 

t5) Lourdes Quintanilla, ObregOn, Lombardismo y sindicales 
Amdrica Lat.ina, Ediciones Nueva Sociologia, México, 1962. 

161 Ver Javier Torres Parés, op. cit.. 

t71 lvie E. Cadenhead Jr., "Flores Mag6n y el periódico The Apeal 
to reason•, en: Hist.oria Mexicana N. 49, México. 
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PRIMERA PARTE 



ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACION OBRERA 

EN MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 



En Ja primera mitad del siglo XJX, con el inminente 

desarrollo de la industria europea• las organizaciones obreras 

multiplicaron y plantearon a través da &U& luchas, la& 

reinvindicaciones econOmicas y sociales que criticaron mediante un 

sistemdtico andiisis la estructura y proyecoidn del sistema 

capitalista que nacía. 

Los socialistas utdpioos fueron los primeros en denunciar 

las injusticias emanadas de aquel modo de producción, los que 

ademAs de lo correcto de su examen en términos generales, 

propusieron por primara vez los medios para la transformación del 

régimen vigente hacia un nuevo orden socialista. 

Simult~neamente se dieron las corrientes anarquiotas, que 

adquieren gran relevancia en las luchas proletarias de diversas 

naciones. aUn entrado el siglo XIX y tienen datas durante muchos 

a~&• enorme significación en la formaci&n de la vida sindical del 

planeta. 

Una tercera doctrina coetanea a las citadas arriba, lo fue el 

marxismo y 1 os marKi&mos hiatdricamente determinados por 

propio contexto crono1dgico-espacla1, consecuencia del desarrollo 

industrial as! como la transformaci&n del pensamiento idealista 

hacia la concepción materialista del mundo y la vida social. Esta 

teoría fue formu l adn por Car 1 os Marx y Federico Enge l s, 1 os cua) es 

6egdn nos ha dicho Lombardo Toledano, extrajeron de ella las 
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leyes que r~ger:i el pro·ce~o,'de ta-· soci'edad :-, h,u~1ana ·"-mB;terialismo 

hi&tdri'co-' y de· '1a&.:: .. qu:~f··g~·~i.;f~e1:ñ~:<~1·::;,\.r~B·1~.~n·· .·:.c9.pitalista 

-Economía Po 1 !'~·¡ca~·> ,.::~:i~z~·;,-d·~-if, ~.~+~:;;;.~·i·~~Q ~··ú~·~··~·,; ·~·-:,~-¡ ·7c.am(rio· de 1 

.:i-,_.' .-.··:·_.,~·:;~:..,,.'.e,/<·~·~.·:·>»::: ~~5'¿~·.'.:~~:~~,:;;~,~:~JY·· o • .;_::!: .•. ·::,:_ 
capl ta 1 l sm~ a h"socia Ji amo;· '-;med lant."e·;;;I a·~-toma.+,'del!'.,.J:poder po_r :.fa c 1 ase 

obrera· ""' · ·.' ~'~''' ,;,;,: ~f,;i ~:'•fffü~~; ~~J;;,.i~,:~~~;;~~c .~:; .• · ; 
. ;, ,_'.· :: : ~ /.·· .. ~i~;·~:~:~ ~-: S:fr~. ;:~·~·::. ::'·).~;:~.; \::~;$: .. ;: , ::~1~5~· .. N2 .. 

Con 1··~ ;;~~~:ill~~·~:¿ ~wB_l~;~~(Dia~;:;fi·~~·~.~~/~~~,~~-p~:~~¿f~~-".t;~--~ :(l.~& ~,( u~ha& 

~~º-' ~~·~~i.~~~-~: ~~;d~~f:;~~~~,~~~~f':~if~.-:~Ji¡ ~~~i~~·: Si _:.~'-~;~¡~~~·.¡·~n{~~::._-~.<~i;~~, pS.i:o 

muchos paf ses la~ '"'!'ormas 

de"accidn de ·esta "dOctrina en sus movi 1 izacionaa anticapital ietas. 

Orígenes de la ac~ividad obrera en Ndxico 

En México, las leyes de Reforma su acendrado liberalismo 

contribuyeron de alguna impedir la espont.ilnea 

organización que se iba manifestando entre los trabajadoresm. 

Sin embargo, el pensamiento anarquista en este país arraigó en las 

filas prolotarias muchos años an~es de terminar el siglo XlX. 

Plotino Rhodakanaty fue uno de los primeros promotores del 

anarquismo en Me~ico. Este humanista y pa!Ítico activista, fue el 

primer abogado de la doctrina anarquista nuestra nacidn<!U. No 

obstante, al igual que hermanos anarquistas europeos 

Rhodakanaty no buscó un medio eficaz de supervivencia y protección 

para las sociedades cooperativas que habla creado, tanto en sus 

etapas de desarrollo, como por el hecho de haber entrado 
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conflicto con las instituciones polltioaa porfirianas. 

El resurgimiento de la actividad obrera en al pa!s ae dlÓ al 

iniciar el siglo XX como causa del exito alcanzado -as! lo han 

dicho Gonz.itez ,,., y Torres r.si_ por la modernizaci&n porfirlsta, 

fen&meno en el que estuvieron implícitas la centralizaoidn y la 

explotac16n como origen de tas luchas armada• qua desembocaron 

la Revolucidn mexicana. 

Paralelamente las zonan rurales fueron perdiendo sus tierras 

a traves de un proyecto de modernizaci&n antiindigeni•ta Y •a 

organizaron junto con los trabajadoras en grupos contrarios al 

régimen y en uniones liberalea qua criticaron la premeditada 

alianza Iglesia-Estado, impulsaron la Revolucidn un 

movimiento autdnomo un tanto campeclno y otro tanto obrero. 

Durante la dictadura por~irista la situación de explotacidn e 

inquietud entre los trabajadores habla propiciado encuentro con 

las doctrinas anarquistas y socialiatas inspiradas en Bakunln, 

Kropotkin, Owen, Engels o Marx, bajo cuya in"fluencia surgrerow las 

primeras formas de lucha proletaria. Fueron en un principio de 

manera secreta y dejaron de funcionar como los clubs mutualistaa y 

cooperativas que eludían el en~rentamiento directo con los 

patrones, para convertirse, progresivamente, organizaciones 

comprometidas con la lucha de claaas que buscaron mejores 

condiciones de vida que al serles negadas provocaron loa primeros 

estallidos revoluclon~rios. 
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Agitacidn laboral en Nortearndrica 

Al igual que en México, durante el siglo XIX las virtudes del 

capitalismo en los Estados Unidos fueron criticadas una y otra 

por los semiescJavos negros, los trabajadores bajo contrato, 

agricultores endeudados, pequeños propietarios, profeslonistas y 

duros hombres de negociosfm los que concluyeron que Ja sociedad 

norteamericana tenla que beneficiarse con cambios bRsicos la 

operacidn de su economía, Ja que falsamente autoeJogiaba de 

proveer el dnico desarrollo posible en una sociedad dedicada a Ja 

libertad, la democracia y Ja justicia social, resultando que lo 

sobrevalorado en teoría no era puesto en la pr.ilctica. 

Los dxitos en Estados Unidos se lograron trav~s del 

monopolio de los medios do produccidn y al precio del sufrimiento 

econdmico y social que pesaba injustamente sobre la poblacidn 

trabajadora, agrícola e industrial, cuyas protestas comenzaron 

materializarse en susceslvas oleada& de agltacidn<n. 

Para detener la profunda dlvisidn y al dosarrallo de la lucha 

de clases, las sociedades cooperativas &ugieron como un ldgtco 

medio de escape. Desde 1820-1830, una& diecinueve colonias 

cooperativas fueron ~undadas bajo la directa 

insptracidn de Rcbert Owen y para 1840-1850 

indirecta 

un discípulo 

nortemericano de Fourler, Albert Brisbane, vid el esperanzador 

comienzo y el triste descenlace de mRs de cuarenta falansterio& 

fourerlanos1e1. 
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Durante lo& a~& cincuenta y en adelante, tambien se did 

el pais del norte la difusidn del socialismo científico y la 

creaoidn de partidos politices inspirados en el an-'l isis social 

de Carlos Marx y Federico Engels, que predominaron varios 

movimientos sociales, aunque se enfrent6 el progreso de dichas 

ideas a muchas dificultades'º'· 

El triunfo de la revoluci&n industrial NorteaQerica la 

había convertido en la nacido m-'s poderosa del mundo, con un valor 

en sus manufacturas que sobrepasaba al de los demás paises. El 

creciente 

importante 

guerra civil. 

de las mjquinas y la energía fue un factor 

los grandes avances de la manufactura a partir de la 

En e 1 periodo de 1 a artesanía el obrero lo más 

importante. A él le tocaba idear, dise~r y ejecutar el trabajo 

qua requería la mercancia, pero la industria y el monopolio 

transform6 todo aquello. La herramienta se oonvirti6, dice 

un historiador estadounidense, en lo más importante, el obrero 

hizo auxiliar de ella. En de un operario h&bil más 

herramienta inhábil, el asunto se transfarmd a una herramienta 

experimentada más un operario cada vez m4s descal ificado"'10>. 

Ya entrada la decada de 1880, el pueblo del pais vecina fue 

alertado contra las gigantescas corporaciones que bajo el est·ilo 

de Trusts y monopolios, estrangulaban la vida ecan6mica 
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hombres que rea 1 mente :·.e:j·~~Ut.'~"~~an··~:~::~e·f:.·-~;gt~·~'¡;=~·.j~/"- de;:. manejar los 
'. ... . :·_· ::, ... _ .; 

--de .. <'.í·a-~2,~~'.~' i -~~k-~/~:·~· o'~~~¡.~-~~,-·:;~y:;:-, e.1_' , h ~erro, 
ed i'-fl car las --grandes )c1U:~-ád~~~~~·-~:::~:~{~ ~ti'~';;~~·;;, f~~é-i'dna~Í.Eintó _de .todas 

-ferrocarriles, extraer 

1 as máquinas, 
,. ; : ~ ; ' , -

se; trab'a·~Q'~.:;te·,.;·:.~~- d>~:~)-~::(;.:: :·~~-Ot~~·.-.- monopolio 

capitalista. ~~~- -~ -:<;:~_--:· ~ -- -, ·- ~~~r ~-;~%:_:,~.:.:_~"-:;:~; -

Y no fueron dniCamente ·batallas de pi.labras, también se usó 

Ja dinamita;· las ~ambas ·y las· ametralladoras. Hubo muerte 

ambos -frentes. Fue realmente una cruenta guerrau.u. 

Hubieron de transcurrir muchos años antes que los sindicatos 

aprendieran a sobrevivir frente la oposicidn de patrones y 

tri bu na les. Además. 1 os dirigen tes obreros dentro fuera del 

movimiento socialista, empezaron dividirse entre los que 

apoyaban las tácticas econ&nicas de presión y los adeptos a tas de 

naturaleza potitica, 

La Américan Federation o~ Labor 

El año de 1886 estuvo repleto de relativos Ja 

trayectoria laboral de los Estados Unido&. Para entonces, la 

Noble Orden de Caballeros del Trabajo alcanzd su mayor in~luencia 

y comenzO a declinar. Y durante ese mismo tiempo, creO a 

partir de la Feder·aciÓn Gremios y Uniones Laborales de los Estados 
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Unidos y Canadá, organizada en 1881. la Federacidn Nortemericana 

del Trabajo. La American Federation of Labor <AFL> que ya 

citamos, que tuvo mAs tarde transcendente relacidn con la 

organizacidn obrera mexicana. 

En sus inicios y bajo el 1 iderazgo de Samuel Gompers, Ja AFL 

se gui& por el egoísmo, ya que le di& dnicamente atenoidn los 

trabajadores calificados. Asimismo, su progresivo auge acabd con 

las intenciones de querer revivir a los Knights, organización de 

transcicidn en cuyo programa ~iguraba la cooperacidn, la educaoidn 

y la persuacidn política, aunque en la prActica 

la accidn econOmica y las tácticas huelguistas. 

inclinaba por 

A lo largo de los ochenta se crearon veinte sindicatos de la 

AFL, de carácter "internacional•, cada uno de los cuales 

atribuía jurisdicción sobre determinado oficio en Jos Estados 

Unidos y Canada. Las sencillas demandas de la AFL eran, para sus 

elitistas agremiados los jornales mas altos, horarios mAs cortos y 

mejores condiciones de trabajo: conservando Gompers ~umra del 

panorama de su faderacidn toda actividad reformista, aÜn cuando en 

otros tiempos su ~ormacidn había sido el socialismo. 

La actitud de la AFL era m4s bien conservadora, economista, 

antisocial ista y antipolÍtioa<u1 • El dirigente de la federacidn 

se esforzd por organizar su gremio, integrado por trabajadoras 

especializados que podían triun~ar en una huelga por ser 

insustituibles, por ser bien dotados de fondos calificados. 
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En.oca&iones Gomper& solía ser flexible y afiliar a miembros 

1 os da 1 a Unl ted M1 ne WorkE!'r& of Ame rica que eran 

semicallficados. La presión de otras organizaciones radicale& 

impulsd a la AFL a interesarse la suerte de los pobres, aunque 

en términos generales e&ta federación protegió siempre el 

bienestar de una minoría poderosa, ignorando aegÜn Robort Hunter a 

los diez millonea de personas que vejetaban en la miseria. 

Durante 1 a ddcada de 1890 1 os 6ocia listas ya eataban 

interesados en controlar tanto 1 os K'.nights como a 1 a AFL. 

Daniel de León, destacado IÍder del Soc~alist Labor Party intentó 

por esa epoca hacerse de la redacción del Journal, el peri&:lico de 

las Knights. 

Dentro de la misma AFL, Thoma.s J. Margan, secretario del 

Sidicato de MeoAnico&, trató de imponer una mociOn que defendía la 

nacionalización de todos los medios de comunicaciOn y transporte. 

Escandalizados Gompers y corral igionario& lograron vencer 

esta moción su Congreso Anual de 1894. En venganza, 1 os 

socialistas promovieron infructuosamente su Cuando 

reeligiO Gompers se diÓ a la tarea de erradicar la actividad 

política propuesta por sus compañeros marxistas. 

Al final izar el siglo XIX, los Estados Unidos ten!an de 

las legislaciones laborales más atrasadas del mundo, de todas las 

naciones industrial izadas sólo el los carecían de una legislaoiOn 
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en materia obrera_ cu>. 

Los IndliStrial Workers or the World 

Centrarlos los principios de la AFL estuvieron los 

Industrial Workers of the World ( IWW>. Esta 01•ganizaciÓn creada 

en 1869' contó con 700,000 afi 1 iados'1'> aunque otros estudiosos 

opinan que nunca pasó de 75,ooou.~>. La organización entró 

decl lve en 1890 tratando de organizar los trabajadores no 

calificados y en general a los nuevos inmigrantes que trabajaban 

en la industria de la produccidn en masa. 

Vuelta a establecerse la IWW inició su acción Chicago 

durante 1905 y promovió la solidaridad entre los trabajadores sin 

importar su oficio. Adem~s la IWW mantuvo siempre linea 

anarcosindicallsta. 

La IWW establecid como t~tica de lucha la •acción directa•, 

una actitud en la que el obrero organizado desde puesto de 

trabaje marcaba al patrón donde, cuando y qud tipo de salario 

recibiría. Una estrategia por y para los obreros mismos sin la 

ayuda engañosa de los ~alsos lideres o políticos intrigantes. Que 

realizaba huelgas iniciadas, controladas y establecidas por el 

trabajador directamente afectado. Esta era la acoidn directa. 

Dicha organización participd activamente 1 como veremos en los 

24 



siguientes capitulo&,. y asumid con JÜbilo Jas-revoluclona¡¡ de· la 
~ ... , - . ' - . 

URssu~·,· ·~~--' M~~)cóc.~~1 y de ·otros paises, Creyd también que un 

conjunto_da huelgas en los Estados Unidos atraerla la represtdn 

del gO~ie_z:'.OO y"-·~Sto le permitirla hacer estallar una huelga 

nac'ion8.1 qUe eventualmente daría lugar al EGtado obrero. 

Bajo . la dtreccidn de su IÍder •Big Bil 1• Haywood la 

influencla de la IWW "fue enorme. Durante existencia realiz& 

grandes conquistas entre los trabajadores inmigrantes que tanto le 

preocuparon, principalmente en las zonas agrícolas da las grandes 

planicies, en las zona• madereras del noroeste, entre los mineros 

.del Colorado y Arizona y los estibadores de los más importantes 

puertoa del Pacifico. 

En las f~bricas de la Ford, innumerables ocaciones 

lograron reclutar a los trabajadores disgustados con las tlneas da 

montaje y los malos tratos de la empresa. Aunque los m~s altoG 

objetivos de la IW\lr' nunca ~ueron alcanzados, y a pesar de que el 

ndmero de sus agremiado& probablemente jamás superd los 100,000 

e lamentos, movilizaciones dejaron siempre la impresidn de 

real Izadas por millones de seguidoras. 

Durante toda este tiempo se censal idaron en el vecino pa1s 

del norte las ideas anarquistas y del marxismo, creAndose 

organizaciones políticas inspiradas en dichas doctrinas que 

predominaron en la mayor!a de los movimientos sociales. 
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Desde luego, la evolución de estas movilizaciones se vid 

boicoteada por el crecimiento del capital norteamericano desde el 

d1timo tercio del siglO XIX, que convert!a al pala en el lugar de 

las oportunidades, aunque paradójicamente el monopolio corrompiera 

progresivamente las formas democrAticas. 

Socialist Party 

Junto al anarcosindicalismo, el papel la sociedad 

norteamericana de las organizaciones obreras y partidos de 

izquierda basados 

trascendente y no se le 

la filosofía marxista, fue 

podría descartar sÓlo por 

igualmente 

querer 

acreditar y re~erir sus millones de miembros durante los momentos 

de mayor movilización, publicaci&n de miles de peri&:lioos, enormes 

cantidades de votos para la oficina polÍtica inclusive 

considerable cuerpo de legislación en el que participaron muchas 

organizaciones socialistas. 

Lo más significativo de este movimiento fueron sus altibajos. 

Al ser creado el Partido Socialista en 1901 unific& una variada 

cantidad de hombres e ideologfas que se integraron por iniciativa 

de Morris Hillguit. Para entonces atrajo populistas 

desilusionados, reformistas de clase media, inmigrantes alemanes y 

estadounidenses nativos tan dispares aparceros da Oklahoma 

abogados de Los Angeles, trabajadores de las minas de carb&n, 

farrocarlleros, predicadores, maestros de escuela y artesanos 



propietarios. 

Su - primer candidato presidencial Tue Eugene v. Debs, 

dirigente de. la hu!il.!Ba-~--~~rr_~vlaria de 1694. Deba obtuvo en las 

elecciones:-~e .1~·~A\:>'4Q9·-~·'~~0'votos y en ·1912, 897,000, es deo ir el 
-"" •;• -

6 "del total. _Est~ .úÍtú:i'o ark> hubieron 56 alcaldias social latas 

en e 1 p~is·-. 

En 1916- ar primer social tsta llegó al Congreso y aunque el 

nóuero de votoa bajó a 585,000 ese a~ contendieron en las 

elacclonem presidenciales repreaentados por A. L. Benson. En 1923 

subieron de nuevo a 923,000 votos 1 cuando Debs desde la c~rcel 

vuelv• a pre•entar•• como candidato, estando preso por haberse 

opuesto a la participación de Estados Unidos en la primera guerra 

mundial. 

El ASP contó durante estas acciones, con mis de ocho periÓdloos, 

trescientas publicaciones -siendo las tres mÁs importantes The 

Apeal to Reason, Nalional RJ.p Saw y Jewish Da.ily Forward- que 

contaban con una circulación de más de un millón da suscriptores 

cs.•1. Aunque o 1 ASP tuvo declive después de terminada la 

primera guerra mundial. En 1932 durante la época da la gran 

deprest6n norteamericana, Norman Thomas, candidato presidencial de 

dicho partido consiguió 865,000 votos, que nos indican una nueva 

etapa de resurgimiento<un. 

Como quiera que fuese, el conocimiento de la lucha de este 
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partido es esencial si se quiere comprender en la Uni&n Americana 

el desarrol 1 o del sindicalismo, la nacional izacidn y 

munlcipallzacidn de propiedades de utilidad pdbllea, socializacidn 

del cristianismo, restricciones sobre inmigración, derechos de la 

mujer, legisJacidn del trabajo, reforma municipal y sobre todo el 

ataque general a los privilegios y la corrupotón<zo,. 

Estas reivindicaciones no pueden ni deben ignorarse, como 

es posible hacer a un lado todas las acciones relativas a aquellas 

luchas proletarias,sl que quieran explicarse las grandes 

reformas sociales alcanzadas desde el amanecer del siglo XX en los 

Estados Unidos." 

Notas; 

{1) Vicante Lombardo Toledano, Teoría y PrActica del Movimiento 
Sindical Mexicano, Univer&ldad Obrera de Mdxico, pp. 2-4, 
Mdxico, 1981. 

{2) Marca lo N. Rodea, Historia del mov.imienlo Obrero 
Ferrocarr~lero, 1800-1043 tcon datos de la conferencia sustentada 
por el Sr. lng. J. da D. Bojdrquez on el Palacio do Bal las Artas 
el 20 de agoste de 19341, p. XXVI l l, Mdxico, 1944. 

{31 John M. Hart, Los anarquistas 
SEP/Setentas, p. 31, Mexico, 1974. 

mexicanos, 1860-1900 

141 Luis GonzAtez, •E¡ 1 iberal ismo triunfante•, Hist.orJ.a 
General de MdxJ.co, N. 2, El Colegio de México, pp. 897-1017, 
Mdxico, 1967. 

(5) Apuntes de clase del Seminario La relacidn de los movimientos 
económicos y sociales de México y los Estados Unidos 1 impartido por 
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el Dr. Javior Torres PÁre& en_al posgrado de Historia de México, 
Facultad de Filos-tia y Letras, UNAM, Ciudad· Universitaria, 
1987-1969. 

(6) Ira Kipnls, The ~rican Socialist Movement, 1897-1Q12 , 
Greenwood Press, pp. 1-5, Westport, Connecticut, 1952. 

(7) Willi Paul Adams, Los Estados Unidos de Amdrica, siglo XXl 1 p. 
215, M~xico, 1988. 

16> Commons y et. al., History or labour, Tomo 1, pp. 506-521; 
Toma 11 pp. 110-112 y 430-436; Anthony Bimba, The h.is:tory of" lhe 
.american working class, lnternational Publ ishers, pp. 106-114, 
162-163, New York, 1927; Mary Be~rd, A s:hort hlstory oC the 
american labor JflOVernenL, Me Mil lan Ce., pp 65-75, 124-126, New 
York, 1940. 

19) Veblen Thorstein, •The socialiot oconomics of Karl Marx and 
his followers", Quaterly Journal oT Economics, N. XXI, pp. 
299-300, USA, 1907. 

110 1 Leo Huberman, Historia de 1os Estados Un.idos, Nosot.ros el 
Pueblo, Ed. Nuestro Tiempo, pp. 274-276, México, 1969. 

l111 Ibid, p. 295. 

ll2) Willi Paul Adams, op, cit., p. 231, 

1131 Guillermo Zerme~o Padilla. EUA. síntesis de su historia, N. 
ll, quinta parte "lmpsriallamo 1 proaresi&mo y sociedad 
t1896-1920J•, Instituto Mora-Al lanza Editorial Mexicana, pp. 
210-211, México, 1988. 

t 14J Ide .... 

l151 Leo Huberman, op. cit., p. 311. 

116) John Raed, Die% d~as que co~vieron al mundo, cóm::t Lomaron 
ei poder 1os Volcheviques, Grupo editorial Sayrol, p. 33. México, 
1985. 

1171 Javier Torre& Parés, •E¡ pa&ado, la Revoluci6n y la critica 
de la Modernidad en la concepción anarquista 11911-19131, 
proyección de la Revolución mexicana en lo& Estado& Unidos•, en: 
Hacia un nuevo Jni1enio, N. 11, UNAM-Vil\icaría., p. 181, México, 
1986. 

( 181 Ide1n. 

l191 Guillermo Zermeno Padilla, op. cit., pp.210-211. 

l20l Ira Kipnis, op. cit., p. 5. 
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LAS PRIMERAS FORMAS DE RELAC!ON: 

SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION MEXICANA 



Desde -f~nal.es d~L-sfglo XIX .·-tUe el anar~osi'ndical ismo el que 

proporcionó::1a:s bas·~s· para :&1 establecimiento de las primeras 

relaciones. entre,: los movimientos obreros de Mdxico y los Estados 

Unldos: Los'-trabajadores de ambas naciones mantuvieron al margen 

de las -fronteras i'orma de interacción 111 que permitió 

prese~var una acercamiento continuo antre ellos e incluso con 

exactlvistas al lado da Marx, de las luchas sindicalistas 

europeas. 

Las principales corrientes del movimiento proletario 

estadounidense, identificaron paulatinamente los 

anarquistas mexicanos desde su i'ormac iÓn hasta 1911, a 1 sostener 

una vigorosa defensa de éstos, vincular sus propias demandas al 

proceso antidictatorial y establecer una estrecha relación con la 

lucha política mexicana y las organizaciones laborales creadas 

Mexlco durante ese periodo 12
). 

Vínculos con el magonismo 

Una vertiente de la agitación causada por la Revolución 

Mexicana entre Jos obreros norteamericanos, i'ue la extendida lucha 

en aquel pa!s por la libertad de expresión en dai'ensa de los 

revolucionarlos del PLM a los que les perseguía y reprimía. 

Este partido fue creado en San Louis Mlssouri por los hermanos 

Flores Magdn 1905, donde también publ loaron el periÓdico 
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Regeneración impreso.""Gn lengua aspa.nota. 

P-~~o ~~6p~~Os ·Mari(fie~to al 

Pueb 1 o Ame.r· ~carl~ qo~~ i'~\er:~·f&ri': d·a -·ün. Í r-~~ .a ~·i:a ~ i ~q~i:~.t·ú-d obrara y 

las ac.cionae anti~Íti~a~is.~~a y ant.Íimpért'~tiSt~~ d&.s~:¡¡·· c·~~~r·:áa~' 
-"~·:·_·_ ::;·;~·<<., i·,. ~- \¿::··, 

del norte. 
;~~' ' !€-~.:;~-: ?-;> 

El PLM &U& lucha& cent& con el apoyo 

socialista, la lWW, algunos miembros de la AFL y otros grupos 

anarquistas como el 1 idereado por Emma Goldman, lo cual confirma 

que el proletariado de lo& Estados Unidos jug& un papel 

fundamental en la RevoluciOn Mexicana desde eu& inicios t 3 i 

Como sabemos, durante la lucha armada mexicana se dieron dos 

proceso&; movimiento reformista democrAtica, representado por 

Francisco l. Madera, y la vertiente popular manifiesta el 

Zapatismo y el Magonisma. El conflicto que se presentO entonces 

para estos Ut timos fue el de apoyar o no a Madero y su movimiento 

antireeleccionista. No obstante, se le di& una ayuda indiscutible 

y esencial entre 1910 

para la rebeli&n. 

1911 14
) periodo de mayores d 1-ficul ta.des 

El Partido Liberal Mexicano -formado en su mayoria por obreros 

intelectuales, posela abundante armamento acumulado, 

necesario para sostener una campa~a militar prolongada y la 

experiencia en ta lucha de guerrillas. Por esto, la actuaciOn de 

los miembros da\ PLM en el campo de batalla fue esencial para 
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mantener· el ¡mpet.~:·,qu~·~. oo~tinuó apoyando 1 a rebel iÓn aunque poco 
e·:· .. , ,·::. 

m.d.s tarde sé .. ·B.barldonó-, a Madero. Suscesivamento, los hombres 

1 iberaleÍ;' obtUvieron importantes victorias en Baja California, el. 
'. : -::-:::: . ·:'.;; ·~. -

nort ... : da;chÍhuahu.á y otra& regiones norte"a• tSI 

. El primero y uno de los sintomáticos hechos 

revol~cionario& en que participaron los anarqui&tas ocurrió en 

Cananea en 1906. Después que se le negó los trabajadores un 

variado ndmero de reivindicaciones la emprasa nort&americana 

donde laboraban, tres mil de el los se 'fueron la huelga. La 

movilización entonces fue dirigida de manera coordinada por 

miembros de la lW'W' y el PLM IS> 

Para ayudar a sostener la huelga habían venido militantes 

anaroosindicalistas de Arizona y California. No obstante, todo 

fue aplastado por las tropas del ejército porfirista y un 

destacamento de soldados de los Estados Unidos, incluyendo mineros 

armados norteamericanos que se habia traido con engaftos 171
• En 

ambos lados de la frontera, la base ideológica común para 

justificar tao firme& relaciones entre los movimientos obreros era 

la creencia en la identificación de intereses de las clases 

trabajadoras del mundo. 

Contrariamente, para los poderosos estadounidenses los 

novecientos millones de dÓlares de capital invertidos en México 

IS> eran un argumento concluyente contra cualquier demanda al 

sistema del dictador DÍaz Mory. 
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De•pui8p, de 1911, la tWW y los grupoa anarquistas conducido• 

por E••• Goldman fueron loa que continuaron •n la mayoría de toa 

caaoa, en polidaridad oon la• •ovlllzacionea an•rco•lndlcaliatas 

aexicana& lid•raada• por el PLM. Posterior al estallido formal de 

la Revolución, fue organizada por toa Flor•• Ma¡6n y aua liberales 

una lnvasi6n & la Baja California, en dond• oombatieron lo mi••o a 

tropas federale• qua a la• que apoyaban a Franclaoo l. Madero. 

Loa del PLM solicitaron la ayuda da Gompera, repr•••ntante de 

la AFL, que lea fu• nesada 1 y IA de •US lneondlcionalea aliados de 

la 1\VW ~armando pronto con al•abroa bata! 1 o nea de combata 

junto con al1unoa •srcanarioa, pero no ~ue euflcienta 19) 
Las 

ilusionas magoni•taa de implantar et anarquismo en Mdxico y tos 

auof'loa de la IWW por e•tablecer al •bi•noo•Ún~ 

vez pulverizado• por •l ejército fedoral. 

l 10) 
'fueron otra 

Al Indust.rial. Workers of' t.he . Worl.d oont 1 nuaron 

atrlbuyéndo&ales •das6rdanas• qua tuvieron lu¡ar Qn Lo& Angeles an 

1911, en San Diego y Washington State en 1912 
( 11> Con este 

motivo varios ciudadano• organizaron en San Diego una aocledad 

se•iaacreta con el nombre de •Los vigl lantes•, onoamlnada 

&Uprlmlr con ayuda de los policlaa la& movilizaclona& de los 

trabajadores, todo lo cual fue motivo de motines y eso,ndalos. 

En las discusiones suoitadas, mani~ostaron simpatizantes de 

"Loo vigilantes• que los trabajadores ten!an al proyecto da volver 
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a intentar establecer un Estado anarquista Baja California. 

Cuando el juez Clayton Harrington preguntó a los denunciante& que 

prueb_a& tenían respecto a este punto, el senador Leroy Wright, de 

San Diego, contestó que la policía tenia evidencia absoluta de que 

una senara Emerson habla solicitado fondos para la expedición y 

que ya se había escogido a la persona que habría de dirigir ésta 1121 

Igualmente continuaron las noticias alarmantes sobre 

expediciones filibusteras, depredaciones de rebelde&, crímenes y 

rumores acerca de la presencia de armas y municiones en diversos 

lugares de la frontera, ademas de las connivencias de algunos 

comerciantes mexicanoi.; con los •revoltosos• miembros del JWW, que 

intentaban pasar a Baja California •a conquistar la península, con 

lo que simpatizaban todos los habitantes del Estado de 

Cal ifornla" 
( 13) 

Lo anterior nunca se comprobO, aunque fue aumentada la 

guarniciOn la frontera. Sin embargo, los JÍmites 

fronterizos hacia mas de un lustro que las mismas autoridades 

militares violaban todas las leyes, las autoridades civiles y 

parte del pueblo estaban acobardados, habiendo muchas victimas 

mexicanas y estadounidenses ll 4 I 

De cualquier manera la actitud política de la IWW ante la 

Revolución Mexicana permaneció reflejada en los diversos artículos 

de periÓdico semanal Union Indust.rial, coi ne i dente 

indiscutiblemente con los propOeitos del PLM. Los activistas de 
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la IWVi, pudiElron reunlr durante anos la tradlciOn 

nortemerlcana y la experiencia mexicana produciendo entre sus 

militantes· venido& de Mdxico una f~rmadldn polÍtlca y ~indica! 

origina.!, que encarnó de esta manera una.' de ;.tas i'acetas de Ja 

expáriencia obrera intSrnacionat de la RevolUciOn de nuestro país 

1 LS) 

También en e1 aspe~to_ econOmico tos mexicanos 'Jus:~rón un 

pa.p-&f- d-Eistac-a:dO .-en -hS.cer-~ de -¡os -Estados -Uriidos-· 'una---· gran -~naci On 

indu&trial~ Pa·r·o~ t'a··-situaCiOn vivida por·qulenes--habian entrado 

entre 1900._y 19.10 y 'lá. ·aXper.Íencia a'dquJri'd8: po.i-.; 'el los en estos 

iln:Os, ¡-~~ -·~¿~g .i ri~rCirl°~ de_~; 1 a~, Orga-ni zac·i.oiles-· 1~8.bOfa 1 eis ~onSST-Yadoras 

ta 1 _e~~~·' t ~ '·~F{,: ;;~~~-;~iÓ~ -~i ndica1' q~~·~-:~O~~-.· h:~mos·~' ~isto estaba 

cBrradá.~para· lo& .t.-Í'abajador~s -d~ IÍlenor,'cBlif'ica?ión,·'Y que exigían 

a l.~os .'l'.'~go~:'.p~·r,-~ e I '_, i:Jérecho ·~: s¡ nd ica; ~ i z:arse '( 16 1 

L-~,~"-p~i-~cip~·les--conce,Otr8.Ciones' dec trabajadores inmigrantes 

mexicanos ~~de~nifivo~~:h1jo~ de_padr~G_mexicanos en Norteamérica, 

estaba:n··en Te:Xas, Nuevo'.México Y Colorado l t?>. En dichos EstadoG 

como· en el résto del pá!s, ta' concepci&n magonistn de la 

ReVotuc10n había impUlsado la p·artioipae10n en la lucha tanto de 

-¡ oS- t:rBbaJador-~a -mext.cano·s-, Oomo-:-de-1-os-- obreros - residentes en los 

Estados Unidos, mexican~s Y. de:.otra~ nacionalidades. 

Wi 11 iam Charles Ow'en: fi.ie·-'C\Uie'i1 hizo- cargo de di-fundir los 
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trabajo editorial, ma~tuvo Ja propaganda del PLM entre 1912 y 

1914, mientra& los principales IÍdere& magonista& estaban la 

c.d.rcel ( 161 

Owen fUA perseguido por el gobierno de Wilson durante todo el 

aNo de 1916, después de haber publicado junto oon su& trabajos 

R~gen:eración y sus artículos en Mother Earth, escrito& sobre el 

caso Mac Namara: "The Hexican Revolution, ils progress. causes, 

purposes and probable resu1ts ". Editó también serle de 

folletos titulada Land and Liberty. Mexico•s ballle ror econom.ics 

Creedom and relations to labors world wide slruggle, que redne 

artículos de Ricardo Flores Magón, Antonio P. Araujo y del propio 

Owen, 

Desde 1911 América del Sur, muchos intelectuales 

entusiasmados t~mbién por Jan noticias que llegaban a buena parte 

del mundo sobre México, a través de Regeneración y muchas otras 

revistas y periÓdicos, embarcaban para los Estado& Unidos a unirse 

con los anarquistas. Este ~ue el del Dr. Juan Creaghe, quien 

dirigió desde el periOctico citado un manifiesto a los compaf'leros 

de Argentina, Uruguay y a todo el orbei 

"En mi concepto, México debe la suerte de estar 

la cabeza de esta hermosa revolucidn 

económica y agraria, al problema de la tierra. 

Hasta los m.:ils intelectuales de los mismos 

burgueses declaran en revistas y diarios que he 

tenido a la vista 1 que no podr~ l1aber paz 
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Máxtco hasla. 4 que ~J pueblo no estd en pos~Sión 

de lo que considera suyo .. ,w 

Y acaba ro..ubrayando Creaghe, 

wvue&tro periÓdico Regeneración esta llevando 

cabo una propaganda verdaderamente necesaria 

benéfica para sostener la causa de la 

revoluciOn, pero lucha con enormes 

dificultades, como podeis ver, por el enorme 

deficit que pesa sobre d¡. Además de tener muy 

nobles compai'iaros que dirigen y son dignos de 

apoyo ••. w l 19 l 

Los hechos duran~e el gobierno de Madero: 

Al triunfo de la revolución maderista, la actitud oficial fue 

definir al obrero como uno de los elementos ~constituyentes del 

progreso de la sociedad", y a d1, el gobierno 1 as compai'Has 

donde laboraba debían prestar toda ayuda moral y pecunaria y 

preocuparse por su perfeccionamiento. Por olio, argumentaban los 

dirigentes mexicanos: 

no debe el gobierno ni las compaf'Has omitir 

ningún sacrificio para impartir ese gremio 

todos los medios de educación, instrucción y 

comodidad, porque de estas medios dependa el 

ad el ante de os te sector social y por 

consiguiente, el engrandecimiento de la 
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patria.• 

En Mdxtco, adem~& de considerarse aplicable las nuevas 

garantías ofrecidas por los gobiernos europeos a los trabajadores, 

se creía que •en una nueva era de verdadera paz, de verdadero 

progreso, de verdadero y futuro bienestar para la felicidad de la 

nact&p•. debla 

modernos• <ZOI 

instruido el obrero can •todo& los adelantos 

Esto era compatible con las concepciones evolucionistas, 

positivas a realistas que, seg&n los socialistas norteamericanos, 

le exigían al obrero •desarrollar al capitalismo antes de roallzar 

su liberaciOn, siglos de educaciOn y civilizaciOn occidental 

previos a la revoluciOn socialista• o •disciplina y aprendizaje 

socialistas• para derrocar al capitalismo. 

Al ir definl~ndose el sentido real de la RevoluciOn Mexicana, 

el ASP tomO una actitud diferente. Su solidaridad inicial al PLM 

debilitO para orientar su interds hacia Francisco l. Madero, 

después de hacerla sólo de manera tlmida. El Apeal Lo Raason, 

principal vocero, a travds de las tlneas de Eugane B. Debs, 

formalizO posicidn confirmando que el Untco camino para llevar 

adelante una revoluci6n era el de la •educaciOn y la organizaciOn• 

l211 Pero dato, ya comentamos contraponla los 

principios magonlstas. 

Dentro de la inten&a polémica suscitada entre anarquistas y 



&ocial i•ta&, la l~óea d~ or.ienia-·c10n emanada del PLM 

travds.:de Ricardo"F!ores -~~0~ón, Wi"l .. t fam Charles Owen y 

hizo 

Vol tarrine 
: .. ·.·:- ---:.· __ ·_ - _: 

de .Claire, oo,l~~P .. f~-~-~-r~,.;_d~_l:~.~~~I'." Ear:-~h, los que buscaban en la 

h i stor~ a. d~:' M~~.!·cq·;_:J}?:s_¡,~~S~~~·~m-~_n.ios. ~e 1 a capacidad de 1 pueb l_o para 

pr.o~~c_li:" u~'a:·_:.-~~r~-.·¡_~i~~- ·:,:~~/il~~c/~r:'ar·~~ y generar en et -futuro 

sociedad. tj"~-~u.~:·i-~¡-~::·.: <:~.>.s_e_;-~ .. ti:atO ·de articular las con~iciones 
· __ -:. -· ':_:- _-:.~:;-

social e_s, me~ic_a_n_a_•,~Y. \~~~-:'c;·8:-~r:aciérls.ti~~s de la--.Rev-~l:uciOn --con la 

cau&a. anticapit.al i&ta .. del ~proletariado universal. La articulaciOn 

de la Revolución Mexicana con eus posibilidades anticapitalistas 

122} 

Con todo, el lriun-fo de Madaro permitid la apertura de nuevos 

eapacioa para la fundaciOn da sindicato• en México y propici6 que 

se abri9ran mucho• locales de la IWW aunque de muy claras 

conexiones con la organización del pueblo del norte C23) 
Entre 

1910 y 1920 proliferaron estas sociedades aunque su duración fue 

breve conforme se desplazO el 6indicaJismo mexicano a la derecha y 

la vida de la organización obrera norteamericana casi desapareció 

del plano político al finalizar la primera gran guerra. 

La Casa del. Obrero Mundial: 

Madero fue traicionado por Victoriano Huerta febrero de 

1913. Más tarde la revolución habr!a de erradicar los gobiernos 

militares como una de sus más notables conquistas, pero esta vez 

se cobraba la primera victima e iniciaba el país 
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etapa de lucha& y contradicciones. Las organizaciones laborales 

mexicanas y extranjeras desconocieron Huerta, el golpista, 

mientras Venustiano Carranza iniciaba un movimiento el objeto 

de emprender al derrocamiento del usurpador. 

Como producto de ta revoluciOn tambidn habla surgido 

una nueva organización de formac iOn ideotdgioa 

anarcosindical ista: la Casa del Obrero Mundial lCOMI, creada 

1912 y cuyos guias eran más bieh Bakunin y Proudhon que Marx. 

Esta igualmente atacó a Huerta en un despliegue de bravura que 

provocó el encarcelamiento y deportaciOn de sus miembros. 

La Casa, tradicionalmente apolítica despecho de la 

turbulencia se rehusó a aliarse con algunas de las facciones, al 

entender los acontecimientos M~xico una revolución 

eminentemente burguesa diferentes caudillos peleando unos 

contra otros para obtener al control del estada capitalista. 

A pesar dal relativo repliegue de la Casa, Alvaro Obregón, 

uno de los más importantes y persuasivos ayudantes de Carranza, 

nombró a RaTael Zurbar8n y a Gerardo Muri l lo (Dr. Atl 1, teorizante 

del socialismo inspirado en las ideas de Apeal ~o Reason, para que 

atrajeran los lÍderes de la COM hacia la causa 

constitucionalista, pero no sólo como simpatizadores, sino 

como parte activa de la guerra, como soldados de la revoluci6n 

t241 
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En pleno caos económico.: sociaJ···,y .: divfdid~-- el pais 

facc"iones ciue·apoy8.ban 'Cad;{ quien po1r su lado a. ~ar .... .;_nza_-, a Vil la 
. ' : .. ·.,, -

o a Zapata,_. casa -tuvo:, ·qú~- --_tomar·.; pa~t.,.;'. de· '"l·os hechos. y 
. -· .. · ., 

convencerse ·de ·ce ,--~~·ra~':'\.1·n~~ á 1 ·r~."nza". con '.:í·oa-:. ~onst i tuc toña 1 i stas. 

re·nunc taba sus principios 

. -, .-,-:.. -.-' Convencidos de que su compromiso era 

e1-.'··c1ec_servf~~a :l"a ba-ndera constituc'icnal ista, marcharon a Veracruz 

y -firmaron con Car-ranza un convenio que establee.la, al terminar la 

guerra_; el reconocimiento jurídico de la organización obrera y el 

derecho de huelga. 

Poco •áa tarda se da el triunfo de Carranza. El partido 

socialista en Entados Unidos reconoció que con ét triunfaban los 

socialistas y la fuerza or¡anizada d• México. Pero, al quedar 

establecido el nuevo gobierno, se realizó el licenciamiento de los 

Batal Iones Rojo&, como se identificaba a los ejerci~os de la COM, 

y se olvidaron las promesas. 

Carranza, fua deteriorando relaciones con los obreros 

debido, sobre todo, a Ja& metas econOrnicas y sociales que para_ 

ellos debla tener la revolución. 

En la primavera de 1916 las primeras huelgas -fueron 

violentamente reprimidas por el gobierno Carrancista. La AFL 

propuso como medida una reuniOn en. El Paso, Texas, entre 
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representantes de ·Ssta ~··f~de~~c i ón · no~t.e_á::~eri~an~c~ ,e d&'. 1 ª:: Casa de 1 

Obrero Mundial .y· de .tantas. oi:sani':acidries-~: ~~-~d·!'?a\~s mexicanas 

como Tuera posible, con el objeto d,e la ~ormulacidn c:Íe planes para 

una•futura cooperación <25 > 

Un agente de Carranza fue comisionado para buscar la unidad 

l~s organizaciones de trabajadores estadounidenses, el Coronel 

Edmundo Mart!nez Mart!nez, quien fue recibido por la AFL y se hizo 

muy popular entre los obreros de aquel país, los cuales lo 

solicitaron como intermediario 1 os frecuentes conflictos 

internacionales entre ambas naciones. 

1916 fue un ai"io de muchas desaveniancia.s entre M~xico y los 

Estados Unidos. Indistinta.mente Carranza requería a Mart!nez para 

Rtrabajarw por la unión de los obreros de ambos paises len lo que 

resultó máa, un estorbo que ayuda) que como diplomático los 

conTlictos suscitados ese mismo ai"io con algunos sectores y el 

gobierno de norteamérica. 

Las dificultades las encontramos debido entre otras razones 

anticlericalismo de Carranza y gabinete; 

antinorteamericanismo, reforzado con los problemas ocurridos en el 

Carrizal y la expedición punitiva de Parshings, que se introdujo a 

México bajo pretexto de perseguir a Villa por su reciente asalto 

a Columbus, en cuyas acciones murieron doce estadounidenses y 23 

de ellos fueron hechos prisioneros; el ataquen un pueblo texano 

por mexicanos y la amenaza de devolverse el golpe; a incluso el 
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poco ca~o carranci~ta-al tnterds de la AFL de buscar una al tanza 

&¡ y la Casa, en la que la -f'ederactdn norteamericana deseaba 

dar la impresidn de ser el r~conciliador y quien servirla de 

puenta para mant.ener las buenas relaciones enire ·f~s g~biernos· de 

ambos paises. 

en: :.eJ·: ·?as~.-~º" 
organizaciones ,~breras"·nie~Í~a·ri~;S 'f'Ú~ ad SI arÍ-t~d~:·,:',:. ·pci,r;'.·~u-~:er-~n-Cta: de!. 

de 'reunfroe las 

e Stas ·ó1 .. t 1 m~-s-,"- dab"fdo :~~-- l·a · ~~ i rant~-~--: ~e. (os·; "_·:c~~-.~~~-¡··~~:~i~~~~'c·~e.~ i.cos--

que ponían en pe-1 fSro rB. p-az·ent:'re'.--Me~'i.:60 'y':.'~ i 6~~:~~~ -EStados ·-·unidos. 

Veinte delegados mexicanos se encontraro-n-;;-n· d"i'·~·h·a··.·')uga~.·al 23 de 
' __ -·: .. -

junio de 1916, pero Gompers ni ninguna' deÍ_~-~.~-~i~.~ d·~·-_.l~--AFL Tue 

encontrarse con ello&. Había surgidO 

Washington, al que debieron asistir'' y, e-O vista de estos 

i nprevi stos, acord0 que reunieran Posteriormente en la 

capital norteamericana. 

Los delegados mexicanos llegaron Washington el lo. de 

julio. después de que Carranza había liberado 1 O& 23 

norteamericanos detenidos en el conflicto del Carrizal y 

enseguida de quo Wilson depuso una declaración de guerra contra 

Mextco, que iba a leer al congreso nortoamsricano. 

·Entre la comitiva obrera que arribó a Washington estuvo Luis 

NopoleÓn Morones y Salvador Gonzalez, ambos miembros de la COM; 

ademas se presentó el Dr. Atl ante los JÍderes de Ja AFL, aunque 

un poco después de terminada la conferencia, dado que una misión 
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diplomática en favor de Carranza le había impedido llegar antes. 

Ta~bién se encontraba ahi el Coronel Martinez y dos consejeros 

sobre asunto& de trabajo del gobernador socialista de Yucat~n 

Salvador Alvarado, ello& eran Carlos Loveira y Baltasar Pag~s. 

La primera junta si bien tuvo poco éxito, dejO planteada la 

in'ten~i&n de ambas partes para reunirse en otra conferencia donde 

deberían estar mejor representados y fortalecer gradualmente las 

relaciones entre sus organizaciones, pero más que todo para hacer 

realidad el viejo sue~o de formar federaciOn panamericana del 

trabajo. Para ello se formO comité conjunto con dos 

representantes de cada pais, los que permanecieron Washington 

con facultades para la reunido cuando esto fuora 

necesario. 

Durante todo ese tiempo, los representantes del movimiento 

obrero mexicano no s010 se entrevistaron con Gompers sino también 

lo hicieron con Eugene Deba del ASP y miembros de la IWW. 

Igualmente Loveira y Pagés se dieron a la tarea de viajar por 

latinoamérica llevando la propuesta de formar la Federaci&n 

Panamericana del· Trabajo, para exhortar las organizaciones 

laborales de todos los paises del continente a que integraran 

en este proyecto. 

El mismo a~o de 1916 la Casa del Obrero Mundial fue 

clausurada, después de una larga huelga general en la que demand6 

el pago de sus salarios en especie su equivalente papel 
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moneda. El paro come~zO el 31 de Julio y durante algún tiempo 

surttO eTecto. Carranza finalmente reac.6tón0 e-h-izó-~resos a los 

dirigen.1'.-~_s, c~rr~:-1.1:\ 'Cas~ y ~-~pu~·~·&·~~---lo~; em~~-·~~a~--~·s _.del __ edificio 

que el ~t~mo:les había dado. 

:-;.«: .--·-c-

EI mOvimiento _ prot etario· en .Md>déo -a-hora.'.· co~~:i s'~-¡~· ~-~·: _ci~ntos 
.:fuera de 

la Federación del Distrito F9CfSral, ~-~:~. ::., :-~~·~:~~- - d rversas 

federaciones. Pero no existía P&ra &nto!l~~;º::~~,-_o:~~-=J¡~~e ··~·~;~~--~-ona 1 

que agrupara todos Jos trabajadores, :.~·~~--~"~~~~¡ debt ti td 

moment.o5.neamente la posibi l_idad de integrar_,, 

Panamericana del Trabajo. 

Mayores esfuerzos de integración: 

A principios de 1917, se publ tcO en México un Manifiesto de• 

la Confederación de Trabajadores Panamericanos, l261 que fuo 

preparado por la AFL Washington del mismo at'So. 

Simu1t.o5.neamante Gompers declaró a la prensa de país, 

~oticia referente a la protesta que dirigid corno presidente de 

federación al Ministro de Justicia, en vista de la decisión do la 

Suprema Corte de los Estados Unidos sobre la Ley Adamson, 

resolución muy ambigua que atacaba el derecho de huelga de los 

obreros del país del norte 1271 
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Parad0jicamente si pensamos en los sucesos de la Casa, el 

presidente de la AFL enaltecía declaraciones a los 

representantes de la Revolución Mexicana y sus principios en favor 

de la clase trabajadora. Gompers se refería las espldndidas 

promulgaciones en Mexico y en Rusia que aseguraban a obreros 

el derecho de huelga, aún cuando estos paises atravesaban por un 

perioqo de a~licciones y de peligros. Siendo as! que la opinión 

de la Suprema Corte de Norteamdrica correspondía al antiguo 

despotismo reaccionario de Rusia y Mdxico, y no estaba de acuerdo 

con la realidad y las libres instituciones de los Estados Unidos. 

1917 pasó sin que hubieran muchas posibilidades de formación 

de la alian~a Mdxico-norteamericana del trabajo y de la FederaciOn 

Panamericana del Trabajo. Pero, en 1918 sucedi0 lo contrario, 

debido a varios hechos que retroalimentaron la idea y crearon 

nuevas esperanzas al respecto. 

Una de razones era la cada vez más clara evidencia de 

que surgía organización laboral en Mdxico da niveles 

nacionales y la otra, el temor en los Estados Unidos respecto 

la neutralidad mexicana en la guerra mundial que era entendida 

aquel pa!s como una imparcialidad progermana. 

•Et gobierno proalemAn de Carranza•, aseguraba aftas mds tarde 

la prensa norteamericana 128) permitiO tiempo los 

teutones operar una poderosa estacidn de radio en la ciudad de 

Mdxico. Esta estación se usaba para los mensajes secretos entre 
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México y la Alemania !;entral y 'del Sur y se ·daCi&. qúe dfrtglÓ las 

actividades do .bairco "U~ a 10· largo ·~e 'tá.s cost'i1's de.1 At.l&Mt.i·co y 

el espionaje alemán y sabot.358 Al 

interceptarse un mensaje transrili·tl¿~:·P~;:~~·t~ -~~f.a~::nSn ;:)r8~~10 
que A 1 aman ia 1 e habla Prómet:i do ~ 1á l ·.:~p·~~./~·,~e:~\~ · ~~:~i ~:~~~:¿e\ <~e·~~~~s~r fe 
Texas, Nuevo Mexico~, ArizO~a_··y_-·c.á·1 t·~~i:-r;i'~', ·-~-1 J~;"~i''if~~~ ·.1~ ··':~~-~~.-í:~; 
si -MliSxtco romp!a- rl~-Utrat iélá'd -"y 'se- - ~d:a.t:,-~·:-' -·a}i·· i·~;·_~ºC·~-~~a.-· ·de 

Alemania. 

El Washington Post deCia tambtdn que se habia descUbierto una 

base alemana secreta para los submarinos cerca de la Isla del 

Carmen, lejos de la costa de Campeche. Esta abastecía los 

submarinos alemanes y les proporcionaba combustible para hacer 

victimas entre los barcos aliados en al Caribe y en el Atlantico. 

Tales ac~ividades de un beligerante operando an territorio neutral 

fueron protestadas por las fuerzas aliadas y 

canceladas, pero sirvieron para influenciar la 

Nor team&r' ica a 1 a guerra. 

Al publ iCar"se ·1a Nota-zinmerman, el temor 

eventualmente 

entrada de 

convirtiO en 

pánico, en ella se proponía una alianza Mdxico-alemana en el 

de que Estados Unidos entrara a la guerra, En Tampico, centro 

importante productor de petrOleo ya habla barcos norteamericanos 

anclados y el Secretario de Estado Robert Lanslng, recomendaba 

Wilson que Estados Unidos ocupara ese puerto y el ferrocarril que 

va del Golfo de Mdxico al Pacifico, 

Tehuantepec <ZS) 
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Charles A. Douglas de la AFL fue a México para hablar 

Carranza y sugerirle que demostrara tantos sentimientos de 

amistad con los alemanes y abandonara &u posiciOn de neutralidad y 

se integrara a lo& aliados, lo cual fue desaprobado por el 

Presidente-de Mdxico. En el suroeste de Nueva York, centro de la 

poblaqiÓn judio-norteamericana y baluarte del ASP tambidn estaban 

opuestos a la guarra, y se temía que Morrls Hillquit, candidato 

entonces a la alcaldía neoyorquina por los socialistas, pudiera 

ganar y interpretara que la ciudad m.d.s grande del pais 

desaprobaba la guerra. 

Una de las medidas pensadas por Douglas, fue fundar de 

inmediata la FederaciOn Panamericana del Trabajo, cuya idea recibió 

con entusiasmo Gompers; ésto evidentemente Ja finalidad de 

utilizar la alianza obrera para obligar a Carranza a desistir de 

su política de neutralidad. Pero el general oonstitucionalista 

podía mirar con ecuanimidad los hechos. Porque en esos momentos 

finalizaba la creacidn de una organización obrera de niveles 

nacionales que suponía seria fiel al gobierno, Jo cual 

veremos poco se logró durante dicho periodo. 

Not.as: 

(1) Javier Torres Parés, La revolu~idn sin ~rontera, el Partido 
Liberal Mexicano y las relaciones entre el momento obrero de 
México y el de los Estados Unidos, 1900-1913 1 UNAM-Ediciones y 
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C2J lbid, "El pasado, la revolución y la critica de la Modernidsd 
la concepción anarquista (1911-1913). Proyeccidn de la 
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SEGUNDA PARTE 



INSTITUCIONALIZACION Y RESISTENCIA EN AMBOS LADOS 

DE LA FRONTERA 



Los deseo& de Carranza crear una confederación que 

pudiera restar la latente influencia ejercida por la COM el 

pensamiento obrero. As!, se convocó a los sindicatos de toda la 

Rapdblica para encontrarse en Saltillo, Coahuila y celebrar un 

consreso que finalmente fue inaugurado el 10 de mayo de 1918. 

Att! convergieron las más radicalaa tendencias izquierdistas 

que 1 era de esperarse, todas y cada una de ellas Ja 

quisieron controlar el Congreso. Y el resultado, una primera 

~arma de organización totalmente reacia a dejarse manipular por el 

gobierno. 

La sobrevivencia de las doctrinas anarcosindicalistas entre 

los obreros era todavía fuerte. Igualmente el programa de la 

recien pactada organización, la Confederación Regional Obrera 

Mexicana <CROM), era un programa anaroosindicalistas en el que 

abjuraba de toda acción política y que al mismo tiempo abogaba por 

el cual, sin embargo, se combinó el uso de 

la huelga y la misma acción política, supliendo la acción directa 

original del anarquismo; doto segdn los cronistas •con el fin de 

defender Jos intereses del obrero de los abusos y explotaciones 

que pudiera cometer el elemento patronal• 111 

Los agremiados se comprometían desde este momento a sostener 

todas sus partes los acuerdos a lo& que habían llegado en el 

Congreso de Sal ti 11 o, referente la industria, agricultura, 

organizaciOn y planificación social en beneficio de sus intereses. 
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y asimismo. ar~·· obl ¡·~~t.'?~~ª Pª~ª ,--1-as ·a8 r-up;,:-c·i.;'nes :Perta0e-c:ie!1t"es a 

la CR~~ est,abl_ec.er'.--~r)·~~~d~~- J_Els ·b~b¡:_~·~¡:Ó~~:~s··.·{::d_~.·~~:~ ... :~e - ~s.tiriiara 
ne~esa,"._io, com,i,td~.'!;1 oc;a_I ea obreros 

m~nos,.·_ .. dos :.~,r~}>S:.iadore-B del campo: 

Tambidn el congreso de Saltillo declaraba que: 

"las agrupaciones obreras, cualesquiera que sea 

la organización interior o el sistema de lucha 

que hayan adoptado, siempre que tienda la 

destrucción del sistema capitalista, 

cuerpoG de acción hechos para resolver el 

problema económico y social del trabajadorr por 

lo tanto, la propaganda doctrinaria deber8 

hecha conforme a la capacidad moral de tos 

elementos asociados, como labor educativa que 

marque orientación hacia el 

persigue ••• ., l Z>. 

fin que 

No obstante todos los primeros intentos y la berborrea 

anarquista, incluyendo su lema: "Salud y Revolución Social", la 

fundación de la CROM representO bajo el liderazgo de Luis Napoleón 

Morones el triunfo de ciertos dirigentes que decidieron 

transformarse en un foco de influencia política independiente, que 

iban a mejorar, según ellos, las condiciones obreras y garantizar 

a los trabajadores un futuro mejor al aliarse con la 3lta cÚpula 

dirigente del pais 13 >. Lo anterior como resultado del fracaso de 

la Casa del Obrero Mundial que persuadi0 a 1 gunos 1 Íderes 
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meditar sobre la necesidad de cambios en la futura estrategia del 

movimiento obrero. 

A partir de este momento, la CROM oonvlrti& en la 

o_rganizaciÓn pionera que agrupcS lo mismo artesanos calificados 

como obreros industriales. organizaciones 

·~inqicalistas• como ae les llamaba a lo& gremios ferrocarrilvros' 41
, 

o de los •revolucionarios•, rojos, anarquistas y comunistas 151 

la CROM se hizo durante la ddcada de los veinte un importante 

organismo proletario la nacido, lo anterior bajo el 

contradictorio liderazgo da Luis N. Morones y Grupo Accic:Sn 

entre los cuales se encontraban los lideres obreros exintegrantes 

de la IWW mexicana. 

El 1nlernac1on.n.lisno obreros 

Al irse •formal izando• el movimiento obrero de Mexico, la AFL 

creyc:S encontrar la oportunidad de realizar viejo propdsito, la 

creacic:Sn de la Panamerican Federa~~on oC Labor que ellos 

controlarlan desde su pais. Pero sus sueNos toparon en 

principio con el sentimiento nacionalista mexicano, reforzado con 

el reciente movimiento revolucionario; y se denuncic:S la idea 

integradora como una t~ctica polittca del gobierno de Washington, 

y recibieron los sindicalistas mexicanos de manera hostil 

Murray, Lord e Iglesias quienes vinieron a dialogar con la CROM 

representactOn de la AFL. 
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A John Murray. James Lord.y Santiago Iglesias les dijo que 

la AFL era un sin~icato reaccionario que trabajaba contubernio 

con tos capitalistas nortea.mericanos y que ap~yaba la represión 

violenta contra los de la IWW por su gobierno, ademAs· de ser esta 

federación quien trataba a los mexicanos dentro de sus fronteras 

como ciudadanos de segunda clase <SI, siendo que muchos sindicatos 

pertenecientes a la AFL el oeste y el sureste de UniOn 

Americana. se rehusaban admitir miembros mexicanos en sus filas. 

Esto tal vez asociado a la mano de obra barata que representaba el 

mexicano, y su disciplina y predisposición al trabajo prolongado 

que le permitió servir en algunos casos al patrón norteamericano 

como solución en la huelgas de los trabajadores nativos. 

Oespuds de intensos debates, en el término de mes ambas 

organizaciones acordaron celebrar una conferencia definitiva en 

Laredo, Texas, con la mira por lado de la creación de la 

Confederación Panamericana del Trabajo y por otro, de extinguir la 

propaganda antibelicista y el pacifismo entre los trabajadores 

mexicanos, tal como ya se estaba haciendo el proletariado 

norteamertca~o; fueron estos argumentos decisivos para que Wilson 

co~isionara a George Creel para ayudar a Gompers y a la AFL en los 

preparativos de la conferencia de Laredo. 

Dos dÍas antes de la conferencia, terminO la primera guerra 

mundial, lo cual favoreció a todos. Sin embargo en la reuniOn se 

presentaron muchos puntos de conflicto entre los dos movimientos. 
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La actitud de la delegacidn norteamericana continuaba siendo 

igual: procurar la solidaridad mexicana con la política exterior 

del gobierno de los Estados Unidos, en adelanta dispuesto a lograr 

tdrminoG de paz conveniente a intereses, por lo que debía 

la Confederacidn Panamericana del Trabajo la contraparte obrera de 

la doctrina Monroe, al tomar la AFL el 1 iderazgo laboral del 

continente. 

Del otro bando, los planteamientos ~ueron distintos. Morones 

en su discurso les dijo que los trabajadores mexicanos habían 

cruzado la frontera para rendir vasal laja ninguna poderosa 

organizacidn do trabajadores, sino para hablar entre iguales. 

Cambiando el curso de los acontecimientos dirigi~ discurso a 

los trabajadores mexicanos en Norteamdrica y no a loe delegados de 

la AFL y argumentO que la CROM habla venido a escuchar de viva 

voz las quejas de loe trabajadores mexicanos en el •mero corazOn 

de tos Estados Unidos• y los invitd a dar un paso al frente y 

exponer sus denuncias 171 

En el mero corazOn dol Tio Sam: 

Desde 1900 ya existían de establecida y detectable 

todas las poblaciones mexicanas Norteamérica y surgieron 

paulatinamente tas características culturales do la totalidad de 

los centros urbanos de importancia. A partir de estos primeros 

ano& 9¡ devenir histdrico de los mexiconorteamericanos qued0 
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estrechamente 1 igado.-a . 1 os·~ Estados_ fi-o.nterizos; s~::so·~·iad.~d. Y. __ de 

su economía. 

Con el af.d.n del Co11gr~so .. 11ortl:'ame_~ic".lñO de Poblar gran 

escala tos Estados fronterizos y con·et arrribo al sureste de ta 

tecnología agr!cola y los cultivos industrializados, se incrementó 

la demanda de mano de obra barata de los mexicanos. Las nuevas 

tierras de riego y ta fuerza de trabajo que requerían, fueron 

determinantes la forma de vida de la minoría mexicana en dicha 

zona asi como el trabajo en las minas de carbón condicionó el 

estilo de vida de los jornaleros de los Apalachea ( 61 

Los mexicanos formaron parte de este fen&neno social 

calidad de braceros, trabajadores migratorios temporales que 

habitaban en las cercanías. Desde momento se establecieron 

normas de bajos salarios, miserables condiciones sanitarias y de 

viviendas, trabajo de menores, contacto con el mundo de los 

anglos más allá de la relacidn con el agente •enganchador• y 

el patrono agricultor, surgiendo tos deprimentes •centros 

mexicanos• carc3no~ 31 3rea del cultivo. 

Igualmente durante las dos primeras décadas de este siglo, 

gran parte de los mexicanos participaron en la construccidn de 

1 os ferroearri 1 es. Desde el arto de 1680 1 os mexicanos componían 

el 70% de las cuadrillas de sección y el 90% de loa 

supernumerarios lSJ de la principales ferrolineas del oeste que 

regularmente empleaban a medio centenar d~ mil Iones de obreros 
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para •Ji chas faenas. Todo el 1 o se deb!a a que el mexicano. además 

de la mano de obra barata que representaba, permanencia en las 

po~laciones que nacfa~ con el ferrocarril, o bien habitaba dentro 

de los furgones de carga. 

Como la mayoría de los trabajadores eran introducidos 

ilega~mente a travds da la frontera, el Estado de Texas tambidn se 

convirtió en excelente abastecedor de fuerza de trabajo barata 

para la cosecha de remolacha el norte, as! como para los 

Estados del centro y muchas zonas de gran actividad industrial 

los Estados Unidos, tales 

Pensylvania, Arizona y Colorado. 

California, Chicago, Detroit, 

Estos y otros aspectos de caricter econOmico provocaron 

interminable lista de conflictos raciales internacionales, 

principalmente en los Estados fronterizos. Se sumd a ello como ya 

dijimos la actividad revolucionaria de las provincias mexicanas 

del norte cuyas repercusiones pasaban al otro lado del Ria Bravo. 

Oespuds de la caída de Porfirio oiaz Mor1 1 se inició 

caótico movimiento armado que propiciaba~los asaltos fronterizos 

de las huestes revolucionarias y la imposibilidad del gobierno 

mexicano en turno de controlar la violencia, lo cual mantuvo en 

continuo conTlicto la frontera, sobre todo Nuevo Mdxioo y 

Texas. 

En el aspecto domdstico surgen muchos conflictos laborales en 
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Norteamérica .que invotucran a 1011 mexicanos en los anos anteriores 

y posteriores a la primera_ guerra mundial. Pero, aunque estas 

huelgas ~e ca~act~rizan por su despliegue de violencia, no son tan 

recurrentes ni bien proyectadas como para que se deje de creer 

la. 11 tradicional pasividad" de los inmigrantes mexicanos. 

Durante ast• perlado de con~lictos entre las dos naciones, el 

obrero mexicano los Estado• Unidos debió haber tenido 

mayores reservas y prud•ncia. Los anos posteriores, 1 as huel ¡¡as 

en el campo y las minas ~ueron multiplicAndo•e y se hici•ron •ª• 
co•plejas, asimia~o, todas estas 

tuvieron una mayor si1ni~icaciOn al 

expre•idn de sus d•rechoa político&. 

manif•stacionea 1t•xicanas 

los acto~ pionero• de 

La ~uerza de trabajo mexicana pronto se cOnvlrtid en tema de 

diacuaidn en las Jegi•laturas locales y el Congreso del país 

vecino. Los proyectos federales &ie11pre mantuvieron la 

participactOn de mano de obra ll•Xicana casi en un 100 ~ ds su 

de•anda l 10J. Los i nt•reaea as rico 1 as, 1 os -ferrocarr i 1 aros y 

mineros como consecuancia. siempre trataron da manipular esta 

minoría con el objeto de in~luir en la& legislaciones estatales. 

La dependencia laboral mexicana de esas tres ramas da la 

producciOn empezO a cambiar con el advenimiento de la primera 

con~lagracidn internacional. y fue desarrollando la 

urbanización, además de que Ja industria bdJ tea inició 

política de altos salarios los trabajadores chicanos que 
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conocfan la& tareas especializadas, 

Toda esta actividad laboral mexicana y el inicio de las 

grandes campanas de &indicación 1 o& aftas anteriores y 

posteriores la primera guerra mundial, est8n directamente 

relacionados con la AFL y sus intentos de integrar el movimiento 

obrerp mexicano a sus ~ilas. 

Es interesante partir de 1918 la experiencia 

organizada mexicana involucró, al principio de manera 

escasa, con la más tradicional conservadora de las 

organizaciones obreras de Estados Unidos, la AFL, y nivel 

regional a su -filial la Texas Slale Federalion ot Labor tTSFL> 

entre las m4s importantes(ll? 

La AFL vimos, había concedido poco interds las 

denuncias proletarias mexicanas en Norteamdrica, La -federación 

estadounidense ignoraba por completo las condiciones de operación 

y los ruegos de ayuda de las organizaciones o secciones locales de 

los mexicanos no especializados o semiespecializados. 

En muchas ocaciones la AFL había hecho declaraciones de 

marcados tintes racistas, antiinmigrantes y exclusivistas acerca 

de 1 os trabajadores de origen mexicano al igual que de otras 

minorías. Su interés era exclusivamente el de favorecer los 

trabajadores anglos, aunque ello lograra sacri-ficando las 

valiosas y productivas minorías como la chicana y los inmigrantes 
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mexicanos. 

Las razones por las cuales inició el proceso de 

incorporación de los trabajadores.mexicanos en la conservadora y 

exclusiviGta organización, se debiÓ a muchos factores¡ siendo uno 

de los m3s importantes el poder ejercer influencia política 

internacional el Gobierno de Norteamérica, a través de los 

mo~fmi~ntos laborales. 

La motivaci~n per•onal de Samuel Gompers era hacerse promotor 

y patriarca de una organización proletaria panamericana, disminuir 

la peligrosa neutralidad mexicana ante la guerra mundial y el 

franco desafio que lanzó la izquierda de aquel país quien 

manten{an antiguos lazos los mexicanos, a la reaccionaria AFL por 

la estreches de criterios. Dicha actitud en Texas, por 

ejemplo, mantenía involucrados a los mexicanos organizaciones 

adheridas a la IWW y al Partido Socialista de Texas entre otros 

1121 grupos 

Considorando Jo anterior, la AFL se dedicó a hacer las m3s 

atractivas propuestas posibles para convencer los mexicanos, 

intentando conquistar en principio la organizaciOn 

nacional, la CROM, y a los laborantes de nuestro país los 

Estados Unidos. Promesas que sin embargo, 

fueron quedando en teorlas. 

mayor parte 

Pese a todo, el debilitamiento del American SocJalist Party y 
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la desaparición definitiva del Partido Liberal Mexicano que 

representaron los Flores Magón; las cada vez peores condiciones 

políticas y eoonOmicas en Estados Unidos; y, sobre todo, la 

capitulación de la CROM ante las interminables divergencias en la 

con~erencia de Laredo, concluyeron con la colaboración formal de 

la CROM y sus agremiados del otro lado del RÍo Bravo con la AFL. 

La FedoraciÓn Panamoricana del Trabajo <FPATJ ra&UI tado de 

las conversaciones Laredo, di0 pié a casi un dacenlo de 

intereses compartidon entre la CROM y la AFL, no sin qua dsto 

provocara la esciciÓn entre las filas proletarias de México; los 

sindicato& mas radicales, anarquistas y marxistas, escandalizados 

terminaron de abandonar la CROM en 1921. 

Los prJ.meros pasos de 1a FPAT1 

A medida que el pensamiento anarquista ~ue perdiendo fuerza 

en Estados Unidos, también sucediO lo mismo México. Pero 

aumentO la influencia de la AFL y la CROM. 

Ricardo Trevii'fo, el egida Secretarlo del Exterior en la 

naciente CROM < 13 !que antes había estado integrado la IWW a 

quienes debía formación y con lo& que había militado por arios, 

decía en 1924 la cámara de Diputados, que lamentablemente la 

organizacidn anarcoaindicalieta ya era dBbil y la AFL cada vez más 

fuerte. por 1 o que en defensa de 1 os l ntereses de 1 a e 1 ase 
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trabajadora de df;tBrp_.11&--y-.d_~· &u &0.b'era~-i~·.;. --indepe~d~ñoi~-, 

velan ·ob 1 i gados, reconocer ·>-á ·, e: 'Í ~ '.~.~~,;.~~~~~a~:·i\sn :;. 'conser_vadora 
·,_,,', . ;'_' .·'· 

norteamerica·~a CÓmo ::)~:a<~~-~i:::~~f_o·~:~~~i-~·~,~i.~~·; p't:·o1efár·1a d.e, aquel la 
·,..' ~· . 

nac i dn, -"sin; que/ &e, tú~i fi~a·~j,,.~--oú'e·:i,~::'tJe-~t i a·~·¡ú~- sus: p~) nCfp io&·.~ 14 ~--· 
.:..\,:~~~-;,.-;-----..,.· ·;<~-- ---

·.1.7,_ ... _:~~~~-: .. ,--;:,:_.::.·: """' .-~~~t:. :.::.:_,_v, ;.;,_';'-~ 

Existía .·ad-~más'::'ú~rl)Ú'rite;d~ ,p~J.s~~~··, ·. d.e Samuel · Gompers sobre 1 a 

~ - . . '- -

lucha armada.· EJ.:· interd~·-_·d~·--Gompers al respecto fue cada vez m.8.s 

o~nstante y activo,· lo cual abrid el camino para iniciar una 

acoidn conjunta~entre~ambos movimientos laborales. 

Aunque en la inauguración de tarado hubo 72 representantes de 

7 diferentes paises, de hecho la reunidn y res u 1 tados 

redujeron a satisfacer los intereses mexicanos y estadounidenses, 

pues tanto Morones como Gompers estaban plenamente conscientes de 

cOmo pondrían a su servicio una acctOn conjunta a largo plazo. 

El propdsito original de la AFL habla &ido convencer a México 

de entrar a la guerra, pero ahora invitaba a los trabajadores 

latinoamericano& a apoyar el plan de paz wilsoniano elaborado 

Versal les y la política de Estados Unidos. A pesar del difÍoil 

comienzo, después de la fundación formal de la FPAT en Nueva York, 

todo se fuu encaminando hacia Jo que se esperaba. 

Se inició desde entonces, un intercambio de apoyos que 

mantenían en permanentes gestiones a la AFL en México y a la CROM 
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en los Estados Unidos, a través de sus delegados el mismo 

Morones que era solicitado en ocaciones por la AFL para tratar 

asuntos de gran trascendencia para la paz entre ambos pueblos, 

amenazada a menudo muy seriamente por la propaganda activa del 

Congreso norteamericano' 151 
a favor de la intervenciOn de su pais 

en México. 

Era ya pÜblico y notorio el hecho de que las clases obreras 

conservadoras y radicales en los Estados Unidos, constitufan un 

grupo de fuerza considerable que se oponia a la intervenci&n, par 

lo que con frecuencia el cuerpo diplomatica mexicano establecido 

Washington, sugería hacer una campal'ía meditada para que los 

obreros se dirigieran m~s seguido a los de Norteamérica y no lo 

hicieran Ünicamente en casos determinados llSI 

Al ser conocidas las intenciones de Venustiano Carranza de 

decretar limitaciones al derecho de huelga y al datas 

desaprobadas por la CROM, fueron protestadas por la AFL través 

de Gompers, quien para el caso envió cartas al presidente mexicano 

y a las camaras, de Senadores y Diputados. 

El mismo Gompers representó ese ano de 1919 a los movlmentos 

obreros de los paises latinoamericanos en la Conferencia de la 

Federacidn Internacional de Sindicatos, que se hizo famosa como la 

Internacional de Amsterdam, donde la AFL asegur& temporalmente su 

pape 1 dominante en los asuntos laborales del Hemisferio 

Occ i denta 1 • 
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Durante la primera convencido de ·la-~PAT~el (10 d~ 'junlo de 

1919 en 1 a ciudad de Nueva .~York,: G:O!Dp9~_S : ·:fue <~ut~·¡.·1i~d·o para 

representar 1 as c 1 ases trabajadoras.: ;, de~ 1 os; Estados 

latinoamericanos en la 
( 17 ,- !' _: c •. ~--

y ago&to 2 del mismo afio, pa~tici~6 _en _et' E"rlcue-ntro- .. d9 la 

FederaciOn Internacional de Sindicatos, d-o~de~i'uB-ro·n.-formados los 

siguientes grupos: 

1. Los Estados Unidos 

2. Centro y Sudamerlca 

3. Inglaterra y las Colonias Británicas 

4. Bélgica, Francia y Luxemburgo 

S. Italia, Espaf'ia y Portugal 

6. Alemania, Austria Alemana y Suiza 

7. Rusia y las Provincia B8lticas 

8. Bohemia, Polonia y Yugoeslavla 

9. Hungrla, Grecia y los Balcanes 

10. Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia 

Diae despues, la Convencidn del Consejo Ejecutivo de la AFL 

autorizO a Gompers a comunicar a los Embajadores latinoamericanos 

en Washington, la invitaciOn del gobierno de los Estados Unidos 

para asistir a la Conferencia Internacional de Trabajo, que 

había convocado p&ra el 26 de octubre la capital 

norteamericana, de acuerdo a lo estipulado en los convenios del 

Concierto para la Paz de la Liga de las Naciones 

Versal les( 181 • 
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Como consecuencia de la cada vez mayor popularidad de la AFL 1 

fueron los Últimos al'fos de los movimientos anarquistas en los 

Estados Unidos. As! tambidn el final de la IWW 1 cuyos principios, 

objetivos y mdtodos eran vilipendiados constantemente por 

excesivos reportes a través de la prensa norteamericana, que los 

mottvO responder la publicacidn de una serie da 

declaraciones, que escritas por opiniones autorizadas hicieron que 

en esto& aNos finales un gran nÚmero de gente en México y los 

Estados Unidos se interesara en ellas liBI 
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121 ldem. 

(31 Barry carr, El movin\1.ento obrero y la política en He~ico, 
1910-1929, Ediciones Era, p. 82, Mexico, 1987. 

(41 José C. Valadés, "Revisionismo sindical", en: Nuestra Palabra, 
Organo de la CGT No. 33, México, 19 de junio de 1924. 
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Texas, 1900-1920, SEP-Frontera, pp 145-146, México, 1965. 

1121 lbid, p. 46. 

113) Pacto de Solidaridad y Conclusiones del Congreso Obrero 
Nacional de Saltillo. 

114) Diario de Debates en la C2mara de de Diputados de los EstadoG 
Unidos Mexicanos, 30 de septiembre de 1924, p. 425, Marjorie 
Ruth Clark, La organi:zacJ.On obrera en México, Ed. Era, p 224, 
México, 1966. 

1151 La embajada Mexicana en Washington informa que la AFL pide se 
presente el tider Morones de la CROM en EE.UU., Washington, enero 
15 de 1919 IAGE-18-1-24). 

l16J Carta del Cdnsul General de Mdxico en Nueva York al Lic. 
Salvador Diego Fernandez, Oficial Mayor de la Secretaria de 
Relaciona& Exteriores, notific~ndoles acerca de las relaciones de 
obreros mexicanos y de Estados Unidos, Nueva York, 9 de Gepliembre 
de 1919 <AGE-17-16-241. 

<171 Comunicación que Samuel Gompers dirige a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores por conducto de la Embajada Mexicana en 
Washington, septiembre 4 de 1919, en: Levenstein, Harvey, Las 
organizaciones obreras de Es~ados Unido~ y México ••• , p. 120. 

l18> ldem. 

l19J John Sandgren, •The IWW its principies, objeta and methods•, 
en la publicacidn de la JWW: The One Big Un.ion Mon~hly, este 
articulo, referente a los ideales de la IWW se encuentra en el 
Archivo General de la Nación, Galería 1, Departamento del 
Trabajo-Junta Federal de ConciliaciOn y Arbitraje tAGN-171-43-21. 
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ESCISION LABORAL Y PANAMERICANISMO 



La CROM se hizo la organización mds poderosa Mdxico 

durante los veinte, aunque no llegó a controlar 

movimiento obreros quedando sÓlo 

su totalidad el 

de las facciones 

afiliada al Estado y con inclinaciones burocráticas ll) 

Dtra de las más importantes organizaciones estaba dirigida 

por anarcostndicalistas y la Confederación General de 

Trabajadores ICGTJ fundada como producto del agrupamiento de ta 

izquierda sindical tráa dos anos de dispersión, ante una CROM que 

acaparaba formalmente In dirección del movimiento proletario para 

colocarlo al final de proyecto de conciliación da clases. 

Desde el 15 de febrero de 1921 se había convocado al Congreso 

Nacional para la creación de la CGT, asistiendo a ét una imprecisa 

cantidad de corrientes políticas, entre las que destacaron 

anarco-comunistas, sindicalistas revolucionarios, sindicalistas 

industriales 121 y otros observadores de distinta filiacidn. 

Dicho Congreso reflejó alto sentido de colaboración y 

unidad en sus resoluciones, sÓlo trastocado por la retirada de los 

•Industriales• representados por miembros de la Administración 

Mexicana de la lWW, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo de 

Tampico y et Sindicato Minero de Guanajuato. 

La nueva organ l zac l ón adopt6 e 1 nombre de Conf'ederac i ón 

Genera 1 de Traba Jadores ICGTI agrupó •sindicatos y 
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organizacioneG ·autónCunas· I ibr"es"--,.sin corid .. Íc.ion~m.ient"os-y.:·:~taduras 

en, todo ~que·1:·1 ·~·· qG-e. '~-~::,.sUs··:·,: a~~-~t.o~; ... i:.rÍter).orEJS· -·concerniese, Como 

cuotas,. a-~-ta.;-~-.~-o~-~'.~.·~-~~-~~ ~~:'.~-~:·~:g ~ a'~-~;~:t~:~'.f . ._ .:f'O'rm/{ ~:·~ ,i·¿é~-~~·~-i za"c:i ón,' 
>_.; '. };<.:._, • \ .. 

admt rlfstr'á.éiC:Srl'. · e'.'t~-."r/a.de'iii.ás ":d-e téñe·i.::-.;'1~si:~f~ctl1 tade-s' p&-.r~·: d-Bc1 arar 

~uE!.' s·~~.·-~:--.-~ª~~.~~~ 1:a~~~r.;~-~-~~ ,f¡'."ª'-,i~·~d,-::~:~-, ~~-t~-~:~/:.f ,~:-~.:.~-- /Y<- -\;. -· 
-<·:;t~~:-- :¿.~_.::-: 

-El·' movimiento coinuniata-1'ue --~.-t_~~-~'.~'r·u-p~~d·B~táCadO ' - - . -.: -·- -.-. .~ ... ' ... ' ,. ' - . ·- . . ·- . . , .. 
st'ndiCal iS'ta ~~;..: ~'~~-&-(~~-'.-_-p~~~-~~- "~ ---~·-·E.6\-a;-~-:~r~·J~ en_ 

có-~u~ i·~ta··:·: (.,~-;~-~,~-~·~:~ :· .- iPCM(!~.: .';--~~-~-~basa: a 1 

de presido 

1919 el Partido 

Partido Social is ta 

coterr.aneo.y.pansad~ SuicOn~titucidn.-a imagén y semejanza de los 

partidos Soci~lista· y~Comu~~s~a,de los Estados Unidos, 

El Partido Comunista Norteamericano por un tiempo sirvió de 

enlace entre el naciente PCM y los vínculos comunistas 

internacionales, estando involucrado el comunismo mexicano 

seno con extranjeros, intelectuales y artistas como Diego Rivera y 

David Al~aro Siquelros. 

Al poco tiempo de haber sido creada la CGT, el Partido 

Comunista que no sobrepasaba los 200 afiliados, convirtió en 

una facción promotora influyente en dicha confederación y 

--re.;I izd una buena cantidad de movilizaciones exitosas en el 

Distrito Federal y el Estado de Mexico, en los centros textiles y 

entra los tranviarios. Pero este movimiento tomó un camino 

diferente a Ja CROM y a Ja CGT y paulatinamente su influencia 

redujo. 
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Contrariamente, la influencia de la CGT se hizo cada vez mAs 

destacada entre los ferrocarrileros, se les integrO la Federacidn 

de_ Trabajadores de Zacatecas y tuvo registrado para entonces 

36 1 000 miembros a escala nacional. En el congreso de septiembre 

de 1921 1 se did adem!s la escisidn entre comunistas y anarquistas, 

produjo la salida de los jóvenes comunistas y qued6 bajo los 

an'arq}li&tas el control de la Unica oposlclÓn de masas al 

sindicalismo de la CROM 13 ) 

También el movimiento ferrocarrilero apareció en los veinte 

como una corriente distinta a la organizaci&n obrera que estaba 

dando 141 • SobresaliO por su independencia tanto del obrerismo 

"reformista" de la CROM, como también frente los 

•revolucionarios• rojos, anarquistas y comunistas. Los 

ferrocarrileros tenían la fama de ser la "aristrocracia obrera" y 

de cobrar los salarios más altos entre los diferentes sectores de 

la industria. Conformaban a su vez la tercera fuerza dentro de 

las organizaciones obreras, después de la CROM y la CGT. 

La organizaci&n de los ferrocarrileros apareciO un 

comienzo como grupo gremial, o de oficio, copiado de las uniones 

obreras de los Estados Unidos. Fue la que protagoniz& el 

movimiento de "mexicanizaci&n• de los Ferrocarriles Nacionales de 

México en el tercer lustro de este siglolS>, 

Durante la década que tratamos, eGtas organi:.i:aciones 

intentaron el proceso de unificaci&n a partir de la Confederaci&n 
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de 1 as Sociedades Fert"oCS:i-r i i ar.as-, --·segu ~ !iª .:'de, .. '.;: P1:'i_ mer '" congreso 

Terrocarri l ero acaecido 'en 1929·_ que m..S.s~ tarc:Íec:·se iran-~í'orrñd .en 1 a 

Confederac i"Ón de ·Tra~&pcú~-~es'. ~ · ~Omun·¡·-~ac--i,~~~·~:I_·:~: q~~ ·. ~eserii~~'?cd en 1 a 

formación- del Si n'dioá-to'' .de~.-: Trab~-j~d-6?-a~·' F.9.(rOc.~y~ffe?-06 de 1 a 

Repüb1 ioa· Meicicana q-ue ·-r-~-Pr~&a.n"~O-ÓU~~--~u~}b·- ~~~~---['d;~'~ ·:;;~-~1-~tencia 
las· asres-ioneS del reTormismO cromian·O. 

En 1921, la de trabajadores orgaOiZados en Mexico 

sobrepasaba tal vez los 60,000 elementos, segUn José C. 

Valades, sin embargo con sus movilizaciones daban la impresión de 

un vendabal humano que por una parte presentaba a sus patrones 

las necesarias reinvindicaciones de clase y por otra, representaba 

un constante desaTio a las autoridades. Porque el despliegue 

obrero tuvo época en ambos grupos, • reí'orm i atas" y 

"radicales•, enorme Tuerza que se traducía en violencia contra 

propietarios capitalistas y el gobiernti; siendo que el ntlmero de 

huelgas que se sucedieron en ese mismo a~o de 1921, 

un n~ero de 89. 

contaron 

También la rama textil se mantuvo en un grado constante de 

agitación, entre 1920 y 1929 1 produjeron más de 100 huelgas en el 

Distrito Fedoral y el Estado de Mdxico. y provocaron violentos 

enfrentamientos con las Tuerzas pÚblicas. Generaron el apoyo 

local y regional de las organizaciones sindicales y pusieron 

jaque a los industriales y'el Estado que actuaban contuvernio 

en la explotación desmedida de la fuerza obrera y se basaban en la 

intensificaciOn del trabajo través del alargamiento de la 
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jornada de labores y la reduccidn de sus salarios, lo cual did 

como resultado las formas de organizacidn de lucha y de violencia 

que caraoterizd al movimiento obrero de los a~os veinte' 61 • 

El vacto po!Ítico en algunas reglones del país y de fluiddz 

de una fuerza de trabajo sin ataduras tradicionales que dirigieron 

sus aoc i enes, reflejaron en los conflictos ocurridos entre los 

obreros y empresas. Esta combinacidn de condiciones también 

gen~rd movimientos como los ocurridos en 1924 entre los obreros de 

la industria petrolera de Tampico ' 71
, que se vieron involucrados 

una prolongada huelga y se enfrentaron a la compaftía petrolera 

mjs importante del país, •EJ Aguila•, de la cual lograron obtener 

un contrato colectivo. 

Asimismo, Jos asalariados de la Huasteca Petroleum Company de 

Mata Redonda, Veracruz, poco despuds estallaron otra 

manifestaoidn en contra de las intenciones de la gerencia para 

instalar un sindicato blanco. Dicha huelga fue violentamente 

aplastada, pero nos muestra la combatividad, cohesidn y militancia 

del sindicato obrero, que d~cada m2s tarde participd con 

pasidn en ta nacionalizacidn de Ja industria. 

Igualmente dentro de la CROM, contra la apreciacidn general 

de que fue eliminada la accidn directa como mdtodo de lucha entre 

ellos, hubieron importantes hechos donde dichas entrategias 

continuaron util i;:Jindose. Todo ésto, contrario la 

interpretaci6n homogeneisante del movimiento obrero que obedece 
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que &e busca m.8& en ~tos estatutario&. que en la. práctica de ta 

clase, o bien como dice Bernardo Garcia' 81 

~que pierden la noción de la relación real que 

existe entre direcciones nacionales cuerpos 

organizativos toca les que,. aunque 

adheri.dos a el las, han mantenido históricamente 

--~considerables mArgenes de autonomía•. 

Estas •particularidades• en la acción laboral, las vemos 

caracterizadas durante la intensa lucha de clases que vivió 

Vara.cruz en la ddcada quo nos ocupa lSI y que dieron su contenido 

a movimientos •radicales• como tos de c8ndido Aguilar, Adalberto 

Tejada y Heriberto Jara, representantes del ala jacobina del 

constitucional isroo, quienes distinguieron por apoyar lo& 

movimientos reivindicativos proletarios. 

Bajo las condiciones que general hemos citado, las 

acciones de la CROM estuvieron dedicadas en parte a combatir a las 

organizaciones rivales, en su mayoría de izquierda aunque tambidn 

aparecieron algunas a la derecha, principalmente la cat61ica. En 

apoyo a la CROM hubieron de intervenir Obregón y Calles, dado que la 

organización obrera representaba una de las bases no militares del 

gobierno central de esos aNos. 

La.política moderada y de metas exclusivamente económicas por 

parte de la CROM, ofrecieron ventajas y recursos considerables 

la organizaci6n travea, menor grado, de las cuotas 
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sindicales y, en mayor proporciOn, del subsidio oficial y de las 

"donaciones~ de las empresas lo que fomentd un atto grado de 

corrupciOn entre los lideres como Morones y su Grupo Accidn que se 

caracterizaron por la ostentaciOn y el lujo, dentro de un ritmo de 

vida propio de las clases que dec!an combatir. 

La FPAT; consolidaclon y crista: 

La CROM de Morones y el Grupo Accidn, continuaron 

gestiones internacionales. Desde la primera reuniOn de la FPAT se 

fue definiendo 1 a poi !t lea interna y los tdpicos que m.ils 

repercutieran en resultados prActicos tanto para la CROM como para 

la AFL. Hubo un cambio radical sobre la importancia que se había 

dado a algunos asuntos. 

De loa primeros temas presentados para su dlscustdn como la 

1 ibertad los Estados Unidos para los presos polÍtioos de la 

JWW, los problemas de la guerra y la paz, se pasó a cuestiones m4s 

prácticas para ambos grupos como la emigración mexicana al norte 

del r!o Bravo a la cual la CROM siempre le habla dado gran 

importancia y a la que lentamente la AFL fue considerando vital en 

sus relaciones, para convertirse los veinte en motivos de 

enorme interés para ambas organizaciones. 

Durante los anos de la primera guerra mundial, a consecuencia 
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de 1 a escasez da l.a. tuerza de traba jo en Nor.teamt!rica 1 os 

mexicanos cruzaron legal e i 1 egal mente el i-io ·Bravo por· , numerosas 

oleadas. Se calcula que para entonces entraron- sÓlo de manera_ 

ilegal 2'000°000 de trabajadoresClOI, y de·-fornia legal 81 ndntero 

cree.la constantemente, para .eonstituir.-el 10" de la '·inmigracidn 

los Estados Unidos antes de- terminar -la- d~c,ada de los velnte 12º 1 • 

Contrario a lo que creía, durante la postguerra la 

inmigración continuó principalmente de manera ilegal, de lo cual 

sÓI o pueden obtenerse hoy e i i'ras relativas 1 12 1 , concentrándose 

los mexicanos como ya se comentó los Estados de Arizona, 

California, Nuevo México y Texas. 

La restricción a la inmigraci&n mexicana se convirtió el 

mayor objetivo de la AFL durante esta df!cada. Sin embargo, ~ue 

seriamente atendida sino hasta después de la muerte da Samuel 

Gompers en 1924. La CROM también veía buenos ojos dichas 

restricciones ya que la inmigración de obreros los privaba de 

mejores elementos, y porque además tenia un profundo resentimiento 

por el aislamiento al que estaban sometidos sus coterráneos 

Estados Unidos. El clímax de las gestiones al respecto, se diÓ 

1923 cuando era casi un hecho que el Congreso pasarla una ley que 

restringiera seriamente la inmigracidn con excepción exclusiva de 

los paises n&rdicos europeos. 

Si bien un poco inflamadas por et carActer sensacionalista de 

GompE"rs, las relaciones entre la CROM y la AFL y las gestiones de 
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[Sn 
Sllli~ 

la FPAT en las primeros a~os de la década gozaron 

ser una alianza en constante fortalecimiento. 

rrns ~ij nrn[ 
M~ u~ ~mum~c,i 

del prestigio de 

• La CROM necesitaba el apoyo de la AFL para fortalecer su 

posicidn dentro de Mexico. A la caida de Carranza con quien habia 

mantenido relaciones muy irregulares, la CROM mejorO su trato 

el gopierno mexicano. Gompers por su lado aprobd el nuevo rdgimen 

de Obregdn, ofreciendo sus servicios diplom&ticos para hacer que 

el gobierno norteamericano lo reconociera también. 

Su papel en la •revoluctOn reivindlcadora• de 1920 cuando 

ObragOn a1zd contra Carranza, ~ue definitiva para afianzar las 

relaciones de la AFL y la CROM, y despuds de la muerte del 

constituclonalista coahuilense, Gompars se dedic6 especialmente 

que la administraciOn Harding reconociera a DbregOn, lo cual 

retrasó casi tre& af'fos, dado que el IÍder de la AFL ya habla 

disminuido su fuerzn en la casa Blanca. 

Pese a el lo• los vínculos de Gompers con ObregOn y 

principal colaborador EIÍas Calles fueron cobrando cada vez mayor 

~uerza, y al ser celebrada la convencido da la FPAT de 1921 la 

Ciudad de M~xico los dos recios militares colmaron de atenciones 

al IÍder de la AFL y a todos sus deleg&dos. 

Cuando estalló la contienda de quien sucedería Dbreg6n, 

surgieron dos candidatos, Calles a quien el mismo ObregOn apoyaba, 

y el General Adolfo de la Huerta, quien simpatizaba 

79 



considerable facción.del Congreso. Gompers citó a la CROM para 

reunirse en El Paso, Texas, .. discutir el asunto invttd 

Chester_ Wrigth_y Car:iuto_ Vargas representantes de la FPAT. 

Al-li_ di'jo,--_que s·i fuera mexicano apoya.ria a Cal les y le sugi·riO 

además 'que .·ta p_r,Oxima convenciOn de 1 a CRDM y la AFL 

celebrarían en·- El Paso y Ciudad Juárez, sdlo el rio Bravo 
·-

separArldoles t 13) __ • 

Roberto Haberman representante de la CROM dijo a Gompors que 

tenia mucho de que preocuparse pues el candidato de la CROM 

Cal les y seria el seguro vencedor las elecciones. El 

representante de Ja CROM además, sugiriO que el cercano IV 

Congreso de la FPAT a celebrarse en Guatemala rea 1 iza ria en 

Mexico, de tal que se celebraría al unisono con la toma de 

posesión de Cal les el lo. de diciembre de 1924, lo cual 'fue 

acordado por unanimidad. 

El 17 de noviembre ambas convenciones en El Paso Ciudad 

JuArez fueron oficialmente inauguradas, Poco despues los de la 

AFL cruzaron et rio Bravo y se encontraron con sus camaradas de la 

CROM, ancangándose Gompers del discurso principal. Seguidamente 

se prepararon para el evento más importante, el vlaje a la capital 

mexicana para su IV Congreso y el inicio del periodo presidencial 

de Galles. Ya en la ciudad de Mexico, Gompers quien había 

sentido mal durante todo el a~o de 1924, agravó durante 

estancia en el Distrito Federal y tuvo que trasladado 

Washington a donde no pudo llegar, Talleciendo en El Pasa, Texas 
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el 13 de diciembre. 

A pesar de que Gompers al morir habia dejado la& relaciones 

entre AFL V CROM en estado &ptimo, éstas indiscutiblemente 

perdieron buena parte de su espontaneidad. Sin embargo, en Mdxico 

Luis Napoledn Morones y otros 1 id eres de la CRDM adquirieron 

posiciones de privilegio y de poder la nueva jerarquía, 

convi rtidndose Morones en el Secretario de Industria y Comercio 

del gobierno encabezado por Calles. Morones habla aprendido a 

cometer los •errores• de Gompers y a alcanzar en Mdxico todo lo 

que Gompers hubiera querido lograr en 

Primera Guerra Mundial. 

pais a 1 terminar 1 a 

Con 1 a. muerte da Gomper& todo catnbi d, Wi 1 1 iam Green de 1 os 

Sindicatos Mineros Unidos fue sucesor. La Conferencia 

Panamericana del Trabajo perdi0 mucho de importancia y la 

personalidad de Green &in la espectacularidad y la convicción 

•promexicana• de su antecesor, junto con la pdrdida de influencias 

da la AFL on ol gobierno do loe E&tados Unidos, modificaron la 

politioa general de los norteamericanos. 

Respecto al problema de la. inmigracidn, asumiendo que ésta no 

podría ser restringida si dejaba a la legislación del Congreso 

de los Estado& Unidos, la AFL tratd entonces de oortarla desde 

Mdxico. TratO de utilizar para ello, la acciOn de la CROM y del 

Gobierno mexicano. 
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Green consider~_muy seriamente convocar a una reunido con la 

CROM para estudiar el asunto lo cual fue reforzado las 

noticias provenientes de un organizador sindical en Arizona quien 

se quejaba de la perniciosa influencia mexicana en algunos hechos 

recientes 114) Después de la reunido Washington, 

establecid que habría una •detancidn voluntaria• donde Ja CROM 

presionaría a su gobierno para que éste restringiera severamente 

la inmi~ración a los Estados Unidos, y si, dado el caso, la ~uerza 

de trabajo mexicana arribaba al pais vecino, la AFL se comprometía 

a integrarla Tormalmente en sus sindicatos y adquirir todos 

mismoliil derachos. 

Ciertos acontecimientos políticos México aceleraron la 

caída de la CROM en 1928. En vista de ello, el Consejo ejecutivo 

de la AFL quien argumentó que todos los es~uer~os hechos por ellos 

y 1 a CROM para pres lanar a 1 gobierno mexicano aprobar 1 ayes 

restrictivas a la emigración eran cada menos atendidas. 

propuso entonces la aplicacidn de enmienda legal que obligara 

a México y otros pai~e• de centro y sudamérica al sistema de 

cuotas 1151 dado que al método de "detención voluntaria" moría 

prematuramente. 

Sin embargo al cambiar Calles la ruta agrarlsta y 

antirreligiosa que afectaba a algunos sectores norteamericanos, 

relaciones e 1 gobierno de 1 poderoso pa!s cambiaron 

notablemente. Como consscuencia, a fines de 1929 el corresponsal 

de la CROM en Estados Unidos, F. L. Bustamante, informó que aunque 

62 



las organizaciones laborales norteamericanas presionaran al 

Congreso para introducir a Mdxico en el sistema de cuotas, existía 

una presido mñs poderosa en contra, desde la cÓpula empresarial y 

las cdmaras de comercio de aquel paLs. Obviamente el Gobierno 

estadounidense tampoco haría nada que pudiera lastimar las mejores 

relaciones con su vecino del sur por lo cual disminuyO posibilidad 

de legislarse en relacidn a lo que la AFL proponía (lSJ 

Transic!On a los grandes cambios: 

La Gran DepresiOn del 29 en los Estados Unidas, según Willie 

P. Adams hizo más que las gestiones de la AFL en una ddcada. La 

inmigración mexicana casi llegó a cero para 1930. Desde mediados 

de 1920, el país del norte había iniciado un descenso eoondmioo de 

una profunda gravedad. La producción industrial y el empleo 

decrecieron constantemente a lo largo de cuatro aftos hasta el 

quiebre final en 29. El sistema financiero se precipitó al abismo 

y en los cuatro puntos cardinales de los Estados Unidos los 

agricultoras arruinaron. 

-En la primavera de 1933 millones de personas 

dependían de la caridad y los hombres y las 

mujeres morían de hambro en las calles Je Nueva 

York ••• " ( 17 1 • 

La crisis abarcO todos los sectores econdmioos: 

trabajadores, granjeros, proTesionales. En las grandes ciudades 
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mil lona& de sere& deambulaban inútilmente por la& calles en busca 

de empleo, los precios ascendían y aumentaba el hambre .en el 

pueblo norteamericano., Los bancos cerraban sus puertas y 

desaparecían los ahorros de toda la vida de la clase media alta. 

Consecuencia del colapso econ&mico mundial, en los paises 

subdesarrollados la incipiente industria entró en una grave 

situaciOn recesiva 1 provocándose el desempleo masivo de 

trabajadores l'fig. 11 y produciendose una hiperinflación de los 

artículos bÁaicos que disminuyeron el poder adquisitivo del 

obrero. 

En México por si fuera poco, el trabajador se hallaba en ta 

peor etapa de crisia política dentro de sus orsanizaciones. La 

federación obrera de mayor fuerza, la CROM, desintegraba 

desacreditada ante el gobierno en su seno se fueron creando dos 

corrientest la de los !Íderes perpetuos, que adoptaron 

táctica de lucha esperarse hasta que Calles rectificara, y la de 

Jos revolucionarios, part!darlos de Ja lucha de clases y de la 

autonomía del movimiento proletario 

dirigente< lBl 

respecto de la cÚpula 

Para reforzar el dominio del· gobierno sobre la acción obrera, 

en 1931 fue creada la Junta de ConclliaciÓn y Arbitraje 

de la cual el Estado podía intervenir en la soluciOn de los 

conflictos laborales; legislaciOn que eGtuvo vigente hasta que fue 

modificada en 1936 por Lázaro c3.rdenas. Así mismo, en México la 
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crisis laboral se viO agudizada porque el gobie~no norteamericano 

disminuy6 drAstioaments la entrada de inmigrantes( 19 ' debido a su 

propio conflicto econ&mico. 

El estancamiento consecuente a la Gran Oepresi6n en Estados 

Unidos, perjudic6 sensiblemente a los mexicanos y otras minorías 

étnlc¡is que dependían del trabajo asalariado. En todo el paia y 

principalmente en tos estados fronterizos se inició la poJÍtica de 

repatriaci6n de los mexicanos sugerida por el Congreso en las 

décadas anteriores. Los primeros efectos de la crisis 'fueron una 

baja en los precios de las cosechas, el correspondiente 

desempleo y el deterioro de la fuerza de trabajo y los salarlos. 

El porcentaje de los trabajadoras agrícolas mexicanos en 

Estados como CaliTornia o Colorado, antes grandes demandantes de 

dicha mano de obra, se redujo notablemente. Asi, las 

aisladas que depandÍan de un s610 producto como el sur de Texas 

del algodón; el Val le de San Joaquín, Cal lfornia, de fruta 

citricaJ el sur de Arlzona de las minas de Cobre, etc., 'fueron 

seriamente dai"iadas con al doGempleo y el éxodo de mexicanos. 

En este estado de cosas, las organizaciones políticas y 

obreras radicales intentaban sol ldarldarse con la inquietud 

reivindicativa de los trabajadores del campo, ante la 

insui'iolencia de los programas nacionales. En 1930 el •Comun.ist.• 

publ loaba una serie de proposiclones< 2 o> sobre el problema 

agrícola donde dacia: 
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REJ ,pró~etariado agr!Coia tan ·oprimido y 

desorganizado muy -necesart'o para In 

revoJucidn proletaria. Formar t'irme 

alianza entre obreros y agricul torea 

pobres, no d9be seguir siendo desdeNando 

por nuestro partido. Cada distrito debe 

progresar en el arrige del Partido 

Comunista en el proletariado agrícola ••. " 

En el sector agrícola había mexicanos, pero el gobierno del 

sur del Río Bravo prefería inducirlos a integrarse a Jos partidos 

más conservadores de norteamértca aún riesgo de que para 

entonces se les exigía los trabajadores la renuncia de 

nacionalidad, no sdlo para admitidos ellos sino para 

obtener trabajo. 

Ello ocurría en algunas ~onas antes controladas por la AFL 

tos campos betabeleros en Denver, Colorado, donde el gobierno 

mexicano insistía a los trabajadores continuaran integrándose a la 

conservadora Federación 121 ) Para entonces la Asociación de 

Bet.abeleros encontraba divida, decir, desintegrada 

moralmente, ya que sus elementos no estaban de acuerdo con unirse 

a la AFL, entre el los su presidente, por lo cual el gobierno 

mexicano sugerla a la minoría que integraba la Asociaci&n, que de 

manera independiente se ai'i liaran a la Federacidn Nortemericana 

del Trabajo. 
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En 1931, la AFL ansiosa de miembros esorib!a la Embajada 

mexicana en Washington a traves de James Lord, miembro prominente 

de ella, que los deseos de los betabeleros de Denver de afiliarse 

a la Federacidn eran aprobados por los seNores C, N. lndar, de San 

Antonio Texas; Earl Hoage, presidente de la FederaciOn en el 

estado de Colorado; y John Groes, Secretario de la misma 

F~derpcidn, e igual sugería que la misma embajada gestionara y 

apoyara tal solicitud ante la AFL. 

Tambien para 1934, en el ocaso de sus gestiones la otrora 

influyente Federacidn Panamericana de Trabajadores, drgano de 

influencia en Latinoamdrica de la AFL, declaraba a travds de 

Secretario Santiago Iglesias ( 221 que tanto en los Estados Unidos 

como el los paises latinoamericanos fuera de la drbita bajo 

control como Cuba, Nicaragua a Puerto Rico, algunos refugiados de 

organizaciones revolucionarias y radicales hacían esfuerzos por 

destruir la confianza en la American Federation o~ Labor, a~n 

cuando su Ónice deseo era continuar ofrecjendo 

•solidaridad, conoeJo y apoyo la& 

organizaciones que laboran fundamentalmente por 

el bienestar de lo& trabajadores, sobre bases y 

principios de una unidn constructivaR t23J 

La AFL y Ja FPAT no ignoraba~ las circunstancia& y 

dificultades que se encontraban los trabajadores de todo el 

continente en los tiempos de depresión social y econdmica, que no 

sdlo les hubiese impedido mantener relaciones y reuniones 



regular~& propuestas,-sino que los separaba de manera definitiva. 

La correspondencia como mdtodo de comunicaci6n que mantuvo los 

conservadores norteamericanos en contacto con los mexicanos en los 

Ültimos a~os, fue poco poco extinguiéndose conforme cambió 

también el panorama político laborál en los Estados Unidos y 

Mexico. 
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TERCERA PARTE 
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CAMBIOS Y PROTAGONISTAS 

AL NORTE Y SUR DEL RIO BRAVO 



Al comenzar los af'los treinta, el proletariado mexicano 

hallaba dividido en diversos ndoleos y el sentimiento de lucha 

adquiría nuevos brios 1 despuds de varios aftos ds desorientacidn de 

la actividad sindical. Esto, a causa sobre todo de los intereses 

particulares de los JÍderes de la CROM, que espera de la 

reconoi 1 iaciOn los directores de la política nacional, 

abandonaron a su suerte las reivindicaciones obreras contra la 

clase patronal. 

Redefinición revolucionaria: 

Al ir perdiendo poder la CROM ttdxtoo, esto diÓ como 

resultado que los grupos sindicales que habian permanecido 

rezagados tomaran nuevos aires. Hubo as! algunas confederaciones 

que se benef•ciaron en el nuevo estado da cosas, como la CGT, 

cuyos principios anarcosindicalistas representaron siempre un polo 

opuesto a la posición mantenida por la CROM. La CGT se nutrid de 

los mismos sindicatos que abandonaban layConfederaoiÓn de Morones 

y llegan a reunir para 1931 en filas, 96 sindicatos que 

agrupaban a 80,000 obreros 
( 1 l En 1938-1939 vamos a verla 

descender, Gi bien a través da cifras oficiales (flg, 1}, contando 

entre sus agremiados a 36,886 miembros ' 2 ' 
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•Archivo Histdrico Genaro Estrada•, S.R.E., Clasif. Topo

gr~fica 111-2366-4, Informes &obre centrales obreras me

xicanas, Mdxico, D.F., 14 de jullo de 1939. 

NUMERO DE AGREMIADOS QUE TIENEN LAS SIGUIENTES CENTRALES 

CTM 
CTM 
CTM 

CROM 
CROM 
CROM 

CGT 
CGT 
CGT 

<slndlcatosl 

l federacione•l 

tconfederaolonesl 

l slndlcatosl 

l federaolonesl 

Cconfederaolonsa) 

lslndloatos> 

C'f•deraoiones> 

loonfadaraolones) 

Total 

Total 

Total 

AUTO NOMAS 
AUTONOMAS 
AUTO NOMAS 

lalndloato•> 

l-t•daraolonesl 

Cconfederaolonael 

Total 

CAMARAS DEL TRABAJO 

ORGANIZACIONES PATRONALES 

TOTAL DE AGREMIADOS EN LA REPUBLICA 

MEXICANA 

( flll· 11 

94 

125,884 

74, 367 

574, 885 

715, 126 

33,668 

37,696 

22,535 

93,899 

17 ,926 

15,912 

3,048 

36 ,888 

135 ,637 

38,259 

30,304 

203,970 

47,017 

1,868 

1, 158, 766 



En 1933 Lombardo Toledano rompe con la CROM y forma la 

Confederacidn General de Obreros y Campesinos Mexicanos <CGOCMJ, 

la cual le sirvi& más tarde para crear una oonfederacidn que 

cubrió a nivel nacional la Organización Obrera Mexicana. La CGOCM 

plantea como meta la formación de una conciencia realmente 

proletaria.a fin de iniciar la verdadera lucha contra et orden 

capit~lista establecido, y deja sentado que en la primera etapa de 

aquella lucha no podía tener un carácter revolucionario sino de 

reivindicaciones económicas. Todo esto a ofrece apoyo 

invaluable a la política emprendida por Lázaro C~rdenas en la 

eliminación ae la influencia del Callismo 1 a. rea. t i zac i Ún 

seneral de su programa de gobierno. 

Al inicia.rse el gobierno de Cárdenas, el movimiento obrero y 

campesino de México a través de propia dinámica, ya estaba 

encausándose en trascendentes luchas reinvindicatorias. A través 

de la polÍtica progresista y transformadora del nuevo gobierno 

•e1 movimiento obrero que venia luchando soto 

encuentra. al fin, una fuerza que ha de 

ayudarle pronto an el logro de sus prop&sitos .< 31 

El ·~enguaje de ruda sinceridad revolucionarla\' vuelve a oirse 

desde al palacio nacional. 

Los "agentes del imporial ismo~ comenta más tarde Lombardo, 

muestran. inquietos. resentido, amenaza 

pÓblicamente al Presidente de I• RepÜblica con arrojarlo del 

poder, sino rectifica su actitud y ofrece caotigar al elemento 
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' . . ' ' ~ 

obrero sino ".r_ep_o.n~ ·~µ_ c'ó~duc.t'a qu,e P,~m~ :c_on:~rar-·1·~".al-~ ord-9n '~·Y la 

paz 'soc·ial .-' :"'.-.',:.: 

.. ;: ·~(_, ::t.~·- ::-,;;) 
La·_. pY:~·ns·a~.-:~6ñ~~··;va-dó·r~ ; de-: la:· ~-crp1t'a1.~ i n·:fo-rm_aba·"~~ .. ·1,-d:tar ici :·que 

::...:.,; :.;..~(.:.:, 

det,erm ~ -~-~d~ ;-,-~·u·~-~~F 
~cia.cia-.-.. ;~eC~iOn· de los integrantes ·dS: dfoha" 

ofrecería porci dn de 

individuos para prepararlos como grupos de 

a sal to JnstrucciÓn militar bajo pretexto de 

atacar los trabaJadores de 1'il iaci&n 

comunista y a los componentes de los sindicatos 

obreros que no pertenecían a la organizaci&n de 

Lombardo Toledano•l 41 

En relación con estas noticias, et diario •El Universal• t13 de 

mayo de 19351, publicó que osas facciones organizadas por Vicente 

Lombardo Toledano atacaban de manera •tntempestiva y criminal• 

los grupos de trabajadores pertenecientes a la CROM. 

Las declaraciones retadoras hacen que el 15 de Julio se 

el Comite Nacional de Deiensa Proletaria, por iniciativa de la 

CGOCM, la Confederaci&n Sindical Unitaria de México. la cámara 

Nacional del Trabajo, el Sindicato da Trabajadores Mineros 

MetalÜrgicos de la RepÚblica Mexicana, el- Sindicato Mexicano de 

Electricistas, la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes 

Gráficas, la Alianza de Obrero& Emplea.dos de la Compaf"iia de 

Tranvías de México, y otras agrupaciones de carácter regional, 
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&e conte&ta la amenaza del "exjei'e m8.ximo de la RevoluciOn", 

declarAndolo traidor esta y enemigo del proletariado 

mexicano 15
). cArdenas &e une a la prota&ta, contestando que el 

que manda es d¡ y no otro, y que su programa se basa en los 

principios constitucionales y las leyes que tas rigen, siendo que 

la'lucha social en Mdxtco se ampara en las mismas causas que 

ge.nertron la revolución. 

El Comit@ Nacional de Defensa Proletariado desaparece dentro 

del Congreso de febrero de 1936. Att! emerge la Coni'ederacidn de 

Trabajadores de Mdxico (CTM> 

"no como coalicidn de loa principaleu sectores 

del movimiento obrero, sino como una nueva gran 

central obrera la que ha de enfrentarse los 

enemigos del pueblo y que ha de coadyuvar con 

el poderoso gobierno presidido por 

cárdenas ••• " 16 ). 

L.alzaro 

La ~ormacidn de Lombardo y sus cl~as sobre la izquierda 

es~adoun.ldensa: 

Dentro de los sindicatos integrados a la CROM, se había 

estado extendiendo una oposición izquierdista al liderazgo 

conservador y oportunista de Morones. La corriente de 

pensamiento fue dirigida por Vicente Lombardo Toledano, quien 

poseía una amplia formaciOn acaddmica e intelectual y carecía del 
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aspecto ordinario de . .MC!rones. 

Morones al llegar a la cima, se habla rodead0 de fastuosidad, 

mientras Lombardo, contrario a Morones y nacido la abundancia, 

n la larga se convertirla en un destacado luchador social, 

Lombardo, al paso de los anos se hizo uno.de los m8s importantes y 

poderosos lideres de las clases trabajadoras del Continente 

Americano, tei:_ldenc t osamenta retratado por ta prensa de 

Nort.eamértca,c~mo .. fiero demagogo comunista mexicano". 

Parte: de la .vocaciOn obrerista de Lombardo, ha sido anal izada 

por los especialistas,y esto nos o~rece un punto de arranque para 

tratar de comprender la trayectoria ideológica de este personaje 

clave en el movimiento proletario de América las Últimas 

dE!cadas. El constante interés de este hombre multi~acdtico la 

educación, el problema indígena o la emancipación de la clase 

trabajadora, serAn entendidos aquí en función de i'ormación 

ideal Ógica. 

Vemos asi el inicio de su educación y desarrollo académico 

la Universidad Nacional Autónoma de Mt!xico. donde termina 

doctorado en Filosoi'Ía en 1933. hasta su época autodidacta. 

Pero más que todo podemos observar que Lombardo fue un hombre de 

acciOn, que interpretO tos postulado& do la leoria materialista 

del conocimiento colocando la práctica en primer plano y 

reconociendo que el eaber humano no puede separarse 

minimo de esa praxis l?J 
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El lombardismo¡ue precisamente el que representd la izquierda 

revolucionaria partioularmente fuerte en la d~oada de 1930-1940 

en Mdxico. Un socialismo reformista que apoyaba por partido doble 

los intereses revolucionarios sovit!ticos y los de las nuevas 

burguesias modernizadoras; datas al frente del Estado y ambas 

interesadas en frenar la acciOn revolucionaria travds de los 

medios pacíficos. 

Todo el tiempo que Lombardo estuvo al frente da la 

ConfoderaciOn de Trabajadores Mexicanos <CTM>, surgida oomo la 

nueva organizaciOn nacional despuds de la CROM, y posteriormente 

de la ConfederaciOn de Trabajadores de Amdrioa Latina tCTALJ, 

cumpliO ese papel de enlace, equilibrio y confluencia coyuntural 

de un capitalismo que trataba de disminuir las tentaciones de la 

lucha de clases, mediante conseciones a los trabajadores, y una 

direccicSn internacional obrera mediatizadora da las 

revoluCiones' 81
• 

Lombardo Toledano habla visto por primera vez la luz en 

Tezuitlán, Puebla el 16 de julio de 1894lBJ, real tzO sus primeros 

estudios en una de las escuelas para gente acomodada del lugar, el 

Liceo Teziuteco y tuvo como tutor a Antonio Audirac, quien 

había sido discípulo del Xalapei'io Enrique C. Rabsamen, 

fundador de la Escuela Normal de la capital Veracruzana. Ambos 

pensadores eran represenantes del positivismo mexicano, que en las 

tre& llttimas ddcadas del siglo XIX había roto el monopolio del 
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escolasticismo en el sistema educativo de nuestro pa!s. Muy a 

pesar de que el positivismo fue la ideología de la naciente 

burguesia,que util izcS para. justificarse en el poder, tuvo sus 

cualidades; did una base cientÍfica, en lugar de religiosa, a la 

educacicSn de MexicollQ) Este fue el inioio de la formacidn de 

Vicente en sus primeros aftos. 

~ara 1909, el joven Lombardo vino a la Ciudad de M~xico ·a 

estudiar su bachillera to en el Internado Nacional, aunque el 

tercer ano tuvo que terminar) o en la Escuela Nacional 

Preparatoria, pues mientras sus estudios continuaban estaltd la 

Ravolucidn, lo cual afectd la fortuna de su padre. Vino toda la 

familia a radicar al Distrito Federal (lll y tuvo que cambiarse 

Vicente Lombardo a instituciones mAa econdmicas. 

El futuro lÍder entrd a la Universidad Nacional Autdnoma de 

Mdxioo en 1914, estudiando simultáneamente dos carreras, la de 

Derecho y 1 a de Fi 1 osofia. En 1916, al 1 ado de otros compaf'ieros 

forma la Sociedad de Conferencias y Conciertos, para enterar al 

auditorio dé los nuevos movimientos ideldgicos, as! de los 

escritores que presentaban una visión original y novedosa del 

mundo. Esta mismo.a~o dioho grupo ofrecid un ciclo de conferecias 

sobre la posibilidad de instaurar el socialismo en México 112 ' La 

Sociedad de Conferencias Conciertos la formaban "Lo& Siete 

Sabios~, como oonocian compa~eros al grupo de notables 

estudiantes compuesto por Antonio Castro Leal, Manuel GonzAlez 

Mor!n, Alfonso Caso, Tadfilo Olea y Layva, Alberto vázquez del 
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Meroado y Jesús Moreno Baca ' 131 

Desde 1912 el Ateneo de la Juventud, compuesto por otros 

destacados intelectuales maxicanos, entre ellos José Vasconcelos, 

Pedro Henr!quez UreNa, Alfonso Reyes y Antonio Caso, de quien 

fuera discípulo Lombardo, habían fundado la Universidad Popular 

para Trabajadores, la que detiene funciones poco despu~s. 

debido a la extrema excitación revolucionaria. Concluida la etapa 

armada, se abrieron nuevamente las puertas de la Universidad y 

piden al estudiante Lombardo que tome el puesto de Secretario de 

esa casa de estudios. Los universitarios en mayo ria 

obreros y artesanos y fue ahí donde Lombardo tuvo primer 

contacto con la clase trabajadora y sus necesidades. 

En la Universidad Popular se ligó cada vez más a tos obreros 

y comprendió por primera vez sus problemas. Como en aquella época 

era estudiante de Derecho, los trabajadores I& consultaban sus 

porblemas legales y económicos, lo que incorporó a Lombardo 

paulatinamente a los si1idicatos, de tal manera que cuando terminO 

sus estudios de Filosofía y de Derecho 1916, ya estaba 

involucrado directamente en el sentir de los trabajadores tl 4 > 

Cuando sa!i6 de la Universidad Nacional AutOnoma de Mexico 

formó el primer sindicato de proi'esores del D.F. l la Liga de 

Profesoras del Distrito Federal>. En 1921, asistid como 

Secretario General de esta Liga a la Tercera Convención de la CROM 

en Orizaba ya como miembro activo; Asimismo, en febrero de 1922 



integrd. Y 1u.ngi~ como S~cretario;G~·~era.l·d&I Grupo Solidario del 

Movimiento Obrero. 

Durante los primeros a~os de la d~cada de los veintes 

Lombardo se desempeNo como Oficial Mayor del Gobierno del D.F. y 

repartid tierras desde 1921. Fue Director y Profesor de la 

Escuela Nacional Prepartoria en 1922; Gobernador de Puebla, sdlo 

durant~ unos meses, entre 1923-1924; Diputado al Congreso de la 

Unidn de 1925 a 1926, además de ocupar otros cargos pÓblicos. En 

1923, fue electo Secretario de EducaciOn de la CROM y con esta 

funcidn entrO a ser miembro del Cnmité Central de la organizacidn 

obrera. Para 1927, formO la FoderaciÓn Nacional de Maestros de la 

que. fue designado Secretario General. 

Simult~neamente Lombardo dirigid con avidds la teoría 

marxista, que en México era poco divulgada y a la que él se había 

acercado el afin de complementar su acciOn sindicalista. En 

su 1 ibro La Doctrina Monroe y el movimiento obrero, resulta 

significativa la formacidn ideoldgica emprendida: el resumen 

sobro una conferencia que Lombardo dictó la Federacidn de 

Sindicatos del D.F. en 1927 y en ella puede al tider 

asimilado progresi~amente al Materialismo Histdrtco (lSI 

El autor, &ef'ia.la aqu! que la doctrina Monroe y la Unión 

Panamericana eran expresidn de la depencia econdmica de 

Am~rica Latina sobre los Estados Unidos, apoyaba 1 argas 

cita& de historiadores, periodistas e intelectuales en general de 
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la izquierda norteamericana. Adem•• da eetaa apreciaciones hecha• 

sobra al imparialiamo y la dependencia. Lombardo daolmrd 

partidario de la solidaridad internacional de los trabajadora• y 

'en especial con •u• aliado• en Estados Unidos. En amboa lados de 

la ~rentera loe argumento• idelÓiico• compartido• para justi~icar 

estrechos vinculo& entre los movimientos obreros, ara la 

convicci&n la identi~ioacidn de objetivo& de la• ola••• 

trabajadoras del mundo y la solidaridad internacional •ntre dst••· 

En el texto citado se hacia mención del s-'Ptimo m•naaje anual 

de James Monroa dirigido al Congreso de su pais el 2 de diolembra 

de 1923, en el qua ae ~ormu16 ta polÍtioa de loa Estado• Unidoa 

&obre los principios en loe que sentían comprometidos loa derecho• 

e intereses de el loa. Estos eran, 

•que loa continentes americanos en virtud de la 

condicidn libre independiente que hablan 

asumido y conservado, no daber!an conaiderarae 

lo sucesivo campo de ~u tura 

colonizacidn por ninguna potencia ••• •. 

No nos hemos mezclado ni no& mezclaremos -dec!a Monroe en au 

mensaje- en los asuntos de la& actuales colonias o dependencias de 

ninguna potencia europea. Paro 

•en cuanto a los gobierno& que han declarado y 

sostenido independencia y que hemos 

reconocido despu~s de madura oonsidaracidn y 

por justo& motivos, no podríamos considerar 
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sino manifestaciones de sentimientos hostiles. 

oontra los Estado& Unidos cualquier cona~-º .. d~ 

una potencia europea el objeto de,.- ... , 

oprimirlos o de ejercer de cualquier modo una 

influencia dominante en sus destinos• ( 16) 

Cada presidente de los Estados Unidos fue interpretando la 

Dootr\na a su modo y como mejor le acomodó para justificar sus 

actos como jefe de la administraciOn de aquel país. Theodoro 

Roosevalt en su cuarto mensaje al Congreso estadounidenee el 6 de 

diciembre de 1904 argumentó que: 

•si una nación demuestra que sabe proceder con 

razonable eficacia y decencia cuest.ionea 

sociales y políticas, si conserva el orden 

cumple sus compromisos, no tiene que temer la 

ingerencia de los Estados Unidos. La m~la 

conducta orOnica o la impotencia que resulte de 

la relajación general de los lazos de la 

sociedad civi 1 izada pueden, tanto America 

como en cualquier otra parte, requerir la 

postre de intervención alguna nación 

civilizad~; y la adhesión da Norteamdrica a la 

Doctrina Monroe el Hemisferio Occidental 

puede obligarlos ejercer, aún contra 

voluntad funciones de policía internacional 

los casos flagerantes de mala conducta 

impotencia ya mencionadosR. 
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Sobre ~sto Lombardo observó que era muy evidente al 

propósito imperialista y el caracter econdmico de •1a Doctrina 

Monroe• en el mensaje de Roosevelt, por lo que ni siquiera 

necesitaba insistir en estos caracteres. 

De igual manera, la interpretacidn de loff intelectual•• 

norteamericanos con relacidn a la Doctrina y sus resultados, 

sintomjtica en vísperas del momento en qua Lombardo elaboraba 

texto. Al respecto, el historiador David Thomas comentd 118
J qua 

al revisar la historia de la Doctrina encontró, que en relacidn 

con el principio de que Estados Unidos no permitiría la 

colonizaoidn europea an el Nuevo Continente esto nunca hab!a sido 

respetado, y cuando Inglaterra se posesionó da las Malvinas en 

1633 nadie protestd. Thomas diJd que aunque Monroe aseguró que 

nunca ae intervendría en la& colonias existentes, Estados Unidos 

arrebatd Cuba y Puerto Rico a Esparta; y hasta se pensaba entonces 

11927J en la anexión de Canad~. 

•oaspu~s de prometer que dejaríamos actuar 

libremente a Am~rica Latina, nos hemoG adue~ado 

de los fondos aduanales de Santo Domingo 

11905-1907J, da Nicaragua 11911-1916) y de 

Haití t1915J, donde se han raoonocido gobiernos 

inicuos al igual que el de oiaz en Guatemala. 

IDe qué ha servido la Doctrina Monroe?•, 

cuestionaba Thomas. 
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•Am~rica para lo& americanos~, rezaba la manera popularizada 

de describir ·la Doctrina en aquel untonces' 19 >. Ya era la 

presencia de Europa América Latina, sino que los Estados Unidos 

tuvieran al derecho de entrar en Amdrica Latina. Los Estados 

Unidos no temían una agresión política por parte de Europa contra 

el hemis~erio occidental. Al contrario, la agresión ara desde 

entonces económica principalmente y la lucha por los mercados y 

por I~& oportunidades de inversiones América Latina ya 

llevaba a cabo por los capitalistas do las grandes naciones 

industriales, incluyendo a los Eatados Unidos. 

Una seria vergonzosa de conquistas hablan cometido las 

Administraciones Democr8ticas y Republicana• en nombre de eae 

pais. Segdn la política imperialista, ya sea militar o econ6mica, 

de lo cual los gobiernos norteamericanos siempre hablan BidO una 

combinación: 

"se emprendió la campa~a en diferentes grados 

para dominar menos de la mitad de las 

repdbJicas latinoamericanas. Para consumar 

esta conquista, pagada p·J:- Jos banqueros 

industriales norteamerican~s. con los menores 

prejuicio.a posibles, los gobiernos procedieron 

furtivamente, ocultando siempre sus actos del 

conocimiento del pueblo de E.U. por medio de 

una propaganda adecuada. Esto se ha podido 

obtener de los asalariados que aquel los 

magnates tienen en los Departamentos Ejecutivo 
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y Legislativo de nuestro gobierno 

Washington. Los paises de que hablo, 

RepÓblioas latinas del Mar C~ribe, de Centro 

Amdrica y otras de Sudamérica han sido 

convertidas en vasallos nacionales, en vasallos 

de los intereses bancarios de Wall Street y de 

sus al lados industriales ••• • 

Esto declaraba Ernest Gruening en 1925, periodista da Rock 

Port. Mass; en el examen de testigos ante el Comitd da Relaciones 

Exteriores del Senado de los Estados Unidos(ZO>, y agregaba 

enfjtico que al servicio de los intereses citadost 

•Las ~uerzas navales de los Estados Unidos, el 

Cuerpo de Marina y los diligentes servicios de 

la Secretaria da Relaciones, sirven 

indistintamente la& &rdeneo del r'4gimen 

Republicano o del Democr~tico. No ha habido 

gran diferencia In vehemencia de estos 

viejos partidos por defender a sus amos los 

financieros. Como consecuencia, muchos de los 

j&venes americanos vestidos con el uniforme da 

los Estados Unidos, han perdido su vida. 

Cayeron muertos por la balas de los indígenas 

que defendian su propio suelo contra la 

invasi&n extranjera, o bien atacados por la 

fiebre de las ciénegas insalubres de los 

trdpicos. Murieron, no por servir a la causa 
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de la defensa americana, para la que 

imaginaron enlistarse, sino para defender las 

inversiones ~inancieras y a los poseedores de 

bonos quienes viv!an tranquilos y comodamente a 

miles de millas de distancia•. 

Tambi~n se tratan aqui las innumerables intervenciones 

nortea.mericanas M~xico. Las intervenciones militares y 

políticas antes de la Primera Guerra Mundial, cuando vieron 

peligrar sus inversiones petroleras, los mineros, terratenientes y 

la de los explotadores de hule, bajo cuyos hechos escuetos hay 

trama: la intervención de los capitalistas norteamericanos de 

explotar un pais subdesarrollado con inmensas e inoalculable& 

riquezas, y la complicidad del gobierno de Estados Unidos con 

cÓpula econ&nica ' 21 ) 

!Hasta cu~ndo tendr~n la representaci&n influencia 

suficiente los obreros, los humanistas, los ministros de cultos y 

el pueblo de Estados Unidos -clamaban los intelectuales 

nortea~ericanos- para evitar que el gobierno de Washington cose de 

violentar a M~xico? ( 221 • Y repetiani 

~si somos injustos con MéKico, si foacasamos 

con MéKico, fracasaremos con toda América 

Latina y en nuestras relaciones con todo el 

mundo civilizado~< 231 • 

De octubre de 1669 a abril de 1890, también se dijo a través 
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del Saoratario de F.stado Blaina con motivo de la aperturn y 

olauaura de la Conferencia Internacional Ammrlcana, que Be raunian 

con la firme oraoncia de que las naciones americanas podían y 

deb{an ayudar•e reoiprocamente m~s de lo qua hauta ahora lo han 

hecho y de que cada una de ollas encontraría provecho y utilidad 

an el ensanche de sus ralaolones con tos dam••· 

-r•dondeaba Blalna con un claro sentido impei-.. ial ista

•que doberiamos aproxi~arno& mA& por. medio de 

vías marítimas de comunicac.16n 1 y i:¡ue sn no 

lejano día los sist~mas de ferrocarriles dol 

norte y del sur 

untr•n por tierra a todas la• oapitaleo 

ooaerolal•• y politloaa de Amdrica•. 

Creamos 

Pero, •n •I •omento mismo de oelebrar•e la paz a11tre las 

nacion~• involucradas en la Primera Guerra Mundial, un nuevo 

&•ntido de la historia •e l•vantd contra el programa imperialistas 

al claaor del proletariado mundial que exigió una rsvisidn de las 

condlolon•• •Xl•t•nt••· El tratado de pa: que puso ~ln a la 

Guerra <1914-1918), 1lrmada el 26 de junio de 1919 en Versalles, 

oontan!a tr•• •~untos lmpo:tantasr 

aJ El tratad~ d• paz propiamonte dicho, ea decir, la rocompansa 

p;ira Ion vencadoros y el castigo para los uanoidoa. 

bJ La creacidn de un instituto permanent• de arbltraj• para 

resolver las d111oultadas ~utura• entr• lo• Eatados, o aeQ, 
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la Sociedad de las Naciones, de las que opinaba Lombardo 

•instituciones eminentemente pol!tioas que si 

tienen en el fondo un anhelo de paz est~n 

sujetas en su e~icaoia a la buena voluntad de 

las grandes potencias respecto de las pequeftas 

y con la relacidn a part,icular desarrollo 

econ6mico•: 

o, La deolaracidn p'Óblica por primera vez en la historia del 

Derecho Internacional, de que sin una revisidn de la 

estructura social, con base la Justicia social, seral 

imposible la verdadera paz en el mundo <Parte XlllJ. 

Esta dJtima Parte, la XIII, tenía un enorme significado, pues 

correspondía al reconocimiento mundial de loa d~rechos del 

proletariado1 estableoidndose los aspecto• fundamental ea 

relaoidn a que: siendo el objeto de la Liga de Naciones el 

establecimiento de Ja paz universal y no poder ser data un hecho 

sin hallarse basada sobre la Justici~ social, habia que tomar en 

cuenta que las condiciones del trabcjo existentes suponían para 

gran parte del pueblo injusticias, penalidades y privaciones, y 

que et e~eoto del gran estado de inquietud que producian ponian en 

peligro la paz y armonía del mundo. 

De esta manera era requerida con gran urgencia una mejora de 

aquellas condiciones, por ejemplo mediante la reglamentacidn de 
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las horas de trabajo, incluso el establecimiento de un mAximo por 

dÍa y por semana¡ la reglamentación de la& ofertas de empleo, la& 

medidas para evitar la falta del mismo y para proporcionar salario 

suficientes: tas medidas de protecci6n del obrero contra las 

enfermedades y accidentas de trabajo, de los ninos, de los jdvenes 

y de las mujeres¡ las disposiciones relativas la vejez y la 

incapaciadad: la proteccidn los inter~ses de los obreros 

empleados distintos paises distintos de los suyos, el 

reconocimiento del principio de la libertad de asociaoidnr la 

organizacidn de la educacidn tdcnica segün la vocacidn individual, 

y otras medidas. 

Adem8s se corregiría el hecho de que nacido cualquiera 

dejara de adoptar condiciones humanas de trabajo, lo cual 

constituía un obstáculo a las otras naciones que deseaban mejorar 

las suyas. (Seocidn 11.- Principios Generales>. 

Estaba demostrado por tanto -apuntaba Lombardo- que la 

zobrovivancia del imperialismo fue lo quo impidi~ el desarrollo 

econdmico del mundo, y para combatir obstalculo, los 

trabajadores deben unirse en un s&lo gran frente mundial, sin 

distincidn de razas, color y nacionalidad: 

"nosotros, los miembros de la organizaci&n 

obrera mexicana <CROMl, debemos olvidar que 

la doctrina Monroe, no podrá combatirse sino 

combatiendo este imperialismo todas 

formas, y que, asimismo, siendo el imperialismo 
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yanqui un aspecto, a su vez, del imperialismo 

mundial, nuestro programa debe ser el de unir a 

todo& los trabaJ~dore& de América, primero, y 

después unir a los de América con los del resto 

del mundo". 

Para Lombardo, la clase obrera mexicana tenia una enorme 

re&pon.sabi 1 idad frente al 11 imperial ismo yanqui'~ sdlo el la, unida 

los trabajadores del mundo, podia salvar a M~xioo. México es, 

deo!a el lider, en la inmensa mayor.la de sus habitantes una sola 

clase social: el proletariado. •Hagamos, pues, la patria del 

proletariado mexicano, para unirla a los proletarios del mundo". 

Frente a la doctrina Monroe y la Unidn Panamericana~ proponía 

levanta&e una federación panamericana de los trabajadores que 

entonces la uni&n de todos los trabajadores del Continente 

Americano; quienes pod!an ~ortificar, depurar e i~ealizar la 

bandera de la federaci&n obrera panamericana para vencer al 

imperialismo yanqui, a conveniencia de que eoa bandera inicial del 

movimiento obrero mundial fuera y siguiera siendo como hasta ese 

momento. la bandera de la CROM y de la Federación Panamericana 

del Trabajo •asi como al grito contr~ el imperialismo yanqui y 

contra el imperial !amo de la tierra fuese; <trabajadores de todo 

el mundo unios}•. 

Para 1931, Lombardo Toledano ya no estaba de acuerdo la 

cada vez m~s decadente política de la CROM. Su alianza con la AFL 

igualmente se volvió hacia ta CIO. En los anos del maximato. en 
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lo Cal les vi raba hacia la derecha presionado por al 

imperialismo norteamericano, el l Íder 1 o haol.a la izquierda, 

resultado de su creciente conviccidn en el marxismo, su rechazo 

la represión del movimiento obrero, el conservadurismo y vasal leja 

de Morones y sobre todo, la coyuntura econ&nico-polÍtica que 

causaba la depresiOn en México. Por esos aNos, Lombardo seNalar!a 

al modo de producción como determinante en los otros hechos 

sociales y la lucha de clases como motor de la historia. 

A mediados de la década de la treinta, visita la UniOn 

Sovtdtica en nombre de la Con~ederacidn General de Obreros y 

Campesinos Mexicanos CCGOCM), central formada 1933 

producto del fraccionamiento de Ja CROM y la cual daría pié a la 

intagracidn de la Confederaoidn de Traqajadores de México CCTMJ. 

A partir de ase viaje. el lÍder mexicano logrd una plena 

identi~icaoi&n con Stalin, hacho que a su regreso ayuda a mejorar 

sus relaciones con el Partido Comunista Mexicano, y cuando segdn 

algunos autores( 251 se consolida la trayectoria ideoldgica de 

Lombardo. 

Igual que en la D1ayor!a de los paises el stalinismo había 

dejado su huella dentro de la izquierda mexicana a partir de los 

anos treinta. Sus principales tesis se volvieron bandera y dogma 

i mpresc i nd ibl e de toda 1 ucha de 1 as e 1 ases trabajadoras y sus 

perspectivas políticas. El lombardismo se convirtid así en 1 a 

rama que llev6 el stalinismo a su expresidn m~s consecuente 

ali~ndose desde el principio con el Estado nacionalista mexicano. 
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Y ~sto __ a su vez el irii:lnó el pr~oyeo~;~·-:~·~s- ortodoXo: ~Bpresentiido-· por 

el PCMy lo relegó al papel de soo.i.o menor· del stalinismo de 

nuestro paisl 2B). 

Como explicaciOn de la crisis de la izquierda en Mdxico (Z?) 

durante esa etapa se viO la institucionalizaciOn de~initiva de las 

~uerzas sociales que en ~orma encontrada y con~lictiva expresaban 

sus intereses desde la revolución de 1910. Esta proceso significó 

para el movimiento obrero y campasino su incorporación. adecuación 

y algunas veces destrucci6n la legalidad estatal 

~institucionalR. ma~iante su integración al proyecto de desarrollo 

nacional dirigido por el grupo en el poder 126 ) 

Lombardo había entendido que para Marx y Engels la conciencia 

comunista nace del mismo proletariado, de condiciones de 

existencia y necesita que otra clase partido las 

introduzca desde a1uer~ 129 ), siendo el progresivo desarrollo 

de sus luchas donde 1 os obreros adquieren conciencia de 

situación y se convierten en una clase para si 130 •. Y como tal, 

pensó el JÍder que en un pai6 toda'.'!<? ':In trnnsicidn ha.cia el gran 

desarrollo industrial, se hab {::_n dado las condiciones 

materiales prcpue~tas por los filÓsofos alemanes para la 

unificación del proletariado en la toma total del poder. 

De esta manera, las aportaciones de Vicente• Lombardo 

Toledano, debarrln resumirse a la acciOn de represen tac i .:Sn 

izquierdista de las luchas revolucionarias mexicanas iniciadas 
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los primero& al"io& de éstas, y de la& re-formas sociales que el 

lÍder inició y desarrol lÓ durante sus luchas en el movimiento 

obrero, en la legislación social, la re-forma agraria, el 

desarrollo eoon&mico independiente, la organización polÍtioa, la 

educacidn y los problemas indígenas de México <alJ. Lombardo como 

veremo& aaumi6 a su vez la neoeaidad de una relaoi¿n internacional 

obrera, que mantuvo como política hacia América Latina y con el 

movimiento laborista norteamericano del que recibió muy 'fuerte 

1 n'f l ueno 1 a. 

La crisis del 29 y los tropiezos de los capitalismos de Mdxico 

y los Estados: Unidos: 

. 
Al iniciar los al"ios treinta, en los Estados Unidos también 

dieron importantes cambios,conaecuencia de la crisis mundial y da 

sus propias contradicciones. Adn por aquellos al"ios, Norteamérica 

seguía siendo uno de los pueblos m~s rezagados en la organización 

legal de tas rainvlndioaciones trabajadoras. No exiatían leyes de 

trabajo ni de interds proletario como en otra& naciones. El 

trabajo-mercancía estaba adn vigente en las instituciones legales 

del país. La jurisdiccidn sobre la materia de la competencia 

de los Estados y la Federaoidn intervenía sino cuando los 

con'flictos abarcaban situaciones inter-astatales. No existía 

ninguna Junta de conciliación y arbitraje, ni había habido jamás 

un contrato colectivo sindical. 
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El advenimiento de Franklin Delano Roosevelt al poder, marcó 

el punto de partida de serias y profundas rectificaciones. 

Incapacitado por la Consti.tuciÓn para hacer otra cosa, imaginó una 

serie de pactos humanistas y convencionales que, en inter~s 

general salvasen al pais. Fueron dstos 1 os famosos oÓd igos 

lCodes>, que en gran ndmero se elaboraron en los diversos sectores 

da la industria para reducir horas de trabajo., aumentar salarios, 

establecer turnos, reducir ganancias y en una palabra, distribuir 

los males de la situación angustiosa con una equitativa proporción 

entre patrones y obreros. 

Los ftcddigos• de Roosevalt llegaron ser considerados 

reglamentaciones revolucionarias del trabajo. Se 
0
proecribiÓ el 

trabajo de los niNos, se reglamentó el trabajo de las mujeres, 

aumenta:on los salarios y en síntesis se llegó a un punto tal, que 

sólo hubiese faltado, segdn la opinión pdblioa norteamericana y 

mundial, un escaso proceso de Óltimo ajuste para advenir a una 

posición de francas reinvindicaciones proletarias. 

Con todo, el programa general del "nuevo trato•, el New Deal, 

aunque fue considerado una revoluaiÓn, constituyó sólo 

transformación ideolÓgica, ya que no 

económica. 

diÓ una revolución 

Segdn corroboraron los especialistas norteamericanos 1321 , no 

trans'formó el sistema da propiedad privada de los medios de 

producción, dentro del cual el "fin primordial era el lucro, la 
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obtenci&n de beneficios. No se di& el derribo de una clase •oclal 

por otra; los patrones capitalistas siguieron ocupando •ua puestos 

acostumbrados y los obreros los suyos. 

Así lo asumid Roosovelt,cuando ya 

recuperaci&na 

iniciaba la relativa 

•Nadie en Estado& Unido& cree mjs ~irmamente 

que yo en el sistema de los negocios privados, 

de la propiedad privada y de las ganancia• 

privadas •••• Fue esta administración la que 

salv& al sistema de la ganancia privada y de la 

libre empresa, despu~s de haber sido arrastrada 

al borde de la ruina •••• <33 >. 

El Ne• Deal aport& grandes reformas entra los escombros dal 

capitalismo de Estados Unidos: se fortaleció la intervecidn dal 

gobierno en los negocios nacionales antes restringida a la 

iniciativa privada. Se aprobó el desplazamiento da tas Uniones 

gremiale• de trabajadores, abarcando el derecho legal la 

autorganizacidn, sa eliminó el sistema bancario sin reglamentacidn 

que sÓlo produc!a quiebra y transformó a una banca donde las 

inversiones y depdsito& se aseguraron. 

Los principios de la venta de valores produjo mayores 

responsabilidadec al vendedor y no s&lo al comprador. Desapareci& 

el prejuicio de que el pobre, la inmensa mayor!a, debla 

ayudado por las instituciones filantrdpicns y asumid el Gobierno 
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Federal el compromiso de que el pueblo no muriese de hambre, lo 

oual emanaba de la grave situaciOn que vivía. 

Hubo grandes desembolsos del Gobiarno, sólo para 

beneficiar a los Trusts o grandes corporaciones, tambi~n se di0 

alivio a muchos de Jos males sociales y econOmicos durante la 

depresión. Esto se produjo a traves del New Deal, si bien con 

muchas reservas y a manera de ensayo, pensando que el capitalismo 

podría sobrevivir a costa de que el Gobierno hiciese gastos para 

elevar un poco el poder adquisitivo de las mayorías. Paro a pesar 

del esfuerzo gubernamental, ya que vieron recuperados, loa 

ricos volvieron a la carga contra quien los había salvado a través 

de programas de •socorro. Recuperacidn y Re~ormas•: argumentando 

que ya era mucho lo que hablan gastado. 

El New Deal, adem~s de dotar de mayor poder _al gobierno 

federal y al presidente de los Estados Unidos '
341

• di0 a la clase 

obrera y a los campesinos su sentido de fuerza. Estos aprendieron 

a organizarse tanto política como econÓmicamente y redoblaron sus 

actividades en pos de mejores condiciones de vida y de la 

transformaciOn de un modo de producción basado an la usura y el 

tuero. 

Todas estas ideas reivindicatorias tomaron ~uerza a mediados 

de los treinta y crecieron en la bdsqueda del reconocimiento formal de 

los sidicatos. Crecid el nÚn1ero de afiliados en ªº" y 

recibieron ~stos el npoyo del Gobierno, primero través de la 
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National Indus:t.ria1 Recovery tNIRI o Worner Ac:t, donde se hizo 

re1'erencia qua los empresarios debían reconocer 1 os 

sindicato& •. No obstante, esto di& motivo a la "f'ormaoi&n de 

sindicatos blancos que continuaron rindiendo vasallaje al patr&n. 

As!, en 1936 es sustituida la NIR por ley que regulaba y 

vigilaba las relaciones entre empresarios y sindicatos: la 

National Labor Relat.ions, que reforzaba la posición sindical. 

También se creó la National Labor Relations Board, comisión da 

arbitraje qua trató de poner fin las •actividades laborales 

discriminatorias• y renovó la libertad de sindicalizaoiÓn de 

1011 empleados. 

A &u vez, el movimiento sindical lanzó una ofensiva al 

exclusivismo en ocasionas dis"f'razado de la AFL y dem~s sindicatos 

gremiales. John L. Lawls, del United Mine Workers, el aayor de 

lo• sindicatos sin car.jetar gremial, adscrito hasta entonces a la 

AFL, rompió con ~sta para sucesivamente el Commit~e ot 

Industrial Organi:zat.ions, el cual diÓ origen a una Federación 

sustituta de la AFLa al Congress o~ Ind.u:;:t.r~.al. Organizat.Lon (ClOJ. 

Esta nueva organización de car~oter nacional, rapresentO una 

posioidn diferente del movimiento proletario, proponiéndose como 

programa, organizar todos los trabajadores, sea el 

sindicalismo industrial en masa¡ todos los empleados cualquiera 

que fuera su categoría en la empresa y su capacitación. 

sólo había intentado ~stc la IWW y los Knights of Labor~ 

Anta& 

Y en 

este nuevo intonto, tambi~n ~l Partido Comunista so integró a 
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dichas actividades donde eran importantes 1aa mayorias, para 

participar con 1os esfuerzos del ClO por la organlzaoidn 

industrial y para consagrarse a su lucha contra el fascismo que 

mantuvo como propOsito fundamental (351 

Los nuevos sindicatos integrados a la CIO alcanzaron un ~xito 

espectacular en las luchas laborales de Estadoa Unidos y acabaron 

en 19~9 por afiliar la totalidad de los trabajadores del 

automovil incluyendo la Ford y la industria del acero, cuya 

organizaciOn y reinvindicaclonea de sus trabajadorea, dentro de 

una polltlca de oarlcter sindicalista vertical, provocaron aariao 

convulsiones en la estructura econdmlca de asa pala. 

El momento en que desarrollaron laa convulsiones de 

oaralcter sindical 1ua de singular, importancia porque 

representaron un ~ovimiento similar a lo• ml&•O• radio.alea lmpetus 

d• la organizaolOn obrara en Mdxioo, al icual qu• d• todo un 

contexto potltioo social y econdmioo de nuestro pala. Miantra• de 

asta auarta se parA y daaeatablliz• la ;r~n induatrla del acero en 

loa Estadas Unidos, que era para entonce• la d• mayor taportancta 

•n la estadlstica industrial de aqu•l pal•, la• movillzacion•• en 

muchos casos violentas da car.alotar obreri•ta •n M4x100 eran cada 

vez mayo ras. 

En el caso de Milxico, loa intar•••• r•aooionarioa y 

oon•ervadores no vacilaban en culpar al aobi•rno revolucionario 

dal Ganaral Lizaro c,jrdanaa de lo que llamaban •toa abuaoa de la 
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clase trabajadora•. Igual en Estados Unidos el ~en&meno de las 

grandes huelgas obreras relacionados oon la •complicidad• del 

Presidente Roosevelt quien ya empez~ban a llamar 

•revolucionario•, •radical• 

ultra-conservadores. 

•izquierdista• los elementos 

Todo aquello era una situaciOn de ~iebre eruptiva la 

epidermis y en la estructura econOmica y social de ese pais, el 

rechazo a un modo de producciOn que oprimía Jos trabajadores. 

siendo un problema de mayor complejidad de lo qua aparentd y 

Juzgado in~undadamente 

espectacular y aislado. 

coas iones como un simple suceso 

Fueron estas convulsiones un capitulo de una larga serie de 

fatigas y anhelos que la gran clRse obrera de Estados Unidos 

estuvo en proceso de realizar durante ai"los. Equivoc.&damente 

oreyd que Norteam~rica. pais de •recias tradiciones capitalistas•, 

estarla ajeno adn en aquellos momentos a la gran inquietud 

proletaria del mundo. 

Nada m~s ~also, Desde muchos aNos atrAs hubo intenso 

movimiento de opinidn en todos los sectores, en favor de una 

transformación económica y social. Durante los treinta Jos 

Estados Unidos, esta inquietud tomd el cause de una agitación 

sistem~tica, pero no por eso menos honda y trascendental. 

Poca predisposici&n hab!a habido para la violencia a niveles 
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nacionales y en esta ooasidn se diÓ indicando que las causas m8s 

intrínsecas de la inquietud 

tradicionales, saliendo a la 

incontenible. 

social rompieron 

superficie con 

los 

un 

diques 

impetd: 

La clase trabajadora comenzó a tomar posicionas. Las 

antiguas uniones se ~ueron descartando por innecesarias y un 

concepto de clase fue aTirmando las posibilidades de hacer la gran 

organización industrial de la clase trabajadora. 

Fueron estas condiciones, las que enmarcaron la apQrioidn 

escena de John L. LewiG, el m8s din2mioo y clarividente de los 

organizadores obreros de los Estados Unidos ep los Ültimos 

tiempos. Afiliado por su propia vocación industrial la 

minarla, principal labor desarrolló entre los trabajadores 

del acero, porque encontró f8cilmente, que este sector de la gran 

población. trabajadora de los Estados Unidos uno de los m4s 

adelantados y capacitados para la gran empresa de organización qua 

se proponía. Lewis como vimos, 'fue el 'fundador del CID que 

aparentemente inofensivo al principio, estuvo en 1937 sacudiendo 

toda la región industrial de los Gra.ndes Lagos caeJ 

La tesis de Lewis consistía simplemente, plantear la 

necesidad de ir de frente a la organización por industrias y 

por uniones, lo cual quiere decir que el antiguo concepto 

atomizado, desvinculado y ~ragmentario de la ftuniÓn* adquirid bajo 

el liderazgo de Lewis, intencidn precisa y clara de 
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organización obrera de clase, dentro de cada uno de los seotora• 

industriales, oon plena poseoión de los motivos de lucha, y con 

absoluta identi~icaciÓn solidaria da todos los obreros de aquello& 

sectores. 

La concepción revolucionarla de Lewis no se escapó de la 

represiOn capitalista. Inmediatamente comenz6 hostilizado, 

pues la consecuencia de su movimiento se destacó enseguida. 

Obviamente el CID respondió en el acto tomando actitudes de lucha. 

Sus obreros Pittsburg aportaron desde el primer momento 

quinientos mil dÓlares para construir ou propio edi~icio 

establecer sus oficinas centrales. Los peri4'icos vieron 

pronto llenos de p8ginas, enteras dedicadas la seriedad del 

movimiento. Lewis se volvió el hombre del dia. Y a partir de ese 

momento lo Ónice que faltaba era formular programas de trabajo 

de acoi&n, y Lewis lo hizo. 

Las reinvindicaciones obreras comenzaron en el acto 

adquirir presiciÓn y contonido. Se exigió ta reglamentactOn de 

las horas de trabajo, salarlo m!nimo y contrato colectivo. Lucha 

sindical neta. Naturalmente, dentro de los preceptos contenidos 

en la Constituci&n norteamericana, Lewis pudo ~orzar los 

obreros disidentes a que ingresaran a la CID. Y aprovechAndose de 

la coyuntura, la clase patronal acudió en el acto reunir 

elementos no simpatizadores de Lewis. Entonces, el reclutamiento 

de esquiroles alcanzó proporciones máximas aún antes da que 

llegasen a plantear su gran huelga acerara en los Grandes Lagos. 
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Y como consecuencia se iniciaron los chequee y turbulencias contra 

la reacoidn. 

Las huelgas implementadas por la CIO se fueron haciendo cada 

vez m8s dristicas, Lewis consiguid plantar guardias que 

obstruyesen al acceso a las plantRa y negociaciones afectadas por 

el paro. Siendo que estas obstrucciones empezaron ser tan 

efect~vas como el planteamiento de las banderas con los colores 

rojo y negro de las internacionales comunistas. 

La huelga revolucionarla de los Grandes Lagos en 1937 no 

menos de 100,000 obreros de la industria del acero 1371 
en la• 

ciudades industriales de loa Estados da llllnpJs, Indiana, 

Mlchigan, OhJo, Pennsylvanla y New York. Los Gobernadores de 

estos Estados alarmados por los choques aangrientoa que •• 

mantuvieron durante mucho tiempo se apreauraron buscar 

soluciones. Se dirigieron tanto por parte de trabajadores como 

de patrones, mensajes angustiosos Roosevelt pidl~ndola 

intervencidn. Pero, el Gobierno Federal se aent!a, impotente 

para prestarla en t~rminos definitivos, pueD realmente carec!a de 

facultades para hacerlo. 

Uno de los m8s importantes hechos que sobrevinieron en 

relacidn con la intervenciOn del Gobierno Federal, fue su posicidn 

ante la paralizaci&n causada por el planteamiento de guardias 

~rente a la& f~brioas qua imposibilitan el trAfico al interior de 

las mismas y de ~atas hacia afuera. Los industriales acudieron al 
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certificado paquetes 
. - . ·: .. · -. 

conteniend-~_· a_l. inle~·to~:- para ·1 os esquiroles que encontraban 
... ,_: . ; 

den-~.r·o- d~ ;:i?~-~ r~C_i'1_t0.s de la f.albricas. 

estratagema pareció dar excelentes 

~é'&ul.tadoss pero, ante la aOtitud enérgica de los obrero& 

i.mpi~ iendo e 1 paso de 1 os camiones -federales del correo 

conduciendo estas Rremesas postales" el Administrador General de 

Correos, Farley, ordonó que se suspendiese la admisión de esa 

clase de "paquetee postales", y diÓ con ello ocasión que 

levantara un revuelo de protestas en el sector capitalista contra 

lo que llamaron "una actitud francamente favorable a los 

huelgistas de parte del Gobierno Federal". 

El conflicto tuvo alzas y bajas, por momentos erala 

que desaparecería Ja movilización, pues Lewis notoriamente trataba 

de avitar mai.s sangre. Pero una vez iniciado el camino de las 

reinvindicaciones sociales radicales, no fue posible siquiera que 

los lideres de Ja huelga lo contuviesen. 

La impresión general que dejó esta violenta manifestación en 

Norteam~rica, fue que 1 a gran empresa de Leufis estuvo haciendo ver 

Estados Unidos la Última palabra de las doctrinas revolucionaria& 

en et terreno de la organizacic:Sn proletaria; comparJÍndose la 

prensa de aquel pa!s la actitud de la CID con los empeNos 

obreristas que en M&xico sostenían la misma fuerza la CTM y 

otras organi~acicnes laborales. 
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RESULTADOS DE LAS PRIMERAS LUCHAS 



Lombardo Toledano opinaba respecto a- las huelgas, que éstas 

prod~cen .en nÜmero importante cuando presenta periodo 

bonancible desde un punto de vista económico, bien, !como 

ocurría en la segunda mitad de la década de los treintas en México 

y en lo& Estados Unidos>, cuando había gobierno dispuesto 

impartiY justicia a los tr~bajadores. Y dejan de realizarse las 

huelgas"en nÜmer-o corisiderable, en las épocas de crisis económica 

cuando el Gobierno no muestra simpatías para 1 a 

trabajadora. 

Estos informes los toma el !Íder de cifras estadísticas 

internacionales' l> 1 lo cual le permite concluir que 1 ugar de 

que 1 as huelgas numerosas "fueran sin toma de mal estar económico y 

social dentro del régimen democrático, indican estado de 

bonanza material de la clase capitalista o un estado de ~arantfas 

sociales, desde el punto de vista político. 

En nuestro pais. caso coincidente con Ja fundación de la CTM, 

inicia una de la primeras y m3s importantes huelgas de esos 

a~os en la empresa Vidriera de Monterrey, S.A.; virtud de 

haberse negado la companla a reconocer sindicato obrero. 

Aunque resultaba fuera de tiempo una actitud de tal embergadura. 

en Monterrey desde los primeros logros obreros. relación 

sus derechos a sindical izarse establecid~ en la ConstituciOn de 

1917, la clase patronal había violado la Ley Federal del Trabajo 

protegida por las autoridades locales y educaba manosamente al 
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obrero, de clcúlitrdo 0011' un ·es-pir.~tu~individual is.ta q_ue les ·ofrecía 

el es pe Ji amo· -de). a-> _fortUna·' pei-Sóná 1, para 1 os que ~ra~ajaran con 

d8nued'o en~f~v¿;·~;_:d.~L~-P:~,~~d~·:;.~ -;).«v• .,,-,,._._ ·: 1:-'·• .. ;·,::~ "':,:, 

. ' : ~~.-~~.:;;_,· .. :::~,:~¿~-.-~.:,~·- .. _';;,,_~( í. .:··.·.~·· . . .:.;:,-.. : :,-1.:.'<.\- -"·.,.;,;~,e;;.··:~; --,,t ·-''·~·--("".-;';'• r.-:.f·,, •. \ ,·r:_;,:· • . '.(~'~¡ 

, '".- ó.rs~_n/'#~d_,~'.'. ~i :¡'.:~:~~\~~::~\~.~:~~-ro,~~~ :-J~':::~ ~~~:t~:~;~~-~-;\'.'~~,~'.~~ ·:;~_-(~p~d ir ·:·.Ja 

entrad a'·id~;t1'~· . L~'¡. ~;'.;d~,~~ 1;~;~~ 1t~1-;!~a Jii~ ~ii~Jj ~~fo;k~;;~;i~. ·+¡d.;á,.¡, 

--~ ec,-1 d~ i ~~~_:º n ·-_'. ~~:~:~- :¡ ~-~ _ ~-~-~-~~ ~ '.l-~~--,~:?~~ -_-~ft~-i~~~jb~~~~ ~-~·¡(;~-~~~ -~~~!,;f :~ ~~ ~~~·- acusaban 

al· ~~:bi·~;-no·:~¡-~¡·_::G~n~;-~,--ia~~~~o: 9~rd'~·~~-~:¿~·f ~:~~~~~~-U'~'is't·~· .. y director 

de tas movilizaciones obreras. ~'~::.,.. ·. r~,,, 

c.2rdenas tras 1 adcS a 1 a ca pi ta J neo 1 eonesa para re so 1 ver 

personalmente el conflicto. cuyo resultado fue un rotundo éxito 

para la clase trabajadora sobre un sector capitalista minorita·rlo. 

regional y de todo el país, quienes se encontraban la 

expectativa de las conclusiones de los debates, siendo que estos 

grupos se obstinaban en vivir en contra de las nuevas formas de 

vida en Mexico. 

Al pronunciarse Calles contra c2rdenas con motivo de las 

huelgas y al amenazar con derrocarlo, fue expulsado junto- con 

Morones a los Estados Unidos. 

~No se trata de implantar el comunismo en Mextco", declarO 

"El Universal" Lombardo. siendo para éJ el comunismo la 

cristalizaciOn de largo proceso de transformaciones éticas 

planteadas por Ja teoría marxista. La constitucidn de 1917 

de propÚsitos comunistas, 
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•Los, ar.ticulo• 27 y, 123 respetan la propiedad 

privad~ y el proletar.iado sOJ o exige la& 

P9,quef'iiis ~einv}ndicaciones que se le oi'recen, y 

un a.umento de 

vivir"·~ 21 . 

los sa 1 arios para poder 

SI •fantasma del comunismo• decía Lombardo, s010 habia sido 

movido, para atemorizar la opinidn pÓblica para hacer 

desparecer al gobierno de C!rdenas. Y rei'iriéndose al conflicto 

do Mont•rrey declaró ril IÍder que cuando el Gen•ral c!rdana& 

conminó a lo& patrones para que sena1aran concretos sobre la 

labor socializante, no los tuvieron. 

Para entonces, el presidente preguntó a los empresarios que 

dÓnde estaban los comunistas y uno de los patrones contestó: "no 

serán comunistas pero a~i los llamamo& nosotros•, Recordó 

Lombardo en B&Cl& miE:mas declaraciones a el •El Universal•, que 

cuando al General Calles, estando en la época ascencional de 

vida. se le interrogó por un reportero extranjero sobre si 

comunista, Don Plutarco l& contestó: •se nos acusa de comunistas, 

pero no es extrano; en México al que tiene sentido de integridad, 

se le define como tal•tsicl. 

Esos d[as del mismo mes y a~o da la fundación tia la CTM, la 

actividad teorética de Lombado fue muy intensa, asumiendo que s6to 

la visidn cabal de la naturaleza podía dar al hombre una 

conviccidn firme da la vida, un impulso innagotabla en la lucha y 
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un antidoto-eficaz:contra:'ias~krm~&·que m~hej~¡, 1~~· .mercaderes y 

sus esbt rros. _, E&~a ~:¡6.i d~;~ .: ~~~:·~~,~~-, :r~~\··C:{i~·::~~~:-.e;\' .. :s.o~'.i~r i Smo ~- del 

cual e_quivocildam~n~e "Se ·--~~i~~~ 0~;J~;~-;~·~~\:~-~·~'~¡~~~~~~ ·.\!'na. -·doct.rina 

:::::::::::;ºªAP2E:;fr::;l_~•;fü::~f~,~:~i,itj,~~:~{~"Úxp:::::::: 
este principi·;J·: ··~-· ¿'gJ('.:-.;,~t ·,::S~: 

1. E~~;,:;::f;¡ul,~;~~;t~~i~et~:::;~1~~~C~~t~~4é:1enti~1ca del 
\·-~r.- ,,- -.~~~:z~~-~\:~~~~~--:~:~~!~- --· .. ,~~-: · ._ ~'r _, 

~=~~;--'=·_'. 

A' 1 os q_~e- Pr'e.COriJ ~ª-~~~~-- l~~\_;t~;~'~? )'~-~~~~~>-~~··:.'.Ja inmutabilidad 

de la· vida ·yFd·a·l~·_4'.UP~-~~~~~'.'
1

~~i-~·~:~:~;~t"~}~6 _. ~~~'.~~~-J~,~~,.~~~:;e~~~cie' oponia 

este otro- prliiciPio: :., .. 'J ,;:h ·-\·;~:2. ,:¡,_ .. 
·. ,:,::· --:,:-..--.- -:·--

2. El hombre una parte ·de .la ·'naturB.léZa en constante 

cambio. 

A los que sostenían que el materialismo histórico una 

concepción fatalista de la existencia, etica Gin libertad, 

opone este tercer principio: 

3. La evolución histórica es et resultado de la acción de la 

naturaleza sobre al Hombre y de la acción del Hombre sobre 

la naturaleza. 

A los que gritaban wan todos los tonos que el socialismo ea 

una doctrina sin ideales superiores•, opuso este Ültimo principio: 

4. El Hombre digno de su misión en la vida. siempre 

acelerador del destino histórico. 
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con las reinvindicaciones o_brera61 re:fir.r'éndOse ·a la Conferencia 

Internacional d~I -~r".1-bajo __ q~l:i' 8.prob~r8 Ún ario- antes el acuerdo de 

reducir la 'seniána de ,,.labores 0 ª··'- 4Q horas, apoy2ndose la 

conveniencia soClal y en el · · mayOr: 'rendimiBnto del obrero 

la Unión 

SoviétiCa desda··1927·, donde;á&tab~""'"~&tablecida la Jornada de 

hOras a 1 día t 41 -, ':-~- ,:'-·º 

Pero no todo era teori~, el dÍa 6 del mismo mes a iniciativa 

del 1 Íder y subsidio de la organización obrera que 

representaba y del gobierno, se fundó institución académica al 

servicio del proletariado¡ la Universidad Obrera de M~xico. En 

esta casa de estudios, al servicio de los trabajadores mexicanos y 

sus familias, mAs tarde se diÓ cabida a liberales y sindicalista& 

norteamericanos para asistir a cursos de verano que eran ofrecidos 

en su lengua materna. 

Esta Universidad,según palabras del secretario particular del 

general c..S.rdenas, l.uis 1. Rodr!guez, en el discurso 

tnauguraciÓn<SI, franquearía generosa y ávida el umbral de sus 

aulas, en momentos de intensa inquietud 

wque algunos pretenden hacer aparecer de 

desorientación y desconcierto, pero que otros 

manife&taciÓn de vi tal id ad y 

encausamiento de energ!asft. 

El nuevo organi&mo traería oportuno mensaje dentro del 
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idealismo que, impu_ls.a'~a la ,lucha social, pleno de realidades 

dentro'del pragmclt'is~O. q.lie-ttj8.ba:·ei '~nhelo de 'superación y de 

mejoram 18nt0 :~ i a~-Í·st"a·;-.. 

de 1936 qued6 resue 1 ta 1 a e rea e i ón de 1 a 

CGOCM y sus-elementos suman a una Central d~iea <G>, para cuya 

formacicSn se efeettlo el mismo dia la sesi6n pral !minar. El setior 

Rodoli'o Pif1a Seria, a nombre del consejo de la CGOCM, rindi0 un 

informe de la forma en que funcionaria el nuevo gran organismo 

obrero, para que los congresistas pudieran Tijar las orientaciones 

que sostendrian los delegados de la Confederacidn durante la 

asamblea qua did comienzo ese mismo dia. Dijo el Sr. Pif'ia Seria 

que la Centra 1 11 evar!a el nombre de "Gonfadaracidn de 

Trabajadores de M~xico• para incluir todos 1 os al amentos 

laborantes y que su lema seria: •Por una sociedad sin clases•
17

). 

La Confederación quedd formada por los sindicatos de 

campesinos, agrupaciones de profesionistas que no tenían carácter 

de patrones, sindicatos de empresas, Tederaciones nacionales y 

regionales, sindicatos industriales y gremiales y agrupaciones de 

trabajadores al servicio del Estado, Los sindicatos se fueron 

estableciendo paulatinamente y para esto iban a fijarse plazos, 

de acuerdo con ~ada 1 1 evándose cabo 1 as convenc i enes 

res pee t 1 vas. 
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El martes siguiente, cuatro dias después, dA por terminadas 

sus labores el Congreso de Unificación y did vida al nuevo 

organismo, la CTM, que quedó o.onstituida y aprobado& &U& 

estatutos(SJ. Se lnician los trabajos de la asamblea a las 9 hrs. 

e inmediatamente la Comisión de Problemas Campesinos, por conducto 

de Francisco MArquoz, presentó una ponencia con relación las 

iniciativas enviadas por las comunidados agrarias da la región de 

Tuxtepec y la Comarca Lagunera, en las que se refirié las 

deficiencias de las disposiciones materia agraria, 

especialmente el CÓdigo Agrario, a las dificultades para obtener 

crdditos y a los elevados intereses que eran hasta de 10 % en los 

préstamos. 

E 1 gobierno de 1 a Confederac i Ón fue desde entonces e 1 

Congreso Nacional o su defecto el Consejo Nacional, La 

autoridad permanente seria el Comité Ejecutivo int~grado por el 

Secretario General, Vicente Lombardo Toledano¡ el secretario de 

Trabajo y Conflictos, Juan Gutiérrez; Organización y Propaganda, 

Fidel VeIAzquez Sánchez; Acción Campesina, Francisco H. Morales; 

Educación y Problemas Culturales, Miguel A. Velasco; Previsión 

Social y Asuntos T~cnicos, Francisco Zamora; y Carlos Samaniego en 

Finanzas. La Comisión de Asuntos Internacionales quedó 'formada 

por Victor Manuel Vil lase~or, Rodolfo Pi~a Seria, Alejandro 

Carrillo y David VilchiG. 

Se estableció en esta primera sesión que las agrupaciones 
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podfan ir" ·a la huelgs-, para resolver sus asuntos con los patrones;: 

pero. cu'!lndo tratase de la huelga de Federación Regional 

?stata_l .-debería tomarse el acuerdo del Comité Nacional, ya 

tratara de huelgas por solidaridad o de huelgas directas. Los 

sindicatos industriales cuando tratase de una huelga que 

afectara a toda la industria de la RepÜbl tea, debar[an tomar 

acuerdo del Consejo Nacional. 

La huelga general de car8cter nacional fue considerada desde 

momento como obligatoria para todas las organizaciones 

confederadas, ésto cuando as! lo acordai::e el Comité EjBcutivo 

Nacional en los casos siguientes: cuando aparecian manifestaciones 

fascistas, ~o de otra i~dole, que pongan en peligro Ja vida de la 

Confederación: cuando se pretenda restringir o abolir los derechos 

fundamentales de la clase trabajadora; cuando el Estado tolere 

fomente organismos cuyos propósitos y tendencias sean contrarios a 

los derechos de los trabajadores; cuando el Estado pretenda 

implantar un régimen de sindicalismo obligatorio corporativo 

vinculado al Estado mismo o trate de desplazar a la crganizaci~n 

sindical; cuando el Estado tolere fomente la existencia de 

cuerpos armados independientes del Ej~rcito Nacional cuyos actos o 

tendencias sea restringir los derechos de tos trabajadores¡ cuando 

se establezca en el pais un gobierno contrarrevolucionario; por 

medio de la violencia y la violación flagrante de las leyes o de 

los principio& democráticos; cuando Ja clase patronal lleve a cabo 

un paro para oponerse a la clase trabajadora para pad ir 1 a 

supresión o la restricción de alguno de los derechos o conquistas 
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obtenidos por ella•. 

El momento en que se daban todos estos cambios dUÍo!l. 

Vicente Lombardo tenia "prueba& para demostrar que lo& 

conservadores se aprestaban a la lucha al lado de Cal les!' Hasta 

hacia algunas semanas habían so~ado con la reconquista del poder, 

pero como no fue posible, dÍas ~celebraban reuniones los 

nuevos reaccionarios, el clero y los conservadores, y pensaban 

derribar al Gobierno~ Pero esto posible para Lombardo, 

pues aseguraba que el ejército leal cárdena& y las 

instituciones, y cualquier movimiento seria aplastado. 

Un mes despues, discurso pronunciado por Luis N. 

Morones en la Arena México{g¡ decía que al llegar c3.rdenas la 

presidencia habla manifestado con claridad deseo de que 

constituyese un Frente Unico de lucha obrera, a lo cual se le hizo 

observar al Presidente de la RepÜblica que si estaba la CROM 

dispuesta participar el movimiento de unificación que 

pretendía, había de ser eliminada la participación que intentaba 

darse al grupo •comunista• qua en esa reunión estuvo representado. 

i·odas estas consideraciones 'fueron hechas al Presidente 

de la RepÜblica, argumentaba el decadente tider, 

"y ella estuvieron de acuerdo lo& 

elementos del propio Lombardo Toledano. El 

Presidente recibiÓ la seguridad de que 

trabajarla por constituir el Frente Unico: y 
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comenzó a ·tnbajar. Pero fueron, lo& eleimentos 

de Lombardo, fue Lombardo, el primero que 

·rompi.ó "'.'ª.ª ·fre'"!te,; cuand_? .. se .:d1Ci·cuanta de qua 
. . . 

el elemento ·c'omunista era .valioso aliado" 

"Y por todas estas consideraciones que 

h-i-ciérclmos al Presidente de la RepÜbl ica, y 

ant.e los hechos ya reconocidos frente la 

comprobación, justifica ampliamente el 

propOsito firme, categórico y definitivo de la 

CROM, de hacer frente México las 

actividades del grupo comunista, y de Lombardo 

en consorcio con ellos bajo las Órdenes de 

MoscÜ, cuéstele a quien le cueste y pésete 

quien le pese". 

Morones estaba equivocado. Aunque la CTM oficialmente 

una organización socialista y su declaración de principios 

programa do izquiorda que proclamaba la lucha por la abolición del 

sís~ema capitalista y por una sociedad sin clases, la organizactOn 

sostenla que para obtener esta meta, 11 México tenia que 1 iberarse 

primero de la Órbita del imperiatismddlO),tal y 

planteado los intelectuales norteamericanos hacia 

lo habían 

dlf!cadatlll. 

Lombardo ademAs,era marxista y con una profunda admiraci&n 

hacia la Unión Soviética. pero nunca fue miembro del Partido 

Comunista. Y si había comunistas 1 a CTM: tenían tres 
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posicione&' en ?~ml·t.é 9J9éut."(vo~ pero Un ,-aiio después de 

fundación~ ·a.1.·quer_er ,:·aTc·a-nZar·0.:-e1~;._'.~co-ritrol-. de'· la. 
,, '. :.·. -~ :· __ ·"'°:".· -- :'· .-·:'.''' ..... .' 

organizacidn, 

fracasaron -y ;·~"{1·;.'~:~;,-~« ~Gi"~dtoat·~-s~.:: 

..... -~·:; . 

M~se~<~:a~\~-\.~\;,·~.,;-/.;~~~- ·.y~:~a~"¡º~·s._;_:_::_~--~ · 1 as .'- neg?ciac iones -de 

~Br_o_wd:~-~: ~~1 1i~~r--.~-~·~.l-:·.~P~rt\·~~-~---·~O~~-~\&t·a-· de Estados UnidC!ª• 

Earl 

lo& 

comun)stas mexicanos volvieron al seno de la CTM 1 pero al regresar 

fracasaron en intento de recuperar 1 os tres lugares que 

previamente habían centro 1 ado. Fueron reemplazados por gente ·de 1 

ala moderada de la CTM.reforzando así la política reformista de la 

Confederacidnl 12 ). 

La CTM se caracterizó desde entonces como nueva fuerza 

obrera a nivel nacional, poseedora de militancia combativa 

ausente durante muchos a~os. Había nacido, si bien con el 

reconocimiento de cárdenas, bajo su propia dinámica y una 

independencia bastante amplia respecto al Estado, lo cual permitid 

sobre la marcha que fueran quedando rezagadas algunas cuantas 

agrupaciones lfig. 11, entre ellas la CROM y la CG~, en •atg~nas 

regiones del pais 111131 • 

El dÍa de su Primer Congreso Ordinario, el 22 de febrero de 

1938, Lombardo expresd: 

"Nada hay la vida de la CTM que 

averguence nl que nos preocupe. Somos una 

organizaciOn independiente del Gobierno, 

autdnoma, y por tanto nuestra palabra cuando se 
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expresa alcanza la enorme signii'icacidn 'de'· un · 

apo~~ autentico deJ·pueblo•, 

y su&crlbiO dirigi~ndose a c4rdenas; 

•Ni usted querrla un proletariado sometido a la 

dirección del gobierno, ni nosotros querríamos 

un Jefe del gobierno que no estuviera sometido 

más que a Ja voluntad del pueblo de Mexioo•. 

Al cabo de sus primeros cinco aKos de gestión fueron muchas 

las luchas emprendidas por la CTM en defensa de la clase obrera: 

La huelga del Sindicato de Trabajadores Electricistas contra la 

Mexican Light and Power Company alias la CompaN!a Mexicana de Luz 

y Fuerza Motriz, S.A.; La huelga de los obreros agrícolas de la 

Laguna contra los hacendados por negarse firmar el contrato 

colectivo, nivalando salarios y prestaciones a. los trabajadores; 

La Conferencia Nacional de Educación, en la cual discutieron 

los aspectos que debe cubrir la educación popular en México, 

todos sus grados, y cuyos resultados sirvieron como contenido a la 

primera ley organica del Articulo Tercero de nuestra Carta Magna; 

la unificación del magisterio sÓlo sindicato. y la 

organización de las primeras agrupaciones de trabaj~dores del 

Estado. 

Asimismo, la CTM durante esos cinco primeros ai"ios. se diÓ a 

ta tarea de agrupar a todas las fuerzas potittcas del país un 

Frente Popular Mexicano, que aceptaron en principio el partido del 

gobierno -Partido Nacional Revolucionario IPNRI-, la Confederación 
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Campesina de Mexic~na y el Pa~tido .. com_ui;ii~::a Mexi~ano, aunque la 

proximidad~de·ta exPropiac.idn·petrola·ra-h·izÓ cambiar ~os planes y 

segün unir a obrEtros, campes:Í no~··;·~--· e'.~:~J.~··¡_:~~ en ':'D:~:P~~~~to.._" del que 

Lombardo '· 1 ~) s.~rg i ó ~ l nu~~·o:·t:;·a·~-~~:~'a:, de ···1·a, :' R~vo' (uc t6n Mexicana 

.. ..;.~ ,·--,~~~:,' lPRMJ. 
::- .. :·~· 

~~·., ,_·: .. 4~.: 

lñternacional Simuf t8naamente 1 a,, CTM h-¡-:~~~>~~~-~¡;~~- 81 _-CO~ifrBS~ 
Contra de la Guerra y el Fasci~·~ó~·-.-¡._'_ i~ú:tátiva·- del Presidente 

L2zaro cárdenas y sugerido al Congreso Ec~-nóm'ico de la CTM. cuyo 

fin fue presentar un proyecto para el crecimiento económico de 

México, sobre las bases de la Reforma Agraria integral y ta 

industrializacidn autónoma de la nación. 

Además de la importancia que revistió más tarde la creación 

de la GonTederaciÓn de Trabajadores de Am~rica Latina ICTALJ en 

relación con el tema que nos ocupa, la GTM igualmente realizO esos 

aKos una de la6 luchas más trascendentales la historia del 

movimiento obrero mexicano, siendo un ejemplo de la Reficacia de 

Ja linea estratégica y táctica de un frente nacional patridtico 

contra del imperialismow, lo cual culminó la expropiación 

petral era. 

La expropiación: 

En 1926 se había decretado la Ley del Petróleo por Plutarco 

EIÍas Cal les. Algunos elemento& de la cámara de Diputados, entre 
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el los Vicente Lomb.ctrdo Toledano, tuvieron oportunidad de 

intervenir en la redacción de dicha ley, pero en el momento e~ que 

parecía que México 

"iba objeto de embestida feroz 

sólo por parte de las empresas sino inclusive 

por parte del gobierno de los Estados Unidos" • 

el gobierno del General Cal les retf'ocedi6 en sus intentos, y l lamO 

al Presidente de Ja Suprema Cor,te de Justicia de la Nación a la 

Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, para comunicarle 

través de Morones que el gobierno estaba en peli~ro 

"y es menester que antes que nos obligue la 

fuerza de aTuera a claudicar, que la Suprema 

Corte declare la Ley del Petróleo contraria 

la ConstitucicSn del pa:ls y ampare las 

CompaKias Petroleras"(lSI. 

Doce anos después, cuando la CTM compartiendo la 

responsabilidad con el Sindicato de Trabajadores Petroleros ISTPJ 

plante& el conflicto para obligar l an empresas 'firmar 

contrato colectivo general, pensó las consecuencias y hablÓ con 

el General c&rdenas en repetidas ocasiones, solidarizándose todos 

la lucha final. Los primeros resultados: veintiseis millones 

de pesos más al ano sobre los contratos vigentes para los 

trabajadores de la industria petrolera contrato colectivo 

general para toda la industria. 

Esta fue la determinación de la Junta Federal de Conciliaci6n 
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y Arbitraje. Pero Jas empresas enseguida se valieron de todas las 

maquinaci~ne& a su alcance y recurrieron al Amparo de la Justicia 

Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Naoidn le• neg6 el 

Amparo, confirmando 1 a validez del 1 audo de la Junta Federal de 

éonciliaci6n y Arbitraja. 

~as empreaaa, pertenecientes a los dos granda• consorcios 

internacionles del petr&leo, la Standard 011 Company y ta Royal 

Outch Shell, se ne~aron a obedecer la sentencia. La CTM y el STP 

recurren nu•vamant• a la Junta de Conciliacidn y Arbitraje para 

nuli~icar sus obligaciones las empresas bas• en los 

derechos que la ley otorga y con el fin de qua •l E•tado expropie 

los bienes de dichae compaNia• y nacionalice la industria d•I 

petrdleo, dado finalmente e&te paso por Lázaro cArdenas el 1e de 

marzo de 1938 y siendo que las empresas reemplazan desde 

momento por representantes del Estado y de Jos trabajadores 

mexicanos, para mantener la produccidn del hidrocarburo 

"asumiendo la responsabilidad t~nica, econc.Smica, legal, moral 

histdrica que compete a un pueblo de hombres libres 111161 • 

y 

A punto de provocar estos acontecimientos una nueva crisis 

las relacione& de México y los Estados Unidos, fue muy valiosa la 

intervención que en el asunto tuvo la CIO y su IÍder John L. Lewis 

favor de las decisiones del gobierno mexicano y 

organizaciones obreras. 

Al ser rechazado en un principio por las compa~ias petroleras 
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norteamericanas y británicast el someterse a un arreglo sobre la 

huelga impuesto por la Junta de ConciliaclcSn y Arbitraje, 

Lombardo busca apoyo de todas las organizaciones proletaria& del 

orbe. Lewis, le comunica al dirigente de la CTM que 

wtanto los trabajadores como los patrones deben 

someterse a las decisiones de las autoridades 

legalmente constituidas 

democr~ticasw 1171 , 

las naciones 

Y as! se did al apoyo de la CIO durante toda la disputa hasta 

la expropiación: Estados Unidos y 1 a Gran Bretaf'ia. utilizaron 

control casi absoluto de los barco-tanques petroleros para imponer 

un boicot mundial sobre los hidrocarburos mexicanos, pero Lewis 

gestionó con un amigo suyo petrolero independiente, William RhodeG 

Davis, para que sirviera intermediario entre M~xico y 

empresarios italianos para intercambiar buque-tanques de datos por 

petróleo mexicano, logr2ndose el contacto de Lewis con c.d.rdenas 

traves de Lombardo\ según reciente entrevista concedida por este 

Óltimo a Harvey Levenstein. 
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Notas: 

( 1) 11 Congreso Nacional de la CTM, Informe del Comitd Nacional, 
febrero 25 de 1941. 

<21 Declaraciones da Lombardo Toledano a El Universal, VLT hace 
sensacionales declaraciones en el Congreso de CGOCM, que se 
comentan en dicho peri0dico el miercoles 19 de fobrero de 1936 
lH.N. > 
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t3} Vicente Lombardo Toledano, "Sobre el cieno", El Universal, 
Sección ·Editorial, MEtxico, 12 de febrero de 1936 t,H.N.). 

14) Vicente Lombardo Toledano, "Hecho&", El Universal, &acción 
Editoriai, México, 5 de febrero de 1936 IH.N.). 

15) Fundación de la Universidad Obrora en México, El Universal, 
M'xico, 9 de febrero de 1936 IH.N.1. 

l61 Disolución de la CGOCM, El Universal, México, 2 de febrero de 
1936 tH.N.l. 

17) Congreso Constituyente de la CTM, Estatutos de la CTM, México, 
febrero 21-24 de 1936. 

lBI Fundación de la CTM, El Universal, México, 25 de febrero de 
1936 CH.N.1. 

19> Discurso pronunciado por Luis N. Morones sobre adhesión de ta 
CROM al Gobierno Federal, Arena México, 22 de marzo de 1936. 
1 AGN-704, 11-43 l. 

1101 Anales Históricos de la CTM, 1936-1941. 

(111 Vicente Lombardo Toledano, La Doctrina Monroe y el 
JOCIVimiento obrero, Talleres Linotipogr8ficos "La Lucha", CROM, 
México, 1927. 

1121 Vicente Lombardo Toledano, Teoría y Práctica del movimiento 
sindical mexicano, Universidad Obrera de México, p. 81, México, 
1981. 

1131 lbid, p. 70. 

1141 lbid, p. 77. 

1151 Discursos de Vicente Lombardo Toledano, Sesión Inaugural del 
Primer Congreso General Ordinario de la CTM que tuvo lugar la 
Arena México dia 22 de febrero de 1938 IAGN-708-1-ll. 

< 161 ldem. 

1171 Mexican Labor News, marzo 24 de 1938, !El Mexican Labor News 
era un boletín trimestral informativo en ingtds, publicado por la 
CTM y dirigido a lideres obreros y grupos radicales da Estados 
Untdosl. 

146 



LA RELACJON OBRERA MEXJCO-NORTEAMERICANA, 

1936-1949 



Recién formada 1 a. CTM,, sus. miembros empezai:-_on - a, mostrar un 

marcad:~ .i nt~rd~-.. po_r. 1 os_. asuntos; i nt~_ri:ia~-~-~~~Le-~~~~~:_··,- las ·,~··~e 1 ·ac iOnes 

::u:~:s:e :~~o. 0::ª:~ ·:::~:::e 1::r:~~;11;:_1:~:l:'~r~s1~~:::::~dera:::: 
,mex~ .. ~a·~-~>.;::~:c;mO ~ promo~er ·~ 1 a -S~; ~~;~-~-d';~-~.-~- 1t~~;~~~nac io-~~-¡ de 1 os 

-t~a~~j·adº~.i~~-: y-·_;, la un(dild i!l,ter'n-~o{ri~~-1}~d:~.1~-ipr:;;::~_t:ii~.t~'dci:,; ( 11-.-. 

Se mostrO el i nteres por crear Corifederac lOn 

Latinoamericana del Trabajo lCTALI, que seria después apadrinada 

por algunas organizaciones obreras europeas y, en especial, por la 

Congress of Industrial Organization ICIO>, la que formada 

parte por chicanos y fuertemente •infiltrada" por izquierdistas, 

era rival acérrimo de la AFL, Su IÍder John L. Lewis, con quien 

Lombardo estaba empanado aostener estrechos vinculas, vino por 

primera-vez a México 121 , y estuvo del 5 al 8 de septiembre de 

1936, durante el tiempo que duro el congreso do fundaciOn de la 

CTAL. 

Desde que fue fundada la CTM Lombardo inicid labor de 

acercamiento a la CID, la cual encontraba en proceso de 

separación de 1 a AFL. El 30 de abri 1 de 1936, 1 a CTM propuso 

1 1 evar a cabo los Estados Unidos de Norteamérica una intensa 

labor de propaganda, el acercamiento con los trabajadores de aquel 

país. Por esa razOn quizo que participaran delegados mexicanos 

la manifestación de un Trente Único y mitin, que iban celebrar 

todos los trabajadores en New York el lo. de mayo de ese a~o. 

148 



En dicho ~it.in,:·:..Agust!n Guzmán fue el encargado de pronunciar 

un discurso en nombre· de los trabajadores mexicanos, siendo que 

"por· primera -vez' la historia del 

prol~-taria_dO_continental -un obrero de este pa!s 

hablaba-en·tan solemne ocasión y en la Urbe de 

hierro"< 3 _>, 

Después, los: trabajadores mexicanos 'fueron a Filadelphya, -Detroit, 

C_htcago, Pitsburgh, Sant Louis Mtssourt, Kansas, ~ensylvanla_, ºSan 

Francisco,· Los Angeles y otras poblaciones del sur y ·et este de 

IOs Estados Unidos, donde las colonias mexicanas eran· entonces muy 

La intención era adem.ils recorrer las principales 

universidades y centros civtcos, propontdndose permanecer en cada 

lugar solamente tres dlas, que se emplearon en desarrollar 

labor de propaganda a favor de México, cuya realidad y verdadera 

situaci6n dieron a conocer, as! como se preocuparon por establecer 

un franco y leal entendimiento entre las agrupaciones obreras de 

los Estados Unidas y los obreros mexicanos representada& por la 

CTM. 

El lo. de mayo por las cal les de Manhattan, casi medio mil iÓn 

de trabajadores entre socialistas, comunistas y otras 

organizaciones obreras, desfilaron para conmemorar el 

quincoag~simo aniversario del dla internacional del trabajol 4 I. 

Fue una manifestación qua se~ató por primera vez la historia 

norteamericana que Jos miles de socialistas participantes y los 

comunistas, marchasen juntos en una celebración del lo. de mayo: 
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si bien la desición del ala izquierda de·, cooperar··, con los 

comunist'as en la-organización del desfile, COn.t.~ib~~:d.much¿;._, a~:··.la 
·:· .. ,:· ,·:::. c.,·-': 

el seno det:·,:ASP.'.:.: ··::.Enti-e.:-»18.-" ,-ti-~b_üiia 

Victor:·' .Manue 1 ·:: v1.'i·¡.as~~~r;) y :- ~ 1,ej~lid ro 

consecu~nte escisión en 

figuraron mai"íana, 

Carri 1 1 o, representantes ·de ··I a CTM."''' 

~n esos d{as· el 1ide-r -SOCÚd.fS'iº~=:n~-~).-o~quino, Norman Thomas. 

sostuvo que el socialismo en lo&' Estados. Un.idos era una protección 

en contra de la dictadura .fascista, y denunotd que los dos 

prinCipales partidos políticos -el Demócrata y Republicano-, 

constituían el peor peligro para ir al fascismo, porque al -final 

ambos 11 evarian al país a 1 a dictadura y contra de ~ato no 

había de~ensa •ni en el New Deal ni en la Liga de la Llbertad•<SJ. 

La primera expedición integradora: 

Eduardo Soto Inés, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros en su carActer de Delegado de la CTM, así 

como la Comisión de Asuntos Internacionales de la Canfederacidn 

integrada por Victor Manuel Vil lasef"íor, Alejandro Carril la y 

Agustín Guzmán nos o~recen una crónica en el informe que rindieron 

al Comité Ejecutivo Nacional de la CTM 
161 

sobre les 

acontecimientos ocurridos y las actividades desarrolladas durante 

la gira de los obreros mexicanos los Estados Unidos las 

fechas citadas arriba. 

La comisión salid de la Ciudad de México el dÍa 27 de abril 
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de 1936, es d.ecir, s~o d~s: meses despues de haber sido fundada la 

CTM, arribando a· la ciudad de Nueva York la maf"iana del primero de 

mayo y siendo:>rectbidos a_ su 1 legada por Alberto Moreau y Samuel 

Solonianick¡ .ámbos~>miembros prominentes de la Liga contra el 

Fa&cismo y ia- _Guerra as! como por Angel ica Arenal, siendo 

infor~ado~ _p~~;~~e_I Íos __ de la forma en que se habla organizado la' 

ce 1 ebrac i dn · ré"fár'.i-da. 

Víctor Ma~uel Villase~or se trasJadd inmediatamente después 

de su arribo al lugar conocido como el Polo Grounds, con el objeto 

de ponerse en contacto con alguno de los JÍderes obreros y 

concurrir al des-file general que verificaría ese día, que 

aunque organizado oficialmente por algunas secciones del sindicato 

pertenecientes a la AFL contaba apoyo principal, la 

cooperacidn activa del Partido Comunista y del ala izquierda del 

Partido Socialista que dirigía Norman Thomas. 

El mitin que se celebró en Polo Grounds: habia sido organiz:ado 

por la Amalgama.ted Clothing Workers l ILGWUJ y la (ACWJ, ambas 

poderosas organizaciones que hablan sido constituidas por 

"industria" o sea, de una manera vertical. Sus respectivos 

presidentes, David Davinsky {Miembro del Comité Ejecutivo de la 

AFLI y Sidney Hil luron apoyaban decididamente la tendencia que 

el seno de la AFL se encontraba representada por John L. Lewis. 

A la llagada de la comisiOn mexicana a Nueva York. tambien se 

le informd de las declaraciones que con fecha reciente había hecho 

el presidente de la AFL, William Green, tanto en lo referente a la 
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expulsi~n del pais de Luis NapoleOn Morones, como oon respecto 

los vinculo& de dependencia que atribuía la CTM con el 

gobierno-de cardenas. En el primer informe enviado al Secretarlo 

'General Lombardo Toledano, se adjuntaron dichas declaraciones de 

Green. 

&se dÍa, Villasenor se dirigid al proletariado norteamericano 

y dijo que obstante la vecindad geográfica, la situaciOn 

general mexicana y en particular el rumbo que habia seguido el 

movimiento obrero mexicano, había permanecido bastante confuso 

la mente del pueblo de Estadoo Unidos y que frecuentemente los 

esfuerzos de las masas •para romper las viejas cadenas habían sido 

mal comprendidos•. 

Villase~or declaró que la CTM había logrado unidad de Ja 

clase trabajadora en un gran porcetaje, gracias al esfuerzo de las 

mismas masas que supieron descartar definitivamente elementos 

corrompidos, incluyendo a Morones, el cual se encontraba entonces 

en Norteam~rica, tergiversando completamente Jas informaciones 

relativas a las condiciones que prevalecian en Mexico. 

Era precisamente por ello que ta Delegación de ta CTM intento 

realizar una gira a través del país norte~o, para llevar al pueblo 

de 1 os Estados Unidos general y Jos trabajadores 

particular, los hechos reales y en su totalidad las condiciones 

que prevalecian al sur del RÍo Bravo, donde ademas la nueva 

organi zactcSn obrera, aprestaba 

administración de Lazare cárdenas. 
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Unó de los~comités de la AFL, el Labour Chest Found, organizO 

una ceremonia que tuvo lugar en el Madison Square Garden el dia 3 

de mayo, siendo-William Green y Mathews Wool los principales 

oradores. La DelegaciOrl de la CTM Tue in-formada que Luis N. 

Morones·. hablaría en nombre de los trabajadores mexicanos, pero por 

m.;ls activa y 

com-9tido',. se pr0cedi0 

parÍicipaei&n en el acto. 

tratar-- de evitar que Morones tomara 

Fue posible lograr este objetivo al haberse hecho ver la 

persona encargada de organizar este rn i ti n, ,que la AFL se co 1 ocaba 

en una posici&n incongruente si presentaba Morones como 

representante del movimiento obrero mexicano, después de haber 

sido recibido y presentado dos dias antes, oficialmente, uno de 

los delegados de la CTM en Polo Grounds. 

Al terminar el mitin, durante el cual de loe oradores 

indirectamente aludid el asunto de la persecuciOn religiosa en 

México, los miembros de la Delegación se presentaron ante Wil liam 

Green, manifestándole su agradecimiento a lé! invitaciOn que las 

fue hacha para asistir como huéspedes de la AFL, 

importante como el que acababa de terminar. 

Después, la OelegaciOn se retlrO para hacer 

impresiones entre ellos mismos y &e examinO el problema 

acto tan 

cambio de 

todos 

sus aspectos. Se tra.zO la 1lnea de acción que 
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buscaba consolidar, entre las Óbrercis 

norteamericanas y la& de México. 

La Delegacidn considerd preferible entrevistar previamente 

uno de Jo& más importantes dirigentes de Ja AFL, especialmente 

las p,ersonas que se encontraban m.ds vinculadas al grupo, John L. 

Lewls, a fin de conocer sus puntos de vista con respecto la 

conveniencia de lograr un acercamiento entre la CTM y la AFLJ 

debiéndose iniciar en Washing.ton el 4 de mayo una reunidn del 

Consejo de la Federacidn, La Delegacidn resolvid trasladarse 

esa ciudad, antes de partir consedid algunas entrevistas con la 

prensa, perlÓdicos y revistas necyorkinas como el New York Timess 

New Republ!c; y Juslice (Órgano de la ILGWU y la ACWJ, entre otras. 

Antes de salir de Washington, la Delegación sostuvo 

amplia pl.altica con la. senara Mary Von Kleeck, Presidenta del 

Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales Rusoell Saga 

Funda ti on, que desde luego procod i O a hacer los arreglos 

necesarios para la celebración de las Conferencia& sobre M~xico 

varias de las ciudades m8s importantes del pais. La primera de 

dichas conferencias se celebró en New York la noche del viernes 15 

de mayo. en el local conocido como East Hall 130 Easl 22 Nd. 

Street., New York. 

Los organizadores de esta evento fueron Herbert C. Herring, 

Director del Comité de Relaciones Culturales con la America 

Latina; Mary Von Kleeck y Mary Fledderns, miembros del Instituto 
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Internacional de·~~liiciones Industriales; Albion A. Hartwel 1, 

miembro de la AsociaciOn. de Interprofesionales; Charlton Beals 

t comuni a:ta lJ anti imper ia 1 is ta e i t-adO ~ po~~-.·L·ombardo, su trabajo 

sobre. la Doctrina Monroe·; Anita Solck1 1'. John Black¡ Mabel 

Carney;. _Leuds 1 o Ganett: ·Paul Kel lo~~; ·Max W~l.I Stewart; Benjamín 

Stc:>lberg y-.Charle& Thompson; además- c:Íe~concurrir alrededor de 100 

parSOnas-- más, .que demostraron un,·-vivo -interds_ por los asuntos de 

Mdxioo y de 1 a CTM, 

Fueron muchos 1 os puntos tratados· por .1 a 

gir.a pot .. _los Estados Unidos; -entre los 

encuent raban: 

,y"·e:.::· o'..~~ i:~<''.~/, 

DelegactOn durante 

mas importantes se 

el 1 o oontri!Juyen 1 haciendo ·_ref_erenoia -especial la corrupcic:Sn 

SegUndo.- La posi~ión reaccionaria que en la actualidad han 

asumido Calles y Morones conjuntamente. 

Tercero.- El origen y desarrollo de 1 a CTM. 

Cuarto.- El caracter progresista de ta administración del 

General L.3.zaro, cárdenas declarándose enfáticamente que no tenia 

el car8cter comunista que Rma1evolamentew se le quería atribuir. 

Quinto.- El verdadero carácter de las relaciones que guardaba 

la CTM con el gobierno federal. 
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Sexto.- El problema religioso, haciendo incapid en el hecho 

de que a diferencia de lo que ocurria cuando el General Cal les 

controlaba el gobierno. la administración del General cArdenas 

desarrollaba entonces una potitica reconciliatoria con la Iglesia, 

y que los conflictos que ocasionalmente ocurrían, tenian 

exclu•ivamente como causa la opos101ón de cierto• sectores 

católicos reaccionarios al desarr~llo del pro1rama educativo. 

S@ptlmo.- El deseo de la CTM da establecer relaciones 

estrechas con la AFL, as! como con todas las organizaciones 

obreras del continente. 

Simutt&neamento a la ida la capital norteamericana por 

parte de los mexicanos, la senara Von Kleeck se dirigió por carta 

a John L. Lewis, presidente de los United Mine Workers ot Arnerica 

<UMWA>, asi a la senara Florence Thome, Directora del 

Federationist que era el Órgano de la AFL, haciendo la 

presentaciOn de la Delegación a varios contactos en Washington, 

Más tarde, con una carta de presentactdn del profesor de 

Economia PoJÍtica de la Universidad de California, Robert Brady, 

la delegación se presentó en las oficinas de Garduer Jackson, que 

tenia contacto estrecho con funcionarios del Gobierno y con 

dirigentes de la AFL. A Jackson se le manifestd el deseo de 

obtener una entrevista con la representante de la Secretarla del 

Trabajo, Sra. Francia Perkins, la cual se logrd enseguida. 
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Con la Secretaria'P~rkins se hablÓ ampliamente por espacio de' 

dos ~oras_. Y é_~\'a ~~: ~~·~.t~Ó vivamente interes~·d~ ··pci~ 1 a situación 

de MEhcico y'"eL.'.movimiento obrero, siendo atendida '¡a D~(egac~ón"de·' 
. , :. ::~e· .. ··.' ·, .. : ... ,~-; 

la CTM.de una m~n~ra m~y cordial. Oe&pués de hablar con ella 
- .·.--- -'''-':·º- "º_,:;:-.: ,:··,º'- '.- ,_ 

so,~~ª·.~·~ctío_~_ t~~~c~.S, 1'os lideres Villasef'ior, Ca~i-i~lo, y Guzm8n, 

hablaron. en::W.;..~·hi~gton _larga y copiosamente con John L. Lewis, 

pre_~·id~~~·t·~_-·_de ·:j_a _·UMWA y representante para entOnces ·~del -ala 

d'f6Ydein·~e-·de-·-1a··,~AFL, quien Pronto i'ormaria la CID. 

por Lewis fua 

extremadamente afectivo, expresando firme voluntad de 

solidarizarse con los camaradas de México desde ese momento y en 

adelante en sus luchas y todo lo que fuese necesario. Lewis hizo 

m.ls ,tarde dec 1 a raciones en 1 a prensa norteamericana muy favorab 1 es 

para la Delegación de la CTM, que Tueron publicadas con interés. 

La Delegación mexicana continuó su recorrido por Norteamérica 

visitó progresivamente CJeveland, Ghicago, Phi ladel phi a, 

Oetroit, San Francisco, Oakland, Los Angeles y otros lugares. En 

la primera ciudad ocurriO un hecho qua definió las intenciones de 

Lombardo, la CTM y que extiendi0 la identificación los 

postulados socialistas de los Estados Unidos, que desde su inicio 

como vimos, estuvieron vinculados con el desarrollo de la 

Revolución Mexicana. 

Este encuentro replanteO la concepción que Lombardo tenla 

sDbre la acciOn proletaria y la educación ~occidental izada~ de 

ésta. previa a toda transformactOn de la sociedad capitalista, 
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url Estado obrero donde existiese la p1-.op.ie.dad«-~omü0' de -los medio& 

de producción. 

de, ~~dos~· 1_·~s·_-~~-6~~:d·os:~~ ~·e ·.~-~-r-~~·~-~~t~~C~.~-.:;~~., --~~-,~.:J~f:.-1 ~·~: - i nY 1 tados 

encoil~raba· e1 socialista ~ryglÉJs'G~_~rge LaOdbu"rt·. Carril Jo 

hizo uso·~e tci. palabra p_ara -felicitar los convencionistas y 

hacer un reconocimiento solidario en nombre de los trabajadores de 

México, a la lucha socialista del pueblo de los Estados Unidos, 

siendo coronadas la palabras del delegado de nuestro paÍG por 

ovación unAnime y poniéndose todos los IÍderes de pid para entonar 

el Himno de la lntarnacional Comunista, 

Representación mexicana l?) 

Los a~os consecutivos: 

home naja la 

Fue m.:ls bien durante los a~os de la Gran Depresión, que el 

New Deal ganó la simpa tia por lo menos de los 

mexico-norteamericanos. En esta etapa, la acli tud de los 

empresarios e incluso de las organizaciones laborales elitistas, 

fue completamente distinta tanto para los mexicanos como para el 

resto de la minor{as. 

Por un 1 ado, los patrones necesitaron cada vez 1 a 

fuerza de trabajo barata de los mexicanos y consecuencia las 

uniones de trabajadores, dejaron de culpar a los inmigrantes del 
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sur de sus propios salá:rios· bajos, recibiendo cada vez ·mayores 

- . ,_. - . .. .. 

New .,~al..·a/~·~~--· ~é~:.ico.:...~ort~ame~ica~~s ,. 
las zJ-;,~~-~-:;~~-a}~s ~~~--{al t~;-de·-_-irS:b~j-~--- y 

limitó a los que abandonaban 

·ªª refugiaban las 

pe~if~f'.'-~~~ de 1.as grandes ciudades, donde se les brind0 un mínimo 

de, segurida·d económica con las nuevas poi Íticas de Roosevel t l B>. 

El surgimiento de la CIO dentro de la AFL en los treinta, 

sef'iató un enfoque diferente la organ i zac i Ón de los 

trabajadores Norteamérica. Asimismo el empei"io de la ClO en 

organizar a los trabajadores de producción en masa y agr!colas, 

brindó nuevamente a los mexicanos la oportunidad de operar 

organizaciones obreras, para dedicarse más a los asuntos de los 

miembros de sus comunidades y de los obreros mexicanos Estados 

Unidos. Pracisamente Ja colaboración mexicana en la CIO, apuró 

la declinación también de los peque~os sindicatos independientes 

que hablan luchado por la protección del trabajador y 

comunidades 191 • E igualmente como hemos visto, la participacit~n 

de la CTM con la AFL disminuyó al refor::arse su relación con la 

CID. 

En 1937, Lombardo concurrió a la ConvenciOn de la Unlted Mine 

Workers Unlon para encontrarse con Lewis, (Íder de la CIO. Poco 

antes una nueva expedición mexicana había visitado Norteamdrica. 

para reunirse los sindicalistas de ese país. Lombardo 

continuó trabajando con la CIO, aón cuando sostenía que Jsta 
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era potencialmente socialista, una 

progresista y que trabajaba'. en favcir del New .Deal· con el Cual 

simpatizaba l lOI 

La CIO sur81a 

apoyaba a MorOnes. 

Ca 1 ·1 ef, · cu'arld_ci_ l ª~

pub 1 ic l tario partl 

encerraba una similitud en cuanto a la campaf'ia real izada por: la 

AFL contra ta CIO 1111 

Green tambidn declaraba constantemente a la prensa 1121 como 

presidente de la AFL, algunas opiniones reproducidas sin 

comentarios y en columnaa sin mayor importancia que constltuian 

franca y decidida defensa del expresidente Cal les, del lÍder 

Morones y la CROM, basándose la supuesta ilegalidad de la 

expulsiones y sosteniendo que el gobierno de cardenas perseguía 

IÍderes obreros en M&xico. El gobierno de c3rdenas sin dar mucha 

importancia a dichos comentarios, se encargO de refutar los cargos 

a traves de sus propios Organos de publicidad y prensa, viendo la 

situación con ecuanimidad, dado el grado de desprestigio creciente 

que carcomía a la AFL. 

Desde su expulsión del país, Plutarco EIÍas Calles había ido 

a refugiarse a Oklahoma, atendiendo la invitacidn que le hiciera 

el Gobernador del Estado E. W. Marland, con quien lo unia una 

amistad que databa del a~o de 1920, fecha en que el Marland vivió 

en Mexico y obtuvo concesiones de grandes extensiones de
0 

terreno 
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con el fin de hacer !3'.xpropiac.iones pe,trol~.~as. 

- i ~ 

Un dÍa· d~spi.tt:?s 'de ,_t'a_ ~ -l. legada ·-de -·cal les 

companÍa--~r~ su yerno ·~~~~~;~d~·~--'.~-~-~~~~ i".~:~c-a .y-: Llii. s 

Oklahoma, en 

N. Morones, el 

"eXjej~ · má~~~:6;:~·- h·;~c~-1¿?~'.:~B~:¡·ir;~·¡·'a~~~~~:; -~;~~~;~~-¡-~~ ,-::'.,;~nte · 1 a As oc lac i On 

Nac i0~-~-·1 ·~-J~··-;-T~:¡ba_;j~-d~,~~~-~á'~~~:¡~¡:jh ~~~':'-~~)ó1a-:: p~·-t~~\·era, eXpon iendo en 
.'.'.~> '··'; ;,.,,,_.. ~ ' 

- sinte:~is_-;:·~~:~~-~-.:-{ -~-~-~-~d~!:~~'~:~~G~~~~~.:~~-~:~~,~~~-~~~,c~:~~; ._~:::Com_uni_slas _ - de. _Ja 

adÉni ni st~~~ td~~.:;~~:i:-.-~eni'~t~:;·· "por. - ~~·~-6 ·.cO,n~~d_erar l ªr:' ap 1 ica.b 1 es a 1 

pueblo mexicano". 113
) 

Para--contrarrestar los intentos de Cal les y Morones en 

Estados Unidos para etiquetar de bolcheviques al gobierno de 

cBrdenas y a la CTM 1141 , esta Ultima empezO a publicar en inglds 

un bolet!n informativo llamado The Mexican Labor News, enviadas 

di rectamente lideres obreros y .agrupaciones radicales 

norteamericanas. Aqu! en el boletín tambien suscribió e 1 

interés solidario entre los movimientos obreros mexicanos y 

nor~eamericanos, asi lucha compartida en contra del 

fascismo doméstico e internacional de ambos paises<lSl 

La CTM apoyaba invariablemente desde su fundaci6n, !as 

huelgas emprendidas por la CIO donde quiera que éstas 

presentaron, tambien trató de aliviar los conflictos 

organizacionales, que 1 os obreros '!1exi,~~~os _ P~,a~te_aba~ en los 

Es.tados Unidos a los sindicatos Íla.t,i'."~~~/.: 

Y.< •<';'.:;_~E.: 

Al comenzar 1937, dos óelegado6~·,de:~~·CTM . ._t_(e_ga~on~ :a :.Te_xas, 

para discutir con lideres locales'.~s~t;_~~ Ja; ,'.·.:~;t~-éz:-
1

i~~·i-~;~-f,Jn·~ a los 
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trab~jadores mexicanos. para evitarla y mejorar las condicione&;de 

trabajo y da vida de los mexlcanos·a11!. ,Dadá_s: r:as ~.a_up~rri_~_8:s· 
..... -· -· 

condiciones de los mexicanos en~ Estado·- .. froril~riz!J, · :' 1 a._,· CTM 

ordenó a todas f i 1 i a 1 es 1 argo da 1 a 1).ne~·.; d i.~·i so~·ia. 
_,,-·, ···:.:. \:. 

Mex i co-:E. U. • que traba ja ran e:Str:e_cf~a~.é.nt'~\~: ~·bry_~;· (~~-~ -·~~~~7~~0'.f"!_d~d~s :·· -
au táctOnas - para res tri ng ir 1 a etitr~da '· ·d·B~!~_::i,.nm.·i_g·r:-á'ri·i·e-~'{f.~::m·aX'i~~Ó~s ,--. · 

·--~ -"".:..:-·.,_.~...:.:_-:.:_,_:_:±"'~==---.:~.::::;_'- -'"~-,:.::._;_ 

asi repatriar los C¡úe :.:-59 ;/ h¡·!}_~~f-:;}:L-·~~~---~-:~b~tJ"ri_~:i.ci.OnB"s 

miserables. 

/ E·_; .. ·._-
Los cdnsules mexicanos--eri Estados U-nielas s~_IO::ha~~an_ -a-teinclido 

misión comercial y diplomAlica, y. muy poco dirigian 

actividades en un sentido social, para atender las lame'ntablas 

condiciones de coterr8neos cuyas 1 ey_ec que pudieran 

favorecerlos, los primeros las desconocian. 

Con base en lo anterior, la cámara del Trabajo Dallas. 

Texas, representada por Alfredo Navarrete, sugirió al gobierno de 

cárdenas se fundase adscrito al Departamento de Trabajo un Comité 

de Repatriación; enviar a los Estados de California, Nuevo Mexico, 

Artzona y Texas un grupo de Delegados Obreros que encargaran de 

organizar a los trabajadores; establecer lazos de conexión entre 

las agrupaciones existentes, relacionándolas con los obreros de 

Estados Unidos y hacer que las oficinas consulares -fueran 

realmente un reflejo de su gobierno y su política 

( 16) 
aspectos 

todos 

Según las resoluciones tomadas en la Segunda Convención de la 

~ámara de Trabajadores Mexicanos 
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inicio de 1936, el 5~.(ldicato: de Trabajadores- FS.rrOcarrileros·, la 

Cámara Nacional del ·Trabajo y et, Comite de Oefens·a Proletaria, 

estaban ·dispuestos a prest.ar: su_ ·c-o!'Bbor-aciión·' 

'-~-_.;· ··. ,- -_·:- -

Los puntos; a segui-~(-sefi~~-~ · vci\~·-ei}.:~~ Í ~~.'pa't~'~-¿1<(ós·· mexicanos; 

constituir de 

cooperat l vas 1 f~ndo&. d.~-r~stst~~¿l_~~c;,_fü,te~~¡6~; .. ··.ad~oa~;6nde 1 os 

trab;;ijadores Y. la -~ii'~~z-~:.C?_~,,~a~~~c§--.~~:~:~·a:l·~~-y·-.e-Ú;yi-~t
0

~~as donde 

les ensei"'iara nuestro;·« idioma,:·. i,ncluyendo la creación de la 

Universidad-"Obrerá ·:~~u~::·,_: y~ª-· -c~~ent"amos donde educar!an los 
"'. __ ,:: 

trabajadores los,hijOs" de ·ti-abajadores mexicanos, etc. 

Todos ··tos· es_'fuerzos- de la CTM por mantener acciones 

solidarias con la CIO, :fueron ofreciendo notables resultados 

ambas par~es~ Para 1938, las dos organizaciones estaban 

convencidas que cada una de ellas era la contraparte de la otra, 

asi como l.; po_lÍtica de cirdenas era la contraparte del New Deal 

en MJxico. 

Lombardo Y. ~~-~denas, al igual que todo el s1st.ema politice 

mexicano desd9 la RevoluciÓn 1 consider3do~ m~G ~ la izquierda 

qu~ el movimiento oorero de Estados Unidos que Roosevelt.. 

Aunque Lombardo era marxista y Lewis no, a ambos lideres y los 

dos sistemas de gobierno los juzgaban sus enemigos como 

anticapitafista~, como agentes del Soviet y de las Internacionales 

comunistas tl?) 

• . : . ,' .l ~:;- ~· 
La ·con.t.inu·idad ·_de._t,a campaf'ia. de de6prestigio del gobierno 

163 



progresista de" ·carde_i:ias-.:Y de l'as acciones de Vicente Lombardo 
:·:(··, ,';,' .... --:-:: ··: - ._'. ·_. 

To 1 0dano · ·an·. ·...fa-v_or.· !J~-~ 1 ~~-~Pº.~ ~.ti c·a_ ~nac ~ o~a-1 i sta de 1 Presidente. eran 

vi {i~s _,~·~-mO-~ ~na -.~~-~--~Jt~·d·\de -;~~~'.mt>~.-~do · a·1 servicio de 1 Sta 1 1 ni smo. 

cárdenas para pagar al 

Al mismo tiempo se creia que Roosevelt iba a convertirse 

fiador; en caso de que la Gran Brataf'ía aceptara el plan de pago 

formu 1 a.do por Lázaro cárdenil.&. Se afirmaba por los anemigos 

naturales del nuevo régimen, que la expropiaciOn del petrOleo no 

era sino una maquinaciOn para ~rrojar a los in¡le•e& y entregar el 

en•r¡~tico al gobi•rno nort•am•ricano, exhibiendo •I nacionalia•o 

de cárdenas como farsante. 

Los enemigos de Lombardo y Lewis querian ver 

como parte de una campa.ria mundial, que si bien tenia 

los lideres 

epicentro 

en Europa, lograría a través de el los tremenda in-fluencia en •I 

Continente Americano. Alegaban que desde 1936 el proletariado del 

planeta hab!a abrieado esperanzas de provocar una guerra entre la• 

1 !amadas democracias y los estados totalitaristas por medio de la 

Guerra Civil Espa~ola. En este caso, Inglaterra y Francia 

tuvieron miedo a Alemania e Italia, quienes obraron prdntamente en 

Tavor de Ja revuelta del General Franco, 

Inglaterra firmO pacto Mussolini con objeto de 

asegurar su estatus el MediterrAneo, el Canal de Suez, el Mar 

Rojo y las Colonias A~ricanas, cambio de dejarle las manos 
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l lb~es para que FraQCO 1·a ganara 1 a Guerra Manue 1 Azaf'ia. 

Cua1Ci_ui9'r'a ~~e fu"er-a~: la 'actii.ud y el resultado de la intervención 

T-r·a·ncés·a·· ~n;·-~1 ;'~Su"\~',- ·~t'. bloque· que pudferan formar Inglaterra, 

lt·~·l i~~'-/.:;=·Al;~,m·a·n·{~· y 1a Esp~f'ia nacional lsta, con-formando 

- c'cm~_¡:~~:;/&~··<¿(ñv,i_·~~~>-~o~ · f argo tiempo, 1 o que a'l alaban 

una 

los 

los tíderaS obrercis americanos 

"recomendaciones" consistía que 

quer~~- ~~ar :-el 'úipón fuera del enredo chino y 1 isto para combatir 

a',f~~o~ de'MUssOlinl y Hitler,. 1161 

En México y Estados Unidos, dec!an los conservadores, 

estaba en la mejor posición para comenzar estas "indica_cionas", 

por·- razonSs de ta cohesión obrera impuesta por la CTM y la CID; la 

disposición del Presidente c2rdenas para Geguir el camino de 

Lombardo; la actitud de la administración de Roosevelt quien 

apoyaba los planes de la toma proletaria del poder, afianzada por 

la al lanza de la CIO con la CTM; el progreso de la propaganda 

comunista de amba6 organizaciones, a través de la CTAL, hacia el 

6Ur del continente; la situación distante de Europa y Asia que 

mantenia a América alejada de la interferencia de los Estados 

totalitarios; y el car8cter marxista de la organización central 

ICTALI de e~te continente, Por todo esto argumentaba que 

Sta! in "apresuraba" el proceso de aflanciaml~nto proletario y 

comunlsta en el mundo para Racabar cuando mas tarde en 1940 ... 
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Los.indeseables •roj~s•: 

Dentro d_e. es.ta:·~·~·ama.-~e., ~ ry~e.rpretac l.ones y especu 1 aci enes 

torno a .un·a· ·~Pº.~~ ... d~~'.'ca:-~b.1~ Y: .erl.·el seno de las contradicciones 

capital iSta'S·,:--- las ... Organi,z~ciones radicales E•tados Unidos 

~im-p~.t.l~~-::~-~-fl._--_el_ ·g~bi.;rno 'progresista de c4.rdenas y 

solidaridad con el pueblo de México. 

para 

expresaron 

Tales sucesos daban diversos encuentros como los 

celebrados por el Partido Comunista de Norteamérica, donde Earl 

Browder su Secretario General suscribi6 ante más de mi 1 

ciudadanos del Estado de California reconocimiento las 

transformaciones op~radas al sur del RÍo Bravo 
( 19) 

En medio de todo ésto, el ala conservadora del Congreso 

norteamericano formO un Comité que se di6 a la tarea de investigar 

las actividades •antlnorteamericanas• que se desarrollaban en loa 

Estados Unidos. El Comité encabezado por el representante del 

Estado de Texas, concretaba a descubrir las 

•ramificaciones de los métodos tortuosos que 

seguian los comunistas dicho país cuyo 

supremo esfuerzo era tratar de subertir las 

instituciones demOcratas que rigen al pueblo 

norteamericano, y ya destruidas imponer 

dictadura comunista al estilo de la Rusia 

Soviet" 1201 . 
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Se ai'i_rma~a· ade~·a~·,-, _que t"arlto,~ en E~t~1db:~·· .·Ü~-id~S· co'mo 

México exi.st Ían gÍ-~~o-~0 'org~·n·t'~~d~·~'. ~-e· ;-.,~lame'Oto'~:·· ·comun istaS , "que 

poco a -po~~ ·._ tr'a-t"an' .de ·ad~-~-(~~~~~:.-~·~: :.~~~u~:~~·-:· ;_~:~-~dr~-~~.J::.~~~~~~~ :)1~~-t~~i r 
1 S:;; t·ns~ i tüc i"ones .. _ ~;;t~"~ l'ec·J.·~a·a' .~~->'i6~~b·~~f:.;:·~'á·riz/l~~~fd'e-~6¿~~·J't~·~i~~-: '-~-Esto 

sOsteñido ·pot- ';la ·~O-nt~~p~-r-~e d·~ ~-~,~~r~·~:~~~-'t"·f;~~-~~~ '.?f;(J~\-c;6~:;·..: -~'\:i°i'en · 
pe9ia·::a:.i· ~~bi~rno ªª -· &11iu.iera ar··· ej_~-mP_1.f:>· ~:~i< ci.e tr~~-~!·~:-~s·t~~ºª~ 

,,.-,.e,-:;-; .,._ 

~ero habla otro grupo, el Subcomité de México en el Consejo 

Pro-Democracia Panamericana tCPOPl con domicilio en New York, cuyo 

Presidente Abraham lsserman anunci6 que el consejo habla decidido 

enviar una delegaci6n de prominentes norteamericanos para estudiar 

la situación del país, Este Consejo Pro-Democracia Panamericana 

lo integraban elementos de izquierda, defensores en Estados Unidos 

de la política del Gobierno de c!rdenas y que amp 1 iamante 

recomendados por el cuerpo diplomático en Norteamérica por la 

Tirme colaboraci6n prestada todo este tiempo para contrarrestar la 

propaganda antimexicana l 2U 

Entre loG puntos a tratar con cárdenas, este grupo haría 

inca.pié primero en-: si el gobierno mexicano realmente 

democr.8.tico, cu.8.1 era la actitud de este gobierno hacia los 

paises fascistas y cuál la extensión de la penetraciOn fascista en 

el aspecto econÓmico, politice y militar en México. En segundo 

término, se discutiria sobre los resultados en favor del pueblo 

arrojados por la nueva pclÍtica de Cárdenas; la historia acerca de 

\a "expropiaciÓn"; qué programas sobre educaci¿n, salud pÚblica y 

cultura estaban siendo 1 levados a cabo en Mdxicc y cuál el 
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nivet'.del t;~ba:jo -ind~:~t-i-f~·¡" y·;';l8f:.i6o\á.en'-·est~~pa~s.· 

·'"·~ ·l,LL;. "; ,~,-· 2:..:· 

:.::. ~::'.'.:"t~k~~i:~i~~:~i.~:;;ttiit:~ti::::: ··,::: 
d '1scri'iri"t-·t{~~16~--~-~ h!~-:i-~i3·i(;i'·~-~~~~~- ~f~b;~.'{~~- ~;··;rJ;,.'ci·;~f es .;-'._~-~Y'.+;·\.~~ ~-fg io~as 1·; s_i, 

existf.<ln ';~-~~~4~';-=~:~~~-i~C'~~~~~,~ .:~t:z·1·~j;~~"n:.-.'~~<¡:t·id·a-d ~-d_~:~-~-r~ '._:d~1 (-.~pi..!&' .Y:~-
cu!1 era la a6t!~Jd ;¡·~¡ ~~.1ff$'~ .. ¡~c~i~·~~i:~~t~:J.~.º.~i~-,r~~c!é ai 1 o 
anter"i or :·- ",·~( ~tt.;:·- ·";:·¿~~--- ,,;.i, .- 1>~- -~' '"•.: ~~i--~ 

. - ··.',--· .. -."~-:~: ;:::_.:;-~- -<~-:,··· "\-~~,'-.. 
<· ·~· : ?-~'~:::.-_ '·f~í~ - ',. 

Por- ú1 tim.; en uri cuarta~ta::d:to~;j~J~'~,.;~1t1~~la'\,:~:\ Iban 
tratar las gi&ra~i 1·a~---c~9-~¡~·~~ri:¡·:;:~~~4¡,.~-o Jd;J:i~i/i:~~t~~~ú~;~;'B\~tif(-:: ~~~~~ n~~-:-- y 
el papel quS M~xico :j~'g¡~¡:a ·;~:'.:· -~yf: _d.Saa··;'~-~·1'.;·~- I~,~~-:1a' -democracia 

panamericana. 

Al final izar la década de los treinta, un diluvio de 

propaganda pro-nazi inundaba a la prensa mexicana <ZZI, unida a la 

intensiva actividad de los agentes alemanes que alarmaban a todos 

Jos intereses democratices del Continente Americano. Tal 

concentración de actividades nazis en-focaba el reflector sobre la 

importancia. estratégica y econÓmica de México, lo cual tratamos en 

los capitules introductorios, y recordaba las actividades alemanas 

en nuestro pais durante la Óitima Guerra Mundial. 

Coma contraparte, desde hacia un lustro, el potdmico Lombardo 

habla criticado duramente a Hitler, Cancit ler y Ftihrer del Reich 

alem~n. al pronunciar un di~curso el la. de noviembre de 1935 

la ciudad de Puebla. Y más recientemente en 1936, se daba cuenta 
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en el- periddico, Excel.;S~oz:-,_,~~ una conferencia. ·susterltada en el 

Palacio de a~"t;~-ª~:.:-:A~:~~:~,; ~:~,~ ·~C~~~¿:~;-t-~:i~-~}h~~:~·a1_::~'~ ta :·c1M; al 

e l'au~~r.~r~~- ~\.:: '.~iJi·6~"~~~·;.' \:~\~~-;~-.- t~.·~-~~-~.G l t0~-;a . ~'.~-~ ~~~~~~-~ ~:-e~.J M~x.ico. 

::~::~::t:~:Ei el::.:·_:P .• _:_,o:_ :p·.·:.~ul;~a:"r·~~-:·~-'~J,'.?lt.•:·-·_•:···.~.-.. -.~-•·.·~:-··-··;···:.•···:····¡5¡:;~3i)j~;¡~,::;. 
El N:acJ.oOal,_ Y ... · _ .. ~·- '\\'.Git\~;\i~i - -·--o··. · ~c<r,.: ;;_•,:jf:.<~~-~-·'.·.'-~.:_,=_·:···_;·_·.~_·,•_-.•.:_:··-·.~-'~.--··_ .•. _->.~:·:.: ~ 

...:,,..i~;n ,-..,;_r;_ :s:.:~.-:~ .. ~~i_;i.':_~;·~-~-~ -.-. ,.,., _.:_ ... ~~:~:r-~~ ~~:;~~-~~-. -;;":!_f~ "·'.'.e·" - _,_ ... 
. . ·"".~,-, - <_:_: . - ~-~~¡\;¡ ,-,-;:'}:· -,-,-;~8i.~::,_~}~'.~:,,::~~"'"" --

En -=--~~ 1.:;~~Í--~~~ con' :_:r~~~~·-~~ ~~{-~--~;~~~~a~~'~,- ~~~?~ i1~~~f?~~1:~~:~:;it;~'~:~-,~-~ fj..~:~~~-~-~;--
r e sp o _nd i a .a ~os cuest'i~n~-~ie~fos :·-de' _i_a: -.. ci;:i~~- --y_~?~-~·-í:~-~-- ~~-i:.sB;?.i c:>-~_:9-~' _de-, 

la Iglesia-, argurñentando que el movirñi'an"tO_ ~-~~:l_;~'~fi~~~;X~PY~~:{:ú/ 
dichas transformaciones no era jacobino: 

•Nosotros, dacia Lombardo, 

distinguimos las diferencias entre el 'órtSSñ 

religioso y las 1 ibertades individuales.· Nunca 

hemos atacado la libertad religiosa". 

"Consideramos necesaria la libertad de doctrina 

que es la libertad de conciencia 

sustancial de la vida democrñtica. 

parte 

No somos 

enemigos de la religiOn ni de los creyentes ni 

de las organizaciones de los creyentes ni del 

clero. l Paro 1 si somos enemt gas de la 

intervenci6n del clero organizado tos 

paises, y estos artes hay un movimiento que 

pretende sustituir tas actuales Termas de 

gobierno por una basada la catolicidad 

unt versa 1 " 
124) 
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Poco despu&s el lÍder declararla a la P~ensa Asociada que el 

Papa era el jefe de la Q.uinta Columna del mundo. Interrogado por 

el· corresponsa-l sobre los sinarquistas en MexJco, aquel contestd 

que se trataba de "una organización tipo fascista manejada por la 

Iglesia de-Roma. 111251 • Requerido por la CTf1 

Lombando se negó a hacer! o. 

para rectificar, 

En cuanto las inquietudeG planteadas por el Consejo 

Pro-democracia Panamericana, relativas al p_apel que nuestro pais 

-jugaba en el desarrollo de la democracia panOlmericana y las 

garantias a ta política del ~euen Vecino", en el informe de los 

Trabajos del Segundo Congreso de Unificacióri de la Confederación 

de Trabajadores Mexicanos en Norteamérica lmiembros de la CTMI, 

realizado en San Antonio, Texas, en.1940, se suscribieron diversos 

aspectos de enorme interds. 

Entre ·,otros aspectos figuraba la repatriación de los 

mexicanos ·que radicaban en Estados Unido& y· que a travds de la CTM 

s~--~~-':'iese at -~r::!~_i_d~n~~-~ d~ __ !ª ~~~-~I ~'?"-~_-M!_~_lc_~~~- que el_ gobierno 
- - - - . 

continuara·fund~ndo Colonias ·Agricot'as par·a los repatriado&, de 

prefere"ncia en ,los Estados del norte de Mdxico
1261

, siendo que ya 

para entonces existían algunas oolonias agr~colas con este fin 

Mex.ico. 

Se solicitaba igualmente qUe el Comité Ejecutivo Matriz de la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos Norteamérica. girase 

exatativas a las organizaciones de trabajadores confederadas de 
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Estado$ Unidos. para.~ue se hiciera p_osible, que la Ley Federal de 

Horas y Salarios también fue'ra efectiVa Para los trabajadores de 

nuestra raza; y que la Confederac i óO· SU& de 

vista del Clo" y de a AF'L·: sobre. 18.- fnejo·r· ... .,,;-~~.{ ·~·de·:€':-Cefebrar un 

pacto de,' ayuda mutua··,·.'· en·. la ·campana .de"~-~~ari_Í'~a"~··i~~ y:mejoramiento 

da los t-~~~b~:j_ai~--~es ~ _:.;.:.- -.. ' -~~~-' ~-~!;;~~i:.:·· ·i~>~ ',:~{~ ~ ~-, - ., 

--- 'f-~'0: :·~-- .. 

Como resum~n- re-so 1 ut·t. vO. ·-del <?.~~g~~so :~-:-se habia dicho que 

habría un·craro:-·i-espaldo-.'a t'a política del General Cárdenas por 

pa~f~- da:·-~os:Trabajadores Mexicanos- residentes 1 os Estados 

-·Unido&; -_qt.i'7.- era e;!I deseo-- de dichos trabajadores que el programa 

del Gobierno se desenvolviese sin tropiezos en el futuror asimismo 

hubieron declar&ciones de los asambleístas de que marcharian 

fuertemente unidos a las agrupaciones obreras norteamericanas, 

acatando las leyes de aquel pala¡ se confirmó su adhesión a la CTM 

considerándola como la organización representativa no sd10 de los 

Trabajadores de México, sino de los Sectores Populares Clvioos del 

Paisi el deseo de que el Gobierno mexicano que radican el 

extranjero que el gobierno hiciera una revisidn del programa de 

trabajo de los cdnsules de México __ en_ lo_s Estados Unidos para que 

fueran más eficaces a los intereises;de ·nuestros compatriotas. 

Finalmente, en- el Congreso se . .-~o.td_.~n. 'forma Un3nime por la 

solidaridad de_nuestra_raza 1 por ·la--ho'rl~B. y,el progreso de Méxtoo 
,- ·: :_',(·._-, 

y "porque ~mperase ·en I~ human_i~,ª~ -:i.a p_az y la democracia base 

de j.usticia y _ti:bertad". 
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La t'orwu.ción de la CTAL: 

Deade &U segundo periodo preaidancial y en la cumbre de su 

popularidad, Franklin D. Roosevelt &e avocO censo l ldar 

reorganizar los tralados de paz existentes con los paises 

hispanoamericanoa, teniendo co110 objeto el fortalecer las 

relacionas en esta hemieferio, y sobre todo con la intencidn da 

sustituir la doctrina Monroe y poner su lugar un tratado 

multilateral que permitiera todos lo& pal&es de America 

ratificar conjuntamente el principio de independencia del 

Continente <Z?J lo cual habla proclamado la mencionada doctrina en 

un principio. 

El estadista de las grandes reformas favor de 1 os 

desprotegidos, a quien algunoa conservadora& acusaban de traidor 

de su clase, convocó una Conferencia 1 nteramericana 

extraordinaria, para que se reuniera Buenos Aires y pudiera 

determinar en qu~ forma podrla salvaguardarse mejor la paz entre 

la& RepÚblicas americana~. ai por medio de una pronta ratificación 

de todos los lnatrumento& pacifistas interamericanos y reformas ya 

negociadas, o mediante algunas modificaciones r·eformas a 1 os 

instrumentos paelTistas tomando en cuenta lo que la experiencia 

había demostrado como muy necesario bien creando de común 

acuerdo nuevos instrumentos de paz para agregarlos 

'formulados tZBJ 

los ya 

Respecto a lo anterior, Key Pitman, Presidente del Comité 

Senatorial de Relaciones Exteriorea, declaró a Uniled Press que la 
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Conferencia Pa_nam'erl9.a..na. de Paz que promovía RoosBYel t ,- ·deseaba, 

formular/la ···d~c-~-~ina:~e las Américas" ,en lugar de l·a· · m~nipulada 

"doctri n~'·"~o}~~·~_.:', :: a fB> cuii 1 se debla haéef.· '~e.s~pa~,e<?e~ ~-2_~ .~._·;.·siendo 
que f~s'-~/E~-{iiád-~;r_·.-~-~'.r:· -·~-~:~r_ic'a ·-Lat-iÍla ya h·a·t;r;-~-- ,,'madürado 

sU'i'tCie-nt~m-e·~t'~· ;::.~;~~~·~-~ti-~~d.;~e G~~i~,-~~os ·:·· ;~~~:~-;~· :.:que·;:·{- se 

b~·~.~:~~~'.~ri·'~~;k_6; ?/s'i\ solos ·Y por - lgual ·ra%On··:~ ~~'.~-la·~-:~ d·,;_'~·~ch'~-
.. _ -- ~:- _,-::::,.'.'..::. 

-p~~t/~·~p~~~.-.;,~:-~íT-1 a· ~~ei~cid.n de una · pOfitfo,á.;~: i;t'ii,-~:º o~'!"'_~~a_: ! __ d~·,:, 1 a 

;·:?- ·-.··,·-~··:· 
~~-;-".; ,:,."¡,\O'.' :-ce ' 

Las Propósiciones transmitidas por ·al - P·~~sid~~f~ Roosevel t 

las-declaraciones del Senador Pitman~-:~'cói~~cidfan &U& 

rasgos fundamentales y por tanto resultaba de interJs para definir 

y dar a conocer la política de México estas importantes 

cuestiones de paz internacional. Y lo que México había hecho 

favor de la paz de America habÍa&e adelantado a la& gestiona& da 

Roosevelt, existiendo notables coincidencias entre lo tratado por 

la Casa Blanca y las manifestaciones concretas del Pre&idente 

cárdenas ( 30 ) • 

Lombardo Toledano a su vez, creta que el hecho de hallarse 

los Estados Unidos de Norteamdrica en este hemisferio junto a los 

estados latinoamericanos, to colocaba dentro de la del 

fascismo al igual que a las veinte naciones de origen hispano. 

Esto era una amenaza indudable, ya que las fuerzas fascistas 

trataban siempre de aislar a los Estados Unidos de las naciones 

del sur, para debilitar su interés de ayudar a Inglaterra y para 

tomar posiciones que permitiese a Jos nazis la victoria en Europa 

y coronar su empano de transmitir el fascismo a todas las naciones 
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americanas. 

'. : . - . ', < .. _, :. ' '.; . ' _·; .. ~: - . . 
entre tos pu_eb_l~.~--am_~ri~~nos para p~~tegerse .de ias_ agresiones de 

a fuer-a;- si n·.:q-ue·:·:-~~:-·hic"t'e'ra' a.:;:ú-n·~=:rado~ ~ 1 -~~·tro_;' g·ra·n----- pe 1 1 gro de 1 a 

su jec 1 ~~ .:-~,c~~,¡~-~-;~.'~:~:~~~:~~~t~/;~:~-~~~:~~~-~t:~:A~~- ;f~~~~~-~.'.-Ae- 1 a:'· tierra, porque 

'.: 1 ::~:c:~t~te;%~ ;~t:.=1~:j~~j"}lf e:t:~t:s ó:e Lo~:a r::~e r::ia ~eb:: 
menSUada e~:0 ~U~h·a~ ~~~~i-·t~~;\1'~/l'a. ~~é;'~-~a. Latina 1311 

,,·, 

Al perseguir ta unidad do los trabajadores de América y hacer 

m3e ~uerte la organizaciOn internacional de los trabajadores del 

mundo, el movimiento obrero organizado de México deseaba influir 

en la Federacidn Sindical Internacional. Con el fin de que la CTM 

luchara de un modo vil ido fin de impedir la nueva guerra 

provocada por el fascismo, la complicidad de las Tuerzas más 

poderosas de la burguesía de las principales potencias de la 

tierra, la organización petrolera de nuestro pais iba a desplegar 

una actividad extraordinaria en eete hemisferio y Europa, 

partir de que logró constituir en 1938 la ConfederaciOn de 

Trabajadores de América Latina ICETALJ. 

Vicente Lombardo reconocial 32 ' la responsabilidad de la CTM 

al integrar una organización sindical hemisférica como la CTAL, 

por ello hacia la exhortaciOn que deaeaba se escuchara través 

del aire a todos los trabajadores de América Latina, a todos los 

que iban a formar con la GTM un sÓlo organismo el Continente 

para defenderse en comÜn de loa enemigos. Y esto incluía los 
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trabajadores de Jos ~tados Unido& de Norteamértca1 

•Lo mismo a los compai"teros que todavía astan 

~aj~- 1.~ dtrecci~n d~ William Gree~, ~ue lo& 

c_ama~8:~~~-~~~-~sy1'~_-bajo I~ direcci~n- de John 

_L. _'.Í.-~"."i·:~-, Y. a nue~tros comp~f'íer_os del '?!º• el 

e Para todo& 

'eJ_I~~' sobre todo-, nuestro 
~-- . -~--"·~- ·: -

apoyo.""-:- ;. mo'r~ 1 , 

ve~-".'men te~ 

econdmlca 

para que dentro de 

que abate 

momentos, sepan mantener 

proletariado norteamer.icano 

honor• 1331
• 

-~ .. .-: : ·· .. --.-~: ¿ ' . 

p~~s :: ·en~-- estos 

la ba'.ndrif.a ·del 

un sitio de 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la CTAL 

pronunció contra el ~ascismo. Fiel a estos objetivos políticos la 

organización luchó abierta y denod.oidamente contra la 

del imperialismo encabezado por la Alemania Nazi y 

contribuyó de importante manera explicarle las masas 

trabajadoras y a los pueblos de Amdrtca, el car2cter peculiar de 

esta nueva gu~rra y la urgencia. de la unidad nacional, continental 

y mundial contra ta fuerza precedida por Adolfo Hitler 1341
• 

Como uno de ma~ importantes logros ba.&e la 

unificación sindical de las naciones latinoamericanas. di0 

el Congreso de la CTAL en 1938 Pacto de Unidad entre las 

organizaciones cubanas que habian concurrido al evento. Estaa 

comprotieron a crear una sola gran central sindical al regresar 
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&U pais, lo .que CUmpl ieron cinco meses "de~puds _ .. cuan.do se ,celebró: 

la -Habana ef za· de- a·nero de: 1939. el Cong_reso. Naci_,onal, ;qu~ -· dtó 

nacimiento.ª l~ -~6·~--bat~iVa-:éon~~dei-aCi&~: de·. Trabajádore's de Cuba 

ICTCl·,·1 en 18.-··_qUe :se,.-agr_up~_.<por_ da·c·f'sidn· de, todOs ·los dalegádoS~ 
1 as. ·s~-¡~-c ~·~~.-t-~s' o~i·an~~~,á.~'¡"¿,:~e:s ~:~b;~~·a_-;:~;~~~~:~i~~~ .. P~'!-s-,_-. as i ~-ti_~-"~º. 
en;_r~~-ret~~-"-~~-~-i--¿~-:~·:~~7'::{~ -~~T~L-o:Y~i~~-~-Ft.S ~ 'L°ombard~ __ . T~-~ ~d_ano -. 't _ Ftdet"--

- :";:7. - ;,\;' .,_,...., __ 

:-í·::-~: -:-.;:-'.- :. ~,:.;.;.;.~ ':.~-~:~; .. ' 
,;._~: 

.-.·--:::;e· 

_para_ el 

y sobre 

alcanzada hasta 

entoO~es, 1.-; quE{ reforzaba la lucha del pueblo cubano por la 

ciemoCraci~-· y·> por el mejoramiento econ6mico 

p;eocupab~n a Lombardo 135 } 

y social que 

La CTAL contribuyó poderosamente al crecimiento a integración 

sindical de los veinte Estados hispanoamericanos. Bajo su 

influencia se fueron consolidando la Confederación de Trabajadoreñ 

de Nicaragua; Federac idn Si nd tea 1 de Traba jadoraG de Panamá; 

Confederación de Trabajadores de Guatemala; Confedsracidn de 

Trabajadoras del Ecuador: Confederación de Trabajadores del Pertl; 

Unidn GenerPI de Trabajadores de Uruguay¡ ConfaderaciOn de 

Trabajadores del Brasil y la ConfederaciOn de Trabajadoras de 

Venezuela. 

Para 19~5, fecha de la culminaciOn de la Segunda Guerra 

Mundial, prácticamente en toda Latino América estaban ya 

organizadas la~ centrales sindicales 
1371 

bajo la responsabilidad 
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de la CTAL, qui'Sn · ··con&i.ituy~ ·asi _"'et 

unffica·aidn =~b·r'~I-:a é~~· e·1::-ca·~_ti_1nBflfe\'::::: 

acabado de 

Ccm·~-~ª:~~-:¿ · ~:.~ 1 º que '.~-~dr'.!á. p~nsarse, :c1 a· -t ntenc 1 on de 

nunca- ~¡¿:~--~--~~-~-~6ri~i,r~[: ~~~·\}f~·s si nd tcafos -9stadoun ideñBes 

Lombardo 

de la 

-·· . : ; .. _ . :'"~- .· '.'. . -
1 ider, m~X·1cano ~º-· s~ -_op_Uso jamás a mantener buenas re 1 ac tones 

los-sindicatos ~ortSamericanos, y desde 1937 que concurre la 

convenct.ón ·:d·B---1 a-:united Mine Workers Un.ion para estrechar sus 

vi'nculos con_L.eW1-s, Lombardo recibe una muy grata impresiOn de ét 

y formal iza su fntenciOn de colaborar con la CID que Lewis 

lideraba. 

De Lewis, Lombardo dije en esa ocasidn que de los más 

inteligentes y de más poderosa personalidad de todos los lideres 

norteamericanos que habla conocido ' 381 

La_CTAL ante.la segunda guerra mundial: 

Estos vínculos de la CTM con Ja CID, la CTM. y la CID con 

cárdenas, tuvo su punto de culminacidn con la aparición de Lewis 

en la reuntdn fundadora de la CTAL y el acto realizado 

enseguida relativo al Congreso Internacional de los Trabajadores 

contra la Guerra y el Fascismo. Este Último evento fue celebrado 

por sugerencia de cárdenas en la Ciudad de Mexico junto con la 

convención de la CTM en septiembre da 1938. 
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,En la convenci&n de la CTAL, Lewis dijo que.tanto Estados 

Unidos como en México habian.aparecido dos estadistas, Roosevelt y 

cár~ena~!. qu~· extendii:ln su mano amiga a los trabaJadores en Ja 

lucha ·contra un adversario c-omdn representado por las gi-a~des 

cor~orac~ones.qu~·e~p,ot~ban .~in.medi~a .a los~obreros 1391 
En 

e~-ta_ Co-~~~nc-icSn, - (a _c_l.as~_ - irab~Jado~~- o~~~-~{~a_~-~- de ::M~Xi-~o - ~,e_ 
-11amcS· a ,.Lewl_s-~el .11 ca·~p~On_' de.;~la ~-·,::.Uni_d&d _: .. pri).i~t~:r_(a :·1 h·e~-isº~~~.(~a~:;~

sienda· el honibre Cuya org~ni'zBcÚ~~:' c:i:~f.end1cS.:á·_'~st~ país :Sri\1a··~8r<1:n 
controversia sobre la aX'p.ropiiicicS_n p9ti-c?"l~ra (_4QI 

Al clausurarse el congreso de la CTAL, Lewis declarO 

impresionado que este acontecimiento había sido uno de los hechos 

más significativos ocurridos mucho tiempo y que las 

revelaciones sobre las condiciones soc1ale6 y econ&micas de muchos 

paises iberoamericanos eran asombrosas y mostraban sin lugar 

dudas que los grandes monopolios extranjeros mantenian su 

influencia sobre los gobiernos para imponer salarios de hambre 

degradantes condiciones de trabajo y de vida a Jos obreros. 

Durante su convención en 1939, la CIO estableció comité 

para América Latina, que operó sobre una base permanente y para 

1940 la organización norteamericana proclamO e 1 contacto 

inmediato con todos los movimientos obreros de América Latina 

(41 J Este mismo ano, a invitación de Lombardo la CIO enviO 

delegados fraternales al encuentro de junio de 1940 del Comité 

Ejecutivo de la CTAL en la ciudad de México, debiéndose estudiar 

la actitud de las clases proletarias del hemisferio, ante la 

situación bética Europa y 
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guerra. Con 

Lombardo ést9 dejab-;;a. de ser _'áxc-Íus.ivit.merlte de la causa aliada 

enfrasc8ndose una campana para obtener el apoyo de los 

trabajadores del Continente y del mundo, resultando ahora que la 

rivalidad entre la CID y la AFL era vista como un impedimento. En 

su Congreso de 1941, la CTAL lanzó un llamado para la unifioaciOn 

de la AFL y la CJO, y por unas relaciones de mayor acercamiento 

entre 1 as organizaciones pral etarias de Estados Unidos, 1ng1 aterra 

y la Uni6n Soviética. 

Ese mismo ano, a consecuencia del debilitamiento de su poder 

ante nuevo gobierno que se deaplazaba a la derecha, el de Avlla 

Camacho y a causa de los estatutos de la CTM que proclamaban la no 

reelecciOn, habiendo terminado periodo de cinco a~os Lombardo 

no pudo retener por más tiempo el control de esta organizaciOn. 

Al cabo de 1 ustro, entregaba sindicatos de 

industria con multitud de contratos colectivos obligatorios en las 

más importantes de la producciOn y de los servicios 

pÜblicos, con 1,300,000 miembros individuales agrupados en 
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sindicatos y con un pat.rimon.io de valor tnc~lculable que 

representab'.'l. la_ ~~P~!".le·n.cia'~d~:_o-inc9 á~os i:te .. ~lucha -."intensa en 

favor _del .mejOi-a~ient·c:i·-·: ci·ei: .. " 1á.s ~-on~:~~i~~-e:s:·;):Se ::~:..~lda'.~-de'..;-- l.os 
'' 

trabajadores IYti·\~»· 'K_~~'! .•. ~ •. ',~'\-? .} i'.;_t, _:_ 
Las·- oam'p;ri~'~ ;; Sa'S ,-~i~.)~d~ - ;¡'á:s·'.~\iec~~ --~ ;:~-t~~ r·~~·~'~ 

prSs-t 18 iO: 1 r\ter~:c rón~·i ~·p·a~a~~:·l aT~ 1 á·a·a·:' obrera:.; deº ntiestrO 

nun,ca·-¡,·a._'bi~~-dis:f~ut'ad~--·~(- proletariado ·mexlcano 142 >. 

'.fue ·.su~~-ii~~do. ~or,,~idel· ~~~-~-zquSz quierl optnO, 

pais que 

Lombardo 

toma del 

poder, que su antecesor había dirigido la Central con inteligencia 

y acierto, razdn por la cual la CTM amaba al secretario sal lente, 

los trabajadores de esta Central 1 o querian y e1, Vel ázquez, que 

habla convivido cerca de Lombardo •también lo amaba, 1 o queria y 

lo respetaba• 143' 

Mientras tanto, en Estados Unidos ocurrían cambios similares: 

John L. Lewis, quien habia opuesto a 1 tercer período 

presidencial de Roosevelt en 1940, al ser reelegido este ÜJtimo, 

ranunci¿ a la dirección de la CIO y retiró el Sindicato Unico de 

Mineros de la Central norteamericana. Fue sustituido al igual que 

Lombardo por uno de sus protegidos, Philip Murray, del Sindicato 

de Trabajadores del Acero, quien se diÓ a la tarea de consiliar la 

rivalidad interna de la CJO entre comunistas y anticomunistas, 

sostenida hasta ese momento muy débt !mente por el fin comdn 

antifascista de ambos y el apoyo comunista a Roosevelt. 
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Lombardo y 18. CTAC &iguieron .lrabcijandó ·con ~ahinco por la 

derrota de . ~ ~·s ·:f.ue-~'.~-a~~:;::~e l::~;~j;}~,. -~·i (1. ~}):a~:~.c .. h9_~ .. ~-.. :·au·~ .. ve47. "daba 

bend ic idn_" ·a 1"ider:.:en'.:' '~~s-::·t'~ab~'jé;~ \~·t~~,;~·~fo.~k'1·e~--.::~n <e 1 Congreso 

de 1 a , CT~~. :~~~.u~·~idª·~:·{a_-~;~;\_~~4~~\~!~i:a-) :~~~~~~~~i~~::~~~x~~~-¡~:~~~!': ·::.todos 1 os 

representantes- bb:·r~~,b--s ·:··J~e.?~~~,I~;~~_::, ·'o~g~-ri·iz~~To~~~- , de mayor 
. - ' . ·. ~ ' / . - . 

signi1'icaci0n' de lo& pais9_s_ ·¡b~roam:~riC'ano~-~· 

Aquí mostr& muy satisfecho~ el presidente en confirmar 

ledos los viajes alrededor del mundo de Lombardo buscando apoyo 

la causa aliada, y muy probablemente contento Avila Camacho de 

mantenerlo alejado de la política obrera nacional a la que habla 

considerado necesario someter a los nuevos intereses del gobierna 

mexicanos. 

La iniciativa de Lombardo por impulsar el apoyo sindical 

latinoamericano la aliada, tuvo tanto la 

organizaci6n obrera el gobierne norteamericano, 

instancias de Nelson Rockefeller, joven y recio coordinador de 

asuntos interamerlcanos que cooperaba exitosamente los 

prop6sttos de la CTAL. 

AÜn a pesar de ser Rockefeller el heredero de la fortuna de 

la Standard Oil Company y Lombardo el hombre al cual hacia 

de los responsables de la nacionalizacidn petrolera y que hab!a 

pasado la vida denunciando 1 a St.andard 011 Company y e 1 

imperial lsmo norteamericano, ambos personajes importantes 

protagonistas de Ja historia mundial de esos afies, mantuvieron m1Jy 
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buenas rel aci~n·~s>dur-8.n~e: ·)a guerr:a_. 

Lombá.i:'dot.;;;¡ta 1;tI~ot]L co&as'que Hittler; al ganar la 
guerra·, .~:¡,·v.i~;{~;¡~~~ 0:M_~·~i·i~?c~:;b-~ ~~{'-';.~:-~~~:.::--c~O-~Ta: pa~t·~· al rio~ie' del 

T.rdp_ i_~-6 'ii~~--¿~)~:~:e·f4~"~'{*~~g:i~~·~-~ ª";_· 1'·ci~-ºi·s't~-d-Q'~- U~ :{~o-~'?)' a 1 a: ·parte sur 

unida:- a ,,Á~:e/{~~. _¿·~:')~~-~·¡,como .. --~~~·:'.'~'ue~:-~ :~acfón', < 44 ~ 

-~~ _1_942, antes de real izar un largo recorrido por los pal ses 

latinoamericanos, Lombardo visitó los Estados Unidos para 

dialogar con los trabajadores y gobierno de aquel país, por un 

lado para hacer propaganda a gira a los pueblos iberoamericanos 

dentro de la intensa campa~a antifascista y por otro, para estar 

al tanto de los conflictos laborales y las condiciones de los 

trabajadores del Continente, sobre lo cual los responsables de la 

CID estaban de acuerdo en colaborar para el éxito de Ja empresa, 

fortaleciendo ta lucha que emprendió Lombardo inclusive en contra 

de algunos mandatarios antidemocráticos de Centro y Sudamérica. 

El )Íder mexicano sabia entonces que hablan presidentes de 

estas repÚbJicas, que obstaculizarian su viaje y por ello la CTM 

en México y la CID en Estados Unidos, comenzaron a hacer gestiones 

del general Avlla Camacho y del gobierno de la Casa Blanca. 

a fin de que los embajadores de ambos paises en la América Latina 

colaboraran en et éxito de la gira. 

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mr. Wal lace, había 

ofrecido que el gobierno de la Casa Blanca estaría dispuesto 

recomendar por conducto de sus representantes diplomáticos ante 
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todos los gobierna&._ de. Latinoamdri.ca, ·1a m<Jyor.:.surria de:--..,a~'il id8.des 
;· ' .- ~ 

para- esta gira ;:y --1 a :·-.'supi-'Bs·i-~n - da· toda - ' act i V'idS:d ::,::~ue·.:. pud !era 

rePre_S.~nt~~- u'~'. 0.o~·~-~-d~J/6·:·~·,\ ·o-~\-~b'j~t~:J·~s. ·~~~:~·p·ji--s~d~, < 45·• 

·. .~- ··:',,:>,:.: /,.:· -:~:·'.::: {) ;,._:_. ·. ,, ; -> .;;{~' e'.:-- >·;'. •" : .. -~',·: 
,··__ .. · ... ; . '·~- -.-

se·; ha.bia, .. 601:1=c1 f-~~º-~pg~---1-a -··éTÁt: , ,: y :·~:··sus -~-·rep·r'e"s9'1tan·t~s :-¿_qua· - -

.~ic-h-as ·gSs\i.;n-Os s&· .l le'."a~~~ -~·.:~c-~·~:~_;-c~:~ ra._ ~ayor; e_ñlereza. -~nta· 
Guatem'S:ta, Brasil, Venezuela y Argentina, donde los gobiernos 

respectivos para entonces no representaban la voluntad de sus 

pueblos y, por ende, no vefan_con buenos ojos. toda actividad O-_ 

toda propaganda que pudiera realizarse pro de la ideas-

revo 1 uc l onarias. 

Lombardo aprovechó sus experiencias en el reciente viaje 

Estados Unidos, para denunciar ante la opinión pÚbl lea 

Latinoamericana tos problemas alguno de los problemas que 

padeclan los camaradas trabajadores de Norteamérica 1461 
Esto 

relativo a la legislación del trabajo Estados Unidos que 

seria 1 aba máximo la semana de 40 horas de trabajos normales, 

siendo que los sectores capitalistas ae aprovechaban de la crisis 

provocada por Ja guerra, y pretend!an se implantara la de 

48 horas, sin que tuvieran que pagar dable salario, 

Estos hechos dan lugar serie de debates que 

iniciaron con la damanda presentada por Sidney Hil lman, al War 

ProducLion Board, es decir, el comité encargado de coordinar y 

encontrar toda la producción guerrera, cuya institución presidía 

Oonald Nalson y habia sido creado para sustituir la incompetencia 

de la Sra. Frances Perkins, Secretaria del Trabajo en los Estados 
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Unidos. 

Toda aquel la contrciversia, -resúl tO un reto- para los 

trabajadores de los Estados Unido& -y prindiPa1.-me~te para ·los 

miembioos del CID que cont'rot~ban en·ese mO:.mento ~/~os-~\rabajadores 

mi ne ros y a 1 os trabajadores ""del -·.~ran_i:/po_~~~ -~:~~tii:i·-~~-.;~~~--t~~-restre. 

Este era un conflicto de vi tal importancia porque estaban 

involucrados en e1 cuatro millones miembros del ejdroito, quince 

millones de trabajadores en las industrias de guerra, veintldos 

mil tones de trabajadores industrias diversas pero 

la industria de la guerra, ocho millones y medio de trabajadores 

agrícolas, la mayoria de el los duef'íos de pequel"ias granjas que 

explotaban personalmente, y para el a~o siguiente 

involucrados diez millones de miembros del ejército 

estarian 

pié de 

auerra, con treinta millones de trabajadores en la industria de la 

guarra y otro nUmero aproximado en el resto de las industrias del 

país(471, 

Según el mismo Nelson la producción guerrera aumentaba cada 

dÍa: aeroplanos, tanques fusiles, eran producidos en cantidade& 

muy superiores a las que estaban planeadas; la produccidn naval, 

es decir, la construcci6n de embarcaciones marítimas, aumentaba 

tambidn forma considerable, lo cual prueba muy 

evidente, argumentaba Lombardo de que los trabajadores de esta 

rama de la industria pon{an todo su entusiasmo y energía en la 

producciOn guerrera, por lo que no se les podia exigir más de la 

cuenta. 

185 



Las declaraciones de · L.omb~rdo normalmente levantaban 

polémica,-'i,ncruso -Ja ~~yo_r.:·,parte.·:'--de fas'.'.. veces eran alteradas 

i ntenC i ona l man-te :··· Y/e-~),~~-t~~; vt-~'ja::~-d~ '·'i-~~4·2· :.~~:~~~ .. f ~&'- fo_~'ma 1·dis6'u1 p~ a'I 

Gob ie~·no, de)·-·ve-~ez~·~:Í a··; __ ~:~· ·t~a'~-d~'.;0 :~~--"~·Í 'á: Pr:eOSa , de ,-·aquel P.ais. 148 1 

porque declard 91 l"Ider qu·~ ~-o~~"~rarlo t~:~~.?~;~~U~/~~~:~~~-- nunca había 

formu I_ ~-d-~ -~-rui ;:_(~~~ d.~-~-T~'b'O~~b-¡·¡;.~,-~~.b-.:.e-'-·_-~.lii~-P·r~sidente·. · e 1, cua 1 le 

mar~~¡·~-· r~.~-~:~t-~~-ab_~:o.l u'i'~- --p:6~ · ~~~:- ~~·i·l.-tu~:-' demoer2t ica. Sin embargo, 

Lombar~o_e~-~tO:an·esa·~poc2l·aai6ti·~ a dicho país·, enviando su 

-fraternal- saludo a -los herma·nos obreros venezolanos· y todo 

pueblo. 

Dos al'fos despues y en plena escisión organizatiya de tos 

trabajadores venezolanos. Lombardo ViGitó la nacidn y ante el 

asombro de sus críticos llegd a predicar la unificaciOn de los 

obreros, justamente en el instante en que la Federacidn Venezolana 

de Trabajadores se escinde •y sus dos alas ce.den vencidas como los 

brazos de una cruz•. 

Para entonces muchos abrigaban el temor de que "Don Vicente• 

le aNadiera unos cuantos le~os más al fogón "donde tostaban sus 

sueNos como panes de maíz, 1 os y buenoG discípulos de 

Cristo, de Babeauf de Tolstoi y de Lenin•. Se ternia que la 

presencia de Lombardo exltara los entusiasmos de las diversas 

facciones y un fenOmeno semejante en esos momentos Venezue 1 a, 

hubiera provocado por reacciOn •coléricos rugidos entre los 

atemorizados sectores". 

186 



Se creía .que ·el IÍder. presentarla un programa incandescente y 

exp 1 os i vo ·, pero tOdos sorprendió. "1 a moderac iÓn de 1 1 ider 

a::teca" ,·.que en eso& momento& sólo buscaba la unidad hemisfdrica. 

sé."di.j°o·· éOt.on-é:és de Lombardo, que era el a~tifice de axtraf'io 

sindicalismo que Mdxico estaba injertando al árbol de un 

gC,·~-,i~rnO :que como casi 

de-·-·· Ge-ner·a1e·s -·m8.s 

todos los de América Latina era un gobierno 

menoG autoritarios más menos 

dáiDocráticos". 

Oe't i ni'a ti gab 1 e vi ajero se esperó un programa jacobino en 

sal-sa· rusa, pero muchoo quedaron defraudados, sin dejar de 

reconocer, que en aquella ocasi&n Lombardo Toledano habia 

portado como un hombre derecho "Y hasta un poco derechista•. 

La situación de Lombardo en Venezuela aquella vez debió ser 

sencillamente dramattca, colocado entre los camaradas de la Uni6n 

Popular y los militantes de Acclon Democratica, decir, entre 

una y otra de las facciones en pugna. Y fue precisamente la 

actitud reconciliadora del IÍder mexicano Jo que 

sorprendió y acrecentó Ja admiración por d¡. 

Un corresponsa 1 del Heraldo de Venezuela ( 49 1 

todos 

declaró 

entonces: ftA mi, con franqueza, Lombardo Toledano me soprende y me 

agrada. Me agrada especialmente por que le disgusta a muchos•. 
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Debililamienlo Y.ocaso de la CTAL: 

Al·, finalizar la Segunda Guerra·Mundiah)a .. camp&.ffa .. Conti-a el 

fasci.smo en.Estados Unidos se convirtió en una :feroz,:, cruzada de 

repudio al comunismo, Opuesta a la infiltracidn · co~Un.fst_á. _en la 
-- -. - - ·.--- _,__ 

c10· y en-The Wor.ld Federalion of' Tra~e UnionS l WF_T4)_,; c_reada esta 

ÓI tima por el Congreso da Sindicatos· ~ritAnic-Ó~ y·-·1a Organizacidn 

correspondiente de la Unión sovtdtica como una· alianza durante la 

Guerra, y a la que tambidn pertenecían la misma CID, la CTM y la 

CTAL. 

Como primer paso, la AFL que pertenecía a la WFTU propuso 

acabar con el control de la CTAL en Latinoamdrica, y designó a 

Serafina Romualdi representante de la organizacidn 

norteamericana en los paises iberoamericanos, con la importante 

tarea de destruir a la CTAL y construir una nueva confederación de 

trabajadores contraria a la anterior y manejada por la AFL. 

La confederación fue organizada en 1948 en Lima, Perd, 

algunas federaciones enemigas de la CTAL y sin que ella 

participara la CROM que ya hab!a enfriado sus relaciones la 

AFL; ni la CTM, asistiendo amente pequei"ia organlzacidn 

mexicana, ta Confederación Proletaria Nacional. La reciente 

organización surgida de esta reunión fue la Confederación 

tnteramericanA de trabajo tCfTJ. 

El siguiente paso era usar la CTM base para la 

creación de una organización competidora a nivel mundial de la 

IBB 



WFTU. y as1 Romua-ld~l fo_rmo···un secretarlado'-Conju~to con Liu Sun 

Sen de la recién fór.mad-~- Federacldn Asi.d.tica del trabajo, el 

fin.de ,i,niCtar·~Cciones: conjuntas para convocar una con'ferencla 

.corlfedo~ac~dn internacional de 

s-iOdic~l~~-~on"traria a·· ta WFTU, lo cual recibid gran ayuda de tas 

i'acCioilé'·s· ~:Z~~:~~!:~·zqu~_t"r~-~-Stas de· ta CTM y la ct_o, 

el poder Avila Camacho 1946 manos de su 

candidato Miguel Alemin, les ofrecid todo su apoyo, al igual que 

en '1947 lo habLa hecho en retaci6n con Fidel Veláz:quez al 

reelegirse como Secretario General de la CTM como parte de un 

programa contra los grupos radicales derechistas e izquierdistas 

de la organlzact&n al ser VelAzquez ds la faccidn moderada 

reformista • 

Poco poco Lombardo fue enfrentAndose grandes 

contradicciones con el nuevo gobierno, que estaba determinado 

que la Revolución Mexicana tuviera un desplazamiento definitorio a 

hacia la derecha. Como uno de sus intentos por reforzar la 

influencia de la izquierda mexicana en la estructura del poder, 

Lombardo termind por crear el Partido Popular Socialista y perder 

así el respaldo del sistema. 

La CTM por presioneG del Gobierno le retird su apoyo inicial, 

expulsd a Lombardo de su organizacldn y &e retiró de la CTAL, de 

la que aún el polt!mico t!der era presidente y la que estaba en 

desacuerdo Alemán de aliarse los Estados Unidos la 

guerra fria. 
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Poco después, como resultado de Ja guerra fria la American 

Federalion of' Labor y el Congress of Indtl!i:lrial Organization se 

unificaron bajo el apremio de su gobierno para que sus dirigentes, 

según argumentara LombardotSOI, "cumplieran con el papel de 

instrumentos de sus nueva política internacional" la que el 

abogado mexicano ya no encajaba, Se pactó enseguida la fundación 

de Ja Internation.al Conf'ederat.ion of' Free Trade Union.s:. 1 ICFTUJ 

como contraparte d.e Ja WFTU, y se desmanteló la CIT cs·eándose la 

Organizacidn Regional lnteramericana de Trabajadores IORITI la 

que se integró poco tiempo después la CTM. 

De 1949 en adelante, la CTAL perdid importancia Am~rlca 

Latina e incluso en México, De la Central obrera di jo estaba 

totalmente derrotada, y la gran mayoría de los paises americanos 

retiraron sus representaciones de ella. 

Vicente Lombardo To 1 edano ., perdió por comp 1 etc 

preponderancia el movimiento obrero continental y se propició 

por par~e de los gobiernos latinoamericanos la disolución de las 

comisiones obreras, as! como todas las organizaciones de tipo 

político que anterlormente simpatizaban la CTAL tSll. Esta, 

progresivament~ disminuyo su influencia y d isol vi6 

cuando, dicho por el propio Lombardo, fthabia concluido 

histOricaft. 
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Las orBanizaclones obreras mexicanas imprimieron 

participacidn en el proceso revolucionario de nuestro pa1s, un 

car~cter internacionalista. Este hecho, por si solo, constituyd 

una experiencia básica del proletariado de México en su proceso de 

formación. 

Al margen de las fronteras políticas, durante dichos sucesos 

vemos darse en los estados colindantes de ambas naciones un efecto 

de unificactdn rBBional obrera, que progresivamente consolidó 

desplazamiento, al acercarse y solidarizarse el sindicalismo 

norteamericano con la lucha armada en M~xlco. 

Los movimientos proletarios estadounidenses en sus vertientes 

anarquista y socialista, se trabaron en abierta batalla contra las 

restricciones por parte de su gobierno a la libertad de expresidn 

para acallar al Partido Liberal Mexicano los comienzos de las 

acciones revolucionarias. Asimismo, combatieron el imperialismo y 

Ja intervencidn económica y militar de los dirigentes 

norteamericanos hacia Amdrica Latina. 

Mexico por su parte, ofractO a las organizaciones obreras del 

norte del Río Bravo el material humano y la experiencia t~ctica y 

organizativa en la militancia sindical, una vez qua la inmigracidn 

mexicana durante este siglo empezd a darse en los Estados Unidos. 

La perdida de influencia del anarcosindicalismo ambos 



territorios~ la absorcidn del movimiento obrero mexicano por Jo& 

gobiernos revolucionarios -desplazados paulatinamente la 

de-recha>~hiZO q\.1.9'· se,·-·,;,t~sra:-~~ ia ·organización laboral hacia ambos 
~--. ' .·: :~'-. -. 

puébÍ os">~-~ 'las··col-rient.es·- más conservadoras, no sin dejar 

acción·· Una r~~si~t"-:nol_a p'rogresista o de izquierc:ta. 

En~menor:o mayor grado, las gestiones y resultados de la 

unidad ".trabajadora México-Norteamericana, opuso alternativas 

viables a toda campana contra Jos derechos colectivos 

individuales de Jos obreros, a las intenciones de sus gobiernos 

e-entra los sindicatos y la disminución de sus derechos 

establecidos en la ley, con lo que los colocaban en la ilegalidad. 

Los trabajadores de México y los Estados Unidos presentaron 

denuncias, en ocasiones violentas a sus respectivos gobiernos, en 

las que se exigieron garant{as, servicios y leyes de protección 

social que les permitiesen participar productivamente sus 

proyectos de modernización, 

Es bajo la influencia parcial de vanguardia, que 

nutrid Lombardo Toledano, desde sus primeras etapas de militancia 

en la filas obreras continentales, fomentadas durante los a~os 

veinte dentro de las fllas de la AFL y la CROM través de 1 a 

FPAT. Así, er1 los treinta Lombardo se convtrtid protagonista 

del desarrollo organizativo laboral mexicano, y del de toda 

Am~rica al integrar en un solo movimiento sindical Jos intereses 

obreros del hemisferio, 
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Durante esta decada el mundo se encontraba sumido en una 

nueva crisis económica. Retomaron un lugar de importancia las 

demandas proletarias y las organizaciones reformistas que pugnaron 

por el cambio para alcanzar mejores condiciones de vida y rescatar 

de la miseria a las mayorías. 

Aparecieron loG gobiernos progresista&, como el de Roo~evelt 

y Lázaro CárdanaG que procuraron 1 a protecciOn del trabajador de 

las fabricas y del campo. Sin que esta política pusiera 

entredicho la supervivencia del capitalismo, que hizo que 

fortaleciera la participaciOn estatal la vida pÚblica al 

empe"arse en canalizar la inquietud obrero-campesina a travds de 

organizaciones firmes, estables vinculadas al estado. 

La polÍtica sindical emprendida se transmitiO a toda America, 

principalmente a travds de la CTAL, de las actividades de Lombardo 

que se retroalimentaron con la respuesta de correligionarios 

norteamericanos. Ambos movimientos se solidarizaron tambien en el 

combate contra el fascismo y llevaron Puena parte de las 

naciones del continente involucrarse en la defensa de Jos 

aliados. 

A partir de los treinta, vemos el surgimiento del nazismo 

una inminente a ambas sociedades, y como consecuencia 

al sindicalismo de los dos paises. Esto terminO por conducir a un 

desvanecimiento de los limites entre política exterior e interna. 
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Lo que previamente habia creido materia efe "asuntos 

exteriores"t'"se con·virt.ió en una lucha por la sobrevivencia 

domésticaw,.cffSt·a;coli~ÚderaciÓn dominó las-reláciones entre los dos 

moVimfeñtcis :.:;tiraros:: dur.ah.te--1a ddcad·a· el lada. -

. .';;:" ··_'.'·.·'.~~-·.. ·. 
-.En::_el--c0:ntexto·· de 18. segunda guerra mundial. la naturaleza de 

las f-~-f~_~Úo~~s- ohreras, México-Est.adós Unidos -ta.mbfén Cambió. La 

-cOnsidef-ación dominante en ambos paises fue la de'veY" sus relaciones 

con Latinoamérica como un todow Lo que habla sido una relación 

Ünica entre dos movimientos laborales, ahora se convirti~ una 

relación entre muchos. 

Asi, en todas las épocas y acontecimientos que hemos tratado, 

las reinvindicaciones que buscaron los sindicalistas mexicanos y 

de norteamérica a partir de sus estrechas relaciones, provino 

siempre de una ideología que viÓ la conexión directa entre los 

intereses de los trabajadores de todo el mundo, que pudo proyectar 

metas comunes: trAtese de las organizaciones internacionales 

socialistas, anarquistas, las propuestas por Gompers y 

seguidores o la que formó las CTAL hasta los aKos posteriores a la 

segunda conflagración planetaria. 
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Archivo General de la Nación 

CP.ntr0de Estudias Filosóf'icas, Políticas 

Sociales Vicente Lombardo Toledano. 

Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Fondo de Cultura EconOndca 

Hemeroteca Nacional 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Secretaria de Educación Pública 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Archivos, bibliotecas y hemerotecas: 

Archiva General de la Nación: 

y 

Galería 1, Departamento del Trabajo, Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

Galería 3, Presidentes, Lázaro Cárdenas. 

Archiva Histórico "Genaro Estrada··, Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 

Archivo de la Confederaciónº de Trabajadores Kexicanos. 

Biblioteca y Hemeroteca Nacional. 

Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de Mexico. 

Centro de Estudios Filosó€icos, Políticos y Sociales Vicente 

Lombardo Toledano. 

Universidad Obrera de Mexico. 

201 



Documentos inéditos: 

Cargos cont.ra ·inst.rucciones" del Comunismo elaborado por la 

.. Asociación Nacionalista de los Est.ados Unidos Mexicanos: ... 

Carla del. Cónsul General de México en New York a la Secretaria de 

Relaciones: E>Cteriores sobr& las relaciones enlr·e obreros meidcanos 

y de Estados Unidos. 9 de septiembre de 1919. 

Cart.a del. Cónsul General de Mdxico en Sn. Francisco, Cal. la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, 13 de junio de 1912. 

Carta de Gompers: a la Casa del Obrero MW"ldial, 23 de mayo de 1916. 

Carla de Luis Pérez Abreu. Cónsul en Oklahoma al Secretario de 

Relaciones Exteriores de México. 4 de junio de 1936. 

Carta de1 Subsecretario de Guerra y Marina de México la 

Secretaria de Gobernación, Secret.aria de Relaciones Ext.eriores y 

Embajada de l'!.éxico en Washington, 10 de sept.iembre de 1912. 

Comit.d Senat.oriai de Relaciones Exteriores CG.U.J, Investigación 

sobre Asuntos Mexicanos, L919-120. 

Comunicación de la Confederación Obrera Panamericana. 15 de 

f"ebrero de 1935. 

Comunicación de Luis I. RodrJguez a Lázaro Cárdenas sobre la 

visita del Grupo encabezado por Abraham Isserman, 24 de agost.o de 

1939. 

Comunicación de Vicente Lombardo Toledano a Ezequiel Padilla. 

Comun.isLas en Ne• York ~elicilan al Presidente C8rdenas por 

labor socialista. 30 de agosto de 1930. 

202 



Con.t:"l.i.c~?~ c.~9'mi~nos.• · E><p~di~-n~e,_':79.ºª~.~J.~··,.se ·a_nex~~ carlas donde 

se d_enunc-ia s,obre eSt.e aS!Jnt.O ~a ~.ru~c:::JS -io~ar;.~.ist·a.s de Puebla ·y 

Zacatecas. 1e· de. mayo de- 0 f935. 

~-º'~~~~s:o;;~ 
c:ausas que 

Con1'liclos obreros, E.; u.·,,. Huelga's' y_ .. Est:-_udi? ·de 
~!.1 ~~n -dichos· mOviment.0$.-;.·--_,. ·-~--:;."_:_. __ , 

las 

CRoM, aKo'4, No. 22, noviembre de 1Q~Q. 

~claraciones de la AFL en t'avor de Mororlés -y.· •. Call.es, 27 de abril 

de 1936. 

Declaraciones de Samuel Gompers, Presi~ente de la AFL, 22 de marzo 

de 1917 CAGE, 17-8-24). 

Discm~so pronunciado por Lu!s N. Morones !iobre adhesión de la CROM 

al Gobierno Federal, Arena Mdxico, 22 de marzo de 1936. 

Discursos de Vicente Lombardo Toledano, sesión inaugural del 

Primer Congreso General Ordinario de la CTM que tuvo lugar la 

Aren.a Mexico, 22 de Cebrero de 1938. 

Estadística de Sociedades. Corporaciones, Cont'ederaciones, 

Sindica.Los, etc., d~ Obreros, Oeparlament.o del Trabajo, Junla de 

ConciliaciOn y Arbitraje. 

Estudios de Al.Credo Mavarrele, Secretario General de la C3mara del 

Trabajo en Dallas, Texas~ 

Inf'orme del Comit& Hncional de la CTH. 

Informe de Eduardo Solo Inds como Oelogado de la CTH en la gira a 

los Estados Unidos. 

Inf'orme del Jefe del Departamento del Trabajo al Secret.ario de 

203 



Relaciones Exteriores de Mdxico sobre nomenclatura nacional de 

ocupaciones, nümero de agremiados las centrales obreras y 

nUmero de desocupados por entidades Cederativas, Mdxico, 14 de 

julio de 1939. 

Impreso enviado por Rafael Ldpez Fuentes al Presidente Láz3ro 

Cárden.a.s, 13 de sepliemb~e de 1938. 

La Embajada Mexicana en Washington in.forme sobre la solicitud de 

la AFL para que se presente el lider de la CROM en E.E.U.U., 15 de 

enero de 1919. 

La Embajada Mexicana en Washington in1'orma acerca de la solicitud 

de trabajadores mexicanos belabeleros sobre su ingreso a la AFL, 

19 de febrero de 1931. 

M.aniC.iest.o de la Conf'ederación de Trabajadores: Panamericanos; 

enviado por la Embajada Mexicana en Washington a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, 10 de Cebrero de 1917. 

Minut.as de las Con1'erenclas celebradas en el Hotel Paso del Norte 

en el Paso Texas los dias 25, 26 y 27 de 1923, DoctDlentos de 

Santiago Iglesias. 

Pacto da Solidaridad y Conclusiones del Congreso Obrero Nacional 

de Salt.illo, mayo-agosto de 1918. 

Queja de la Legacidn de Alemania por los ataques del Lic. Lombardo 

Toledano al Canciller del Reich, 19 de diciembre de 1938. 

204 



Hemero·grafÍCl: 

Diario Oriente de Venezuela, 28 de marzo, 1944 .. 

El Hera 1 do de Venezuela .. 

El Nacional, 28 de marzo de 194.4. 

El Popular, Organo de la CTM, 5 de septiembre de 1938. 

El Tiempo, Caracas, Venezuela. 

El Universal, 13 de mnyo de 1935; 2, d.,5, 9, 12, 16, 17, 10, 19 y 

25 de f'ebrero de 1936. 

Excel sior, lo. de mayo de 1936; 19 y 26 de julio de 1974. 

Flota Roja, URSS. 

1 zvestia, lJRSS. 

Ju'st ice, Organo de la ILGWU y ACW, USA. 

Komsomol skaya, URSS. 

La Esfera, octubre de 1942, Caracas, Venezuela. 

La Prensa, Mexico. 

New Republ le, USA. 

New York Times, USA. 

Novedades, 21 de septiembre de 1942. 

Pravda, Pravda. 

Rocky Mount3in News, diciembre de 1945, Denver, Colorado, USA. 

The Fort Worth Press, diciembre de 1945, USA. 

The Washington Post, 29 de septiembre de 1939, USA. 

Ultimas Noticias, 2 de mayo de 1942, Mex1co. 

Ultimas Noticias, Santiago de Chile. 

205 



Bibl iografia: 

Adams,. Willi Paul,. Los Estados Unidos de América,. siglo XXI 
Editores,. Hclxicb, 1938. 

Adelson, Lief', ·•Identidad comunitaria y t.ransf'orm:lciOn social; 
est.J.badores y petroleros en Tampico (1900-1925) .. , en: Historias N. 
7, INAH, M~xico, 1904. 

Alzat.e, Servando,. Historia de 1 a mexicanizaci6n de 1 os 
Ferrocarriles Nacionales de México, 5 ed., México, 1946. 

Anales Hist.OrJ.cos de la CTM, 1936-1941. 

Beals,. Courleton, "Las: causas y el remedio de 
Conferencia dictada el to. de dicielllhre de 1926 
D.C. Y publicada por Carnagie Fundation for Peace, 
1926. 

la guerra·•, 
Washington, 
Washingt.on, 

Bear, Mary,. A short history of the american labor mouvement, Kac 
m.illan, Co .. ,. New Vork, 1940. 

Bimba, Ant.hcmy, The history o'f american •orking class, 
Int.ernat.ional Publis:hers, New York, 1927. 

Cadenhe.ad Jr. Ivie E ... Flores Mag6n y el PerJ.6dico, The Appeal to 
Reason", Historia Mexicana No. 49, México. 

Camarena,. Mario, ••Disciplina e indisciplina: Los obreros t.ext.iles. 
de.l Valle de México en los años veintes: .. , en Historias N. 7, 
México, 1994. 

Carr, Barry, El movimiento obrero y la potitica 
1910-1929, Ediciones: Era, México, 1987. 

SO a!"io& de J ucha. obrero., Tomo tnlO, CTM-PRI, Ml!-xico, 1986". 

México, 

Clark, Marjorie R., La organizaci6n obrera en México, Ed. Era, 
México, 1999 .. 

Cockcrof't, J. D., Precursores intelectualos de ta Revoluci6n 
mexicana, Ed .. Siglo XXI, Mexico, 1971. 

Commons, et.. al., History of Labour, Vol. I y II. 

Chass:en, Fr.ancie, Lombardo Toledo y el movimiento obrero mexicano 
l1917-1940>, Ext.emporaneos., México, 1977. 

Diario de Debates de la CAmara de Diputados de los Estados Unidos 
Mexicanos, 30 de septiembre de 1924. 

Eberg9 ny1, Ingrid,. "El surgim.lent.o del Sindicato de Trabajadores 

206 



ferrocarrileros en México .. , INAH, Historia& No. 7, México, 1994. 

Eds:on, George, .. He>Cican Labor in lt'le Nort.h Central Stat.es .. , 
CotacciOn de Paul Taylor, University of Calif'ornia, Berk:eley, 
1927. 

Fis:her, Paul, Mexican-american study proyect, University of' 
Calif'orrrla, Las Angeles. 1967 Csin publicar). 

Forcing Relation& of the United States, Washington, 1904. 

García Cantü, Gastdn, .. Lombardo Toledano y la Revolucidn 
Mexicana .. , Excel sior, México 19 y 2B de julio de 1974. 

García Diaz, Bernardo, .. Acción directa y poder de la CROM de 
Orizaba (1918-1922) .. en: Historias No. 7, INAH, México, 1994. 

García Moreno, Antonio~ .. Importancia e influencia de la CTAL y de 
la FSM•·, en: Lombardo Toledano en el movimiento obrero, CEFPSVLT, 
México, 1 seo. 

GOmez Quiñones, Juan y David Maciel, Al norte del R1o Bravo 
IPa&ado lejano) 11600-1930), Ed. Siglo XXI, México, 1901. 

Gruening, Ernest H., Foraing Loan&, Vol. I, United Slates Senate, 
Cebrero 25-26, Washington, 1925. 

Guerin, Daniel, Le mouvement ouvrier aux Etat Unis de 1866 a 
jour 6 , Ed. FM/Petit colleclion, Maspero, Paris, 1976. 

Hart, John M., Las anarqui&taG mexicanos, 1860-1900, SEP-s:etenlas, 
México, 1974. 

··Indus:lri.al work:ers: .. , en: Blaisdel 1 Oegert Revolution, 1911. 

Hubberman, Leo, Historia de los Estados Unidos, Nosotros el 
pueblo, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1989. 

Kipnis, Ira, The american social i&t mouvement: 1887-1912, 
Greengood Publishers. Weslport, Connecticut., 1968. 

Levenstein, Harvey,, Las organizaciones obreras de Estados Unidos y 
México, Universidad de Guadalajara, 1980. 

Lombardo Toledano, Vicente, Escritos sobre el movimiento obrero, 
Universidad Obrera de México, México, 1975. 

Lombardo Toledano, Vi cent.e, ··Hacia la unidad de los 
t.rabajadores··, Revista Siempre, México, 9 de agosto de 1962. 

Lombardo Toledano, Vicente, "Hechos .. , El Universal, 
Editorial, México, 5 de f'ebrero de 1936. 

seccidn 

Lombardo Toledano, Vicente, La Doctrina Monroe y el movimiento 

207 



obrero, Talleres Linotipogr.áficos ••La Lucha··, CROH, México, 1927. 

LomUardo Toledano, Vicente, "Los tres movimientos obreros de la 
Atner!ca Latina .. , r~visla SiemPre 1 Hexico, 29 de noviembre de 1952. 
Lombardo Toledano, Vicente, ··Sobre el cieno .. , Et Universal, 
secciOn Editorial, México, 12 de febrero de 1936. 

Lombardo Toledano, Vicente, Teor1a y Práctica del movimiento 
sindical mexicano, Universidad Obrera de México, México, 1981. 

Maciel, David, Al norte del Rlo Bravo <Pasado inmediato) 
<1930-19791, La clase obrera en la historia de México, UNAH-Siglo 
XXI, México, 1980. 

Marx, C:irlos, Miseria de In filosofia, Ed. Aguilar, Madrid, 1971. 

M:lrx, Carlos y Federico Engels, La ideo 1 ogla a 1 emana, Ed. Agui13r, 
Madrid,. 1971. 

Mexican Labor News, 24 de marzo de 1938; 9 de diciembre de 1936. 

Heyer, Lorenzo, " El primer tramo del camino .. , en Historia General 
de México, T. 2, El Colegio de México, A. C., México, 1981. 

Hillon, Raberl Paul, Mexican Marxist, Vicente Lombardo Toledano, 
Chapel filll, Universit.y of Norlh Carol.lna Pres:s:, 1966. 

Monthl y Labor Review, Vol. 32, 1931. 

More, Jo3n W. Los mexicanos de los Estados Unidos y el movimiento 
chicano, F.C.E., México, 1973. 

Nearing, Scott. y Jos:eph Freem.an, La diplomacia del dólar, Sociedad 
de Edición y Libreri.a Franco Americana, S. A., México, 1926. 

Paname~ican Labor Press, 1918. 

Poblet.e Troncoso, Moisés:, El movimiento obrero latinoamericano, 
F. C. E., HC)(ico, 1948. 

Quint.anilla Obregón, Lourde$, Lombardismo y sindicatos en América 
Latina. Ed. Nueva Socialog{3, H~xlco, 1952. 

R.::una, Car-le:.~, Historia del movimiento obrero y social 
Latinoamericano contemporáneo, Ed. De Bolsillo, Barcelona, 1976 • 

Ram!rez Cuellar, Hector, 
rompimiento con Morones: .. , 
obrero, CEFPSVLT, México, 

.. Los: años: de VLT en 
en: Lombardo Toledano 
1980. 

la CROM y el 
el movimiento 

Reed, John,. Diez dias que conmovieron al mundo, cómo tomaron el 
poder los Volcheviques, Ed. Sayrol, México, 1985. 

Reygadas: Robles:, Luis:,. .. clase, Partido y Sind!cat.os: Marx y 

206 



E~els", ENAH, Cuicuilco No. 19, ~xico, 1Q97. 

Richardson, Messages and Papars of Pr11sidents, T. 11, Washingt.on, 
1923. 

Rippy, Fred, The United Status and Mexico, A. ICnoff, 
1920. 

New York, 

Rodea, Marcelo N., Historia d•I aovimiento obrero f•rroc•rrilero, 
1690-1947, S/Ed., ~xico, 19«. 

Sa.ndoren, John, .. The IWW, 1 t.s principl.es:, objet.so and ww:t.hod11: .. , enl 
Th• one bia Union Monthly, 1o. de novieabr• de 1Q1Q. 

Ta.l»o I:I, Paco :Iiginac.10, .. El breve ,...t.ri.-:>n.io rojee co....Uatas y 
anarcosJ.ndicalist.as ~n l.a CGT 1Q21•· em Historias No. 7, 
Mkico, 1 ge¿. 

Tho-s, C.vitl Y., One hundred y••r• of th• Monroo Doctrine, 
11523-1923, M..c -.illan, New '!orle, 1N3. 

Thorat.eJ.n,. Vabl•n. .. The sociali•t. economic• ot t.t. JCarl. Mmr>c and 
his tollower11: .. , en: Quart.ely Journal of the Econo•ics, Ed. Siglo 
xxi:, tQ07. 

Torres Par4s, .Javier, .. LJ. 110viaient.o obrero ... ~t.ado• Un.ido• y l.a 
lteveluc:J.da -xJ.c.anaJ los Trabaja~or .. :tnllluat.rialo• 111•.l Mtmd.o C:IW1D 
y el Par-t.tdo Liberal. Mexicano CPUO .. , en1 Latinoaa•rica, Anuario 
de Estudio• Latinoamaricanoa, UH~ Mt>cico, 1985. 

Torres Parff, Jarler, .. ¡:J. p.a.•ado, l.a bvolucidn y la crit.ica de l.a 
.od.ernidad en l.a concepcJ.dn anarquist.a C1Q11-1Q13). Proy.cci&n de 
J.a bvol.ución -xicana en los Es:t.ado11: Unidos•• en: Hacia el Nu•vo 
Mil •nio, Vol. J:J:, Ed. Vil.l.icafta-U.ulr M*xJ.co, 1QSC. 

Torr•s Par4s, Javier, La R•volución •in -tront•r••· el Partido 
Liberal Mmxicano en la• relacione• •ntr• el movimiento obr•ro de 
Mexico y el d• lo• E&tado• Unido•, 1900-1922 1 UNAN,. Ediciones y 
D1st.ribucior'll9t: Hisp¿nicas, México, 1QQ(). 

Tse Tung, Nao,. "A.cerca de la Pr.4ct.ica .. , em Cuatro Testa 
Filosóficas, Ed. de Cult.ura Popular, M*xico, 1Q73. 
Turner, John, M~xico earbaro, Edi~or•s Mekicanoso Unidos, tiWo>eico, 
1085. 

Valadés, José C. Historia &Qnernl de la Revolución m•xlcana, T. 4 
y 7, SEP-Ed. Guernik•, M~>eico, 1 QSS. 

Valadés, Jase c ... RevisionJ.smo sindical. .. , en: Nua&tra Palabra, 
Organo de la CGT No. 33, México, 1Q de jt.m.io de 1Q2¿. 

Kirk, Bet.t.y, "¿Exist.en sint.omas de bbrrasca en México? .. , The 
Washington Post, 29 de septiembre de 1939. 

209 



Zamora, Em.llio, El movimiento obrero mexicano en el Sur de Texas, 
1900-1920, SEP-Frontera, México, 1905. 

Zea, Leopoldo, El positivismo y la circunstancia 
F. C. E. -SEP, Me-xico, 1985. 

mexicana, 

2ermeño Padilla, Guillermo, EUA, s1ntesis de historia 11, 
CQuinta par·te, Imperi.alis:rro, Progresismo y Sociedad l1BQ6-1920D,. 
Ins:tilut.o Mora-Alianza Editorial, México, 1990. 

210 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Primera Parte. Antecedentes Generales de la Organización Obrera en México y los Estados Unidos
	Segunda Parte.  Institualización y Resistencia en Ambos Lados de la Frontera
	Tercera Parte. Cambios y Protagonistas al Noret y sur del Río Bravo
	Conclusiones
	Fuentes
	Bibliografía



