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sindical. También ocupan su lugar las expresiones ideológicas y polfticas que 
permiten explicar los contenidos de los consejos y congresos nacionales; 
igualmente, se considerán los cambios estratégicos platUeados en las orien-

po,m~r:as de los documentos programóticos de la central. 

prácTicaila 
durante cinco décadas, as! como por la adaptabilidad de las direcciones 
cetemistas a los cambios sociales y pollticos del pafs. 

La CTM en cuanto organización social, ha sido partlcipe del desarrollo 
económico, polltico y cultural de México. La .historia de las actividades 
ceiemistas 1ws proporcionan mayores referencias para comprender, en gran 

actual 

. . .· -~ -- -e - . ·:' . '. -, • t ·:, 

etlil que proporcionen eXjilicaCioizes"gfobafiio que_;cab~;d~l;-¡;;~<¡;;~blemas 
que la CTM Iza tenido que afrontar a lo largo de su historia. LQs estudios hasta 
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Presentación 

El objeto del presente libro es contribuir a esclarecer la historia de la 
Confederación de Trabajadores de México. En este contexto, se hace hincapié 
en analizar, por un lado, las relaciones que la central obrera ha desarrollado 
con el EstadO mexicano durante más de cincuenta a1ios; y por otro, estudiar 
los vfnculos de la CTM con· los principales acontecimientos de la sociedqd 
mexicana. 

En la vida interna de la CTM sobresalen las pugnas polfti(;as de las 
corrientes y grupos a su interior por ascender y mantenerse en el poder 
sindical. También ocupan· su lugar las expresiones ideológicas y polf(icas que 
permiten explicar los contenidos de los consejos .y cqngresos nacionales; 
igualmente, se coltSiderán los cambios estratégicos planteados en las orien
taciones polfticas de los documentos programáticos de la central. 

Las relaciones de ésta con el Estado han sido determinantes en la historia 
social y p~lttica de México. Prácticamente desde su nacimiento, la CTM ha 
estado viculada al Estado tanto en los periodos de expansión económica como 
en los momentos de contracción; la CTM ha mantenido tal relación a través 
de sus lfderes. Precisamente con base en el manejo de estas relaciones se 
puede explicar una buena parte de ·la fuerza polttica de la CTM. Un origen 
más de la fUerza cetemista, se explicarla por la polftica laboral practicada 
durante cinco décadas, asl como por la adaptabilidad de las ·direcciones 
cetemistas a los cambios sociales y polfticos del pals. 

La CTM en cuanto organización social, ha sido participe del desarrollo 
económico, polttico y cultural de México. La historia de ·las actividades 
cetemistas 1ws proporcionan mayores referencias para comprender, en. gran. 
medida, la historia misma del pals. En realidad, gran. parte del perfil actual 
de México resulta incomprensible si no se considera la participación de la 
CTM en la vida nacional durante las últimas cinco décadas. 

El interés fundamental del presente libro es contribuir al análisis de la-más 
destacada organización obrera en México. La laguna túi conocimie11to que 
pretendemos cubrir es evidellte; no obstante la importancia de la CTM, asl 
como el papel social y polltico que ha desempeñado, lw existen estudios sobre 
ella que proporcionen explicaciones globales o que aborden los problemas 
que la CTM ha tenido que afrontar a lo largo de su historia. LQs estudios hasta 
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ahora realizados sólo tratan en forma parcial la problemática y, e!l especia~ 
algunos periodos. El presente trabajo es un primer paso para abordar integra
mente lahistoria cetemista. 

La idea de elaborar este libro proviene del momento en que la CTM estaba 
a punto de cumplir su cincuentenario. En aquella coyuntura, nos reunimos. 
varios estudiosos del movimiento obrero y acordamos elaborar una historia 
básica sobr~ la central obrera, considerando su importancia en la vida social 
y polltica de México; después de varias propuestas y adecuaciones, finalmente 
quedó conformado el grupo de investigación con/os autores del presente texto. 

Para facilitar el estudio de cinco décadas de vida cetemista se consideraron 
diez periodos. Cabé aclarar que nos e pretendió que la periodización histórica 
de la confederación se igualaraforz'osamente con los reglmenes presiden
ciales; sin embargo, existe una gran coincidencia entre la vida de .la central 
y la polftica sexenal. A medida que se multipliquen y profundicen/os estudios 
sobre la CTM y el Estado mexicano seguramente se precisarán los periodos 
de su historia; incluso, será necesario emprender algunas investigaciones 
sobre problemas regionales o temática especlficas. · 

En la elaboración delpresente texto participaron historiadores, sociólogos 
y politólogos; todos con amplia experiencia en el análisis·de_la c;lase obrera y 
el movimiento sindical; empero, es posible distiliguir yarias concepciones 
acerca de cómo abordar la temática. de investigación y la historia misma,· por 
tanto, el texto no intenta impulsar una idea única y lineal de la historia; siendo 
rigurosos, puede afirmarse que se acerca más a una idea compleja y variada 
de la historia, de la clase, del sistema polltico y económico de MéXico. 

Para desarrollar la investigación, se contó con el apoyo de r}os instituciones 
fundamentales: la UNAM y la UAM, doiJ,de desempeñO.n sus actividades 
principales los autores ·del libro. Para resolver numerosos problemas de 
información se recurrió a la Hemeroteca Nacional, la cual otorgó amplias 
facilidades para revisar parte del material histórico que resguarda. 

Agradecemos la participación de las siguientes dependencias de la UNAM: 
Dirección General de Asuntos del Persona/Académico, Facultad de Ciencias 
Pollticas y Sociales, Facu~tad de Economfa e Instituto de Investigaciones 
Sociales. Su participación hizo posible fomentar la investigación y editar el 
resultado que se ofrece, a la consideración de los lectores universitarios, 
sindicales, polfticosy, en general, a todos los interesados en conocer y resolver 
los grandes problemas de nuestro pals. . 

Febrero de 1990. 
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Introducción· 

El objeto de estudjo del presente libro es la Confederación de Trabajadores de 
México (CI'M). Particularmente, $C abordan las ~uestiones interna.s y las 
relaciones. que mantiene con el Estado mexicano a lo largo de más de cinco 
décadas, de ahí que la línea de investigación del texto esté r~ferida principal
mente a considerar la problemática entre la CfM y ·el Estado. De manera más 
amplia, se puede indicar que se tratan las relaciones.entre la propia CfM 'y el 
sistema poiítico mexicano. 

Esta línea de investigación ·se ubica en el análisis de las orgaillzaciones 
~breras. La perspecti~a de análisis hace referencia a dos planos diferentes y 
complementarios de la organización: a) Los vínculos que los líderes establecen 
con los trabajadores, incluyéndose la existencia de corrientes sindicales y las 
pugnas entre ellas para arribar al poder sindical, y b) las relaciones con el 
&tado, abarcando las prácticas políticas en el seno del partido oficial en virtud 
del carácter corporativo del sistema político mexicano. 

La agrupación de los trabaj;;tdores en sindicatos y centrales obreras ha sido 
una preocupación central en la, historia mexicana d~e principios de siglo. 
Esta tendencia social coincidió en 1938 con la política de masas.impulsada por 
el gobierno del general Cárdenas; ambos procesos condujeron a crear un 
régimen de dominación política, de carácter corporativo, que vino a tomar 
cuerpo en la creación del Partido de la. Revolución Mexicana (PRM); desde 
entonces, el control político que se ejerce sobre los trabajadores ha sido posible 
porque sus organizaciones están incorporadas al partido oficial;. de esta manera 
se ha conformado uno de los sectores oficiales de. mayor peso, para lograr que 
los grupos dominantes impongan SUs objetivos económicos, sociaies y políticos 
d1_:1rante décadas. Bajo tales características existe el corporativiSmo en México. 

Los programas de gobierno elaborados en cada sexenio .por 1~ repre
sentantes del ejecutivo federal, han logrado establecerse sin mayor obstáculo 
gracias al respaldo de las organizaciones obreras oficiales; la legitimación que 
el ejercicio del poder ha requerido en los ámbitos federal, estatal y municipal 
se ha fundamentado también en la existencia de las masas obreras organizadas; 
además, dada la cercanía entre trabajadores y el Estado, éste ha podido 
justificar sus diversas políticas. · 
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En fin, la importancia de la CI'M queda de manifiesto en cuanto que es el 

sector de mayor fuerza e influencia en el partido oficial; en cuanto que la CIM 
ha tenido a su cargo la política de apoyar e instrumentar los programas de los 
distintos gobiernos. Por tanto ~1 estudio de la confedernción es relevante para 
entender no sólo los problemas del ámbito laboral o sindical, sino también las 
cuestiones que tienen repercusiones en la sociedad y la política de México. 

Si bien es importante destacar el papel que juegan las organizaciones en la 
política naCional, no se debe pasar por alto a los cuerpos directivos de las 
mismas, pues ellos se encargan de concertar acuerdos con las distintas instituciones 
estataleS, de expre8ar el apoyo que requieren los representantes gubernamen
tales, etc., todo ello es posible gracias a la fuexza política e ideológica que se 
ejerce sobre las masas obreras; así se explican los privilegios que los líderes 
disfrutan en la esfera ·del poder político, ocupando puestos de elección o 
formando parte de la administración pública. 

A nuestro juicio la mejor manera de abordar un proceso social es adoptando 
una perspectiva histórica; gracias a ella se entienden mejor los eventos 
ocurridos en la vida de una organización social com<;> la CfM, tal es el caso de . 
las pugnas internas de los grupos y corrientes políticas para ser predominantes. 
Además, con el manejo del enfoque histórico-social es fac~ible descubrir cómo 
se originaron las relaciones de la CfM con el poder político, así como los 
cambios operados en tales relaciones. Desde luego, los estudios de tipo 
histórico permiten aportar elementos para comprender la situación actual del 
país, donde ciertamente, al inicio de los años noventa existe un amplio debate 
para caracteriZar la coyuntura histórica. 

Ante una situación de cambio que todavía es difícil de conceptualizar de 
manern rigurosa, el estudio histórico de las organizaciones sociales y sus 
relaCiones con elsistema político, contribuirá a comprender con mayor profun
didad la situación presente; también puede ofrecer propuestas concretas acerca 
del futuro desarrollo de México; por estas razones, reivindicamos el estudio 
histórico de las organizaciones sociales. 

La historia de la CfM nos proporciona una periodización para comprender 
el desarrollo del movimiento obrero y sus relaciones con el Estado. Veamos 
sus rasgos priu,eipales: 

12 

á) De 1936 a 1952 es el periodo del nacimiento y consolidación de la CIM. En 
su seno existieron pugnas por establecer la begemonfa de una corriente política; 
este proceso. culminó con la expu1sión de dos corrientes de la dirección nacional 
cetemista: la a.munista y la lombardista. La corriente encabezada por Fidel 
Velázquez y los "cinco lobitos" se entronizó en la dirección cetemista. Durante 
este periodo, la CIM colaboró para afianzar las políticas emprendidas por el 
Estado mexicano: priJ:Qero con el general Lázaro Cárdenas, después con Ávila 
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Camacho y finalmente con Miguel Alemán. El objetivo principal de dicha 
colaboración consistió en impulsar el proyecto industrializador como parte sus
tanciai del modelo económico desd~ fmes de la década de los treinta. En 1952 
concluyó una clara etapa del desarrollo industrial y de la sustitución de impor
taciones, pero también concluyó una fase h~tórica del poder: cetemista, con el 
ascenso definitivo de una sola corriente a la dirección nacional Támbién se 
consolidó el PRI con el cambio de su programa y estatutos; nació y se fortaleció 
el corporativismo obrero. 
b) .De 1953 a 1970 la CIM se mantuvo como la principal organización del 
movimiento obrero. La institucionalidad de la CIM se desarrolló a su máximo; 
es un periodo-de unidad interna; se ejerció la política del desarrollo. estabilizador; 
el crecimiento industrial del pafs adquirió un nuevo impulso así como una 
sustancial participación. del capital trarisnacional en diversas raq¡as del país. La 
CI'M funcionó con un gran consenso en su interior y en sus relaciones con el 
Estado. La colaboración de la CIM con el Estado y el siStema político resultó 
estratégica para impulsar otra faSe dei crecimiento económico apoyada en la 
sustitución de importanciones y en la participación creciente del capital extran
jero. El COrpQrativismo sindical sirvió como palanca del desarrollo nacional y de 
la estabilidad política. · 
e) De 1970 a 1982 el modelo económico del país empezó a manifestar problemas 
para continuar su existencia. Se agotó la política del desarrollo estabilizador; se 
llegó al final de una época donde se gozaba de amplia estabilidad social. y 
económica; en este periodo la CIM también empezó.a.tener problemas para 
mentener el consenso interno y externo, surgiendo las primeras fricciones estruc
turales de la confederación con la política económica del régimen; el Estado 
mexicano enfrentó mayores problemas para continuar la tradicional política de 
distnbución del ingreso, particularmente con el sector obrero. El liderazgo de la. 
CfM, por primera vez, fue puesto en duda por ~ figurS presid~n~al; se dieJ¡Cn 
algunos conflictos y fricciones entre los dirigentes cetemisl$ y. el Estado; · 
asimisiÍlo, la dirección cetemista fue cuestionada por el movimiento obrero 
insurgente; la creciente presión social y política ocasionó que el Estado 
promoviera una reforma política que se inició, en los hechos, desde l9'70 con la 
llamada "apertura democrática", pero que adquirió su ·presentaciói:Hormal basta 
1977; la economía mexicana entró en colapso en 1981-1982; el corpodttivismo 
sindical fue criticado por el movimiento obrero insurgente y los representantés 
del Estado. 
d) De 1983 a 1990, la CIM es duramente cuestionada: en su política, en su 
estructura, en su liderazgo, en s~ m~todQS corporativos. La crítica a la CfM se 
hace qesde sus propias filas, desde el poder, desde los patrones, <lesde las otras 
centrales sindicales. En los hechos, la confederación es seftalada oomo jn<:apaz 
de enfrentar la. crisis, la llamada modernización. y la política laboral del Estado. 
Aunque la ClM e$ aliada y oolaboradora del Estado, los grupos dQmiQ811tes han 
determinado arrinconarla. La nueva actuación de los representantes del Estado 
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responde a la idea de modenmar Ia; estructul'$ ecooómka, políticm~ y sindi
cales; e imponer un nuevo modelo de desarrollo: 
El Estado y los patrones impu1sao la modernización, que implica procesos romo 
el cambio tecnológiro, 1a liberación ~e la; frQnlCl'$ comerciales, 1a mayor 
inversión extranjera, la exportación de productos manufacturados. En consonan
cia ron estOs procesos los representantes patronales y estatales pretenden un 
nuevo modelo de relaciones laborales, donde una política tradicional romo la 
cetemista ya no tiene cabida; así el cor¡)orativismo ha sido aJCStionado ron toda 
dureza. 

La perspectiva que hoy se plantea, ·consiste en que el corporativismo 
tradicional será desarticulado en algunas de sus expresiones .sindicales y 
políticas. También es posible -indicar que el viejo_ corporativismo será sus
tituido por un nuevo coq)orativismo, que de alguna manera modificará las 
tradicionales relaciones existentes entre los sindicatos y el Estado. Desde 
luego, también es de prever una modificación sustancial de la actual estructura 
sindical; dond~ la crM ya no será la principal ni la única organización con la 
suficiente representatividad para negociar con el Estado y los patrones el 
conjunto de todas las situaciones que viven los trabajadores mexicanos a lo 
largo y ancho del país. Al construirse un nuevo corporativismo, particular~ 
mente en el área sindical, se modificará la estructura del sector obrero en el 
partido oficial; se transformarán-también las relaciones de la crM con el partido 
y el Estado. 

En el probable curso de los acontecimientos, hay que considerar la 
participación creciente de las bases sindicales. En los años ochenta han dado 
muestras, al iriterior y al exterior de las estructuras oficiales, de un amplio 
desarrollo de su conciencia social y política, manifestada en diversas áreas: en 
las luchas para recuperar salarios y prestaciones; en la defensa de los derechos 
constitucionales y los contratos colectivos; en la protec;ción ante el desempleo 
creciente, motivado por la política modernizadora; desde luego, las bases 
sindicales, han ampliado su puticipación política en los ochenta durante los 
procesos elecrorales de orden local y nacional; los trabajadores han rebasado 
los diversos meéanismos de dominación política y han votado a favor de los 
partidos de oposición; han votado de manera muy clara, en contra del PRI y 
del gobierno. La creciente actividad social y política de los trabajadores 
mexicanos puede módificar de manera sustancial los ·"planes y programas" 
que los gobernantes hubieran elaborado para renovar-al corporativismo sindi-
cal y político. · 

En un periodo· de restructuración económica, polltica y social, pueden 
presentatse varias perspectivas para el presente histórico. Puede suceder que 
la estlilctilta de dominación política se mantenga como la conocemos con 
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algunas reformas mínimas; también es posible que el sistema de dominación 
sea incapaz de contener los cambios sociales y. políticos que 1~ población 
trabajadora -la mayoría del país- está reclamando, con lo cual se iniciaría 
otra fase de la historia política del país. En ambas perspectivas, es evidente 
que la CIM está llamada a desempeñar un papel sustancial, tan~o a nivel de 
sus dirigencias como a nivel de sus bases sociales; no hay d~da de que la CIM 
al igual que el país, se encuentra en un momento de quiebre histórico; los 
acontecimientos de los años noven1a detenninarán en qué condiciones entraremos 
al siglo próximo. 

Febrero de 1990. 
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M arta Eugenia de Lara Rangel* 

Tal punto se analiza con base en la idea de que el movimiento obrero, en esta 
particular etapa de su historia, estableció una estrecha alianza con el Estado, 
basada en la coincidencia de intereses entre la mayoría de éste, considerado el 
sector más avanzado de la época, y el gobierno cardenista. Esta misma idea 
explica la relación del citado movimiento con los partidos políticos, los grupos 
empresariales, los caciques locales o los gobernadores. Una última consideración 
se relaciona con el interés particular del historiador por recuperar un estilo de 
narración con el cual la histori:;¡ de los movimientos sociales muestre su 
verdadera dimensión, como auténtica recreación y reconstrucción.de las luchas 
LIVI.JUl,, .. "',,· en este caso, de las luchas obreras. 

-~7·-_.;:.- ------~:-~.:::,-=~~-e."-

~~""':-----=: .. :::: ~-~~~:_~~" 
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Capítulo 1 
Dé ·la dispersión· a :la unificación del 
movimiento obrero. La fundación de)a 
CTM. 1933-1936 

M aria Eugenia de Lara Rangel* 

Presentación 

Este capítulo se concentra en la narr~dÓn de. los hechos histór1icos más. 
importantes relacionad~s con la fundación de la Confedera.~ipn de 
Trabajadores de. México. En él se· exponen los diversos factores social~ y 
políticos que acontecieron en el movimiento obrero de 1933 a 1936 .. 

Sin dejar de lado hi descripciÓn de los sujetos de la historia-· las masas 
obreras y sus dirigentes-, se ha buscado explorar sus pec:uliares fórmas de 
relación, así como los problemas surgidos entre esta central obrera y el Es~ado. 
Tal punto se analiza con base en la idea de que el movimiento obrero, en esta 
particular etapa de su historia, estableéió una estrecha alianza con el EStado, 
basada en la coincidencia de intereses entre la mayóría de éste, considerado el 
sector más avanzado de la época, y el gobierno cardenista. Esta misma :jdea 
explica la relación del citado movimiento con los partidos políticos, lo~ grupos 
empresariales, los .caciques locales o los gobernadores. U na última consideración 
se relaciona con el interés partkular del historiador por recu¡}erar un _estilo de 
narraci9,n .con el cual la historia de los movimientos, sociales muestre su 
verdadera dimensión, co~o auténtica recreación y reconstrucción.de las 1 uchas 
populares; en es,te casal de las. luchas obreras. 

Durante el sexerrlo del presid~nte Cárdena~ se desarrolló un conjunto de 
cambios instHucionales que vinieron a constituir la base del moderno sistema 
políti<;o mexicano. Asimi~fllO, se redefinieron los ideales· del movimiento· 
revolucionario de 1910. El j~ven Estad.o mexicano se .encontraba en proceso 

• Profesora de la Facultad de Filosofra y Letras, UNAM. 
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de transformación y reforma. En ese momento, el apoyo popular para el 
gobierno se constituyó en un factor determinante; así, de 1934a 1940 la historia 
contempo'ránea de México vivió uno de sus momentos máS intensos desde el 
movimien~o a.rmado de 1910. En este sentido durante los años treinta las masas 
acudieron nuevamente a la arena política y por medio de su combatividad y 
disposición demostraron que existía la posibilidad de realizar cambios en el 
país. Durante ese proceso los obreros mexicanos dieron un paso importante 
para su desarrollo como clase social; es decir, mientras el régimen de Cárd~mas 
pugnaba por dar continuidad al desarrollo capitalista del país al imprimir un 
sello particular a su proyecto social, la clase obrera ·mexicana encontró un camino 
para lograr sus reivindicaciones políticas y económicas, pues existía una 
coincidencia de intereses con otras fuerzas sociales o políticas y. por lo tanto 
se posibilitó la alianza con el Estado. 

Para los trabajadores se abrió una etapa de realizaciones que si bien se dieron 
en el marcp favorable del cardenismo; sería erróneo suponer que se deben 
exclusivamente a las acciones de éste. La capacidad de organización y 
movilización que la clase obrera logró presentar ante diversas circunstancias 
políticas, le permitió convertirse en una formidable fuerza de apoyo, y avazar 
considerablemente. en la cohesión y educaci~n de sus bases·. Esta dinámica del 
movimiento obrero fue posible en virtud de que logró su unificación bajo un 
solo frente, necesidad ineludible en esa etapa de su desarrollo. Este frente 
obrero unido ~e concretó con el nacimiento de una nueva central obrera. De 
ahí la importancia de la fundación de la Confederación de Trabajadores de 
México (CfM). 

·Para revivir el proceso del nacimiento de esta central, hemos juzgado 
necesario reconstruir la historia obrera. a partir de 1933. 

l. Antecedentes 

¿Quiénes eran los trabajadores y sus dirigentes? ¿Cuáles sus experiencias 
previas? ¿Cómo surgió la necesidad de unirse bajo una sola central en 1936? 
Para responder estas preguntas conviene recordar el pasado inmediato del 
movimiento obrero. A partir de 1928, la CROM había et· · pezado a pe~er 
fuerza dentro de este movimiento; la criSis política con mot vo de la muer~ de 
Obregón había ocasionado el desprestigio de los líderes mmistas y de sus 
prácticas políticas y sindicales. Muchas organizaciones obreras adheridas a la 
CROM empezaron a separarse; todas eUas justificaban su divorcio 
básicamente en alg'Una de las siguientes razones: a) la conducta de los líderes 
que habían olvidado sus doctrinas y se habían dedicado a la acción política 
electoral pata adquirir puestos públicos y enriquecerse; b) La ineficacia de la 
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acción múltiple de la CROM, que consistía en considerar indispensable que 
la clase trabajadora interviniera en la política del país con el objeto de llegar 
más fácilmente a la transformación del régimen social imperante, subrayando 
que no se debería permitir que los grupos no vinculados: a la clase obrera se 
apropiaran del poder, de ahí la j~tificación de la existencia del Partido 
Láborista Mexicano como el apéndice político de la CROM; e) la inmoralidad 
de los líderes manifestada· en sus errores y métodos políticos (efecto de la 
tradición anarco-sindicalista ); d) La ausencia de un programa obrero concreto 
que abarcara las aspiraciones de los trabajadores en un p1omento crítico para 
elpaís. . 

Alacrisispolíticade1928sesumólacrisiseconómicade1929queamenazó 
las bases del sistema capitalista en su conjunto. La situación se complicaba. 
Las consecuencias para los trabajadores se manifestaron, esencialmente, en 
una baja de sus condiciones de vida~ Los primeros y más grave8 efectos se 
hicieron sentir a través del desempleo; los reajustes d.e millares de trabajadores 
para aminorar las dificultades en todos los sectores económicos de México: 
minería, agricultura, industria y comercio. Con la elevación del costo de la vida 
se incrementó la superexplotación del trabajo, beneficiándose la acumulación 
de capital. Otro de los efectos de la crisis, que agravó la situación de los 9breros, 
fue la repatriación de mexicanos que regresaban de Estados Unidos~ ante el 
cierre del mercado estadunidense. En 1930 se reintegraron al país 69 570, 124 
990 en 1931 y 80 648 en 1932. .. · 

Por otra parte, la situación en el campo era cada vez más difícil. La·apropiación · 
de grandes extensiones de· tierra por parte de una minoría; la pérdida de las 
cosechas a causa de fenómenos naturales; la débil reanudación de la Reforma 
Agraria durante el gobierno de Abelardo Rodriguez -que, para fines de los 
años veinte se había dado por concluida-, fueron algunas de las causas que 
provocaron la emigración de los campesinos a las grandes ciudades, en busca 
de medios de subsistencia que les permitieran elevar sus condiciones de vida. 
Estas inasas de repatriados y de campesinos ib~m posteriorm~nte a constituir 
la base numérica de las movilizaciones características del periodo cardenista; 
Los grupos de emigrantes se convertían, al llegar a las ciudades, en obreros 
que iban a conformar una masa maleable, sin experiencia en la lucha sindical, 
carentes de la ideología política propia de la clase obrera, y preocupados sobre 
todo por mejorar sus condiciones de vida ·en relación con las que tenían en el 
campo. De ahí que se formaran grupos obreros perceptivos.á los llamados de 
los diversos líderes de las organizaciones obreras, quienes hábilmente ponían · 
especial énfasis en la necesidad de. mejorar las condiciones de vida. de los· 
trabajadores, por medio de la lucha sindical. · 
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Las organizaciones obreras que trataban de ampliar sus bases eran producto 
de la dispersión de la CROM. Los grupos obreros se habían adherido a las 
organizaciones ya existentes o habían formado nuevas asociaciones. Entre las 
fracciones que se habían separado de la CROM ex~stía el deseo de conformar 
el mayor núcleo posible de agrupacionés, pues representaban una fue~ 
política para negociar el apoyo oficial. Bajo esta idea empezó a funcionar la 
Cámara Nacional del Trabajo al mando d_e Alfredo Pérez Medina, fundada el 
16 de mayo de 1932 e integrada por la Confederación General de Trabajadores, 
la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal-:-<~ue había sido la 
organización principal de la CROM en esta ciudad-, la Confederación de 
Transportes y Comunicaciones, la Confederación Nacional de Electricistas y 
Similares, la Federación General Obrera del Ramo Textil (dependiente de la 
CG1), la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal dirigida por 
el grupo de Fidel Velázquez, la Alianza de Obreros y Empleados de la 
Compañía de Travías de México, S.A., la: Federación Obrera Local del Distrito 
Federal (miembro de la CG1), y La Federación Unida de Trabajadores de 

1 . 
Volante. ·· . · 

Sin embargo, todas esas agrupaciones abandonaron en pocos meses la 
cámara p(>r considerarla un instrumento incondicional del gobiemo.2 In
diJdáblemente, el régimen de Abelardo Rodríguez veía· con simpatía la 
formación y desarrollo de la cámara -como la sucesora de la casi extinguida 
CROM- y buscaba en los trabajadores un elemento de apoyo a las reformas 
legislativas para impulsar la industrialización del país y establecer un salario 
mínimo, como condición para crear masas de consumidores.3 

Sin embargo, las organizaciones que integraban la cámara buscaban man
tener su base de apoyo sindical antes de actuar conjuntamente. Por carecer de 

1 Araiza; Luis, Historia del movimie11to obrero mexicano, tomo IV, México, Editorial Cuaubtémoc, 1964, 
p.l86. 
2 Ibid, p. 196.' 
3 Abelardo Rodríguez. StJlario mÚiinw de t:uatro pesos, México [ s.e.J, 1932, pp. 16-18, "Necesitamos crear 
consumo para -la producción industrial del pafs; pero. esa situación sólo podrá alcanzarse cuando los 
habi~ntc;s de México estén en aptitud de ser los principales consumidores y para llegar a esa altura es 
indlspensable que los salarlos se hayan elevado", explicaba Rodríguez. El pago del salario mfnimo entró 
en vigor en toda'la Re)?~Jblica ello. de enero de 1934. Para que se observara su realización, el presidente 
Rod!'{guez lllandó un acuerdo a la Secretaría del Trabajo con el fin de que se nombrara 10 000 inspectores 
holiótarlós. Estas fueron süs pa13bras: "El ejecutivo a mi cargo ha puesto constante y decidido empeño en 
lograr la elevaclón .. del nivel de vida de los trabajadores del campo y 13 ciudad procurando que desaparezca 
la tradicional postración eeonómlca de nuestras grandes masas humanas y buscando simull.fneamente el 
consumo interno, el mejoramiento de los sistemas de cultivo de la tiertá y el adelanto técnico de la Industria 
hasta producir un estado de verdadero equilibrio social, la satisfacción de las necesidades humanas de los 
trabajadores merced al progreso industrial y agrícola y 13 prosperidad de los empresarios debido al fuerte 
consumo de las clases laborantes". El Universal, sábado 3 de febrero de 1934. · 
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un programa coherente y adecuado al momento histórico por el que atravesaba 
la clase o brea -después de la crisis económica de 1929-, la cámara, era 
incapaz de buscar una alianza o bien de oponerse al gobierno de Rodríguez, 
que se mostraba renuente a conceder derechos labOrales por medio de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje. El presidente Rodríguez prefería declarar 
ilegales a las huelgas que, según su c~terio, entorpecían el desarrollo económico 
del país. 

Las agrupaciones que habían integrado la cámara se separaron de ella y 
siguieron viviendo autónomamente. Con ello se desintegraron los deseos de 
líderes como Alfredo Pérez Medina de concentrar en su~ manos a las or
ganizaciones obreras salidas de la CROM para de ahí obtener el respaldo 
oficial. Por estos hechos afirmaría Lombardo Toledano en el primer informe 
de la CGOCM: "Hasta principios de 1933, prevalecía la más completa división 
en el movimiento obrero y campesino del país".4 Para los trabajadores, la 
división del movimiento obrero implicaba constantes luchas in.tergremiales 
que se relacionaban con diversas consideracion.es tácticas e ideológicas. 
Aparentemente éstas se presentaban como tensiones entre los líderes. Sin 
embargo, para el movimiento obrero la división en sus filas también significaba 
relegar la lucha contra los patrones, en un momento en que el mejoramiento 
de la clase obrera constituía una demanda apremiante. 

CGOCM. Algunos líderes, de viejo cuño cromista, empezaron a hacer labor 
para atraerse a diversas agrupaciones. Tal fue.el caso de Vicente Lombardo 
Toledano, quien comenzaba a ligarse con agrupaciones como la Confederación 
Sindicalista de Obreros y Campesinos, la Federación Obrera Potosina, el 
Sindicato de Cinematografistas, la Federación de Sindicatos y Uniones 
Obreras de Tijuana, la Federación de Trabajadores de Mar y Tierra del Puerto 
de Veracruz, el Sindicato de Obreros y Artesanos Progresistas de Santa Rosa, 
Veracruz, la FederaciónNacional de Trabajadores de laS Industrias Azucareras 
del Alcohol y Similares, y otras de menor importancia. 

En 1932, Lombardo alcanzó el suficiente apayo para dlsp.utar a Morones el 
control de la CROM. A fines de julio de 1932, pronunció el famoso discurso 
"El camino está a la izquierda", en el cual llamaba a la renovación e 
intensificación de la lucha de ~tases; enseguida, Morones lo atacÓ. por extender 
doctrinas exóticas entre las ma8as. A fines de 1932 Lombardo abándonóla 
CROM de Moran~, llevándose un buennúme~odesindieatosque convocaron 
a una convención, donde se acordó expulsar a Morones. y reivindiéar el 

4 CGOCM.lnforme del Consejo Naciot~al, 1933-1934, México, Impteilta·Atti6il y Progreso, 193S, p. 3. 
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programa de la CROM. Este grupo se llamó la "CROM Depurada" y eligió 
como secretario general al propio Lombardo Toledano.5 En este sentido el 
cronista obrero Rosendo Salazar afirmó: "La CROM antigua soportó el golpe 
más duro de su vida".6 Sin embargo, la CROM continuó prevaleciendo en 
algunos sindicatos obreros y campesinos;-tenía fuerza, particularmente, en la 
zona de Atlixco. 

El 28 de junio de 1933, se firmó liD pacto obrero nacional. Las siguientes 
agrupaciones-decidieron suscribirlo: la Confederación Sindical de Obreros y 
Campesinos del Estado de Puebla, la Federación Sindical del Estado de 
Querétaro, la Federación Local de Trabajadores del Distrito Federal, la 
Federación Campesina del Distrito Federal, la Liga Nacional Campesina 
Úrsulo Galván, la CROM Depurada, la Federación Sindical de T~abajadores 
del Distrito Federal, la Confederación General de Trabajadores y la 
Confederación Nacional de Electricistas y Similares? Todas ellas integraron 
el Comité Organizador del Congreso Obrero y Campesino que se comprometió 
a convocar ·a una.reunión de unidad proletaria. En agosto de 1933, las 
organizaciones que habían suscrito el pacto, lanzaron-un manifiesto con el fin 
de clarificar sus propósitos, donde afirrtlaban que el empobrecimiento de las 
.masas impedía la lucha contra el régimen capitalista, lo. cual daba como 
resultado "elliderismo profesional, la burocracia obrera y campesina y el 
indiferentismo".8 Además, se manifestaban en contra de la desviación del 
movimiento obrero hacia la política gubernamental. Se pronunciaron por la 
necesidad de evitar la lucha intergremial y plantearon que frente a los 
problemas provocados por el capitalismo, la clase obrera debería emanciparse 
por medio de la unidad, ya que aislados eran objeto de intereses locales y 
personalistas: "Hacer que las colectividades valgan por su calidad ideológica 

5 En el n4mero extraordinario de Futuro, mayo de 1934, pp. 54-79 aparecen cuatro documentos fundamen
tales para estudiar la separación de Vicente Lombardo Toledano de la CROM. :éstos son: el discurso "El 
camino está a la izquierda", la renuncia de V. Lombardo T., su discurso en la convenCión del teatro Díaz 
de León y el programa mfnimo de acción de la CROM. 
6 Roseado Salazar.H;;toria de las luchas P,oletorios 1930-1936, Méxieo, Talleres Gráficos de la Nación, 
19S6,p.82. . 
7 Aralza, op. cit., p. 19'0. Firmaron a nombre de la Confederación Sindical de Obreros y Campesinos del 
Estado .de Puebla: Benjamín 1{. Caballero. Sabino lL Cuéllar y Francisco MArquez; por la Federación 
Sindical del Estado de Querétaro: Alberto Mora; por la Federación Local de Trabajadores: Enrique Rangel, 
Efrén Castrejón y l.eándro Hernindez; por la Federación Campesina del D.F.: Federico Ordóñez, David 
Gutiérrez Peña y Beíljamfn Álvarez; por la Uga Nacional Campesina Úrsulo Galvin: Antonio Echegaray, 
J. Jes4sSansón Flores y J. Ramón Cornejo; por la Fc:deración Sindical del D.F.: Fidel Velázquez, Fernando 
Amilpa Y Jes4s Yurén; por la Confederación Geñeral de Trabajado·res: Eduardo Arellano y Ciro Mendoza; 
por la Confederación Nacional de Electricistas y Similares: Felipe Bustos, Roberto Cornejo Cruz y Salvador 
Celis Gutiérrez. 
8 CGOCM., op. cit., p. 197. "Se desprende de lo anterior que los Irderes de la Casa del Pueblo tenían el 
propósito, como ha ocurrido, de seguir siendo los directores permanentes de ese organismo". ' 
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y su conjunto numérico y no por los hombres que las dirigen.~.'·';9 puntualizaron 
la necesidad de crear actitudes revolucionarias entre obreros y campesinos; la 
necesidad de hacer a la agrupación social fuerte y determinante en los problemas 
nacionales; también se manifestaron por prohibir la política militante de los 
partidos en las agrupaciones sociales. Finalmente se proponían "luchar tenaz
meñte para lograr reivindicaciones econQmicas y morales inmediatas para el 
proletariado, que respondan al momento histórico en que vivimos ... "10 Con estos 
pianteamientos, se desarrolló e' Congreso, Obrero y Cam¡)esino, que a su vez 
dio origen a la CGOCM . 

. Del26 al31 de octubre se celebró el congreso constituyente donde nació la 
Confederación Generál de Obreros y Campesinos de México; lo cual significó 
un gran pasO hacia la unidad obrera.11 La CGOCM se constituyó en un 
momento crucial para el movimiento obrero, .en ~ medida que fue la central 
sindical que "sirvió de núclCQ para la unificación de todas las organizaciones 
de trabajadores que (:Onstituyeron más tarde la CIM".12 .. 

Los .propósitos de la CGOCM eran la. unificación de los trabajadores y la 
promoción del desarrollo· de la conciencia de clase. Antonio.Bemal, dirigente 
de la época, puntualizaba los propósitos: '.'Fo~lecer esa m~ma unidad 
material mediante :la homogeneidad: ideológica y sentimental, fuerza directriz 
de la táctica de lucha; es decir, mediante la formación del alma colectiva del 
proletariado".13 · · 

En su declaración de principios y en sus estatutos; la CGOCM se pronun
ciaba por suprimir el capitalismo. Señalaba: "Hay un propósito en el q~e todas 
organizaciones de trabaj ado~es . están de acue~dm el de. luchar. )lQf la 
desaparición del régimen_ capitalista".14 Con base en este principio se plan
tearon las reivindicaciones del movimiento obrero mexicaQo. Asimismo se 
propusieron dos tácticas: la primera consistía en utilizar "el sindicalismo 

9Ibid.; p.l90. 
10 lbid., y El Unlversa~ lunes 30 de ocmbre de 1933, véase iiítormaci6n detallada sobre las actividades del 
Congreso de Obreros y Campesinos. · · . 
11 Arturo Aaguiano, et aL CdrdeiUIS y la izqtlierda mexicíilill, MéxiCO; Juan PabiOs.Bditór,S.A.,_197S. p. 
107 (Eiltrevista a Miguel Ánge~Velasco), y en CGOCM, Estqtulos de laCo,.federoción Gener~•(Jbret'(ls 
y Campesinos de México, México, Imprenta Ram(rez, 1935, p. 17. Señala que ·enue las tacUltacUa y 
obllgacionesdel consejo Dádonal y sus secretarios se encuen'tra: .. Propugnar porque tod&s las appición~ 
obreras Y campesinas desli¡pdas de la coofederaci6D formen pa,rte de ella, f!lelizando as(~ an-elode la 
unificación proletaria". . · . · · 
12 CTM.Anol~ 1936-19~1, México~ Talleres Tipopficos Modelo, S.A., 1941,, .. Expllcaci6n Previa" y en 
Robert Paul Millon. MeXICtm Marxut Vu-ente LombardO Toledano, Chapel Hill, De Unlverslty of North 
Carolina Press, 1966, p.117. . . 
13 Antonio Bemal, Jr. "De C6mo y Por Qué se form6la Confederación de Obreros y C.mpesl11.os ~ Méxi{:O 
y su Primer Congreso Otdinano", Futuro, México, tomo 11, nihns. S y 6, diciembre de 1934~ p. _4. 
14 "Declaración cie Principios de la cooet.i" .. en Futriro, u;a•yó de 1934, p. _79. . . 
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revolucioqario: ejercer la huelga, el boicot, el mitin, las manifestaciones, la 
pública declaración de las injusticias y una labor ideológica directa y de 
apoyo ... ";15 especialmente en la escuela, con el fin de desarrollar la conciencia 
de clase del proletariado y como baluarte en la lucha antimperialista y antibur
guesa. Ante la necesidad de una ideología própia de la clase obrera con 
perspectiva socialista, el problema de la educación de las masas y de la 
conciencia qe clase adqU;iría enormes proporciones en ese momento y sig
nificaba un acierto incomparable en el programa novedoso de la central 
sindical recién integrada. Además, el sindicalismo revolucionario implicaba 
"la acción directa de los trabajadores en las disputas económicas entre el capital 
y el trabajo y en· la oposición a toda colaboración ... "16 con el fin de no ser 
sometido o limitado pot los órganos estatales. Por lo tanto, se trataba de 
suprimir al intermediario en los,conflictos obrero-patronales como un intento 
de resolver las dificultades laborales sin la intervención gubernamental. Para 
la CGOCM lo anterior era.un medio de evaluar constantemente su·fuerza y 
ganarse nu'evos agremiados. En ese sentido la CGOCM afirmaba su inde
pendencia del Estado; se negaba a participar en la política electoral como una 
reacción a los manejos políticos que la CROM había realizado, y eStaba en 
constante oposición al PNR que controlaba las elecciones, en un intento de 
cuidar su imagen al evitar todo aquello que recordara a la CROM. 

La segunda táctica consistía en un amplio programa de reividicaciones 
económicas: aumento de salarios, reducción de la jornada de trabajó a cinco 
días a la semana, establecimiento de condiciones de trabajo uniformes en todo 
el. país; albergue, vestido y· alimentación por parte -del Estado . para los 
desempleados; protección contra el maquinismo; expropiación de la tierra sin • 
indemnización;' impulso a la repartición agraria; oposición a la guerra, al 
imperialismo y .. al servicio militar; segúó las palabras de Lombardo: "El 
programa que adoptó esta CGOCM fue el programa que habíamos hecho en 
la CROM cuando yo la dirigía ... y era un programa avanzado" .17 

ta CGOCM se integró por medio_ de ocho elementos organizativos: 1) El 
congreso nacional que comprendía a todas las organizaciones confederadas; 
2) El consejo nacional formado por cada una de las federaciones regionales; 
3) La federación naCional' de industria formada por todas las agrupaciones de 
una·misma rama industrial en el país; 4) Los consejos federales formados por 
las agrupacion.es dependientes de una misma ramtr industrial; 5) Las 

lS Bemal, loe. ciL, p. S. 
1~ "Declaración ... "/«. -,:;t., p. 79. · 
17 James W. Wllkle y Edna ~ónzón. Méxko visto ~~~ el siglo~ entrevisuu de historia oral, México, 
Instituto Mexicano de Investigaciones Econ61illcas, 1969, p. 3os. 
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federaciones regionales, o sea agrupaciones de los esta,dos; 6) Los consejos 
regionales que eran las agrupaciones confederadas en cada u.no de los estados; 
7) 4s federaciones locales, cinco o más agrupaciones en una localidad; 8) Los 
consejos locales formados por· un representa'nte .de cada una de las 
agrupaciones que integran la federación local.18 Por lo tanto, no se puede negar 
el hecho qe que la CGOCM jugaba en tOdo el país un papel ·organizativo muy 
importante. 

El consejo nacional de la CGOCM era el encargado de elegir a 7 secretarios: 
De Correspondencia y Acuerdos, de Trabajo y Conflictos, de Organización 
y ·Propaganda, de Agricultura y Problemas Campesinos, de Educación y 
Problemas _Culturales, de. Estadística y Tesorería y de Asuntos Técnicos e 
Industriales. Este consejo centralizaba en sus manos Jas decisiones y la 
responsabilidad de la Confederación. No existía. el cargo de secretario genera19 
precisamente con el objeto de evitar el papel centralizador de un sólo líder.1 

El31 de octubre de-1933, el día de la clausura del congreso constituyente de la 
CGOCM, que9arpncomo integrantes del comité central ejecutivo, los siguien
tes dirigentes: Salvador Ce lis GutiéiTez, Francisco Márqtiez, Wolstano Pineda, 
Fjdel Velázquez, José Jiménez Acevedo, RodolJo Piña Soria y Enrique Ran-

. 20 . . 
gel. . . . 

-Durante su primer año de trabajo la CGOCM intervino en varios conflictos. 
El arreglo de la huelga camionera de la ·línea México-Atzcapotzalco-Tlal
nepantla, uno d~ los primeros conflictosobrerosrestieltos.por la confederación, 
sentaba qp.a serie de precedentes ep relación con elderecho de huelga, 
y con la per.;onalidad jurídica de,los.sindicatos ante el contrato de trabajo y 
la. conquista de la cláusula de exclusión. 21 En éste, como en otros conflictos, la 
confederación tuyo éxito. 

18 . . .· . . . 
CGOCM.Estatutos, op. cit., pp.13-14. . , 

19ibid., p. 23. Las decisiones estaban bajo la responsabilidad del corlsejo na~ional en c;:onjunto. 
20 Araiza, op. cit., p. 190. Curiosamente Vicente Lombardo "toledano nunca formó parte de los Consejos 
Nacionales ~e la CGOCM. En este primer Consejo quedaron repre~eótadas las difen:ntes y m~s Importantes 
fue~a.s que mtegraban ,la Cog~ederación: Salvador Celis Gutiérre~; ,h~b(a_ si!Jo el·presidente del Consejo 
Constituyente de Obreros y Campesinos, era el repreSentante de un importante gremio: Jos electricistas. 
Fran~iseó Mirquez quie11 representaba a una agrupación pirar de la'cGOCM: la Confed~ración Sindical de 
Obreros y Campe~inos de Puebla que ten fa bajo su control a los sindicatos textiles. Wolstano Pineda, Hder 
de la CGT anarquJ_Sta, fu~dada el21 de febrero de 1921, central que hab(a tenido una actuación importante 
aunque ya sus meJores anos hab(an pasado, adn controlaba algunos sindicatos textiles e hilanderos.· Fidel 
Velázquez y su gru}lO que c¡oqtrQlab~n a la Federnoión Sindical del D.F. que tenra antecedentes como una 
organización .cromista sobresal.iente. Con,taba con sindicatos de· trabajadores de ;pequeñas y medianas 
iodustrias, abUJJdantes en losañ<?s treinta y. con los obreros del transporte urbaóo, especialmente con los 
clioferes taxis~s~ {;ontaba tambié11 ~n H4eres experimentados como eJ. propio Velázquez o Jesds Yiuén 
q11ien hab(~ si<:fo secretario ge11eral del Sh¡wcato de Umpia y Transportell, controlando a ,Jos trabaja-dores 
de diversas ramas de servicios pdbliéos, pavimentación, parques y jardines; limpia y lrlinspones del D.F~ 
21 Futuro, mayo de 1934, p. 104, Salazar, op. cit., p. 194 y CGOCM.Jnforme, op. cit.¡ p. 7. 
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En febrero de 1934 el Sindicato General de Obreros, Campesinos y Ar
tesanos del Ingenio de Potrero y Anexos, la Unión Sindical de Trabajadores 
de las Uneas de Caminos del Distrito Federal en su sector Juárez-Loreto 
circuito grande y chico y 1~ Unión de Trabajadores de la Fábrica de Cemento 
Landa de la Ciudad de Puebla, se declararon en huelga "a efecto de obtener 
conquistas morales y económicas".22 Los éxitos de la Confederación, no 
solamente significaban triunfos económicos, sino también sus miembros 
. aprendían que la combatividad de la orgaiiización y la presión por medio de la 
huelga constituían el medio más poderoso para expresar su fuerza sindical. Los 
éxitos laborales de la confederación se traducían ·en el hecho de sentar prece
dentes legales para posteriores conflictos. Lo anterior implicaba algo muy 
importante: la necesidad de lograr una membresía más extensa y variada en 
sus ramas de actividad. La idea básica presentada a los trabajadores consistía 
en que: para adquirir logros económicos y el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y de vida, era necesaria su afiliación a la CGOCM. 

Otros c01Íflictos resueltos por la confederación fueron el de los trabajadores 
electricistas, con la Electric. Bond and Share Co., asf como la Cía. Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz, S.A. Estas empresas se oponían al contrato colectivo 
de trabajo y en otras empresas donde ya existían contratos, se oponían a 
revisarlo. Por lo tanto, se llevaron a cabo movimientos de huelga para presionar 
a .las empresas y al Estado, con el fin de lograr el reconocimiento de los 
derechos obreros y el mejoramiento de este sector. Nuevamente, el consejo 
nacional de la CGOCM manifestó su apoyo, proponiendo el posible estallido 
de una huelga general. En estas condiciones el Estado intervino a favor de los 
trabajadores, "quienes obtuvieron conquistas importantes tanto desde el punto 
de vista económico, cuanto moral, la mayoría superiores a lo que la ley 
establece" •23 

Ante la amenaza de huelga general, existía el vivo deseo de terminar los 
conflictos a la brevedad posible. Por medio de las declaraciones de fun
cionarios como el jefe del Departamento del Trabajo, no se podía pensar que 
el Estado aprobaba los. movimientos de huelga, y muchos menos la huelga 
general por solidaiidad. Para el gobierno de Abelardo Rodríguez, las huelgas 
no podían resolV'etse con la sola consigna oficiat de lograr prerrogativas para 

22 CGOCM.Informe, loe. cit., p. 11. Para información sobsela huelga de la lfuea Jdrez-Loseto véase El 
Universal del jueves lo. de febsero de 1934, donde también hay información SObre el tema del ao albllllje 
~bligatorio; ver solidaridad de camioneros el 10 de febsero de 1934; "La legalidad de la huelga de 
camioneros", ell4 defebn~ro de 1934 y la solución de la huelga de camioneros", e{ 14 de febrero de 1934 

· Y la I!Olución de la huelga al siguiente dfa: "aslsderon los representantes de las organizaciones obseras en 
buelp; en compaiifa de su abogado patrono, Uc. Viceate Lombardo Toledaao ••• " 
2J CGOCM.Infomle, op. cit;, p. 17. 
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los trabajadores o presionando a la clase proletaria. Más bien el Gral. 
Rodríguez buscaba el apoyo obrero con el fin de establecer el equilibrio entre 
el capital y el trabajo. Sin embargo, las intenciones gubernamentaleS se venían 
abajo -al toparse con una central que en ese momento· era la más fuerte y la 
más adecuada para convertirse en un apoyo del gobierno-, pero que se negaba 
a acatar las instrucciones del propio gobierno. Con el objeto de frenar los 
conti~uos problemas que le ocasionaban los movimientos de huelga, el gobier
no empleaba ciertas formas de amenazas, por medio de declaraciones de 
funcionarios_ públicos; y se veía precisado a intervenir para solucionar los 
conflictos. Por su parte la CGOCM, al esgrimir el principio de no arbitraje, 

'negaba reconocimiento a las decisiones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
cuando la perjudicaban. En el caso del conflicto de la Alianza de Tranviarios, 
las protestas. y presiones de la confederación lograron que se mantuvieran· las 
condiciones de trabajo y que no hubiera reajuste, pero, lo más importante, fue 
que lograron.la destitución del presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. ... . 

El conflicto de la industria textil de Veracruz fue un caso. importante para 
la CGOCM. Orilló al Gral. Rodríguez.a efectuar una serie de declaraciones a la 
prensa, con recomendación a los huelguistas para que se abstuvieran de suspender 
el trabajo, también se atacó a los líderes en lo que se consideraba una 
irresponsabilidad.con el único fin de obtener provecho persenal. Sin embargo, 
a pesar de las palabras amenazadoras de Rodríguez, la confederación exigió 
cumplimiento y respeto al contrato colectivo, estalló la· huelga y se opuso a 
que fuera arbitrada. 

No sólo en base a los éxitos laborales hubiera podido la CGOCM agrupar 
a los sindicatos industriales y de empresa más importantes del país .. El hecho 
de que antes del congreso unitario de la CTM en 1936, ~la CGOCM contara, 
según Lombardo con 1217 agrupaciones,24 implicaba una activa labor en el 
campo de la organización y la propaganda. La celebración de actos púbÜcos 
fue el medio para que la confederación diera a conocer su programa y las 
reivindicaciones inmediatas que buscaba. A su vez, ot~. clase de actos 
públicos, los paros, fueron llevados a cabo como el anunciado· el2 de julio de 
1934 con duración de una hora, para exigir al Estado la resolución de :los 
problemas obreros. La respuesta del gobierno no se hizo espetar; Abelardo 
Rodríguez consideró ilegal al paro y mostró su extrañeza ante la suspensión 
de labores y acusó nuevamente a los líderés de irresponsabJes.25 La respuesta 

24 CTM, op. cii., p. 32. 
25 CGOCM.Ir•forme, p. 29, y en El U11iversal,.domingo lo. dé julio de 1934, prim·era p!ana y p. 11 con 
enorme encabezado. "El Jefe del Ejecutivo Juzga Ilegal el 'Paro' Anunciado". 
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del consejo nacional de la CGOCM fue determinante; el paro fue ralizado tal 
'd ~ . como se .anuncia o... · 

La política del gobierno de Abelardo Rodríguez consistió, por un lado, en 
contener las inquietudes del movimiento obrero en base a amenazas continuas. 
Por otro lado, el gobierno constituía üna piez-á más en el engranaje de la 
construcción del Estado Mexicano y pugnaba por impulsar la industrialización 
del país. En ·este sentido, del18 al23 de agosto de 1934, el régimen convocó a un 
congreso de derecho industrial con el objetivo de conocer "las necesidades 
vitales de los dos grandes sectores sociales".27 Aunque la CGOCM consi
deraba que el congreso era inútil y que únicamente servía como vehículo de 
propaganda para su programa, tuvo un papel destacado en relación con 
propuestas y definiciones avanzadas en favor de la clase obrera. De esta 
manera, la posición de la CGOCM contrastó con las actitudes de otras 
organizaciones sindicales. Permitió crear un antecedente y dar una muestra de 
los punto& en que coincidiría con el plan sexenal. La CGOCM ofrecía un 
programa que, en muchos aspectos, se manifestaba como el más adecuado a 
los fines del propio Plan. 

Por otra parte, la CGbCM y el movimiento obrero en general, expresaban 
uno de los obstáculos determinantes en pro de la unificación: los medios para 
luchar contra la clase capitalista diferían en·cada una de las agrupaciones y 
centrales sindicales; por lo tanto, la necesidad de unificar los saltaba a la vista. 
Este problema se había expresado por medio del individualismo de los líderes 
que "defendían" a sus agremiados de toda influencia ideológica externa a 
través del control absoluto de sus áreas materiales de acción. Esta situación 
favorecía una actitud incongruente por parte de los líderes obreros frente al 
Estado, el cual variaba su política de acuerdo a la labor o situación personal 
de cada líder. En estas condiciones, era indispensable la unidad de los modos de 
lucha obrera. En este sentido la CGOCM subrayó la necesidad de la unidad. 

CSUM. ·Otra de las agrupaciones obreras surgidas a fines de los años veinte 
fuela Central Sindical Unitariá de México. La CSUM era una central sindical 
que nació al desintegrarse la CROM; durante el segundo semestre de 1928, 
ante una repr~ión cada vez más generalizada contra el Partido Comunista, 
fueron tomando fuerza las tendencias al interior de éste para formar una nueva 

21>/bid, p. 31. Agrupa~i~nes como el Sindicato de Ferrocarrileros de la Rep4bllca dirigido por Alfredo 
Navanete se declararon en contra de la CGOCM. Véase El Universal, lunes 2 de julio de 1934, "Habla en 
Sindicato de Ferrocarrile!'Os de la Repllblica". 
27 /bid; p. 32. 
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central sindical.28 Estas tendencias se vinculaban a su vez con el propósito de 
lanzar una candidatura propia a la presidencia de la República. La CSUM 
creada .en enero de 1929, y la Liga Nacional Campesina integraron el Bloque 
Obrero y Campesino, brindaron su apoyo al Gral. Pedro Rodríguez Triana 
como oponente'a lá candidatura de Pascual Ort~ Rubio. 

A fines de mayo de 1930 cuando se efectuó la Primera Conferencia Nacional 
de la CSUM -central izquierdista-, se dio atención preferente a los 
problemas de organización. Con ello, se señalaba; "la CSUM se. ha puesto en 
el ca.mino que la llevará a convertirse en una verdadera organización de masas 
del proletariado".29 Sin embargo, estos firies estaban lejos de rq_alizarse; 
constantemente las fuerzas <;lel orden asaltaban las oficinas y locales de la 
Cámara del Trabajo Unitario del D.F. y de otras agrupaciones pertenecientes 
a la CSUM, en un intento por quebrantar sus esf~erzos organizativos;30 se 
perseguía a sus miembros, encarcelándolos o enviándolos a las Islas Marías, 
a la vez que se destruían sus medios de difusión; a pesar de su situación 
clandestina,. la CSUM eje.n:ió una campaña política c~mo respuesta a la crisis 
de 1929 y a sus efectos sobre la clase trabajador!!. 

En la Segunda Conferencia Nacional de la CSUM, celebrada a fines de 
noviembre de 1~.>32, se plante~ lu~har por f~rmar un frente ú~ico para coordinar 
la acción de las masas contra los paros y los reajustes; por establecer los 
contratos colectivos de trabajo; por la ayuda a los d~ocupados-:-exentándolos 
del pago de renta y luz eléctrica.- por la obtenci6n del seguro social; contra 
el rompimiento de huelgas y laudqs· que muti~aban ~~~ contratos colectivos; 
contra la "Ley .antiobrera ,del Trabajo; _cont~ la dicta<;lura y la represión 
bur~esas y por el regreso de_ los confinados en las Islas Mari~" .31 Para lograr 
sus objetivos propon(an.la. realización de manifestaciones y marchas de 
hambre. 

Del1o. al3 de abril de 1933, la CSUM se encargó de celebrar-la conferencia 
nacional del frente único. Estuvieron representadas 17 organizaciones no 
pertenecientes a la CSUM, con 5 460 miembros y 22 organizaciones de la 
confederación con 1870 miembros. Las delegaciones, a pesar de~[ mayorharia
m~nte unitarias, abarcaba~ once industrias diferentes que representaban "a 

28 "Ahora ni~s que nunca tas J:I~~sas desean ta ~tiidad. De todas tas organizaciones de trabajadores parte et 
anhelo de un1rse contra el enem1go comdn";E/·Machete, 'lñó IV, ndm. 134, octubre 6 de 1928. De12S a129 
de enero de 1929 se efectuó la asamblea nacional de unificación obrera y campesina. Asistieron los 
delegados de la Federación Obrera de Tamaulipas, de la Federación Obrera de JaJiseo, de la Uga Nacional 
Campesina, de la Liga Obrera y Campesina de Coahuila, de la ~mara del Trabajo de Nuevo León, de la 
Confederación de Sindicatos Obreros y Campesinos de Nayarlt, de la Confederación de Obreros y 
Campesinos de Occidente y de la Federación Obrera de Nuevo I..aredo. . 
29 El Machete, junio de 1930, ndm. 182, p. 4. 

30 El Machete, diciembre de 1930, mlm. 188, enero de 1931, nlim.189, y mayo de 1931, nlim. 198. 
31 El Machete, abril20 de 1933, ndm. 257, p. 3. 
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grandes masas de8contentas, deseosas de unificar su acción para la lucha". En 
la confederación se propuso organizar uri frente único de trabajadores sin 
distinción de organizaciones e ideologías.32 Se había invitado a participar a la 
CROM, CGT y CROM depurada, Cáma~ del TraJ>ajo y otras organizaciones. 
Con este criterio la CSUM no solamente se orientaba a una lucha por reivin
dicaciones inmediatas, en un momento difícil para las masas trabajadoras del 
país, sino además, contribuía enorm:eme~te a impulsar en las mismas el deseo 
de unificación de todas las organizaciones en un frente único.33 

En su asamblea nacional de mayo de 1933, la CSUM orientó sus discursos 
y tomó acuerdos para promover su propio desarrollo como organización 
sindical de masas; reiteró su decisión de ponerse al frente de las mismas en sus 
luchas por reivindicaciones inmediatas. 

Durante el segundo semestre de 1933, la CSUM decidió publicar su órgano 
informativo: Lucha proletaria. 34 Para enero de 1934 la CSUM hacía un 
importante Uamado a todos sus miembros, sobre la necesidad de consolidar y 
reforzar las ·filas de la central, con la finalidad de integrar a las masas en el 
movimiento, pues su ausencia provocaba una mayor ofensiva patronal. 

Ello. de mayo de 1934 la CSUM propuso una lucha enérgica ante "El 
empobrecimiento de las masas, la miseria que campea en tOdos los hogares de 
los trabajadores, el alza escandalosa de lo~ precios de las mercancías a 
consecuencia de los monopolios, la demagogia del salario mínimo y los 
reajustes -amparados por ella-."35 De este modo, la CSUM prqponía la 
movilización, la consolidación de las orga~ciones y la participación constante 
para atraer a las entidadés no unitarias en las que actuaran grupos de oposición 
sindical. Con ese criterio, los miembros de la CSUM participaban en las 
direcciones de numerosas huelgas, entre ellas, la de las haciendas de 
Lombardía y Nueva Italia que culminaron exitosamente; en estos casos fue 
determinante la colaboración de destacados dirigentes como Miguel Ángel 
Velasco. · 

Estos antecedentes no impidieron que durante la manifestación del lo. de 
mayo, los miembros de la CGOCM -la otra central recién creada-, des
filaran con una pancarta que decía: "¡No admitimos en nuestras filas a los 
llamados comunistas por traidores y farsantes!,,36 expresión de las diferentes 
posiCiones de los respectivos dirigentes: de acuerdo con Valentín campa, "en 

32 El Machete, abril 20 de 193;J, mim. 257, p. 3. 
'33 . 

El Machete, mayo lo. de 1933, nllm. 258, p. 1. 
34 

El Machete, agosto 20 de 1933, ndm. 268, p. 2 
35 El Machete, enero 10 de 1934, ndm. 281. 
36 Futuro. Tomo 111, abril-mayo de 1935, nllm. 4, "Manifiesto". 
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aqúella: época, algunos de nosotros, en representación de la CSUM, tuvimos 
discusiones con Lombardo, planteándole el frente único, pero por un lado él 
tenía- -una posición gobiemista y por otro nosotros temamos una posición 
sectaria. así es que hacíamos corto circuito y no había posibilidad de otra 
cosa".37 · 

Desde 1929 el Partido Comunista y la Central Sindical Unitaria de México, 
habían sido perseguidos y lanzados a la clandestinidad· por el gobierno de 
Emilio Portes Gil. Esta situación detenninó que la CSUM no se convirtiera en 
una organización importante -hasta 1934. salió de la ilegalidad-·~ La CSUM 
sólo alcanzó influencia en algunos sectores de trabajadores como lós maestros 
y ferrocamleros, los petroleros de Tampiéo y del Sur de Verácruz, los mineros 
de Jalisco, Michoacán y Zacatecas; los trabajadores al servicio del Estado, los 
tranviarios, los obreros de artes gráficas. Finalmente, la CSUM contaba con la 
"simpatía entre los cuadros dirigentes"· de los sindicatos nacionales de in-
dustria: ferrocarrileros, mineros y electricistas.38 · · 

Sindicatos llllCionales de industria. Hacia 1934, los dirigentes de la CSUM y 
los de la CGOCM. mantenían relaciones cordiales con los grandes sindicatos 
de industria del país: ferrocarrileros, mineros y electricistas. Estos tratos se 
debían a que los dirigentes de los sindicatos sustentaban una posición inde
pendiente en relación con el Estado, además de que trabajaban en repre
sentación-auténtica de sus gremios. Asimismo, ta:les contactos se basaban en 
la idea de obtener la afiliación -a las respectivas ce~tral~ de alguno de 
estos sindicatos, lo cual significaría contar con un apoy<' formidable que 
consolidaría su fuerza. 

·Aunque por el momento tal aspiración no era realidad, tanto la CGOCM 
como la ·central del Partido Comunista prevenían la posibilidad de una futura 
unificación con los grandes sindicatos de industria que no fonnaban un bl~quc 
compacto, pero que era suficientemente fuert~ para conformar un gran frente 
unitario debido a los miles de miembros que lo integraban. 

Uno de los sindicatos m·ejor organizados antes de la funda~ión de la CfM 
era el de ·los electricistas. Sumada a ·la actitud· personal de la directiva del 
Sindicato Mexicano de Electricistas es indispensable señala,r la tradición 
democrática que por años había prevalecido en la estructura y procedimientos . 
del sindicato. A la dirigencia del sindicato electricistaJe había preocupado 
desde ~mpo atrás el funcionamiento democrático del DJovimiento obrero; 
detalladamente se rendían cada año los informes en relación. con las 

37 Angulano, op. ~it., p. 133. (Entrevls'- a ValenUn Campa). 
38Ibid. 
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operacion~s de caja; el estado de cuentas;. el fun~ionamie~to de la Tesorería 
General; asimismo, los traJ;>ajadores electricistas eran informados amplia!llente 
sobre la forma en q~e su sindicato estaba organiz;ado y participaban en la 
elección de las division~ y subcomités en que estaba dividida su agrupación. 
A través de su órgano informativo, la revisiáLux, sé pretendía ilustrar y educar 
a los electricistas por medio de lecturas indispensables para integrar una 
adecuada formación ide()lógica de clase. Se incluía la información y análisis 
de la situación nacional y mundial. Por ·todo Jo anterior, el SME se había 
convertido. en un sindicato realmente fuerte. De este modo, era sumamente 
importante la participación de esta agrupación en la vida política del. país, 
referente a la lucha contra el fascismo, contra la reacción y en defensa del 
dei:echo de huelga. 

Dos años antes de· la fundación de la CfM -en 1934- los mineros 
formaronunsindicato nacional de industria. El camino para lograrlo fue largo 
y difícil, por lo HUe el esfuerzo era particularmente significativo para los 
trabajadores, pues la unificación reciente creaba una actitud favorable hacia la 
central sindical unitaria. 

Sin bien desde el siglo XIX existieron organismos de resistencia entre los 
trabajadores mineros, no fue sino hasta 1911 cuando se cteó la primera gran 
organización a nivel nacional que reunía numerosos sindicatos mineros. La 
Unión Minera Mexicana como tal pasó a formar parte de la CROM, 
constituyéndose en uno de los pilares de esta central sindical. Paralelamente, 
durante los años veinte se organizaron varios sindicatos de mineros con 
influencia comunista, que desempeñaron una labor integradora realmente 
importante entre los mineros de Jalisco, Nayarit, Sonora y Sinaloa. 

Por esta razón, hacia 1929los sindicatos de mineros representaban a uno de 
los grupos más numerosos y mejor organizados dentro de la clase obrera 
mexicana. Sin embargo, los efectos de la crisis económica de 1929 habría de 
golpearlos gravemente. Entre los años de 1929 y 1933 el empleo en la industria 

. . l , . d' . ó 45(JI. 39 mmerometa urg1ca ISmmuy en un ro. · 
Los efectos de la crisis en los mineros y el número de asuntos que perdían 

los trabajadores por falta de representación y recursos para la defenSa ante la 
presencia de agrüpaciones patronales mineras bien organizadas llevaron a un 
proceso de unificación sindical. Como primer paso se constituyó un sindicato 
en el estado de Hidalgo que a mediados de 1933 integró a la casi totalidad de 
los trabajadores mineros de la entidad. Esa agrupación estatal promovió la 
creación de un sindicato a nivel nacional. Finalmente del 24 de abril al lo.- de 

39 Luis E. Glménez-Cacho. "El proceso históriéo del Sindica ro de Trabajadores Mineros; Metalllrgicos y 
Similares de la Repllblica Mexicana". TesiS, FCPyS, diciembre de 1983, UNAM. 
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mayo de 1934 se realizó la Convención Nacional Constitutiva, de la cual surgió 
el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la República Mexicana (SITMMS~. 

Por su parte, los gremios ferrocarrileros habían logrado su unificación como 
sindicato único apenas tres años antes de la fundación de la CfM. Al igual que 
los mineros, el surgimiento de las organiZaciones ferrocarrileras había sido 
temprana. Desde fines del siglo XIX se crearon las primeras agrupaciones que 
se unieron parcialmente en 1900 bajo la Unión de Mecánicos Mexicana, 
primera organización de resistencia; poco tiempo después se crearon la 
Sociedad de Hermanos Caldereros, la Gran Liga de Empleados de Ferrocarril 
y otras soCiedades rieleras. Habían existido intentos de unificación de los 
gremios como la Confederación de Gremios Mexicanos de 1913, sin embargo 
distintas causas impidieron la unificación completa. Después del movimiento 
revolucionario, durante el cual los ferrocarrileros tuvieron una activi~ad inten
sa como "caballerías d.e hierro", los gremios ferrocarrileros quedaron disueltos 
o dispersos, rearticulando sus organizaciones gremiales. 

Durante los años veinte, los trabajadores ferrocarrileros se encontraban 
organizados en sociedades de carácter gremial, con uniones filiales y algunos . 
organismos de tipo confederativo como la Confederación de Sociedades 
Ferrocarrileras (CFS). Sin embargo, la acción de estas sociedades era insufi
ciente para los trabajadores ferrocarrileros. La CROM, resuelta a controlarlos, 
había maniobrado de distintas formas para dividir aún más al gremio y hacerse 
de adeptos, contrarrestando las acciones de los éstos en la& huelgas como la de 
1926-1927. Estas luchas y sus costosos resultados para los trabajadores eo 
cuanto a despidos y represión, demostraban a éstos la necesidad cada vez 
mayor de crear un sindicato unificado. Desde 1926, al realizarse el Tercer 
Congreso Ferrocarrilero se buscó crear una nueva· organizaci~n y revisar el 
"pacto confederativo". El resultado fue el inicio de un proceso de unificación 
que culminó con la creación del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana en enero de 1933. . 

De este modo, entre 1933 y 1934 los grandes sindicatos de industria ya 
contaban con la fuerza necesaria para intervenir en una organización nacional 
del movimiento obrero. 

2. Cárdenas y el movimiento obrero 

En diciembre de 1934 Lázaro Cárdenas ascendió a la presidencia. Su triunfo 
contó con un amplio apoyo por parte de los miembros más progresistas del 
PNR, mismos que pretendían impulsar un cambio profundo en los métodos 
del régimen político, de tal forma que se facilitara el avance de la industria sin 
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olvidar los principios de justicia social de la Revolución Mexicana. Se 
necesitaba una revitalización del Estado que permitiera encauzarlo por el 
camino hacia su fortalecimiento y centralización; para ello, se hacía necesario 
un conjunto de cambios que parecían realizables por las fuerzas representadas 
por Cárdenas. El plan sexenal fue el instrumento para tales fines; en él se 
expuso la manera en que se desarrollarla la política social, económica y 
administrativa que hiciera posible traducir en hechos, los postulados 
revolucionarios para desarrollar las corrientes renovadoras que pugnaban por 
una mayor atención a los intereses populares. 

· En materia de trabajo, el plan sexenal definfa lo que seria la orientación del 
gobierno hacia ·la protección y el desarrollo de la organización sindical; 
igualmente las masas populares se consideraban como el factor clave para una 
elevación económica y cultural del país. De ahí los principios del plan sexenal 
relacionados con el trabajo. En el primero, se planteaba el derecho de todo 
individuo al trabajo. En el segundo, se proponía que el Estado intervendrfa 
para que fuera ejercitado el derecho al trabajo; en el.tercero, que se tratarla de 
hacer realidad lo dispuesto en los artículos 27 y 123; el cuarto principio 
señalaba que se fomentarla la contratación colectiva para tratar de hacerla 
preponderante en las relaciones entre patrones y trabajadÓres. Con este fin se 
anotaba: "se hará imperativa la Cláusula en los contratos colectivos de trabajo, 
por la cual el patrón se obligue a no admitir elementos que no estén sin
dicalizados".40 El quinto principio estipulaba que el Estado protegerla la 
contratación del trabajo para garantizar los derechos, espeéialmente en 
relación con el salario mínimo y con la estabilidad del trabajador en su puesto. 
El sexto principio era sumamente importante por las relaciones sociales que 
implicaba: "Frente a la lucha de clases inherentes al sistema de producción en 
que vivimos, el partido y el gobierno tienen el deber de contribuir al robus
tecimiento de las organizaciones sindicales de las clases trabajadoras; y en caso 
de contlictos''intergremiales, las diferencias serán resueltas dentro de un 
régimen de mayorfa. El Estado velará, asimismo, porque los sindicatos 
desempeñen lo más eficazmente posible la función social que les está en
comendada, sbi que puedan salirse de sus propios límites y convertirse en 
instrumentos de opresión dentro de las clases que representan".41 Por último, 
el séptimo principio señalaba las responsabilidades que imponía la ley del 
trabajo al propio Estado. 

'!O ~~ ardeaas. PIQII ~11111, (s.l.], Comisión Nacional Editora, (s.a.J (PRI, comité ejecutivo, 
Materiales de Cultura y Divulgación. Documentos 1), p. 23. 
41 1bid. 
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En el plan sexenal se proponía asimismo la implantación del seguro social 
obligatorio; la intervención del Estado para proporcionar habitación; la 
reglamentación sobre el patrimonio familiar; el impulso a las agencias de 
colocaciones y bolsa de trabajo; el levantamiento de estadísticas; el es
tablecimiento de una sala para conflictos de trabajo en la Suprema Corte y el 
estudio de reformas a la Ley Fedetal.del Trabajo. 

Respecto a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, la posición 
es~ tal se mantenía en favor de conservarlas. Se consideraba que su existencia 
favorecía el interés de los trabajadores. Sin embargo, se admitía "la urgencia 
de lograr un positivo saneamiento de los actuales tribunales de trabajo, ya que 
la organización actual de los niismos dista mucho de garantizar siquiera un 
mínimo de justicia en favor de los trabajadores".42 

De este modo los principios en relación con el derecho al trabajo y la 
intervención del Estado para ejercitarlo; el artículo 123, la contratación colec
tiva, la protección del Es!ado en relación con los derechos obreros, especial
mente del salario mínimo; el robustecimiento de las organizaciones sindicales 
y las responsabilidades que imponía la ley del trabajo al estado, todos estos 
factores estaban visualiza'dos de manera progresista en el plan sexenal. 

Las propuestas de reivindicaciones económicas y mejoras materiales a las 
condiciones del trabajador en el plan sexenal, ·eran similares a las que la 
CGOCM había propagado desde'1933. La doctrina y actitud que el Estado 
debía tomar frente a los problemas sociales y económicos era parecido, tanto 
en el Plan como en los postulados y propuestas de la CGOCM. Aunque en 
algunos puntos, existían ciertas discrepancias como en el caso de la libertad 
sindical, en la sindicalización obligatoria, en relación ·con las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, así como en la negativa al arbitraje obligatorio. Sin 
embargo, la CGOCM no expresó ninguna respuesta a los principios en los que 
difería del Plan Sexenal. Una explicación probable es que dentro· del 
movimiento obrero y en especial en la CGOCM~ álgunos representantes 
sindicales habían adoptado posiciones a favor de= Cárdenas, desde el momento 
mismo de su candidatura; es probable que a partir de la relación entre los 
dirigentes obreros y el candidato Cárdenas, surgiera algún tipo_ de pacto o 
alianza sobreentendida que implicara un apoyo para el futuro presidente, apoyo 
que estaría condicionado a sus propias acciones; asimismo, la alianza sig
nificaba que la central sindical obtendría mayor fuerza y P.restigio dentro de 
los grupos obreros. 

42 /bid, p. 24. 
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Las Huelgas y las condiciones de vida de la clas~ obrera. Al asumir Cárdenas 
el poder se inició un periodo de libertad política. Si consideramos que en ese 
momento los trababadores tenían· apremiantes necesidades económicas, el 
ejercicio det derecho de huelga se tradujo. en una de las principales formas de 
expresión del movh;niento obrero. Esta es una .causa fundamental que permite 
explicar los siguientes hecho:;: Dura.nte 1933 hubo trece huelgas en el país; en 
1934 &e elevaron a 202, con la movilización de 14 685 trabaj~dores; finalmente, 
en 193~ -primer afio de gobierno del general Cárdenas-, hubo 642 huelgas 
en las que participaron 145 212 asalariados.43 .Rosendo Salazar afirmaría: 
"Éste es el momento en que arrecian en México los movimientos de huel-
gas".44 · 

Algunos autores ven las razones del aumento de huelgas en 1935, 
únicamente como el resultado de la labor de la CGOCM y de la atmósfera 
política .propiciada por la c~mpaña presidencial del general Cárdenas. Sin 
embargo, es necesario' tomar eiJ. cuenta otros elementos. Es cierto que· al llegar 
Cárdenas a la preside~ci.a el gobiefllo empieza a awyar por medio de laudos 
las reivindicaciones obreras; más aún, la GGOCM había realizado. una intensa 
labor de movilización obrera, aunque no todas las huelgas eran realizadas bajo 
los auspicios de esta ceiJ,tral; pero, sobre todo; es claro que ni las huelgas ni las 
manifestaciones obreras hubieran surgido si no se tiene en· consideración un 
elemento determinante para compreder las moviliza,ciones obreras de los años 
treinta: 1~ precaria situación económica de la clase obrera y las severas 
condiciones de trabajo y de vida a que era sometida. Veamos algunos datos;, 
En 1910 el promedi<tde salario en la industria era de $1.00. El gasto promedio 
mínimo diario de una familia obrera en 1932 era de $1.06 diarios distribuidos 
de esta manera:45 ~limentación; 0.52; combustible: 0.11; indumentaria: 0.18; 
aseo o~o5; habitación: 0.20. 

Por es.ta'S razones se proponía un salario mínimo de $4.00 por ocho horas 
de trabajo, d~!ribuidode la siguiente forma: alimentación: 1.75; combustible: 
0.22; indumentaria: 1.15; aseo: 0.15; habitación:0.73. 

En un texto sobre el costo de la vida obrera publicado en 1935 -se 
entrevistaron ·281 familias con un total.de 1443 personas seleccionándose 
familias idénticas, con el fin de obtener datos para que el gobierno pudiera 
aplicar una política de elevación salarial pam el conjunto de la clase obrera-, 46 

se demostró que "los salarios en nuestro país son demasiado bajos y que debido 

43 Milloa, op. cit., p. 117 .y CTM, op. cit., p. 90. 
44 Salazar, op. cil., p. 142. 
45 Roddguet, op. cil., p. 23. . 
46 Federico Bacb. Un estudio del costo de la vida. México, Impreata Muadial, 1935, (El Trimeslre 
Bcoaómico), p.12. . 
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a esto existe un continuo subconsumo en las familias obreras".47 Una de las 
conclusiones fue la siguiente: "los obreros no sólo no están capacitados para 
consumir los artículos de lujo y de segunda necesidad, sino que tampoco 
pueden consumir suficientemente lqs de primera necesidad".48 Se demostró 
que la asignación de un salario mínimo de $4.00 "es efectivamente el mínimo 
que debieran ganar los obreros para vivir en condiciones con un mínimo de 
confort e higiene".49 . . · · 

Entre 1934 y 1935 el salario mínimo estaba calculado en $1.15 en la 
ciudad. 5° Los salarios no solamente eran bajos sino que en relación con los 
cálculos sobre el costo de la vida indicabán el deterioro y las precarias 
condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. 

Por otra parte, si comparamos el caso mexicano con otros países, es posible 
obtener conclusiones rotundas. Que el salario mínimo obrero en nuestro país 
no solamente estaba por debajo del mínimo ideal de $4.00 y que se depreciaba 
continuamente; sino que, más aún, se encontraba distribruido deficientemente 
ya que el grueso que ocupaba la satisfacción de las necesidades primarias en 
la distribución del gasto familiar, se hacía solamente en alimentos y vestido. 
Si observamos el peso de necesidades básicas en el gasto familiar de otros 
países, se destaca a México como un país donde el gasto en la satisfacción de 
artículos básicos es superior en un margen considerable al índice en gastos 
diversosl por lo tanto, estos gastos indicaban las bajas condiciones de vida 
obrera.5 Por último, aun si se dedicara una parte proporcionalmente alta paJB 
gastos básicos podemos observar la deficiente distribución de alimentos a 
partir del siguiente cuadro comparativo:52 Mientras en Gran Bretaña, 
Alemania y Polonia, el gasto en productos para la alimentación con alto nivel 
protéico como carne y pescado ocupaban el peso mayor en el gasto alimenticio, 
observamos que México se encuentra entre los tres países de la lista que 
consumían menos carne y pescado. En cambio, en la lista México ocupaba 
el tercer lugar como consumidor de pan y cereales de bajo nivel nutritivo. 
Nuestro país se encontraba, a su vez, entre las trece naciones de la lista que 
consumían menos leche. Por lo tanto, fuera del renglón de pan y cereales (que 
indicaba alimentación basada en maíz y frijol), en todos los de.más aspectos de 
la alimentación además de ser inferior en consumo indicaba unu nutrición 

41 Ibid, p. 40. 
48 Ibid, p. 13. 
49 Ibid, p. 40. 

so Ver cuadro 1, Al final del presente texto. 
51 Ver cuadro 3. 
52 Ver cuadro 4. 
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desbalanceada muy lejos de reunir condiciones óptimas para el desarrollo de 
la familia obrera. 

Por lo tanto, hacia 1935 la elevación de salarios constituía un punto 
determinante en la política del gobierno cardenista: "La política pam la 
elevación del estándar de vida de la clase obrera.no solamente debe seguir, 
sino que deberá intensificarse en armonía con el desarrollo del plan sexena13 
cuyo éxito al fin depende de las condiciones económico-sociales de la clase'~. 5 

Esta situaCión es la causa fundamental de las huelgas de 1935. Tales 
movimientos, por lo tanto, tenían su.tmsfondo en la necesidad de incrementar 
los.salarios. Hubo huelgas en todos los sectores de la economía, en fábricas de 
hilados y tejidos, en tmnsporte, en minería, electricidad, comunicaciones, etc., 
tan solo dumnte el primer semestre del año de 1935, el presidente Cárdenas 
señalaba en su informe de gobierno la resolución de los innumembles conflic
tos obreros.54 En él declamba que "se ha venido consiguiendo elevación de 
salarios pam los obreros, pago del séptimo día, uniformidad en los contratos 
colectivos de tmbajo, cláusula de exclusión, vacaciones, pensiones, protección 
contra riesgos profesionales ... " y otms reivindicacion.es económicas. 55 

No obstante las críticas que Cárdenas recibía de miembros destacados del 
callismo en contm de. los movimientos de huelga, su go]?ierno continuaba 
apoyando las demandas laborales. Su política se expresaba en las Juntas de 
Conciliación, y por medio de resoluciones legales pam beneficio de la clase 
trabajado m. 

Nace el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP). A mediados de 1935 
se presentaron una serie de acontecimientos que desembocaron con una 
escisión en la .esfera del poder político mexicano. La escisión entre Calles y 
Cárdenas se transformó en un conflicto que enfrentó ·posiciones en la vida 
política del país y tuvo enormes repercusiones en el papel y fortalecimiento 
del poder ejecutivo en la estructum del Estado mexicano. Pam la clase obrem 
constituyó también un momento determinante. Debido al lugar que ocupó el 
movimiento obr~ro en las históricas declamciones de Calles, aquél se vio 
orillado a participar activ~10ente en los sucesos, lo cual proporcionó un marco 
formidable para 1.~ actua~ión y fortalecimiento de varios núcleos al interior del 
propio movimiento obrero. 

Las declarctciones de Calles se divulgaron en una entrevista ante un grupo 
de senadores callistas encabezados por Ezequiel Padilla. Ésta fue publicada en 

$) Bach, op. cil., p. 40. 
54 

Uzaro Cárdenas. Iafotme a la Nac:l6a, lo. de septiembre de 1935, ea Dimio Je Debates. XXXVI 
Legislatura, Periodo.Ordlaario y Permaaeate, p. 16. ' 
55 Ibid 
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los principales diarios del país, el 12 de junio de 1935. De esta manera se 
enfrentaron dos puntos de vista que reflejaban proyectos diferentes para el país. 
Calles atribuía a la labor personal de los dirigentes obreros el estallido de los 
movimientos de huelga otrogándoles la responsabilidad absoluta en los con
flictos obrero-patrona les y, además, consideraba que las ventajas obtenidas por 
las organizaciones obreras eran producto de las concesiones gubet:namentales. 
En tanto, el movimiento obrero argumentaba que era su fuerza social y la 
presión constante ejercida en la lucha, la que le había permitido obtener 
ventajas para satisfacer las necesidades obreras. Respecto al gobierno, los 
obreros consideraban que la actitud de aquél en los conflictos sólo era producto 
del auténtico cumplimiento de los principios legales; de ahí que la crisis 
política se enmarcara en el choque de dos posiciones ideológicas basadas en 
las fuerzas políticas que las secundaban. Una gran cantidad de funcionarios, 
políticos, comerciantes y empresarios se unieron a las declaraciones de Calles · 
por medio de felicitaciones en la prensa o yendo a Cuemavaca, a la residencia 
de Las Palmas. 

Vicente Lombardo Torédano, líder de la CGOCM; aludido directament en 
el discurso callista respondió: "se me hace el honor de considerarme como 
responsable de los movimientos de huelga últimamente ocurridos en el país. 
Aprovecho esta ocasión para declarar que no soy sino un humilde agitador 
y que proseguiré en mi actitud, mientras exista, sirviendo a la causa del 
proletariado".56 Por su parte, Fernando Amilpa, Bias Chumacero, Tomás 
Palomino Rojas y Rubén Magaña por el Consejo Nacional de la CGOCM, a 
través de cinco puntos firmados· el 12 de junio de 1935 señalaban que las 
declaraciones de Calles eran una provocación para iniciar la· represión 
contra el proletariado y agravaban la situación, pues su actitud significaba · 
la posibilidad del establecimiento de un régimen fascista; proclamaban el 
propósito de continuar la lucha en defensa de los derechos de acuerdo con su 
programa; y señalaban que las conquistas obreras eran obra de los trabajadores 
Y no de hombres aislados. Hasta este punto, la respuesta de la central obrerJ 
no revelaba un apoyo decidido al gobierno del presidente ·c.árdcnas; sino 
meramente una defensa de clase. 

Cárdenas respondió también a las declaraciones de Calles. Sus pala~ras 
reflejaban la posición del Estado frente al sector capitalista más que .la defensa 
abierta de las agrupaciones y los líderes atacados por Calles. Sin embargo, el 
asunto no se limitó a meras declaraciones y se procedió a la movilización de 
fuerzas en tomo a Cárdenas. Dentro del movimiento social el movimiento . 
obrero fue el sector más activo, el que indudablemente obtendóa mayor fuerza 

56 Futuro, m1m. 6 de 1935, p. 469. Declaraciones en La Noticia y El Universal Grdjico, 13 de junio de l935. 
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'l y resultaría el más beneficiado si pasaba exitosamentela prueba de integrar un 
importante grupo de apoyo gubernamental. El día que salieron a la prensa las 
declaraciones de Calles se reunieron en una entrevista histórica, Lombardo, 
Hemán Laborde y Miguel Ángel Velasco, quienes decidieron que este último 
junto con Valentín Campa, hablaran con los dirigentes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, concretamente con su Secretario General, Breña Alvírez, para 
citar a las agru~ciol)es a una reuni~n urgente que se llevó acabo "con un éxito 
extraordinario" .57 De inmediato se dieron a conocer unas declaraciones en 
contra de Calles suscritas por las principales agrupaciones obreras del país que 
afirmaban la determinación de defender sus derechos, proponiendo incluso la 
huelga general. 

Las agrupaciones que formaban el grueso de la clase obrera mexicana y 
suscribieron el documento fueron las siguientes: la Alianza y Federación de 
Obreros y Empleados de ·Tranvías de México, S.A.; la Alianza de Unidos y 
Sindicatos de Artes Gráficas; la Cámara Nacional del Trabajo; la CGOCM; la 
CSUM; la· Federación de Sindicatos Obreros del D.F.; el Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República; la Il Convención Ordinaria del 
Sindicato deTrabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana; el Sin
dicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana;.el Sindicato Nacional de Teléfonos (miembro de la CGOCM) y el 
Sindicato Mexicano de El.ectricistas. · 

Después de las declaraciones del presidente Cárdenas, estas agrupaciones 
se unieron por primera vez para lanzar un cómunicado el12 de junio, en el 
cual manifestaban a los ,trabajadores de la República que las declaraciones de 
Cárdenas reconocían las luchas obreras y campesinas. Reafirmaban estar 
dispuestos a seguir luchando por el mejoramiento de los obreros y campesinos 
y esperaban que Cárdenas cumpliría su promesa de respeto a los derechos de 
los obreros, los cuales se apoyaban en la fuerza de la organización proletaria 
como fruto de sus esfuerzos. Si se tratara de señalar una fecha en la cual se 
definió públicamente el apoyo abierto del movimiento obrero organizado de 
México a las medidas del gobierno cardenista, ésta es el14 de junio de 1935. 

El movimiento· obrero se sintió amenazado por el grupo callista, el cual se 
había convertido en un sector aliado a la clase proletaria. Esta clase permitió 
el aprovechamiento de las fuentes de producción por parte de los empresarios 
extranjeros. Calles era accionista importante de la Compañía Telefónica y 
Telegráfica Mexicana, donde estalló la sonada huelga de mayo de 1935, y por 
tanto vio afectados sus intereses. particulares. El caso del cierre de las casas de 

57 ~plaao,op. cit., p. 137. (EoJrevisla il Campa). Fue esa misma aoche del12dejualode 193S,Salazar, 

·~~~ ' 
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juego que estaban en manos de personajes del grupo callista, empezó a 
concentrar la oposición contra el gobierno de Cárdenas, que culminó con las 
declaraciones indicadas. 

El14 de junio el presidente Cárdenas pidió la renuncia a su gabinete y tres 
días más tarde integró uno nuevo. 58 Indudablemente, en este conflicto político 
tomaron parte una serie de elementos que realizaron numerosas manifes
taciones de adhesión al gobierno de.Cárdenas. Dentro del aparato estatal los 
gobernadores y jefes militares contribuyeron a inclinar la balanza a favor de 
ést~. Sin embargo, el movimiento obrero por su capacidad de movilización y 
organización de enormes contingentes,j ugó un papel demostrativo importante. 
En este sentido el15 de junio de 1935, en el domicilio del Sindieato Mexicano de 
Electricistas, se firmó un pacto de solidaridad entre las organizaciones obreras 
que decidieron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP). 

La vitalidad del CNDP radicaba en su composición. Lo conformaban los 
núcleos obreros más activos y de vanguardia. La CROM y la CGT no formaron 
parte de él; habían recltaz.ado la invitación de integrarse al CNOP, por sus bien 
conocidos compromisos con miembros del grupo callista. En este contexto los 
líderes de la CGT felicitaron incluso a Calles después de sus declaraciones; 
mas para estos momentos, ambas agrupaciones tení~n poca import~ncia social 
y política. 59 

Los fines del CNOP eran muy concretos: poner a salvo los derechos obreros, 
apoyar a Cárdenas y realizar trabajos de unificación; en este sentido se 
planteaban la necesidad de formar una central única de trabajadores; para ello, 
acordaron respetarse mutuamente, abstenerse de lanzarse ataques y coordinar 
una auténtica acción solidaria; posteriormente, el25 de junio y el2 de julio de 
1935 se aprobaron y firmaron los Estatutos del Comité y el Reglamento de 
Juntas del mismo, por .medio de los ·cuales se definían los organismos y el 
funcionamiento del CNDP. Por primera vez, la casi totalidad del movimiento 
obrero se encontraba unido. En este sentido el CNDP se convirtió en un 
ant~dellte para la formación de una confederación obrera unificada "que se 

58 C.rdenas, Apuntes, op. cit., p. 306 y 320. 
59 "Ahb O • • 

.1'011 y, op. ctt., !'· 27. Los lfderes de la CGT: Rosendo Salazar, Lorenzo Martfnez, Ángel Fnnco y Adri'n 
Tabnrclo habfan sado expulsados de la CGOCM a nrz de sn actitnd de simpatra por las deélanciones del 
jefe del Departamento del Tnbajo en 1934 y por no habene solidarizado con la huelga general del mismo. 
año que propuso la CGOCM en febrero, con motivo de las huelgas del Ingenio de Potrero, cemen'to Landa 
y Unea de Camiones Ju'rez Loreto. Los acusaban de hacer labor dlvlsionistá dentro de las filas de li 
CGOCM, auspiciar"sindicatosblancOI! pan enfrentarlos a nuestras organizaciones, ~aiéndose de acueido 
con la clase patronal, •• " Y po..,ue se .habla negado a disolver la CGT de acu-:rdo coil el coilgreso, por lo tanto 
la CO<>CM desd~ 1934 co~a~nba "desaparecida ••• ya que por el reducido ndmero de elementos coa que 
caen~ carece de amportaacaa • Los Uderes de la CGT que hablan felicitado a Calles eran: Julio Ramrtez y 
Adri'a nbuclo. Al respecto Salazar comentó: "Calles muesfrá sorpresa porque su vieja eaeailga, la CGT, 
acuda a hacerle patente uaa solidaridad que ao espenba". . 
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convertiría en realidad y sería la más fuerte en la historia del movimiento 
obrero mexicano". 60 · 

La lucha contra Calles significó una etapa trascendental para el desarrollo 
del movimiento obrero mexicano hacia el logro de sus derechos. Por otra parte, 
la lucha había constituido un tiro de gracia para la casi extinguida CROM. 
Pero los logros más importantes para el movimiento obrero se concentraron 
en los resultados de la acción. La amenaza fascista había acelerado la unidad 
de los grupos obreros más activos del momento replanteando a la vez, sus 
relaciones con el Estado. 

El presidente Cárdenas por sf solo difícilmente hubiera podido eliminar el 
estorbo que representaban los intereses callistas para la realización del Plan 
Sex.enal, así como para el fortalecimiento y la centralización del Estado. Los 
esfuerzos de los dirigentes obreros indudablemente jugaron un papel definitivo 
para mostrar al gobierno cardenista que en una situación conflictiva un Estado 
aún no conformado en su totalidad podía apoyarse en la fuerza de la clase 
obrera, también en proceso formativo, pero capaz de ser un aliado suficiente
mente valioso por su capacidad de movilización socif)l. 

De aquellas circunstancias históricas, surgió la alianza del movimiento 
obrero y el Estado. Coincidentes en la lucha por el mejoramiento de las masas 
laborales, coincidentes en los fines del plan sexenal y coincidentes en ser objeto 
de las amenazas callistas. 

El movimiento obrero y el Estado, bajo el gobierno de Cárdenas, se 
unificaron a través de una alianza estrecha en medio de la lucha por sus 
respectivos objetivos. Posteriormente, tal alianza se fortaleció al incorporar 
esta. organización obrera al partido oficial. 

Durante el segundo semestre de 1935 el movimiento obrero agrupado en 
tomo al CNDP tuvo ocasión de mostrar sus capacidades organizativas y de 
movilización. Se realizaron una serie de actos de protesta para acusar a Calles 
de querer instaurar un régimen fascista. El domingo 22 de diciembre de 1935 
se efectuó una movilización única en la historia de la clase obrera mexicana;61 

en apoyo a la política cardenista se manifestó toda la fuerza que respaldaba al 

60 lbid, y en Harvey A. Levenstein. Labor Organhations in the l]nited Sltlle3 and Mexico. A History of 
TheirRelations. Connecticut, Greenwood PublisbingCompany,1971 (Conttlbutions in American Hlstory, 
nllm. 13), p. 148. 
61 Lux. Ó.-gano Oficial del Sindicato de Electricistas, México, Talleres, Unotipográficos Rivandeneyra, 
Ailo lx, enero de 193t), nl'im. 1, "La Manifestación del22 de diciembre de 1935", pp. 5-7 y 23. 
Ea rebelón con el nl'imero de manifestantes las cifras varían en las fdelites: Anatoli Sbulgovski.Mhko en 
U. lncrucijada de~ Histor.io, 2a. ed., México; Ediciones de Cultura Popular, S.A., 1972, p. 106, habla de 
ciel:l-!1 perso1:1as; Salazar, op. cit., p.l72 proporciona la cifra de 20 a 30 mil trabajadores y Arturo Angula no. 
El Estildo y la polltica obrera de/Cardenismo. México, Ediciones Era, S.A., 1975, p. 56 afirllla que se 
trataba de un~ movilización ~e ws d!l 80 000 personas. Probablemente la confusión se encuentre en los 
términos utilizados, sin embargo ninguno coincide en las cifras. 
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gobierno; grupos de intelectuales, estudiantes, ferrocarrileros, matalúrgicos, 
petroleros, electricistas, empleados gráficos, comunidades agrarias, etc., 
pedían cárcel para Calles y lanzaban vivas a Cárdenas; simultáneamente en el 
resto del país los trabajadQres se ~anifestaron en: Tampico, Campeche, 
Chihuahua, Aguscalientes, Veracruz, Monterrey y otras ciudades. Se ex
presaron ampliamente los ferroviarios, los campesinos, los maestros, los 
petroleros, etc., en contra de la política rep'resentada por Calles y la reacción. 

Como una forma de concluir aquel histórico capítúlo, el Presidente 
Cárdenas habló a las masas desde el balcón del palacio presidencial aquel 22 
de diciembre. Expuso una síntesis del programa revolucionario que se venía 
realizando: "procederemos con sinceridad tratando de llevar a las clases 
trabajadoras. al mejoramiento económico ... " .62 También se refirió a las causas 
de los ataques callista, atribuyéndolos a "las nuevas formas políticas que 
lesionan a los intereses creados, a la afectación de la tierra, los esfuerzos porque 
la distribución de la riqueza sea más equitativa ... ".63 Asimismo desenmascaró 
y delató la acción de los callistas. Desde el balcón del palacio.nacional, 
Cárdenas logró conmover-a las masas al expresar con emoción y sinceridad: 

. Es mentira que haya labor disolvente de .los obreros y campesinos organizados. 
Debemos explicamos que si hay manifestaciones, algunas veces de carácter 
tumultuario por algún grupo, éstas no son más que expresiones del dolor que se 
encuentra en las masas obreras y campesinas.64 · 

3. El congreso constituyente de la confederación única 

A las trece horas del día veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta y seis, 
el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores de México 
declara creado. y establecida la única central de trabajadores del campo y de la 
ciudo.d de la República Mexicana. (Aplausos~ El nombre de esta central es, desde 
este momento en adelante el de Confederación de Trabajadores de México. Todos 
los Trabajadores organizados del campo y de la ciudad habremos de desarrollar 
a partir de este momento nuestras luchas y de realizar nuestros mejores triunfos. 
Salud Camaradas. (Aplausos). 65 . · 

6Z Cárdenas, Apuntes, op. cit., p. 332. 
63 Salazar, op. cit., p. 175. 
64 Ibid., p. 174. 

Juan.Gutiérrez 

65 Actas del Congreso Co,stitUyeflte de la CIM (versión taquigñfica de Gregorlo Martfnez 'Donntes), 
México, 1936 (mecanoescritas), p. 130, y en Lux, Órgano oficial del Sindicato de ElectriciStas, México, 
D.F., Talleres Unotipogñficos Rivadeneyn, año IX; Marzo de 1936, ndm. 3, p. 44. Se dedica fategnmeate 
a "El Gnn Cóngreso Nacional Constituyente de la Cónfederación de Tnbajadores de M~~lco .... 
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En aquel instante, todos los delegados cetemistas, representantes de más de 
600 000 trabajadores del país, se pusieron de pie y entonaron La Internacional. 
El presidente de la mesa directiva del congreso constituyente, Juan Gutiérrez 
pronunció "visiblemente emocionado"66 las palabras que señalaban el acto 
más'relevante y trascendental realizado hasta aquel momento en la historia del 
movimiento obrero mexicano. Junto a él se encontraban los demás miembros 
de la· mesa directiva que represen~~ban a las centrales y agrupaciones más 
importantes· del pafs: vicepresidente, Rodolfo Piña Soria, de la CGOCM; 
primer secretario, Miguel Ángel Velasco, a su vez secretario de Organización 
y Propaganda de la CSUM; segundo secretario, Benjamín Tobón, de la Fede
ración de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares afiliada a la CGOCM; 
tercer secretario, Carlos Flores, del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana; y cuarto secretario, Vicente Rojas, representante 
de los trabajadores mexicanos organizados en Estados Unidos. 

Los testigos, obreros y campesinos de todas las ramas de la producción, 
procedenteS de todos los rincones del país, presenciaron la história asamblea 
y llenaron la arena nacional. Ante sus ojos se babíán desarrollado las tres 
sesiones previas a la de clausura, durante los días 21, 22 y 23 de febrero.67 

Habían escuchado las palabras de los representantes obreros de las diversas 
agrupaciones del país; para unos y otros aquel momento se antojaba incom
parable. 

Convencidos de la relevancia que la fundación de "la más poderosa 
organización proletaria mexicana de cuantas hayan existido"68 tenía para la 
historia, los líderes que Jamaron la palabra en las diversas sesiones subrayaron 
la necesidad imperiosa de ver unificado al proletariado nacional. Efectiva
mente, el hecho fundamental para los trabajadores y sus líderes consistía en la 
unificación ,total de las grandes centrales y sindicatos ·del país en .una sola 
fuerza. As u vez, el presidente Cárdenas desde su campaña electoral y después 

66 Lux, p. 44. 
67 El Coagreso ConSiiluyente de la CfM se verificó durante los dfas 21, 22, 23 y 24 de febrero de 1936. 
SID embargo, en Futuro, ten:era época, febrero de 1936, ndm. 1, pp. 7 y 29 se señala equivocadamente como 
fechas dé fundación de la CfM del TI al JO de febrero de 1936. 
Bn Cl'M.Infomw del Comité Naciot~a/1936-1937, México, Confederacióll de Trabajadores de México, 
(s.a.), p. 11, señala como fechas convocadas para el Coagreso Nacional de Unificación los dfas 26 al 29 de 
febrero de 1936, también equivocadas. Tomando tal información a atores como Ashby han cafdo ea el mismo 
error. Véase Ashby, op. cit., p. 72. En los anales, op. cit., p. 31 señalaa fecha del Congreso Coastltuyeate 
del:l(i al~ de febrero de 1936. Sin embargo, las actas del Coagreso Constituyente y la prensa de la época 
comprueban la fecha del21 al 24 .de febrero de 1936. 
611 IZipliel'dat. (Periótico de acci4ia). México; D.F., Editado por un grupo de trabajadores miembros del 
Sindicato de Escritores Revolucionarlos, adm. SS, luaes 24 de febrero de 1936, p. 3. 
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como tefe del ejecutivo, había subrayado la necesidad de un proletariado 
unido. 9 La unidad se había convertido en una demanda política de la época. 

Sin embargo, detrás del acto ceremonioso de la unificación, existió todo un 
proceso que consumió tiempo y que no fue sencillo. Los ensayos de unidad a 
partir de la desintegración de la CROM previos al trabajo del Comité Nacional 
de Defensa Proletaria, se caracterizaron po~ ser uniones parciales y temporales 
que no constituyeron la unificación real del movimiento obrero. Los ensayos 
habían abarcado sólo a determinados núcleos obreros,.y persistía la dispersión; 
por tanto, no se puede afirmar que se hubieran dado intentos unificadores 
existosos y durables. Por tales motivos, el acontecimiento que presenciaba la 
clase obrera el 24 de febrero de 1936, constituía la meta de un. esfuerzo 
realmente traScendental. 

El problema básico que estaba enfrentando el movimiento obr~ro mexicano 
en 1936, consistía en la carencia de un proyecto ideológico de la clase obrera, 
amplio y sólido. Éste significaba el enfrentamiento con la problemáti~ inherene 
a un movimiento obrero en proceso de formación. La educación política de 
las masas obreras, es deeir, su concientización, era· vital. Sin embargo, las 
necesidades económicas rebasaban el renglón eductivo. En ese sentido las lec
ciones del pasado reciente eran palpables especialmente para los líderes 
obreros: mientras una central obtuviera ~xitos que se tradujeran en mejores 
condiciones económicas para sus agremiados, habría la posibilidad de man
tener o incrementar sus contingentes. 

Por otra parte, muy pocas organizaciones se planteaban un programa serio 
y práctico en relación con las necesidades educativas de los trabajadores. Este 
aspecto se relegaba debido a que entre los mismos dirigentes obreros existían 
profundas diferencias en cuanto a su preparación política. 

Hacia fines de los años veinte, en el proceso de formación de la clase obrera 
como tal, la ideología obrera predominante se había limitado a enfatizar las 
cuestiones gremial~, sobre todo de tipo económico. La clase obrera en su 
proceso de desarrollo, aún no alcanzaba perspectivas suficientemente amplias 
acerca de los problemas relacionados con el movimiento obrero.en su conjunto, 
excluyendo asílas posibilidades de discusión de los grandes prQblemas obreros 
como la unifacación o la particpación política; o bien, las metas a largo pl~o 
para formular otro tipo de orga~ización social. Esto se explica por el peso que 
aún tenía entre ~os líderes obreros la herencia reformista de la CROM, junto 
con los residuos anarquistas. Aún predominaba la relación entre los caudillos 
políticos y los líderes de sindicales surgida a partir del movimiento 
revolucionario de 1910. · 

69 Uzaro Cárdenas. "Discurso de Protesta como Presidente de la Repliblica 30 de noviembre de 1934" en 
Ideario PoltJico. Selección y presentación de Leonel Duán. México, Ediciones Era, S.A., 1972, p.186. 
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Asimismo, existía el convencimiento anarquista de la no participación en 
política. ·Por·lo tanto, la labor práctica de los lfderes se limitaba a la alianza 
incondicional con algún funcionario, cacique local, gobernador o, en caso 
contrario, al alejamiento de todo lo relaciona<J.o con la política; en tales 
condiciones la educación política de las masas pasaba a un segundo plano¡ 

La carencia de una sólida ideología de clase entre los trabajadores, así como 
la de una formación ideológica entre los dirigentes sindicales, enmarcó los 
medios de que se valió el Comité de Defensa Proletaria para llegar a integrar 
una confederación única.· Implicó una lábor de práctica constante. Fueron 
semanas de reuniones a lo largo de ocho meses,' entre los comités ejecutivos 
de las centrales sindicales para lograr que las ideas dispersas en cada grupo 
obrero, convergieran hacia la necesidad de la unificación total. Se realizó un 
enorme trabajo de convencimiento para encauzar a las diversas corrientes hacia 
un mismo fin, ya que la unificación sería la llave para conseguir el mejoramien
to de la cl~e trabajadora~ 

La unificación coh.llevaría varias ventajas; entre ellas, mejores contratos de 
trabajo, ampliación de la educación sindical, preparación en el manejo de las 
fábricas "para poder adueñarse de las empresas, en los casos posibles y en 
aquéllos en que sea necesario ... "70 Bajo la fuerza unificadora se encontraba la 
única solución posible a las presentes y futuras necesidades de los trabajadores. 

El problema de la unidad era difícil y espinoso. La historia de los fracasados 
intentos de unidad sindical mostraban que invariablemente se habían antepues
to las posibles ventajas de predominio de un grupo sindical sobre otro; 
enfrascados siempre en luchas intergremiales, se habían distraído los esfueiZos 
de los representantes obreros para educar y mejorar la situación de las masas 
bajo su propia dirección. Por tanto, durante las sesiones del congreso cons
tituyente, se hizo notar en forma vehemente que aquella ocasión constituía 
una oportunidad única, que no debía ser desaprovechada. Para ninguno· de los 
representantes obreros se ocultaba el hecho de que al unificarse se aseguraba 
una nueva forma de acción sindical. Ello afianzaría sus conquistas como grupo 
para elevar sus condiciones de vida, bajo la dirección de un Comité Ejecutivo, 
en el que quedaría la representatividad de las centrales sindicales más poderosas 
del país. 

Así, varios dirigentes como Luis Pardo, Vicente Lombardo Toledano, 
Francisco Breña Alvírez, Juan Gutiérrez y otros más, recordaban a los in
tegrantes de la asamblea los beneficios de la unificación, su carácter indispen
sable y la necesidad de anteponerla a los intereses personales. La unificación 
constitufa\el propósito fundamental del evento, por ello, la asamblea 

70 Ac-ta.r, op. c-it., p. 3. Palabras de Luis Pardo. 
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constituyente significaba el reconocimiento público de que ocho poderosas 
organizaciones sindicales lograban fusionarse, para alcanzar una misma meta: 
la unidad obrera. 

Se inicia la asamblea constituyente: La unificación de obreros y cam
pesinos. Con los antecedentes indica~os, los líderes y los trabajadores llegaron 
al congreso constituyente. Los trabajos del evento tuvieron una riqueza 
histórica extraordinaria, no solamente porque se encontraban reunidos bajo un 
mismo techo las corrientes de vanguardia del movimiento obrero mexicano, 
sino también porque a través de la palabra de los distintos delegados y 
representantes, se decidirían una serie de acciones y tendencias futuras 
correspondientes al desenvolvimiento del nuevo organismo obrero. Alrededor 
de la decisión de mantener el interés de la unifición entre los grupos sindicales, 
el congreso centró su antención en tres puntos: a) La discusión de una ~erie de 
problemas de fundamental importancia para la clase obrera, .s.ubrayando par
ticularmente las difíciles. condiciones para la lucha política y económica de las 
masas trabajadoras, dadas las circunstancias del país; b) La definición de las 
relaciones entre la naciente central y el Estado, así como sus nexos con otros 
organismos, agrupaciones, e incluso su actitud frente a los enemigos; e) La 
manera en que la nueva central quedaría organizada y los elementos de su 
funcionamiento. 

De acuerdo con la convocatoria al congreso, durante la sesión del 22 de 
febrero de 1936 se nombraron tres comisiones -dictaminadoras, con cuyos 
trabajos se desarrollarían las actividades.71 La primera comisión fue encar
gada de conocer todas las iniciativas relacionadas con la estructura de la 
organización y dictaminaría sobre proyectos de estatutos de la nueva 
organización, tácticas de lucha, reivindicaciones proletarias, etc.; la comisión 
quedó integrada por Vicente Lombardo Toledano de la CGOCM, Francisco 
Breña Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas y Salvador Rodríguez, 
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. 

La segunda comisión, fue encargada de conocer los as.untos del trabajo 
industrial. Se formó por Valentín Campa, de la CSUM, por Ca.rlos Samaniego, 
secretario del Interior del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares y por Fernando Amilpa de la CGOCM. 

La tercera comisión -problemas campesinos- fue integrada por Manuel 
Díaz Ramfrez de la CSUM, Francisco Márquez, delegado ~e la Confederación 
Sindical de Obreros y Campesions de Puebla, y por el líder campesiono Juan 
Morán. 

71 Actas, op. cit., pp. 43-44 y El U11iversal, domingo 30 de febrero de 1936~ 
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El 23 de febrero la Comisión de Estatutos dio a conocer su dictamen al 
congreso constituyente. El primer punto del dictamen subrayó la posición de 
la central única frente al problemá de la unidad con los campesinos y sacó a 
flote una serie de puntos sobre las relaciones obrero-campesinas; puntualizó 
el papel del gobierno cardenista respecto a estos problemas y su actitud en 
cuanto a la incorporación masiva de obreros y campesinos en un solo frente o 
como dos núCleos aislados. La comisión informó que la CCM -núcleo central 
qpe integraría la futllra CNC- había indicado a sus afiliados que no enviaran 
delegados al congreso constitutivo de la CfM;. se provocó así la reacción 
contundente del Congreso cetemista: "el proletariado debe unificarse en un 
solo organismo, inde~ndiente del poder público, sin distinción también de la 
naturaleza jurídica o. social de los patrones a quienes los asalariados prestan 
sus servicios".12Asimjsmo, el congreso protestaba ante el presidente de la 
República, en virtud de la conducta negativa asumida por Graciano Sánchez 
-Jefe del Departamento de As:untos Indígenas y quien más tarde sería el 
primer secretario general de la CNC-; y otros ele~entos del PNR, quienes 
trataban de dividir a la clase trabajadora, ~ ~n consec·uencia, perjudicaban los 
intereses del proletariado en su conjunto. 3 El problema y la solución fue la 
siguiente: la central obrera naciente planeaba convocar a un congreso de 
unificación campesina opuesto al del PNR. En este sentido Cárdenas le advirtió 
a la central sindical que se abstuviera de "convocar al congreso campesino" 
y puntu.alizó ~ue ·correspondía al gobierno "el deber de patrocinar su 
organización". 4 Cárdenas se opuso a la unificación de los obreros y cam
pesinos en un solo bloque; y; más aún, a la incorporación de estos últimos bajo 
la CfM. En ello coinciden varios dirigentes obreros. Así, las explicaciones 
respecto a la actitud del gobierno cardenista son diferentes. Para Lombardo 
Toledano "la CfM había nacido con una fuerza tremenda, no deseaba el 
gobierno que los campes in os se agruparan con los obreros, porque si se aliaban 
esas dos fuerzas" "el gobierno se vería, naturalmente, influido de una manera 
directa y trascendental por los obreros y campesinos uníficados".75 . 

Para Miguel Velasco, las ra:lones políticas tenían una referencia concreta: 
"yo creo que hfqízón para que Cárdenas se opusiera al propósito de englobar 
en· QDa sola central a los obreros y campesinos, fue una concesión o una 

7i El un¡vent~~, 24 de fe~rero de 1936, p. 8. Reproduce las resoluciones propuestas por la comisión 
dl_c'tamliiadora al congreso. · 

"Q 'tz\'1 Medln.ldeológ/a yprQ:feÜz polltka de Lázaro Cárdenas, 3a. ed., México, SigJo XXI Edilores, S.A., 
1915, p. 8S y en El Universal, lunes 24 de febrero de 1936. 
74 Salazar, op. ciL, p. 211-212. 
15 Wllkie,James W., y Monzón &!na, México visto en el siglo~ Entrevistas de historia oral México 
filsdtuto l'tleXIeano de Investigaciones Económic;~s, 1969, p. 319. ' ' 
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satisfacción a la demanda de los dirigentes del movimiento campesino, 
quienes( ... ) fueron decisivos en la Convención de Querétaro para la postulación 
del general Cárdenas, me refiero concretamente a Graciano Sánchez y 
otros, ?6 Si bien es cierto que· el grupa campesino había sido la prinCipal fuerza 
de apoyo cardenista en el Congreso de Querétaro, existieron otras razones de 
mucho pes~ para que Cárdenas quisiera· mantener al grupo agrario inde
pendiente de la CfM y cercano al EStado a través del partido oficial. En primer 
lugar Cárdenas consideraba a la agrupación campesina como una base de 
apoyo más cerca~a que la de los obreros, aunque igualmente leal; en segundo 
lugar, la fuerza de las masas campesinas ·constituía un ci~iento para las 
reformas básicas planteadas por el gobierno, como la continuación enérgica 
de la reforma agraria, y por parte de los campesinos organizados de maner:a 
independiente, la centralización del poder estatal recibiría un impulso for
midable; en tercer término se golpearía a la oligarquía terrateniente y a los 
poderes locales de caciques y funcionarios menores que no sólo obstáculizaban 
la política económica, sinQ que también amenazaban.la estabilidad política. 

En vista de la situación por la cual atravesaba el país en relación con las 
refomias plantead~ por Cárderi~s y ante el crecimiento de la oposición 
conformada por los grupos sociales afectados, los líderes obreros deseaban 
mat:ttenér la unidad de las fuerzas progresistas; por eso no hubo oposición a la 
organización campesina. Desde Juego, la naciente CfM t~nía una· l~rga 
tradición de organización campesina -ya que tanto la CSUM como la 
CGOCM había aglutinado bajo su responsabilidad importantes núcl~o~ ~m
pesinos-; por su parte, la CGOCM en su último Congreso Ordinario había 
planteado también la integración· de los sindicatos campesinos a la nueva 
central como una de las tareas a realizar. Y aunque la CfM planteaba en sus 
Estatutos el mismo procedimiento,· no contaba con la representatividad de los 
grupos agrarios, supeditándose a la limitación q11e el gobierno cardenista 
impuso a sus deseos; la central, sin embargo, mantuvo su influencia entre las 
masas cal'l:lpesinos, especialmente entre los jornaleros agrícolas de La l,.iguna, 
en Coahuila, y en Puebla.77 . · o • • 

Las pugnas intergremiales. La segunda comisión; discutió el problema inter
gremial de Atlixco, Puebla, protagonizado por elementos de la FROC y la 
CROM. Desde la segunda sesión del congreso constituyente, el representante 
del municipio de Atlixco propuso que se facilitara la ".entrada a nuestro 

o o 

76 Art1110 Anguiano, et al., CórdentJS y la izquierda mexkllllll, México, Jllán Pablos Editot S.A. 1975 p. 
93 (Entrevista a Miguel A. Velasco). o o o ' o o ' 

11Ibid., p.138 (Entrevista a Valentfn Campa). 
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proyecto, para que todo mundo sepa la forma en que están siendo asesinados 
nuestros compañeros".78 En respuesta, la segunda comisión planteó que a 
nombre del Congreso se hiciera un llamamiento a todos los trabajadores de 
Atlixco, para que liquidaran la pugna int~rgremi~J y no hubiera más choques; 
asimismo, propuso que el comité ejecutivo de la central única que resultara 
electo, hiciera una labor de convencimiento entre los trabajadores, incluidos 
los cromistas, pa~ que se unificaran y .cesaran los conflictos. Tales puntos 
fueron aprobados por la mesa directiva del Congreso considerando que de esa 
manera se solucionaría el asunto. Sin embargo, los delegados de Atlixco 
presionaron con el fin de que se tomaran resoluciones más comprometedoras. 
El23 de febrero de 1936, durante la tercera sesión, el delegado de la FR. OC de 
Puebla, Jerónimo Ariza hizo una relación de antecedentes del problema de 
Atlixco y señaló que desde 1933, cuando se habían separado de la CROM, 
come~ron los asesinatos de trabajadores y que día con día eran más. 

Al respecto, vale tener presente que los problemas de Atlixco ocupaban un 
espacio importante en la prensa de los años treinta. Constantemente aparecían 
notas narrando los violentos sucesos que tenían lugar en esa zona textil. La 
FR. OC, afiliada a la CGOCM, nunca logró consolidarse en Atlixco; por tanto, 
la zona permaneció en poder de la CROM, como su último reducto. Los 
enfrentamientos violentos de las dos agrupaciones sindicales tenían como 
objetivo lograr la preponderancia. El problema se había agudizado con el 
tiempo y sus resultados eran cada vez peores, en términos de muertos y heridos, 
por lo que se solicitó a los representates de Atlixco que fueran pacientes y 
esperaran a que el futUro comité ejecutivo de la CfM impusiera la armonía 
interobrera. 

La situación dramática de los trabajadores de Atlixco alcanzó la cúspide a 
principios de abril de 1935, pues el asesinato de obreros afiliados a la CGOCM, 
se amenazó con estallar la huelga general y presionar a las autoridades para 
que los responsables fueran castigados; aunque la huelga no se realizó, el 
gobierno federal colocó a las ciudades de Puebla y Atlixco bajo control 
militar?9 En este. sentido los representantes de Atlixco responsabilizaban a las 
autoridades ci~les y militares de ser tolerantes con los cromistas. 

Ariza, líder de la CXJOCM en la región de Atlixco informaba de un nuevo 
acto violento, el asesinato de Nicolás Vázquez, líder de la FROC: 

78 Acta.r, op. cit., pp. 4445. 
79 El Uniwr8fll, iáartell2,.mlércoles 3 y martes 9 de abril de 1935. Para mayor Información sobre la situación 
en Atllxco, Véase El Ullillf!ntll, domillgo 17 y domlngo31 de marzo de 193S.Lombardo hace declaraciones: 
"los elementos de la CRoM atribay.eron los desórdenes de Atllxco a la enemistad que existe entre él y 
Morones, cosa qae es hlaacta, Agn:,.S que la fuerza qae estf cobrando la <XiOM es Innegable y que por 
ello se "esU formaado 11 Crea te álco ... " Véase ea la misma fuente elll de abril de 1935, "la huelga por 
solidaridad de la FROC ea apoyo a la belga de Puebla". 
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Por eso es nuestra súplica: para que ahora que se forme la Central Única, se sepa 
que mientras aquí nosotros hacemos consideraciones, mientras nosotros estamos 
aquí luchando por un mejoramiento colectivo, en Atlixco nuestros compaiieros 
no pueden salir a la Calle, porque son aaibillados por los aomistas, que los 
moronistas en contubernio con los callistas, pasean con pistolas Thompson 
asesinando a nuestros compaiieros, que nuestros hogares son asaltados y nuestras 
mujeres y nuestros hijos son secuestrados para.sembrar el terror. Que los elerpe'n
tos de ia CROM, y los de los molinos, que levantan la voz para pedir la unificación 
son muertos y enterrados en las barrancas; esa es la realidad, y es necesario que 

· ustedes resuelvan esta situación, i>Orque de lo contrario, si no es posible, entonces 
tendremos que pedir al Gobierno que se retiren las autoridades, y nosotros solos 
resolveremos la situación.80 . 

Las circunstancias dese pera das planteadas por los representantes de Atlixco 
y su detenninación para solucionar el problema obligaron~ la mes.a directiva 
del congreso constituyente. a tomar una resolución más detenninante. La 
segunda comisión, a través de Valentín Campa, señaló la necesidad de tomar 
medidas que garantizaran la entrada a la central única de los contingentes 
obreros de la CROM, de la CGT, de otras centrales; también se pronunció por 
hacerles llegar un fraternal saludo. Campa proponía sobreponer el conven
cimiento a la violencia, con el objeto de fortalecer la unidad. La presión que 
ejercieron los representantes de Atlixco, mantuvo la idea de que "la excitativa 
más cariñosa que se les hiciera sería contestada con balazos ... "81 

Finalmente la mesa directiva del congreso aceptó las siguientes adiciones 
al dictamen de la Comisión: un llamado a los tmbajado~ de la ciudad de Atlixco 
para resolver sus diferencias y proporcionar una lista al presidente de la 
República, con el propósito de expulsar a los casi cincuenta elementos cromis
•tas de la zona, así como a los miembros del grupo Acción, responsables de 
incitar a la violencia. Para concluir, se solicitaba el nombramiento de una 
representación nacional de los sindicatos con el fin de entrevistarse con el 
presidente Cárdenas. 

La presión de los representantes de Atlixco fue apoyada por Amilpa 
-miembro de la Segunda Comisión de dictámenes- y por Bias Chumaccro, 
ambos dirigentes de la CGOCM y muy cercanos a la FROC de Puebla. Fue un 
intento para lograr el apoyo necesario del Congreso, que también hiciera 
posible organizar el predominio del grupo cegeocemista de la zona textil de 
Atlixco, para así obtener la simpatía oficial. Cárdenas, por su parte, resolvió 
temporalmente la situación de Atlixco, el21 de septiembre de 1936, al testificar 

80 Actas, op. cit., p. 52. 
81 1 bid, p. 56. 
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el acuerdo suscrito por la CROM y la FROC, en el sentido de suspender las 
relaciones con sus respectivas centrales sindicales y pasar a formar la Federación 
Regional Textil de Atlixco; de esta manera se proponía un mecanismo para 
que desarpareciera la lucha gremial "qºe ha ocasionado más de cincuenta 

d . 'ó , 82 muertos e una y otra agrupac1 n . 

La huelga en la Vidriera de Monterrey. Durante los trabajos del 'congreso 
constituyente correspondió a la comisión del trabajo industrial dictaminar 
sobre el asunto de la Vidriera de Monterrey. La discusión de esta huelga fue 
particularmente importante por las implicaciones que tuvo respecto a las 
relaciones entre los empresarios privados y el Estado. Las movilizaciones y el 
apoyo constante de los trabajadores permitieron al gobierno cardenista marcar 
las pautas ~n su relación con los empresarios, apegándose al cumplimiento de 
la ley y al compromiso ad.quirido en la realización del plan sexenal. A través 
de este conflicto se.consolidó aún más la alianza entre el movimiento obrero 
y el Estado, al definirse con precisión la actitud del gobierno cardenista. 
Veamos sus rasgos principales, que fueron reiterados en el marco del Congreso 
·constituyente de la CfM. 

Ello. de febrero de 1936, la Asociación Patronal de la Cámara de Comercio 
presentó a~te el gobernador del estado de Nuevo León, la propuesta de que 
este último revocara el nombramiento del licenciado Martínez Pérez corno 
Presidente de la Junta de Conciliación, Consideraba la Asociación Patronal 
que este. último .no tendría una actitud imparcial en los conflictos que se 
presentaran. En este contexto el S de febrero de 19361a FROC de Nuevo León 
informó a la CGOCM que el movimiento de huelga de la Vidriera de Monterrey, 
surgido cinco días antes, erajtistificado y que la Junta Central de Conciliación 
y Arbitraje lo había declarado legai.83 Además, existían noticias de que la 
huelga se ex~endería a otras nueve empresas de Monterrey. Como se sabe, en 
aquel momento se consideraba a Monterrey como el centro ihdustrial más 

82 Uzaro arden~~& Obras.Apuntesr,19 ~3-1940. México, UNAM, 1972 ~ueva Biblioteca Mexicana 28), 
p. 357. Se tenfan noticias de que el ejecutivo resolvería la pugna intergremlal en Atllxco, "lucha qu~ no 
favore~: !as clases obreras" desde abril de 193S,E/ Ut~iversal, jueves 11 de abril de 1935. Respecto a la 
formación de la· Federación Textil Autónom• de Puebla, ea el tercer iaConne de la CTM se señalába: "el 
propósitodellaudo presidencial, que acogió nuestros principal~ puntos de vista, es el de unificar realmente 
a los trabajadores en pugna, evitando la preeminencia de cualquiera de los grupos". CTM,Anales, op. cit., 
p; 30S.Sin embátgo, el conflicto lio terminó ah f. En 1964, Lombardo declaraba que después de que él habfa 
abando1111do la directiva de la CTM, el control de los sindica tos de Atlixco habfa vuelto a la CROM. Wilkfe op. cit., p. 326. ... · · · ' 
83~ Salazar, op. cit., p. 181. Los acontecimientos de Monterrey se efectuaron del S al 9 de febréro es decir 
unos dfas antes de la fundaci6n.de la CTM. Por lo tanto, las organizaciones obreras adn no se fu~ionaba; 
por ello liC trata de wner en antecedentes al lector, al narrar los hechos ocurridos en tomo 111 problema de 
Monterrey Y que en el Congreso Constituyente se menciona como un evento ya resuelto. 
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importante de la República. Los empresarios regiomontanos afirmaban 
orgullosamente que en Monterrey reinaba la "paz social". Propagaban amplia
mente la versión de que "trabajando todos con ahínco, movidos constante
mente por un afán de superación, sin olvidar el propio, pero teniendo también 
en cuenta el común provecho, han logrado constituir ese poderoso centro fabril, 
orgullo de la nación". 84 En realidad, las grandes industrias _lograron es
tablecerse en Monterrey debido a las facilidades que desde años atrás se les 
habían otorgado, creándose uJ;to de los grupos patronales con mayor fuerza 
económica y política; grupo que había mantenido una cierta independencia 
frente al Estado; por lo tanto, las amenazas· de que las huelgas trascendieran 
de una fábrica a otra no coincidía con la imagen de armonía entre capitalista 
y trabajadores que según el centro patronal, reinaba en Monterrey. 

Por su parte, los representant~ obreros señalaban que Monterrey estaba 
lejos de considerarse "un mirlo blanco". Puntualizaban que los trabajadores 
"viven en inmundas casuchas y comen apenas ... a cada obrero le exigen 
determinada porción de trabajo para pagarle determinado salario, hasta agotar
lo físicamente".85 Así, lá CGOCM afirmaba que eil materia de salarios, de 
habitación, de asistencia médica, de vacaciones, del derecho de asociación 
sindical, entre otras reivindicaciones, los obreros regiomontanos ocupaban 
el último lugar entre los obreros industriales del país y era falso que los 
trabajadores de aquella ciudad disfrutaran de ningún privilegio y menos aún 
que su situación pudiera ser comparable a la que tenían obreros de industrias 
con menor importancia.86 

En el caso de la vidriera, el sindicato único luchaba por aplicar la cláusula 
de exclusión frente al sindicato blanco, ya que de esa manera mantendría el 
control sindical y lucharía contra de la decisión de la empresa de no aumentar 
salarios. El movimiento de la vidriera contaba con el apoyo del CNDP, que 
mandó a Monterrey a José María Benítez, de la Cámara Nacional del Trabajo; 
a Juan Téllez de la CGOCM y a Valentín Campa de la CSUM, con el fin de 
conocer los acontecimientos relacionados con el conflicto obrero-patronal. 

Sin embargo, los integrantes del Centro Patronal de Nuevo León, consideraban 
que las huelgas eran producto de la agitación comunista en la ciudad. Desde 
el momento en que la. Junta de Conciliación y Arbitraje había declarado 
existente la huelga de la vidriera, el centro patronal se había adherido al 
manifiesto lanzado por 45 sindican tos independientes -no eran otra cosa que 

84 El Universal, miércoles S de febrero de .1936. 
85 Actas, op. cit., p. 77 
86 CI'M.Anales, o p. cit., p. 23 Y en El Universal, miércoles S de febrero de 1936. El centro patronal respondi'a. 
a la CGOCM que "En Monterrey se pagan los mejores salarios y el movimiento de 'u Vidrien' fue 
artificial". Salazar, op. cit., p. 18S. 
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sindicatos de·las empresas, mejor conocidos como sindicatos blancos-, en 
d 1 . 'ó . ta 87 contra e a mvas1 n comums . 

A través de las declaraciones de sus dirigentes, los empresarios calificaban 
a la huelga de ilegal, ya que las reformas al contrato colectivo sólo podían 
hacerse hasta 1937 y acusaban a la Junta de-modificar el resultado del recuento, 
al otorgar la mayoría a los huelguistas para favorecerlos. 

Para protestar el Centro Patronal de Nuevo Le6n organizó un paro los días . 
5 y 6 de febrero de 1936. Asimismo, convocó a una manifestación para el día 
5, contra la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, argumentando lo 
siguiente: "Estos actos nos dan a entender que el gobierno pretende llevar a 
cabo una política contraria a los intereses de Monterrey, por lo cual or
gaóizamos la manifestación, a efecto de que defina la· situación y diga si es 
abiertamente comunista o respetuoso de la ley".88 Entre varios de los grupos 
de la ensoberbecida burguesía regiomontana, el colegio de abogados, el cuerpo 
médico, el <:írculo l:llercantil, las sociedades de padres de familia, las uniones 
de comerciantes en pequeño, la clase patronal y las damas católicas de la 
ciudad, portando los hábitos de las congregaciones religiosas a las que 
pertenecían, desfilaron par las calles de la ciudad de Monterrey, a la cual 
mantuvieron paralizada durante el día 6. 

La CGT desfiló con los grupos patronales regiomontanos y se le atribuyó 
el asesoramiento a los sindicatos blancos de esa ciudad. Durante el congreso 
constituyente de la CfM los delegados de Monterrey denunciaron la existencia 
de sindicatos blancos principalmente en tres empresas: La Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterréy, la de Troqueles y Esmaltes y Cervecería Cuauhtémoc, 
donde la empresa ofrecía pagar "el 75% (de salario) por no secundar el 
movimiento de huelga" .89 Los delegados denunciaron taQJ.bién la organización 
de los sindicatos blancos que contaban ·con líderes al servicio de la empresa, 
quienes en cuanto iniciaban sus labores recibían ventajas y beneficios per
sonales porque adquirían puestos mejor remunerados e incluso "respaldo para 
jugar como diputados, como importante puesto en la administración 
municipal".90 Por ello, los combativos delegados de Monterrey en el bongreso 
constituycnt~ de .la CI'M se comprometieron a expulsar a los líderes de los 
sindicatos blan.,cos de Monterrey, así como a los "dorados" de la ARM. 

87 El Universal, martes 4 de febrero de 1936. 
~ ~ . . 

CTM. Anales, op. <"tt., .P· 21. "El paro realizado en Monlerrey por la clase palronal y la aclilud del 
presldenle ardenas". PP: 21-22. Declaraciones de Anlonlo Rodríguez gerenle de la Cfmara de Comercio 
de la junla palronal de Monlerrey. ' 
89 A<"tas, op. dt. p. 63. 
90 /bid, p. 73. 
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En virtud de que los actos patronales atacaban los derechos fundamentales 
del movimiento obrero, no se hizo esperar la respuesta del CNDP y de la 
CGOCM. Su política se enfocó hacia tres puntos principales: protestaban 
porque a los sindicatos de lucha. se les calificaba con "la insidiosa 
denominación" de "sindicatos rusos", mientras que a los sindicatos blancos, 
al servicio directo de los patrones se les llamaba "sindicatos mexicanos". Estos 
~érminos estaban orientados a tratar. de crear una actitud de reprobación, a 
través de la opinión pública nacional, en contra de las organizaciones 
proletarias. En este contexto se usaban consignas como las siguientes: "Pueblo, 
no te dejes corromper por el oro del soviet", "Abajo el Comunismo: queremos 
que nuestros hijos sean mexicanos", 91 afirmaban los cartelones de las manifes-

' taciones patronales. Por lo tanto, la política patronal trataba· de justificar su 
oposición, asumiendo un carácter "nacionalista"; por la misma razón.habían 
colocado la bandera tricolor en sus establecimientos; en las solapas, llevaban 
un distintivo semejante; durante la manifestación, ostentaban cartelones donde 
se manejaban una disyuntiva ficticia: "mexicanos o comunistas", ''antes que 
nada somos mexjcanos", '·~defendemos nuestra nacionalidad".92 

Los planteamientos de los reaccionarios regiomontanos obligaron a Lom
bardo Toledano a definir la significación de los símboloS nacionales y del 
proletariado en las luchas del pueblo mexicano, a través de su discurso "La 
bandera mexicana y el proletariado".93 

Durante el congreso constituyente de la CI'M, se denunció la presencia en 
Monterrey de Nicolás Rodríguez, convocado por la patronal de Monterrey para 
comandar a 50 "camisas doradas;,. De esta manera uno.delos problemas más 
urgentes para el movimiento obrero mexicano coosistía .en ·poner fin a las 
actividades deAcci6nRevolucionaria M exicanista, "una organización fascista 
mexicana, con toda la barba, bien equipada, con camisas, símbolos.místicos, 
saludos y un rabioso credo nacionalista de odio a los judíos y a los comunis-

91 El Uniwr~al, viernes 7 de febrero de 1936. 
92 Ibid. 
93 CTM. Anales, op. cit. pp. 14-21 y en Futuro, 3a. época. ndm. 1, febrero de 1936, pp. 22-~.--F~e u 
discuno proáunclae por Lombardo Toledano en nomm de la OOOCM, ea el$llla del CNDP eii el Teatro 
Álvaro Obregón el 6 de feb~I'Q de 1936. Lombardo eu:apieza pregu1aado qué es la patria y qulé!l~ la 
forman-en virtud de que ha suSo llamado traidor. A partir de tales prepatas deaarrolla una narrie:i6n desde 
la Conquista para terminar diciendo que hay dos patrias: la del trabajador sufrido y explotado y la del burgués 
privilegiado, especialmente de Monterrey. Para este grupo van los ataques m's flnpoitantes. Hace alusl6a . 
a otro símbol0 nacionalista: la bandera que represeata la sangre de los muertos y c;aídos ~~~ ías luchas del 
pueblo mexicano." Amamos la bandera roja, amamos la bandera rojlaegra, amamoS todo& los slmbolos del 
proletariado, porque ellos son suma de todas las baaderas particulares amasadas con sangre de todos los 
proletariados del mundo. Pero no somos traidores de la Patria; estamos laaclendo a u patria, coasli'Uyendo 
una patria de verdad". p. 19. 
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tas" ,94 La ARM se había fundado ellO de marzo de 1934 y se consideraba un 
grupo 4e aceión, inicialmente apoyado por el ala derecha del gobierno y del 
PNR; un grupo surgido_ por la "necesidad de hacer- abortar la amenazante 
resurrección del sindicalismo· militante ... "; surgido en el régimen de Abelardo 
Rodríguez, a quien par cierto se le atribuía: "lifpaternidad cuando menos 
espiritual de los Dorados ... ",95 así como a Aarón Sáenz, Federico T. La Chica 
y otros miembros de la camarilla de,Cálles. La ARM declaraba en 1936 tener 
una membresía de 62 000-elementos eil elD.F., máS de 400000 en la República, 
90 sindicatos afiliados; sin embargo, las. cifras a todas luces eran exageradas 
ya que, en los combates contra .los comunistas observados en el D.F~ y 
Monterrey,.no.eran inás.de tres millos. miembros de la ARM. En Monterrey 
se acusaba a la patronal de pagar la renta del local y el mobiliario. de la ARM; 
pór ello los delegados en. el congreso constituyente pedían que el gobierno 
disolviera los "camisas doradas";·propusieron que el general Juan Andrew 
Almazán, jefe de la zona militar- en Nuevo León, notificara a los "dorados" 
tener 24 hÓras para .salir de Monterrey. Agustín_ Guzmán precisaba en el 
congreso: "Y si el gobierno de la República no quiere comprometer la situación 
del ejército en el caso de los dorados de Monterrey, entonces que den facultades 
a los obreros, es decir, que .no se nos incul~ de los choq·ues sangrientos de 
Monterrey y nosotros.-los sacaremos 4e ahí'' .96 

La respuesta de Oártknas a los empresarios. El. tercer punto que las or
ganizaciones obreras argumentaban para responder a los ataques de los 
empresarios regiomontanos se relacionaba con el apoyo que los núcleos 
laborales dabaq al gobernador de Nuevo León, quien estaba disp.uesto a oír a 
los· trabajadores y no. sumarse al grupo patronal. Igualmente apoyaban al 
presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, de quien afirmaban 
~ue no había sido impuesto ni controlado por la cámara patronal. Los prin
cipales argumentos se enfocaban a calificar la manifestación de los patrones 
COIUO "subversiva, con tendencias a presionar al gobierno del general Cárdenas, 
con_el objeto de que prive a los. trabajadores de los derechos que la Ley Federal 
del Trabajo les _eoncede ... "97 En ese sentido, las agrupaciones obreras se 
en~_rgarop de $.'Ubrayar el hecho de que la .actitud patronal de Monterrey no 
solamente amenazaba la supervivencia~ de las instituciones obreras que repre
senúrban, sino también y ditectamen>f~, al gobierno cardenista . 

. : . 

"'Flllllrli. 3a &1ft;V;¡¡ adm . .r ·fi""' --- de. 1"'""' 8. ---- • --r--, • ...,rero "'""'• p. 
9$-- ·-- - . ' - . l.h;d. . -
,. .iktas,-op. m,... P. 72. , -- , 
"'El Uni1W6111, jueves 6 de febrero de 1936. 
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Mientras el centro patronal de Nuevo León recibía felicitaciones de cámaras 
de comercio y agrupaciones patronales de Saltillo, Laredo, San Luis Potosí, 
León, Matamoros, Tampico y Gómez Palacio, que aplaudían y expresaban el 
deseo de efectuar futuros trabajos en la "lucha contra el comunismo", el 
gobernador del estado reprobaba la actividad del centro patronal de Nuevo 
León, que había alarmado y desori~ntado a la opinión pública sin razón, 
convirtiendo un problema de trabajo en una completa conmoción social. 

El 7 de febrero llegó inesperadamente a Monterrey el presidente Cárdenas 
para conocer personalmente la situación y dictar las disposiciones necesarias 
con el fin de resolver el conflicto. Al día siguiente de su llegada, Cárdenas hizo 
una serie de declaraciones a la prensa para tranquilizar los ánimos. Señalaba 
que el problema de Monterrey constituía simplemente uno de los tantos casos 
de conflictos entre capital y trabajo y que el origen del paro de los días 5 y 6, 
había sido la inconformidad patronal con el fallo de una autoridad competente: 
el presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje.98 Desde el balcón 
del palacio de gobierno del estado, Cárdenas afirmaba que la Ley del Trabajo 
sería el medio para alcanzar la mejoría~ resolver las necesid~des económicas 
de los sectores que .aún no las cubrían. 

Al día siguiente, 18 000 trabajadores realizaron una manifestación obrera. 
Los sindicatos de ferrocarrileros, los minero-metalúrgicos y otras 
agrupaciones desfilaron hasta el palacio de gobierno, donde se encontraba el 
general Cárdenas, el gobernador Morelos, el general Almazán, el presidente 
municipal y otros funcionarios; en la manifestación, los obreros llevaban al 
centro de su columna la bandera tricolor y a los lados la rojinegra. Desfilaron 
cantando el himno nacional y La Internacional. Al salir Cárdenas al balcón, 
colocaron un cartel al frente de la columna que decía: "Cárdenas, adelante con 
la Revolución, los trabajadores luchan a tu lado". Varios oradores tomaron la 
palabra y finalmente Cárdenas pronunció un importante discurso donde 
apoyaba a obreros y campesinos de Monterrey, en sus aspiraciones ponilejores 
condiciones económicas, pero al mismo tiempo les .pedía una a~tí,tud serena 

98 Al mismo tiempo que Cárdenas recibía a las comisiones de los sindicatos "rojos" e "inde~ndlentes" 
también se presentaban ante él, los generales Zuazua y Anacleto Guerrero, candidatos al gobierno del estado: 
evidenciando la existencia de ~ugnas polfticas locales. El Universal, domingo 9 de febrero de 1936. 
99 Cárdenas mand6 una Iniciativa de ley al Congreso de la Unión para reformar el artículo 78 de la l..ey 
Federal del Trabajo. Se aprobó la reforma el lunes 17 de febrero de 1936. "Artículo 78. Por'cada seis días 
de trabajo dfsfrutad el trabajadarde un día de descanso, cuando menos con goce de.salarlo Integro. "Düuio 
de Debotes,·:pcxVII..egislatura. Lunes 17 de febrero de 1936, p. 2 . 
El "a la lzquie,rda" del Senado, por conducto de la comisión especial de Previsión Social elaboró un proyecto 
reglamentario del artículo J23 de la Constitución con el .fin de fijar las baseS para el establecimiento del 
Seguro Social. Se pretendía definir a cu,les sectores sociales correspondía apartar el dinero para el Seguro 
Social. El Universal, lunes 10 de febrero de 1936. . 
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para resolver sus problemas.H>O La importancia del discurso de Cárdenas se 
desprende de la precisión con la que definió la actitud del Estado con relación 
al movimiento obrero; en sus palabras, se reconocía que el gobierno cardenista 
apoyaba la lucha de las organizaciones obreras en sus justas demandas. 

Dos días más tarde el general Cárdenas·recibió alos comisionados del centro 
patronal durante dos horas. Los representantes patronales manifestaron que 
consideraban. alarmantes las actividades "comunistas" que motivaban descon
cierto en los negocios. También expreSaron que el gobierno no tomaba en 
cuenta los esfuerzos de los industriales y que al parecer los juzgaba indeseables 
. o dedicados a labores perniciosas. Por último declararon su deseo de saber si 
podían contar con la ayuda del gobierno para el desarrollo de sus actividades 
dentro de la ley. La respuesta de Cárdenas a los patrones se resumió en 14 
puntos.101 

En relación con los trabajadores, sus planteamientos fueron los siguientes: 
a) Cárden~ reconocía la justicia de sus luchas pero rechazaba la posibilidad 
de que éstas fuerari únicamente una consecuencia de la agitación comunista. 
b) Admitía la existencia de necesidades de las masas trabajadoras aún no 
satisfechas. e) Aceptaba las luchas sociales y llamaba a los obreros a or
ganizarse en un frente anico para hacer más efectiva la defensa de sus intereses; 
proponía que igualmente los empresarios se organizaran. Por tanto, los con
flictos laborales y sociales, a través de las organizaciones obreras y patronales, 
permitirían al Estado ejercer su papel interventor, su calidad de árbitro y de 
regulador de los factores de la producción, cumpliendo de esa manera con los 
principios del plan sexenal. 

Después de las declaraciones del presidente Cárdenas a los representantes 
del centro patronal de Monterrey, la CGOCM lanzó un manifiesto en apoyo de 
los puntos de vista cardenistas por su reafirmación de la postura revolucionaria; 
expresaba su satisfacción porque con sus declaraciones, el general Cárdenas 
había desmentido los informes tendenciosos de la patronal; finalmente, la 
CGOCM había manifetado su deseo de cooperar con el presidente en la 

100 El Uniwrsal, lunes 10 de febrero de 1936. Entre otras cosas, Colungá dijo que los ~pita listas no querían 
cumplir COilla Ley del Trabajo; Cueva dijo que la manifestación patronal la hab(a hecho el dólar; Campa 
expresó que la huelga de la Vidriera se debía al coa trato colectivo y que los trabajadores eran nacionalistas, 
no patrioteros. "Nos llaman rusos los que pidieron la inteiVención umada y vendieron a Texas. Cuando la 
Pa~ nos necesite, los ricos no liarán frente y nosotros seremos quienes tomaremos su defensa". Téllez 
dijo, dirigiéndose a antenas, que se felicitaban de que hubiera ido a Monterrey para que se diera cuenta 
de quiénes ería 10!1 verdaderos agitadores. Agregó que los burgueses no tea(an m's patria que el oro y que 
ellos eran los verdaderos rusos. "SI hubiera un brote de rebelión serian los obreros quienes pedirían armas 
para combatir ••• " · 
101 Uza10 Oinleaas.Loa catorce puntos de la polltica obrera Presidenciol. México, PNR, 1936, pp. 46-48. 
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resolución de los problemas obreros.102 De esta manera, en el congreso 
constituyente de la CROM se formularon pronunciamientos de apoyo a los 
"sindicatos rojos" de Nuevo León, expresiones de apoyo a la lucha que dieron 
tanto los miembros de la CGOCM cuanto los miembros del Partido Comunista; 
también se reiteró el apoyo a la política asumida por el presidente Lázaro 
Cárdenas en tomo al movimiento sindical, por un lado, y en tomo al movimien
to patronal por el otro. La experiencia de Monterrey contribuyó a perfilar gran 
parte de la política cetemista. 

Otros conflictos obreros. Numerosos conflictos de trabajo fueron tratados por 
la segunda comisión, de Trabajo Industrial. Los delegados sindicales tomaron 
la palabra cori el fin de informar con detalle los asuntos relacionados con los 
movimientos de huelga en las diversas empresas, para solicitar respuestas y 
resoluciones concretas del congreso constituyente como expresión de la fuerza 
obrera unificada. Así se expuso el asunto de la huelga de mineros en la 
Guanajuato Reduction Co., por negarse a firmar el contrato colectivo de trabajo 
y por pretender rebajar los' salarios en un 25%. En el congreso se expusieron 
los conflictos de la fábrica Atlas, de la fábrica de papel San Rafael, de la 
industria azucarera,· de la planta Ford Motor Co., de los sindicatos pertene.,. 
cientes a distintas radiodifusoras, estos conflictos se convertirían en materia 
de trabajo para la futura Secretaría de Conflictos de la CfM. 

Problemas campesüws. En la última sesión del Congreso, la Comisión de 
Problemas Campesinos expuso los relacionados con el trabajo en el campo. El 
dictamen contenía las iniciativas enviadas por las comunidadeS agrarias de la 
región de Tuxtepec y de la comarca lagunera. Entre los puntos que se sub
rayaban, estaban las deficiencias de las disposiciones legales en materia agraria 
especialmente presentes en el cqdigo agrario así como las dificultades para 
obtener créditos y los elevados intereses en los préstamos. La comisión 
dictaminadora propuso la modificación del código agrario, de las leyes de 
crédito agrícola y forestal, y de colonización, que habían dictado los gobiernos 
locales, señalaban la necesidad de mejorar la organización de los trabajadores 
campesinos con el fin de que respondieran a la actividad solidaria de los 
obreros. 

102 El Universal, jueves 13 de febrero de 1936. Manifestaban a su vez un aspecto qu¡: es necesario destacar: 
"La Importancia histórica de las declaraciones del señor Presidente en lo que se refiere a la laborsubverslva 
y antipalrlótica de la clase palronal, que criminalmente azuza a las masas fan4dcas e Inconscientes a una 
acción que no es de cancter social, sino eminentemente potrdca y que tiene ~ pretensión, aunque los 
patrones hipócritamente lo nieguen, de derrocar al gobierno del señor general arctenas, o cuando menos 
crearle problemas de cancter internacional tomando como arma la patraña del 'comunismo' qué ya nadie . 
toma en serio, porque la clase trabajadora es" consciente de su misión histórica". · 
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La tercera comisiqn recomendaba también el establecimiento de cooperativas 
en las comunidades agrarias y proponía que los ejidos no se fraccionaran sino 
que trabajaran en común. En e~ punto surgió una aclaración importante de 
algunos participantes en el congreso constituyente. Para el gobierno cardenista, 
el cooperativismo y la administración ootera debeóan cumplir dos funciones: 
seóan .medios de educación de los obreros, y constituirán medios para trans
formar el régimen productivo y distribuir la riqueza. En este sentido la opinión 
de la CIM fue variable y muchas veces opuesta y aun contradictoria en relación 
con las cooperativas obreras. En un principio, apoyó y estimuló la creación 
de las cooperativas industriales; posteriormente, se opuso a ellas, con el 
argumento de que los resultados eran negativos.103 No obstante en relación 
con el cooperativismo agrario o campesino, el congreso constituye11te consideró 
desde un principio que eran indispensables, pues permitían la abolición del 
fraccionamiento de ejidos y el desarrollo del trabajo comunal en ellos al 
obtener el. crédito indispensable. En tomo a las cooperativas industriales 
subrayaba: "son niuy diferentes las cooperativas de carácter industrial" .104 

Por último, la misma tercera comisión proponía -el fraccionamiento de los 
latifundios para entregar las tierras a los campesinos. Proponía igualmente la 
reducción de cuotas que pagaban los ejidatarios, concediéndoles dos años de 
exención de contribuciones y reduciendo las cuotas de riego· por hectárea. 

Solicitaban, asimismo, la concesión del crédito colectivo, la tramitación de 
servicios sanitarios entre la población campesina y la resolución de los asuntos 
pendientes. 

Asuntos interoos: estatutos. Solamente quedaba por tratar al congreso cons
tituyente la manera en que quedaría organizada la central única y los principios 
de su funcionamiento. Para ello faltaba por realizar: a) lectura, discusión y 
aprobación de los estatutos y b) elección del comité nacional ejecutivo de la 
central. 

En relación con los estatutos, correspondió presentar el proyecto a la 
primera comisión dictaminadora, compuesta· por Vicente Lombardo Toledano, 
Francisco Breña Alvírez y Salvador Rodríguez. En la discusión Lombardo 
Toledano aclaro que los Estatutos se habían discutido durante ocho meses en 
el CNDP.105 Valentín Campa ha señalado que efectivamente, en el CNDP "se 

103 Pata mayor infon'ill!~i6n sobre este punto: Vice~te Lombardo Toledano "El cooperativismo y los 
trabaJadores"• Futuro, ~dm. 23 enero de 1938, pp; 16-24. Discurso del 27 de noviembre de 1937., y en 
Giltiérrez B., Láa odmmistraciones obreras lUlas industrias. México, Industrias Gráficas Unidas 1939. 
104'.. . . ' 

Ibib., ,p. 104. 
105 Actas, ltn:. ciL, p. 120. 
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procesó todo lo relativo a la conformación de la CfM".106 Resultaría muy 
ingenuo suponer que en cuatro días -si bien plenos de actividad y discusi9n
hubiera podido organizarse una central sindical tan amplia como la que nacía 
en ese momento. Recuérdese que el CNDP había tenido un papel político de 
primera línea por su combatividad contra Calles; su importancia como in
strumento unificador del movimiento .obrero, y su relevancia como el núcleo 
donde se había gestado el nacimiento de la nueva central; estos aspectos habían 
otorgado una trascendencia notable a la actuación del Comité Nacional de 
Defensa Proletaria. 

Los estatutos se formaban con 10 capítulos, 66 artículos y 5. transitorios.107 

La Declaración de principios, objetivos y tácticas de lucha de la CTM formaba 
el primer capítulo, del mismo modo que estaba en los estatutos de la CGOCM. 
Las ligeras diferencias que existían entre los Estatutos de las respectivas 
centrales, giraban má bien en torno al momento histórico en que cada una había 
surgido. Las circunstancias históricas de ascenso y consolidación d~l fascismo 
en varios países y la preparación cada vez más intens~ para una futura guerra 
de agresión, provocaron que en la Declaración de principios de la CfM se 
incluyeran dos im¡>Qrtantes aspectos que no habían sido tratados previamente: 
a) la guerra, que significaba "terror y empeoramiento general de las con
diciones de vida del proletariado", y b) la solidaridad que se reafirmaba y 
ampliaba "con todos los trabajadores del mundo".108 · . 

En la declaración principios de la CfM se manifestaba que el fascismo 
constituía la representación de los elementos reaccionarios del capital finan
ciero. La característica del fascismo era "el mantenimiento de la propiedad 
privada de los medios de producción económica en manos· de una minoría 
privilegiada de explotadores, mediante la intromisión cada vez más activa del 
pod~r burgués, representado por el Estado, para restringir o anular, por medio 
del terror y la violencia los escasos derechos y conquistas democráticas de los 
trabajadores.109 

En la declaración de principios de la CGOCM se atacaba a la sociedad 
burguesa y a los países capitalistas de primer orden: Estados Unídos, Francia, 
Inglaterra, que deseaban mantener esa estructura en la sociedad. En relación 
con el fascismo se señalaba que "adquiere día a día mayores proporCiones en 

106 Proceso, Semánario de Información y Análisis, año 1, ndm. 2816 de mayo de 1977,.p. 66. "Comentario 
de Valentfn Campa". . 
107 CfM. Estatutos, México, 1936, p. 30;. CfM.,Anales op. cit., pp. 66-80.· 
108 CfM. A11ales, loe. cit., p. 67. Por su parte, la CSUM siguiendo la línea de la Internacional Comunista 
informaba a través de El Machete de las amenazas "fachistas" en Europa¡ Véase El Machete desde 1933. 
1~ . . . . . 

/bid, p. 66. 

61 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



los países donde se 'conservan aún lo8 viejos perfiles del individualismo 
Ó • d -~ . ,uo econ mico y em~•catico ... 

La década de los treinta, estuvo teñida por la amenaza y consolidación 
del fascismo. A la CGOCM le correspondió vivir ~os momentos de ascenso del 
Estado fascista. En 193~, cuando se fundÓ la CGOCM, se presentó el ascenso 
de Hitler al poder en Alemania y durante el mismo año se habían desenvuelto 
los acontecimientos del incendio del Rei<;:hstag, así como el proceso de Leipzig 
para culminar con·el abandonó de la Sociedad de las Naciones por el Tercer 
Reich. En Italia, el año de 1933 fue testigo de la intensa militarización por 
medio de la cual Mussolini se preparaba para expandir el imperio colonial, 
para dar salida ~ la pOblación excedente y obtener materias primas. 

Durante poco más de dos años, transcurridos entre la fundación de la 
CGOCM y el nacimiento de la CI'M, los acontecimientos mundiales señalaban 
la consolidación del fascismo en varios países y la preparación cada vez niás 
intensa de. una fu~ra guerra de agresión. En ese sentido, las eircunstacias 
históricas provocaron que en la Declaración de Principios de la CfM se 
incluyeran dos importantes aspectos que no :habíari sido tratados en los Es
tatutos de la CGOCM: La guerra, que significaba "terror y empeoramiento 
general de las condiciones de vida del proletariado", así eomo la solidaridad 
que se reafirmaba y ampliaba "con todos los trabajadores del mundo'' .111 

. En cuanto a la explicación que el primer capítulo de los Estatutos cetemistas 
daba de la situación del país, se señaiaba que en México la tradición liberal se 
mantenía. Afirmaba la existencia de un régimen desordenado que provocaba 
el domi.nio económicb y político del imperialismo principalmente nor
teamericano. Al servir a estos propósitos surgían .¡¡opos fascistas y reac
cionarios que tendrían a "una dictadura burguesa".1 

En ese asunto, la declatación de la CGOCM había sido más combativa. 
Calificaba a México como "país neocapitalista" y subrayaba que "el fascismo 
se ha reducido hasta hoy a organizar verbalmente una industria nacional que 
no ha existido nunca, a predicar la conveniencia de la militarización del pueblo 
y a hablar de u~ cambio de ·la política ha~ia un socialismo de Estado sin 
violencias y sin .excesos".113 Por lo demás, se argumentaba los mismo :en 
ambos estatutos. 

En relación con las reivindicaciones, los Estatutos de la CGOCM y los de 
la CfM eran idénticos en cuanto al planteamiento de la lucha por la 

11° Futuro, mayo de 1934. p. 79. 
IH.-.... A'' -' · '. · '• 67 "JM. n,.es, .oc. '""·• p. · •. 
uzlbiil. 
IÜ., ; • · · · .. 

~uturo, ro.c. t:ll., .p. 79. No sólo pierde combsdvldsd ea relación coa el Estado, sino también no se hab(a 
moslndo hi faz dél gobierno Cardenista. 
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consecución de las siguientes reivindicaciones inmediatas: El pleno goce de 
derecho de huelga; asociación sindical, reunión y manifestación pública; 
li~rtad de propaganda escrita y verbal; reducción de la jornada de trabajo; 
lucha contra la desocupación; lucha por un constante aumento de salarios 
reales; lucha por la institución de condiciQnes uniformes de trabajo en todo el 
país; lucha contra los sistemas de ·racionalización del trabajo; lucha por 
acrecentar las conquistas·proletarias y para "responder con la huelga general 
revolucionaria a todo intento de establecer en el país una dictadura reac
cionaria, entendiéndose por ésta la que suprime o restringe los derechos 
fundamentales de los trabajadores";114 por la capacitación técnica y la formación 
de una mentálidad revolucionaria, por la escuela para las mayorías con valores 
de cultura proletaria, por el fomento del deporte entre la clase obrera y 
campesina, "contra el servicio militar obligatorio y contra toda clase de 
preparativos o propaganda en favor de la gueria imperialista", contra los credos 
religiosos, por el ejercicio de la solidaridad internacional y contra la explotación 
del trabajador como consümidor. 

En relación con los asuntos rurales, los Estatutos de la CI'M planteaban un 
conjunto de reivindicaciones cuyo fin era que los campesinos pudieran ex
plotar la tierra. Tanto las-reivindicaciones inmediatas del proletariado propues
tas en los Estatutos como los problemas rurales, se encontraban relacionados 
entrechamente a la política cardenista manifestada a través d~l plan sexenal y 
de acuerdo con la labor que el mismo Cárdenas había desempeñado durante el 
primer año de su mandato. 

La táctica de lucha empleada por la CGOCM se repitió literalmente en los 
estatutos de la CI'M. El éxito observado en la movilización de las fuerzas 
obreras, la conquista de una serie de reivindicaciones inmediatas para la clase 
proletaria, la obte.nción de un gran consenso y. prestigio en el interior del 
movimiento obrero mexicano, permitió que la táctica seguida por la CGOCM 
s_e inscribiera con las mismas palabras y sentido en los Estatutos de la CfM 
como la táctica de lucha apropiada. Se proponía ampliar el sindicalismo 
revolucionario, consistente en la acción directa durante:los conflictos 
económicos, acción entendida como la supresión de intermediarios entre 
trabajadores y mtrones así como en la "oposición constante a toda la 
colaboración ... " 15 co~ el fin explícito de que no se les sometiera a los órganos 
estatales o se les limitara en sus posibilidades de actuación. Sin embargo, la 
CfM afirmaba que no se restringiría en aceptar alianzas transitorias, en
caminadas a lograr sus reivindicaciones inmediatas, pero siempre sin renunciar 
a sus objetivos fundamentales. 

114 CTMAnoles, loe. cit., p. 68 y.Futuro, loe. cit., p. 79. 

llS lbid., p. 69. 
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En cuanto a la estructura del nuevo organismo, se señalaba que ést~ contaba 

con ocho tipos de organizaciones cons~tutivas: 

a) Agrupaciones campesinas y comUQi~des a~; ejidatarios, aparceros o 
pequei'íos ejidatari()S. . 

. b) Sindicatos de campesinos: trabajadores asalariados. 
e) Agrupaciones de trabajadores al servicio del Fstado. 
d) SiÍldicatos gremiales: individUos del mismo oficio, profesión o especialidad. 
e) Sindicatos de empresas: oficios varios en una misma empresa. 
/) Federaciones Regionáles. · 
g) Federaciones industriales: integradas por varios sindicatos de empresas de la 

misma rama industrial. 
h) Sindicatos industriales: individuos de varios -oficios que laborai'an en varias 

empresas de la misma industria. 

En los primeros.dieciocho artículos de los estatutos se marcaba la manera 
en que la nueva central sindical organizaría a sus miembros. Se distinguía que 
la CI'M aspiraba a"ser integrad~ esencialmente por federaciones regionales·o 
nacionales y sindicatos industriales nacionales. 

El lema de la CIM fue: "Por una sociedad sin clases" .1~6· 
El gobierno de la confederación lo llevada el congreso ñacional y en su 

defecto ·el consejo nacional. El comité ejecutivo o comité nacional sería la 
autoridad permanente y estaría compuesto por siete secretarios: general, de 
Trabajo y Conflictos, de Organización y Propaganda, de Acción Cam
pesina, de Educación y'Problemas Culturales, de· Previsión Social y Asuntos 
Técnicos, de Estadísticas y F'manzas; además, habría una comi~ión de vigilan
cia hacendaria y una comisión de justicia. La .facultad primordial del comité 
nacional consistiría en resolver los asuntos de interés general para la 
confedel!!Ción. Los miembros del comité durarían en su cargo dos años. En 
este punto, surgió una discusión acerca de la reelección (cap. v, art. 36). Tal 
discusión concluyó en la resolución de que los miembros del comité ejecutivo 
"no podría Se reelectos" .117 · . 

El congreso nacional se reuniría cada dos años y el consejo en los meses de 
abril,j,ulio y ociubre. El consejo también se reuniría en el mes de enero cuando 
no se celebmra el con~ nacional,es decir, cuando no fuera año de elec
ciones en la confederación. El comité nacional sería electo por el congreso 
nacional, en la inteligencia de que la elección sería respresentativa, es decir) se 
decidilía de acuerdq al número de individuos que representam cada organización. 

116 /bid., p. 71. 
117 lbitl., p. 74. 
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Otro de los puntos notables en los estatútos de la CfM fue el relativo a los 
conflictos. Se especificaba que las agrupaciones podían ir a la huelga para 
resolver sus asuntos con los patrones;. sólo habría diferencias .en relación con 
la magnitud de la organización y el tipo de huelga, en el caso de la huelga 
general quedaba establecido su carácter nacional y obligatorio para todas las 
agrupaciones confederadas cuando lo acordara el comité nacional, se es 
pecificaban de manera muy detallada los casos en que el oomité acordaría la 
huelga general. 

Por último· se precisaban las sanciones para las organizaciones: 
amonestación, suspensión de derechos y expulsión. Además,. se señalaba lo 
relativo a la disolución de la CfM. Los estatutós fueron aprobados después de 
escuchar las intervenciones de más de 14oradores y la respuesta de la comisión 
dictaminadora. En ese preciso momento, contando con los estatutos; la central 
única se consideraba firmemente establecida. Quedaban sin emb~rgo, dos 
puntos a tratar necesarios para la· conformación final de·la CfM: el dictamen 
sobre las relaciones internacionales y la elección del comité nacional ejecutivo 
delaCfM. 

RelaciOnes interllllCiona~.· Se , leyó el dictamen sobre relaciones· inter
nacionales. En él se trató la necesidad de unificar a todos los trabajadores del 
continente americano. Se propugnó porque las internacionaleS socialistas, de 
Amsterdain y Moscú, pudieran ponerse de acuerdo. Después de creada la 
CfM, los acontecimientos mundiales la obligaron a· tomar una actitud. sig
nificativa ante los. mismos. Aún no había transcurrido una semana de los 
acontecimientos que desataron la guerra civil ·española, cuando la 
Confederación de Trabajadores de México realizó·el primer acto·en favor del 
pueblo español: mitin del26 de julio de 1936. 

Con ese mismo fin, en noviembre de 1936 la CfM 'resolvió realimr una 
campaña de huelgas y boicots· en contra de-los establecimientos españoles en 
México. Demandó la aplicación del artítulo33 a los hispanos que simpatizaran 
o hicieran propaganda en favor de los rebeldes franquistas.· ASimismo, los 
sindicatos nacionales. realizaron numeroSas muestras de afecto y solidaridad 
por la causa española. Desde el4de agosto de 19361os electricistas ofrecieron 
ayuda a los trabajadores españoles. En un mitin efectuado en la Qlidad de 
México resolvieron asumfr "la causa de la clase trabajadora espaftola como la 
causa de los trabajadores de todos los pafses",118 pidieron· la. ayuda de los 

118 Mexk1111 Labor News, vol. 1 adm. S agosfO 10 de 1936, p. 4. Tres mil ~baj.res perteaecieates a la 
FROC de Veracm desfilaroa, parliéipiiildó coa ellos la tripulachSa del Mapllt~~tn; cóíl lá bliadera *1 
Faea~ ~pular Bspaiol. ~l.Ma~hete, j~vea 20 de apio de 1~; a11m. 432 .. Ma!llfaaacicsa pro·EÍifl'i• 
ea el puerto de Vea-.cnz. 11 · . • • 
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trabajadÚ{es ~~xicano$; realizaron una colec;ta reuniendo. mil pesos que se 
entregaron ~al Em'bajador .. de España en México. Los trabajadores de los 
Talleres Gráficos de. la Nación. cedieron <Jos días de sueldo para la causa 
esp~ñola, la.s~ció1.1l6 del Sindicato de Ferrocarrileros entregó un donativo, 
al igual que. varios núcl~s obreros del mterior del país; Se formó un comité, 
como parte del F:rente ·Internacional de Ayuda al Pueblo Español, al que 
acudier<>n varios represep.tantes de agrupaciones y federaciones de la CIM, 
que incluía a los miembros del comité nacional. La actitud del gobierno 
carde~ta {repte al conflicto español, colocó nuevamente al Estado mexicano 
y al mpvimiento obrero mexicano a través de la CfM en una coincidencia de 
propósitos. . . . 
. La CI'M a~yó a. las fuerzas progresistas españolas que sostuvieron 1,1n 
gobierno legítimo a. través deJos dos años y, nueve meses que se prolongó la 
guerra ~ivilespañola. En cada niitin, manifestación pública, proclama,, 
manifiesto, folleto,. conferencia, etc., la CfM explicaba las causas de la .. - ... -' ' . . 

rebelión y el desarrollo de la gQerra. El Comité Nacional acordó que en todas 
las asambleas de las agrupaciones confederadas, se tratara el asunto de España. 

Como muestra de soiidaridad con la lucha de los trabajadores españoles se 
realizaron intensas campañas de educación, que propiciaron que la clase obrera 
mexic,ana aprendiera una lección. Al acentuarse cada día las <liferencias de 
criterio con ro.otivo,de la guerra española, el movimiento obrero mexicano 
hacía suya unaluchadelproletariado muncHaLEsa actitud contribuía enorme
mente para ~ue la clase obrera reafirmara su conciencia "antifascista y 
democrática". 19 Por lo tanto; a través de la. solidarida<f y la lucha contra el 
fascismo, el movimiento obrero m.exicano dirigido por la CfM, se il,lter
nacionalizaba haciendo prevalecer la idea de que la clase obrera no debería 
aislarse de los problemas que inquietaban al mundo. 

Con estos mismos fin.es, enjulio de 1936la CTM se adhirió a la Federación 
Sindical Internacional, agrupación que controlaba al mayor número de 
centrales obreras deEu,~;opa, representado a 15 millones de trabajadores.120 Al 
jngresar la CFM se regJstró con 533 000 miembros y 2 810 sindicatos.121 Así 
la a<lbesióa de la .CfM a .ht F'Slc<mstituyó un paso muy importante en relación 
con el movimiento obr~ro internaciooal.· La CfM no solamente llevaba la 
representl}tividad de la central más poderosa del país sino que, a su vez, 

119 ,.......~A aJ· . • ...... m, n es, Op. ctt., p. 150. 
12& El U11iversal,viemes lO dejulio de 1936. "La CfM se unea FSI". . 
121 ; . . . .. . . 

CTM, Arta/f!s,lo.c, f.!l. p. l,69; AJ.concluir su segundo año de vida, la CfM afirmaba contar con 3594 
ag~pacion~ y un Oltmero total de miembros que se elevaba a 945 913. V~se CfM. /r¡forme del comité 
nac1o11al 1936-1937. México, Confederación de Trabajadores de México, [s.a.a.] p. 13. 
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constituyó una de las primeras en representar a los trabajadores del Nuevo 
Mundo en una agrupación ·internacional. 

4. La elección del comité ejecutivo 

La última sesión del congreso constituyente de la central única de México 
inició sus trabajos a las 9:00 horas· del 24 de febrero de 1936. Más tarde, 
"cumplida su misión trascendentalmente histórica ... " ,122 clausuró sus labores. 
El presidente del congreso se dirigió al nuevo comité ejecutivo: "¿PROTES
TAIS CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ASPIRACIONES DEL 
PROLETARIADO DE MÉXICO MANIFESTADAS POR LOS ACUER
DOS TOMADOS EN ESTE MAGNO CONGRESO? Sf PROTESTAMOS. 
Camaradas: El proletariado tiene fe en el futuro y espera mucho de ustedes. 
Éste es nuestro nuevo comité ejecutivo, camaradas. Salud" .123 · 

Con esta sencilla ceremonia se había consumado la integración· del comité 
nacional Ejecutivo de la CfM. Los primeros siete secretarios de la central 
recién creada, serían los 'encargados de dirigir sus pasos durante el lapso de 
dos años. A través de la elección del comité ejecutivo se intentaba otorgar 
representatividad a los sectores obreros que habían formado parte en el 
combativo CNDP, y que reunía mayoritariamente al movimiento obrero 
mexicano. La importancia del cargo que cada uno de los secretarios tomaba 
en sus manos correspondía a las dificultades surgidas en el proceso de su 
elección, en efecto, durante más de una hora, la asa,Ublea constituyente había 
experimentado uno de sus momentos culminantes. Veamos con más detalle la 
histórica elección. 

En el seno del CNDP se había propuesto la presentación de una planilla 
unitaria de lo que sería el primer comité ejecutivo nacional. En la asamblea 
constituyente hubo una serie de inesperados acontecimientos en tomo a la 
elección del secretario de Organización y Propaganda y del secretario de 
Acción Campesina que hicieron tensa la sesión.· 

La elección del comité ejecutivo se inició a las 14:00 horas; .Se efectuó en 
un marco de constantes exhortaciones a mantener la unidad y.:e} orden. Entre 
otros, Rodolfo Piña Soria había . expresado: "para eso,. todos. debemos estar 
dispuestos a hacer cualquier transacción y cua!2uier sacri.ficio que sea 
necesario por pane de nuestras organizaciones".1 .. Poco antes d~ votar se 
había advertido a los delegados que la elección sería proporcional, "si tenemos 
en cuenta el número de votos que representa un camarada, que vota por un 

122 CTM.A11ales, op. cit., p. 65. 
123 Actas, loe. cit., p. 151. 
124 /bid, p. 137. Palabras de Rodolfo Piña Soria. 
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candidato, no hace falta que se hagan números sobre las demás delegaciones 
, "bl 1 , d t , 125 restantes, porque sena ostens1 e e numero evo os . 

Secretario general: Vicente Lombardo Toledano. El primer puesto que se 
definió fue la secretaría general. Los candidatos para el cargo fueron Alfredo 
Navarrete y Vicente Lombardo Toledano.126 "Por .una abrumadora mayoría 
resultó electo-Lombardo Toledano";expresóla presidencia del congreso. 

¿Quién era Vicente Lombardo Toledano en el momento de crearse la CfM? 
Para 1936, Lombardo era un antiguo militante del movimiento obrero 
mexicano; con casi 42años de edad había dedicado la mayor parte de su vi9a 
a relacionarse con las: organizaciones obreras. Desde 1918 se ligó eón la 
CROM, a través-de las agrupaciones de maestros; tres años más tarde fue 
nombrado Oficial Mayor del gobierno del D.F., cuyo jefe era el cromista 
Celestino Gasea. Durante la década de los- veinte la vida de Lombardo 
Toledano estuvo colmada de una serie de cargos académicos, públicos y 
sindicales; fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela de 
Verano para Extr~njeros y de la Escuela de Artes Plásticas; además, fue 
maestro y conferenciante destacado de múltiples actos. 

Bajo el patrocinio de la CROM, Lombardo Toledano· fue diputado por 
Teziutlán, Puebla, su distrito natal y ocupó el cargo de gobernador del estado 
de Puebla en los turbios días de la rebelión delahuertista, asimismo fue regidor 
del ayuntamiento en la Ciudad de México. Como representante sindical había 
sido secretario general de la Liga de Profesores del Distrito Federal, líder del 

_ Grupo Solidario del Movimiento Obrero, de la Federación Nacional de 
Maestros y ocupó el cargo de secretario de Educación en el comité central de 
la CROM. Por estos mótivos, Lombardo pudo afirmar: ''El decenio de 1920 a 
1930 fue deeisivo en mi vida intelectual y en mi vida de militante político" .127 

A fines de esa década, Lombardo Toledano había logrado vincularse con 
numerosos shtdicatos por medio del asesoramiento de contratos colectivos. Al 
separarse de la CROM en 1932, Lombardo se dedicó a estructurar una 
platafenna desde la cual hacerse del apoyo de las masas, en una situación 
ecoaómica diffcili además, contó a su favor con una serie de características 
persánales tales como paciencia, disciplina y capacidad de trabajo, que lo 
favorecieron para labratsc una imagen, un prestigio dentro del movimiento 
obrero. Ala vez, se destacó como dirigente y orador brillante, tanto en mítines 
cuanto en conferencias. -

l2S lhiJ., p. 138. 

126 CTM.Anales, loe. cii., P.-.57~-
127 Wliki~, gp. cil,. p. 259. 
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Simultáneamente a la obtención del doctorado en filosofía, otorgado por la 
Universidad Nacional de México --era también licenciado en Derecho-, 
Lombardo Toledano organizó la CGOCM a fines de 1933. De ahí que: "Su 
papel en la creación y desarrollo de la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México, su manera de vincularse a las masas y su carisma, así 
como su habilidad política, hicieron de. Lombardo un dirigente sindical1 
político destacado que los acontecimientos colocaron en primer plano".1 

Efectivamente, su actuación dentro de la CGOCM no se limitó sólo a reunir 
agrupaciones filiales. Su formación intelectual le permitió enlazar las reivin
dicaciones políticas y económicas de las masas con los propósitos expresados 
por el carde~smo. Todo ello a través de un p~ograma claro que reunía una 
serie de conceptos novedosos y combativos que contrastaban con los plan
teamientos del resto de las agrupaciones laborales, la prueba de la efectividad 
de un programa coherente y la.actitud combativa de las masas, fueron las 154 
huelgas ganadas por la CGOCM en 1934 contra sólo 13 perdidas; durante 1935 
la central ganó 424 huelgas y perdió 31.129 · • 

En los suceso<; de junio de 1935, Lombardo Toledano fue. parte activa del 
grupo de dirigentes que promovieron la integración del CNDP. Desde ese 
momento hasta la fundación de la CI'M, su labor fue incansable. 

De esta manera, su elección como secretario general de la CfM se presen
taba como una consecuencia lógica de la actividad efectuada en los años 
precedentes. Por otro lado, Lombardo Toledano contaba con el apoyo de los 
miembros del Partido Comunista. Miguel Ángel Velasco, destacado líder 
comunista ha expresado: "se reconocía en Lombardo Toledano una posición 
que facilitaba, que permitía, que establecía las condiciones, que creaba las 
condiciones para la unidad del movimiento obrero".130 

En un principio, el Partido Comunista había desconfiado de la posiCión de 
Lombardo Toledano. Fueron varios años en que existieron ataques mutuos. 
Esta situación empezó a modificarse a fines de 1934; para 1935 afirma el 
propio Miguel Ángel Velasco -sobre todo después del viaje de Lombardo a 
Moscú- "se consideró a Lombardo Toledano como un com·pañero, gue 
respecto del movimiento obrero tenía una posición no solaménte coincide~te 
con la nuestra sino que merecía todo nuestro apoyo" .131 

Dos elementos más que contribuyeron a que Lombardo fuera considerado 
el hombre más indicado para el cargo. El primero tenía relación con un acuerdo 
previo. Afirma V el asco: "El único compro miso que se hab{a hecho entre todos 

128 Anguiano,Ccirdenas, op. ciL p. 41. 

129 El Universal Gráfico, dbado 22 de febrero de 1936, p. 2. "loteresant~ estadfstica de huelgas". 
130 Entrevista a Miguel Ángel Velasco, 7:1 de julio de 1977. 

131 /bid. 
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los participantes, antes del Congreso, fue el de secretario general; por eso la 
designación· de Vicente Lombardo Toledano fue unánime, porque era un 
comprontiso".132EI segundo se relacionaba con la fuei'Za que en cierto modo 
réperesenta:ba Lombardo, en el congreso constituyente de la central única; la 
asistencia de miembrbs pertenecientes a la CGOCM rebasaba con mucho a las 
otras fuerzas. Otro elemento influyente se refería a: qué todos los sindicatos 
adheridos a la CGOCM, estaban bajo un~ sola dirección, cosa que no ocurría 
con nungún Otro agrupamiento obrero. 

Secretarta de Trabajo y Conflictos: Juan Gutiérrez. Para la secretaría de 
Trabajo y. Conflictos se propusieron dos destacados líderes obreros. Por un 
lado, Juan Gutiérrez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferro
carrileros de la República Mexicana. Por otro, Agustín Guzmán, secretario 
general del Sindicato Industrial· de Trabajadores Mineros~ Metalúrgicos y 
Similares de la: República Mexicana. Resultó electo Juan Gutiérrez; eS 
necesario reconocer que con este dirigente el congreso constituyente tenía una 
enorme deuda; había actuado como presidente de la· mesa directiva del Con
greso, y sobresalió por su actitud conciliadora y su paciencia en el desarrollo 
de las sesiones. . · 

Secretario de Organización y Propaganda. Al llegar el tumo a la tercera 
secretaría (Organización y Propaganda), se propuso a varios líderes. En 
príncipio se mencionó· a Fidel Velázquez, a Gustavo Ortiz Hemán, a· Miguel 
Ángel Velasco y a Francisco Breña Alvírez. Este último renunció inmediata
mente-a la candidatura, argumentando que el Sindicato Mexicano de Electricis
tas no tenía interés en qué su secretario general figurara en la dirección del 
nuevo OJganismo. Afirmó también: "El Sindicato Mexicano de Electricistas 
no reclama ni ahora ni nunca, que se dé un puesto a un electricista, porque si 
hay un trabajadoJ;más ca~az en cualquiera de las otras organizaciones, nuestro 
sindicato. votará. por él''. 33 Es conveniente recordar que el ingeniero Breña 
Alvírez se había destacado dentro del movimiento ·obrero por su actuación 
honesta e fn~·."Miguel Ángel Velasco afirma: "era un hombre muy celoso 
de la necesidad de que el movimiento obrero se manejara en forma honesta'' .134 

Tam))i~n, es nec~rio recordar que el sindicato bajo s1:1 dirección, se destacaba 
por ~er qno de los mejor organizados desde antes de la fundacióa de la CIM. 
es indispensable señalar la tradición democrática que por años había 

132/bid. 
133 Acw, QP• cit., P• l41. 
134 Entrevista con Miguel Ángel Velasco .•. 
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prevalecido en la estructura y procedimiento del sindicato. Todo ello contribuía 
a la fuerza de la organización sindical. V el asco ha subrayado que Breña Alvírez 
"Habí~ logrado hacer de su agrupación, un sindicato muy bien organizado 
y un sindicato con una posición antifascista y revolucionaria muy impor
tante'' .1~5 Le preocupa el funcionamiento democrático del movimiento obrero, 
detalladamente se rendían cada año les informes en relación con las 
operaciones de caja, el estado de· cúentas, en fin, el· funcionamiento de la 
tesorería general. Los trabajadores del sindicato de- electricistas eran infor
mados ampliamente sobre la forma en que éste se organizaba, y había una 
masiva participación en las elecciones de las divisiones y los subcomités que 
laboraban en.su agrupación. A través de su órgano informativo, la revistaLux, 
se pretendía ilustrar y educar a los compañeros electricistas con lecturas 
indispensables para integrar una adecuada formación ideológica. Se incluía la 
información y análisis de la situación nacional y mundial .. ·Por tales motivos 
resultaba sumamente importante la participación del sindicato en la vida 
,política del país; sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra el fascismo, 
la reacción y la defensa absoluta del derecho de huelga. 

Por las raiones indicadas, numerosos dirigentes y miembros del CNDP 
consideraban que Breña sería un magnífico secretario de organización. Ya en 
el CNDP se había destacado por su dinamismo como secretario de Acuerdos 
y Correspondencia. En el congreso .constituyente se encargó de rendir el 
informe de las actividades del CNDP, en.el que subrayó las ventajas del pacto 
de solidaridad y a~alizó sus cláusulas para destacar la importancia del comité 
·que culminaba eri el Congreso de Unificación; señaló, asimis¡po, .los éxitos 
obtenidos por el CNDP en el sentido de haber realizado un frente único, dando 
fin a los conflictos intergremiales y acelerando soluciones en los casos de 
conflicto obrero-patronal, al sentar las bases de la unificación. Su informe se 
destacó por lo amplió, preciso y bien documentado; con estos alitec.edentes 
su candidatura hubiera sido aprobada por unanimidad; no obstante, declinó su 
nombramiento. Valentín Campa ha indicado que Breña "en. forma cerrada 
sostuvo que él, Amilpa y Campa no deberíamos partici~r~~el primer comité 
de la CfM por nuestra actuación destacada en el CNDP; 36 en cámbio, propuso 
a Miguel Ángel Velasco para ocupar la secretaría de Organización. A su vez, 
el periodista Gustavo Ortiz Hemán, representante del reciéJ1 constituido· Sin
dicato Industrial de Trabajadores de Artes Gr~ficas (SITAG), y miembro del 
Sindicato de Escritores Revolucionarlos q~e editaban "lzq14ierda. Perd6dico 
de acción", retiró su postulación y apoyó "la -proposición d~ los eiectricistas· 

135 /bid 
136 Proceso, op. cit., p. 66. 

.71 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



en en sentido de que yo (Velasco) fuera candidato".137 Fmalmente quedaron 
como contrincantes para el cargo de secretario de Organización y Propaganda, 
Miguel Ángel Velasco y Fidel Velázquez, 

Para .ocupar el cargo de Organización, Fidel Velázquez fue propuesto por 
Ferruindo .Amilpa, a nombre de la COnfederaCión General de Obreros y 
Campesinos (CGOCM). Esta central sindical postulaba la candidatura de un 
hombre nacido en Villa "Nicolás Romero", Estado de México, el 26 de abril 
de 1900; allí había estudiado la primaria, alternándola con las actividades del 
campo en virtud de que su padre cuidaba una hacienda. En 1915 entró a la 
"lucha revolucionaria". El propio Velázquez afirmó posteriormente: "Parece 
mentira que siendo agricultor me haya· metido a revolucionar ... en el primer 
momento lo hice por salvar a mi caballo, yo era un chiquillo, aún ~o tenía ideas, 
desf:ués que me enteré de los fines de nuestro movimiento, me identifiqué con 
él". 38 Siete años después, FidelVelázquez prestaba sus servicios en la Caja 
de Préstamos en haciendas agrícolas como laJilita y Flor de Marúl, depen
diendo de la Secretaría de Hacienda. Posteriormente llegó a la Ciudad de 
México, donde comenzó a trabajar en la actividad lechera, en la hacienda El 
Rosario. Él propio Velázquez ha señalado: "desde luego me di .cuenta de que 
era indispensable unirpos en agrupaciones de resistencias, para establecer 
nuestros derechos y poder garantizarlos" .139 En un contexto. donde surgían 
nu~erosas organizaciones, el19 de febrero de 1925 se constituyó legalmente 
la Unión de Trabajadores de la Industria Lechera, de la que poco después, Fidel 
Velázquez 8e convertiría en su secretario general; la agrupación se incorporó 
a la CROMa través de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal(FSDF). 

En febrero de 1929, varios sindicatos acordaron deseonocer a la CROM. 
Entre los representantes sindicales que asistieron, se encontraba FidelVelázquez; 
a fines del mismo mes había surgido una nueva organización, la Federación 
Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, FSTDF, con la presencia de 

1)1 l_ 
Eatrevisla con Migaeii\Dgel Velasc:o. 

•• El Hetaltlo ~ M&ico, 18 ele febn:ro de 1928. pp. 3-4. "Nueslllls Eatrevislas" por Ágaeda Saa 
MarU~ Colliaaai.Ja ~~do el eatrevislado: "Ea d camino me hallaron los n:vollldoaarios y les guió mi 
OOIISC:Wild¡,, 11 ~1050 alazja; yo aales que cedéaelos, iap a sus filas 'J gUrcN .-n m( el caballo". 
1" 16id., "Aateriormeatc,y CS1o110 muy aareriormeale,s6lo hace uaosseisaios; losempleadoseleexpeadios 
lCcletos ¡aubu de $0.40 • 0.75 diados, por d tiempo qae veara ea gaaa • los proplellrios '1 ·~ aearaa 
Jamú dfas de dcscaill!O¡ al góCe de neldo dauale las eafermedades; ·ena aaos esclavos ea pleao siglo 
~lalle;noue11$1iddomfalllloesde$l.SO,secamplecoalajonadadeocho•oras,y,ldemú,de:w:peadeclor 
liiea ua comiíi6a de médio teallvo por liiiO veadiclo. Ea cauto a los empleados de laS plaalls 
ptUie!trizacloQs,aeilfU •• peso como neldo lill~iao 'J llllbajabaa de 14 a 16 llons diarias, llepado a 
laborar.._ 3 6 4 dfas sla dormir, lo cual~e~~~lla casi iavaosfmll, por la iall11maaidad que n:vela por pane 
ele los 4nios. 
"Allora las obleJOs deHII aiU dos pesos como nele m(aimo, oclao h~ de jonada, desaaso semaaal 
coa ¡ocedeSIIeJdo.m61ico, medlciaas, etc. Como se ,.ecteapiedar, u y gna dlfen:acla ealucoadlcloaes 
aclaales de bllbajo'", Subnyaba Fadel Vel&qaez ea reladcS!Ia H acdvidad ea la ladaslria leclaen. 

12 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



numerosos sindicatos, la asamblea constitutiva de la FSTDF eligió, entre los 
miembros de su Comité Ejecutivo, a Fidel Velázquez como secretario del 
interior. 

La FSTDFseñalaba en sus Estatutos, la necesidad de impulsar"la formación 
de una confederación general en México, con los principios y finalidades de 
la Federación".140 A medidados de 19~2, las agrupaciones ~unidas en la 
FSIDF entraron a formar parte de la Cámara del Trabajo, de la cual se 
desligaron un año más tarde. 

En 1933 se unificaron tres corrientes sindicales. Por un lado, el grupo 
sindical comandado por Fidel VelázqueZ; Fernando Amilpa, J. Leonardo 
Flores (que había sido secretario general de los Empleados de Comercio y 
Oficinas Particulares), Alfonso Sánchez Madariaga y Jesús Yurén (que había 
sido secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de limpia, 
Transportes y Anexos del Distrito Federal). Por otro lado, estaban las 
agrupaciones sindicales que dirigía Lombardo Toledano~ En tercer término 
aparecían los sindicatos bajo el mando de una fracción de la CGT que presidía 
Enrique Rangel. Las tres· corrientes se unificaron y dieron lqgar a la creación 
de la CGOCM, en octubre de 1933. . 

Las prácticas políticas del grupo coman~ado por Fidel Velázquez chocaban 
frecuentemente con el sector de la CGT. Posteriormente los cegetistas rom
pieron con la CGOCM. La razón fundamental se encontraba en los choques 
frecuentes que se suscitaban en la actividad práctica, la posición del grupo de 
Fidel Velázquez correspondía a la actitud de algunos. gobernadores de los 
estados y caciques locales, acostumbrados a relacionarse con el movimiento 
obrero para colocarlo bajo su servicio; desde los tiempos de la CROM y aun 
antes, las relaciones del movimiento obrero y las autoridades oscilaban siempre 
del choque definitivo -como en el caso de la CROM y Portes Gil-a la más 
completa cooperación, sólo limitada por alianzas ó pactos -como la misma 
CROM y Manuel Pérez Treviño lo habían practicado-. En una entrevista, 
Miguel Ángel Velasco confmna: "Esto siguió siendo la práctica para este 

, 141 Lo b rd rr • grupo • m a o ~.oledano no creyó que esta cooperactón fuera un 
impedimento para el desarrollo de su política, sino como un mál necesario que 

140 Fedenc:l6a Siadk:al de Trabajadores del Distrito Federal. Estatutos, México [s.e.) 1932, p. 4 Eatn: otros 
puatos de los eslatutás se euconr,.ban los siguientes: la de6aicl6n de sindic:alismo como: "la existencia de 
agrapaclones ob_.,ras dedicadas dln:ctameate a prociarar el mejoramiento moral y material ciC sus 
agremlados,:alejadas de loda poUtica y sectarismo". p. 3. El sexto punto seialiba "Que no permitid (la 
fedcrac16n) por atapn motivo la catroalzacl6n de Uderes". p. 4. "Que el sistema' de lacha de clases es el 
6aicodel que el asalariado puede esp,erarn n:deacl6a, y que, por lo taato, lo adopta de una manera· absoluta, 
ao admitieado mú temperamento. hasta ea taato 110 se ~ealic:e la Revohicl6u. Social". p. 4, subrayaba el 
adk~ol~ . 
141 Entn:vista coa Miguel Ángel Vetasco .•• 
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no obstaculizaba SUS propósitos inllJediatos; congruente COn esta situación, 
Lombardo dejaba en manos de este grupo el control burocrático de la CGOCM. 
Con esa base iniciaron su funcionamiento Fidel Velázquez y su grupo. 

Migue/A. Ve/asco. Era un candidato propuesto por los representantes de los 
sindicatos más importantes del país. Luis Pardo, miembro del Partido Co
munista: y secretario de Organización del. Sindicato de los Trabajadores 
Ferrocarrileros votó a favor de Miguef Ángel Velasco. Enseguida, Carlos 
Samaniego, del Sindicato de Mineros hizo lo mismo; Alfredo Navarrete, de la 
Cámara Nacional del Trabajo votó por Velá~co; el Sindicato de Trabajadm:es 
Petroleros, a través de un delegado se inclinó por Velasco; la Alianza de 
Obreros y Empleados de la.Compañía de Tranvías de México también votó 
por Velasco; el delegado Herrera, a nombre de la Confederación Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza hizo lo mismo; Gustavo Ortiz Hemán del 
Sindicato d~ Artes Gráficas manifestó. su voto por Velasco; de esta manera, 
las centrales y sindicatos nacionales de industria más representativos, a través 
de sus delegados,· daban su aprobación para que el cargo de secretario de 
Organización y Propaganda lo ocupara Miguel ÁngeiVelasco, un genuino 
representante de ia iuchas proletarias. Sus antecedentes así lo manifiestan. 
Desde los 16 años Miguel Ángel Velasco, se había ligado a la Unión Gremial 
de Obreros Panaderos, constituida en Jalapa en 1919, en la cual ocupaba el 
puesto de secretario de Actas; Velasco mismo afirma: ''Puede decirse que con 
este hecho comenzó mi actividad sindical"; 142 De esta mánera, Velasco inició 
la incansable labor de· organizar los sindicatos de la región, únicamente 
interrumpida por su participación en la lucha contra los rebeldes delahuertistas 
en Veractuz. 

Miguel A. Velasco continuó la laboriosa tarea de organizar a los 
trabajadores. Con ayuda de varios compañeros, formó la Federación de 
Trabajadores de la Región de Córdoba. En Tehuacán organizó a los trabajadores 
de las fábricas de aguas gaseosas, así como a ·los azucareros de La Cañada, 
quienes lograron aumentos salariales considerables; enseguida, creó la 
Federaeión de Trabajadores de la zona perteneciente á la CROM. En 1926 
Miguel A. Velasco entró al Partido Comunista del cual se separaría en 1943. 

En 1928 la Federación de Trabajadores de la Región de Jalapa comisionó a 
Miguel A. Velasco, como rino de sus miembros para participar en la 
Convención Obrero-Patronal, convocada por Emilio Portes Gil encaminada a 
discutir el primer proyecto de Código Federal del Trabajo. Velasco participó 
con el bloque sind~c'al encabezado-por David Al faro Siqueiros. Sucedió de esta 

142/bid. 
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manera porque las agrupaciones ~ampesinas y obreras de Veracruz habían 
tenido independencia en relación con los partidos Nacional Agrarista y 
Laborista, y porque la influencia de la CROMen Veracruz se Circunscribía 
más bien a Orizaba. De esta manera~ Velasco actuó en la convención con el 
bloque que agrupaba sindicatos independientes y se encontraba bajo el mando 
de Siqueiros. Con base en la actividad de este bloque, en el Partido Comunista 
se empezó a proponer la creación de una central sindical. Miguel A.Velasco 
afirma que tomaron "cada vez mayor fuerza, aquellas tendencias a formar una 
nueva central sindical" .143 La proposición se convirtió en decisión mayoritaria 
ante los acontecimientos del país; viendo que la CROM se fragmentaba, que 
se iniciaba una ofensiva patronal y una represión cada vez más generalizada, 
contra el movimiento obrero organizado y principalmente contra el Partido 
Comunista, en enero de 1929 surgió la CSUM, la cual prácticamente desde su 
aparición fue lanzada a una vida clandestina, en la que mantuvo hasta 1934. 

De 1929 a 1934 el trabajo de Velasco estuvo sumamente ligado a las 
condiciones clandestinas !iel Partido Comunista. En 1932, se intentó abrir un 
local de la Cámara del Trabajo Unitario, que fue rápidamente-clausurado por 
la policía, sus miembros fueron detenidos; entre ellos, Miguel Ángel Velasco, 
miembro del comité central del Partido Comunista, quien fue enviado a las 
Islas M~1rías junto con José Revueltas y otros; allí permanecerían cerca de un 
año. 

Aun en la ilegalidad, la CSUM empezó a trabajar en favor de la unidad, a 
través de la Comisión Pro-Unidad Obrera y Campesina. Se hicieron algunas 
reuniones con los miembros más importantes dei movimiento obrero 
mexicano, pero nó llegaron a ninguna conclusión inmediata: No sería sino 
hasta 1935, cuando se unirían en el CNDP las diferentes corrientes obreras. 
Miguel Ángel V elasco y Jorge Femández fueron los representantes de la 
Central Sindical Unitaria en la histórica asamblea convocada por el SME, para 
responder a las declaraciones de Calles; en aquel momento Velasco ocupaba 
Secretaría de Organización y Propaganda en la CSUM. 

Miguel A. Velasco participó también en otros acontecimientos decisivos. 
Durante 1935 se dieron los enfrentamientos con los "camisas doradas", fascis
tas que llenaron un capítulo histórico en la vida del Partido Comunista. En ese 
mismo año se celebró en Moscú la VII Internacional; Hemán La borde, Miguel 
A. Ve lasco y Revueltas asistieron con la representación del Partido Comunista 
Mexicano. Por último, la actividad de Miguel A. Velas~o en el segundo 
semestre de 1935 estuvo ampliamente vinculada con las movilizaciones obreras 
que planteaban la lucha contra el callismo, contra el fascismo y por la defensa 

143 /bid 
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del derechp de huelga. Por lo tanto, Miguel A Velasco había llegado al 
Con~ Constituyente de la Central Única con una actividad política y 
sindical realmente preponderante. 

En la elección del comité ejecutivo de~ CI'M, la secretaría de Organización 
y Propaganda tenía su importancia. ESte secretario sería el encargado de 
organizar en la práctica a todas las asociaciones que respondieran a los 
principi~ de la nueva . central, de estructurar las federaciones locales y 
regionales, ~e conv9e3r a la ~ció1;1 de. sindicatos nacionales de industria, de 
promover la reorganización de todas las asociaciones y de mantener el en
tusiasmo y la convicción en los trabajadores. En síntesis, el papel del secre'ªrio 
de OrganizaciQn consistf~ en.vertebrar a la nueva central sindical en todos sus 
niveles. 
· Una vez que se realizó la votación para elegir al secretario de Organización 

y Propaganda, el presidente de la mesa del congreso, el ferrocarrilero Juan 
Gutiérrez, .consideró que la gran mayoría de los votos proporcionalmente 
representadQS, fay9(eCÍan a Miguel Ángel Vel~co, en detrimento. de la can
didatura de.5delVelá~u~ En este contexto se ótanifestó Juan G~tiérrez: 
"En conce~ de la meSá, la mayoría está con el compañero Miguel Áng~l 
Velasco".1 Lo afirmó así considerando que los delegados de los ~es 
sindicatos de ind~tria y la mayoría de las centrales participantes así lo hablan 
indicado, con la sola excepción de la ·cGOCM. 

5. A salvaarla ••idad obrera 

En el momento preciso que se procedía a elegilla cuarta secretaría -Edu
cación y Problemas Culturales-, se produjo un gran escándalo en las galerías 
ocupadas por delegados de los si~dicatoS pequeños aflliados a la CGOCM. 
Parecían ser mayorita.-ios, porque eran numerosos en relación con los 
delegados de los grandes sindicatos industriales, pero en realidad en el con
greso los delegados se presentaban de manera proporcional; por ejemplo: seis 
delegados votaban por ql.S~dicato Mexicano de Electricistas, todos sabían 
que Jep~~ a miíes de t~bajadores, en cambio las delegaciones que 
venían de la pmvincia y del mismo Dbtrito Federal consistían en un delegado 
qu~ Jepl'e$entaba ~a un pequeño sindicato, formado cuando más por 60 u 80 
miem.btos. De e$ta forma, estaba claro q11e el peso de los delegados de grandes 
siñdiqtoS, eta m~y amplio en relaciQn con los delegados de las empresas 
peq-.fias. 

.... Mis- ... :~ 142. . -..-P. 
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Los gritos y el desorden provocado daban la impresión de que se había 
generado un gran descontento por el resultado de la elección anterior. Intervino 
enseguida losé liménez Acevedo, líder de los azucareros, quien manifestó: 
"Un momento camaradas, camaradas por favor, guarden orden ... Yo recomien
do a los camaradas que fueron de la extinta Confederación General de Obreros 
y Campesinos de México que tengan en cuenta y 1ue sean disciplinados con 
la opinión que ha dado la mesa de este congreso". 45 losé Jiménez Acevedo 
trataba de tranquilizar a los miembros de su misma central; era el representante 
de los sindicatos azucareros afiliados a la CGOCM; había sido obrero textil en 
Orizaba; se había trasladado a Tehuacán a mediados de la década de los veinte; 
fue recibido por Miguel Ángel Velasco y al presentarse la oportunidad de 
designarlo "Maestro Artículo 123", para los trabajadores del Ingenio Azucarero 
de Tilapa, liménez Acevedo fue enviado para este cargo.146 Para 1934 se había 
unido a la CGOCM, formando parte de su Primer Consejo Nacional; al interior 

_ de esta central, se integró al grupo que seguía la línea de Lombardo Toledano. 
A continuación habló luan Téllez Vargas, miembro de la CGOCM y 

delegado del Sindicato de Cinematografistas, quien formaba parte del grupo 
de Lombardo Toledano desde la pugna con Morones y el posterior abandono de 
la CROM. 1Üan Téllez, con la ausencia significativa de Lombardo Toledano 
en el Congreso, subrayó la necesidad de anteponer la unificación del 
proletariado a la jerarquía de los puestos. Afirmó: "Ya está el compañero 
Lombardo en la Secretaría General; en consecuencia, por la unificación obrera 
debemos reconocer que la votación ha sido legal;. debemos estar de acuerdo 
en lo siguiente: se ha votado por centrales y el Comité de Defensa Proletaria 
siempre estuvo resolviendo los problemas de acuerdo con las centrales, el 
fracaso de la unificación en este acto, será la única demostración de los que 
son apasionados" .147 

Téllez había tocado un importante aspecto. La máxima representación en la 
CfM ya estaba a cargo de un cegeocemista. Por lo tanto, los delegados de los 
pequeños sindicatos que armaban el desorden por vitorear a Velázquez, 
tendrían que haber guardado silencio ante la elección del· secretario general; 
sin embargo, la lefatura de la CGOCM no era un bloque compacto y mucho 
menos funcionaba con una misma perspectiva ante los problemas que se 
presentaban. En este sentido los fidelistas constituían una fuerza propia. 

145 Ibid., p. 143. 
146. "En los términos de la coastitucióa, las empresas abicadas fuera de las~ ubaus, como en d caso 
de los ingeaios azucan:ros estabaa obligados a sosteaer escuelas artículo 123, para los hijos de los 
trabajadores.- los maestros serfaa proporcionados por lossladicatos". (Entrevista a MlguelÁagel Velasco). 
141 Ibid., p. 144. 
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Por su origen sindical, su·evidente falta de perspectiva soCialista, su especial .. 
relación cbn et mevllniento obrero y sus. antec~ntes inmediatos -por el 
hecho de que .se h~bían. convertido en uri. grupo que mánejaba los asuntos 
burocráticos y administrativos de la CGOCM-. , Jos fidelistas no estaban 
dispuestos a ceder un cargo determinate·en la nueva central a cambio de una 
secretaría gen~ral que no ~en tía suya, que no estaba bajo el control de su grupa; 
por tanto, no obstante la votáción sindical mayoritaria -y el apoyo a la legalidad 
de la elección .de Miguel Ángel V:ela8co aun por elementos de· la misma 
CGOCM---, el grupo sustentadór de Fidel Velázquez estaba dispuesto a dar 
un~ batalla muy dura .para obtener la secretaría de organización. 

En este~ contexto; tomó la palabra Blas Chumacero. Pertenecía al grupo que 
había dirigido la eonfederación sindicalista del estado de Puebla donde estaban 
Francisco Márquez, Juan Salamanca y Leobardo Coca, quienes habían estado 
muy ligados a la CROM. En forma confusa Ch~macero trató. de plantear anté 
el congreso_ el desacuer~o de·su grupo1 ·exponiendo _tres argumentos: 

a) "Hemos de ~mbalit ~n razones, y la razón fundamental que damos es la 
siguiente: No~ van a copvertir en gran elector los que son miCillbros del Comité 
Nacional dp Defensa P~letaria, por~uedan una opinión personaL No aceptamos 
más que la voluntad de la mayoría". 48.~ argumentar es~e punto, Chumacero se 
olvidaba de.que.existía un oompromiso previo firmado el19 de febrero de 1936 
que obligaba a todos los repre8eptantes de las o,rganizacj.ones de C_NDP; se había · 
señalado en uno de los acuerdos que ce~¡ valor del voto de las agrupaciones 
confederadas, se precisará de acúerdb alnúmerodesw; miembros integrantes" .149 

· ·b) "No puede opinar (oe manera igual), n~turalnÍente, el sindicáto de empresa con 
una COnfederación General de Obreros y Campesinos de México" .150 Este 
atgum~nto ·enl fa180~-ya que no· se tmtaba de un sindiéato de empresa contra una 
confederación, sino de cinco sindicatos nacionales de industria y una cámara de 
~o. entre otras agrupaciones, las que habfaó apoyado a VelasOO. 
e) "He.gQ un ll¡:unado a los compañero& de~ ~nfederación para qúe ni uno solo 
abandon~os ~te salón; qt1e en compenkación con nuestros opositores, a los-que 
solamenle vem~ un interés ¡Xlr ~ una secretaría para fines muy discutibles, 
qt1e estarem~-aquí hast~ <el último ill$tante".151 . 

A los ojos de Velasco, "la sindical unitaria (CSUM), ni siquiera tenía en. 
mente la idea de que alguno de nosotros fuera del Comité Nacional".152 En 

148/b/d. 

1~ Miguel Áng<:l Velasco. "El Partido Comunista durante el periodo de ardenas" en LázQI'tl Cárdenos, 
M~xlco, Fondo de Cullur¡t Económica, 1975 (Testimonio detFondo), p. 46. 
ISO t\tlá$, ffJ.f, dt., ,p.l411. . . . 

1$1 'bid.; p. 145. . ' 
UlE·I- • '"" IÁn .JI feVIst-. Con ~gue gel Velasco. 
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. ese momento, Valentín Caq¡pa, de manera un tanto apresu~da, y a nombre de 
la CSUM, retiró la candidatura de Miguel Ángel V~lasco. Los gritos y el 
desorden llegaron al clímax. Campa exponía: "La sindical unitaria que de 
manera sincera y digna ha luchado siempre ~r la unidad, no quiere que los 
puestos vayan a ser motivo de dificultades~'. 1 3 Así lo veía Campa. Pero existe 
una explicación más sobre la actitud del grupo de Velázquez y del Partido 
Comunista. 

Antes del congreso constituyente de la CTM, se realizaron conversaciones 
entre las fuerzas políticas que intervendrían en la conformación de la nueva 
central. Carlos Sánch~z Cárdenas ha precisado que: "se convino que a la 
sindical unitaria se le darían dos secretarías del comité nacional. .. y se adquirió 
el compromiSo de dejar la Secretaría de Organización para que la ocupara.Fidel 
Velázquez" .~54 

El hecho de que existiera un compromiso previo significaba un factor 
enteramente normal tratándose de procesos unitarios. Al respecto, Carlos 
Sánchez Cárdenas ha opinado: "Cuando dos fuerzas se unen, no dejan a la 
decisión espontánea de uó.a asamblea, que se decida por mayoría de votos quien 
va a dirigir a la agrupación unida, porque en ese caso la agrupación mayoritaria 
quedaría como fuerza única de direccióri."155 Por la razón anterior no se 
expresaría la dirección nueva, no existiría un acto verdaderamente unitario. La 
explicación al hecho de que un conjunto importante de centrales se hubiera 
levantado para apoyar la candidatura de Velasco, indicaba, según Sánchez 
Cárdenas,_que "si bien la CSUM era considerada débil desde el punto de vista 
orgánico y numérico; sin embargo, era muy fuerte por su influencia política 
en otras organizaciones sindicales".156 · 

Según Sánchez Cárdenas, la política del PC de México fue correcta. "El 
Partido Comunista, entonces, en ese. punto, procedió muy correctamente ... 
cumplió el compromiso establecido y salvó la unidad ... No fue el partido 
comunista el único que hizo algo por la unidad, casi sale sobrando que yo lo 
diga, pero lo menciono porque el camino unitario se impuso por encima de la 
obstinación, del sectarismo obsecado de algunos compañeros que chocaban en 
relación con determinadas formulaciones ."157 · 

Una explicación comó la anterior no puede dejar de lado la consideración 
a las presiones internas. Sánchez Cárdenas ha afirmado: "estábamos obser,van-

lS:J Actas loe. cit., p. 145. 

1'54 Entrevista a Carlos Sánchez Cárdenas, realizada por Rosario Arroyo y M~ • .Eugenia de Lan. 11 de 
octubre de 1978. . . 
lSS lbid 

lS6 lbid 

1S7 Ibid 
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•' 
do los cambios de· Vicente Lombardo Toledano, las luchas en el seno del 
gobierno, el Partido Comunista había salido a la legalidad estaba cobrando 
impulso el movimiento· huelguístico ... "158 En realidad, la CSUM básicamente 
luchaba por mantener la unidad en el Congreso e impedir que terminara con 
un fracaso, lo cual constituía el objetivo importante. 

Para un movimiento obrero en proceso de fo(Illación, la unidad no se 
presentaba solamente como una simple aspiración. Constituía una meta que 
marcaba un avance formidable en su desarrollo. Es necesario recordar que 
durante muchos años el movimiento sindical mexicano se había esforzado por 
uniise. Por lo tanto, desde una perspectiva más amplia, el hecho de que la 
CSUM dejara la Secretaría de Organización -causa de la discordia..:.... no 
constituía una cuestión decisiva en aquel momento. Las consecuencias 
negativas e imprevisibles de que el Congreso fracasara y la unidad se rompiera, 
significaría un grave retroceso para el movimiento obrero; por estas razones 
los lfderes d~ la CSUM decidieron retirarse de la Secretaría de Organ-ización. 

Al colocar la unidad como un principio inquebrantable los miembros de la 
CSUM mostraron que su perspectiva sobre el papel de la clase obrera estaba 
por encima de la de su8 oponentes. De esta manera demostraban que su 
militancia en la izquierda les permitía valorar la importancia de la unidad para 
el movimiento obrero mexicano en ese momento. Al respecto, la CSUM había 
expresado enElM acl-tete: "Sobre los grupos dirigentes .de las _centrales obreras 
y campesinas del país -les decíamos- pesa una grave responsabilidad. 
¿Sabrán satisfacer el más caro anhelo de la clase obrera en el momento 
presente? ¿Se darán cuenta de la enorme significación que tendrá el resultado 
negativo o positivo del congreso? Si del congreso no resulta una central 
sindical unificada ... los trabajadores se habrán inOingido a sí mismos la má.s 
desastrosa derrota o habrán sido víctimas de quienes traten de hacer prevalecer 
sus intereses de grupo sobre el interés general de la clase obrera .... "159 

Además de esta causa esencial, existían otros argumentos y circunstancias 
que rodeaban la decisión de la CSUM. Entre las complejas situaciones de la 
época, es necesario tener en mente que existía una grave amenaza en el mundo; 
el fascismo se .consolidaba en Europa y por tanto se respiraban su presencia 
en el ámbito mundial. Por otro lado, en México el callismo -aunque un tanto 
golpeado-no había sido totalmente erradicado y subsistía la amenaza real de 
sublevaciones militares que podían conducir al retroceso; para el movimiento 

158/bül. 

15 • Aaki lodo ia Unidad SiacÚea,. ~lancióa del comité aacloaal de la Confedencl6a Sindical Ualtaria, 
sobm el CODJieSO nacional ele anificacl6a. El Macl1ete, 22 de feb.ero de 19~, cilado ea Velasco, op. C'!t., 
~~ .. . . . 
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obrero la actividad .reaccionaria constituía una advertencia constante de los 
graves peligros que amenazaban su propia supervivencia. 

Por su parte el joven Estado mexicano trataba de reorganizar al país, de 
fortalecerse y realizar reformas económicas y políticas. Ante las presiones 
nacionales y extranjeras, resu.ltaba como un factor esencial el respaldo de un 
movimiento obrero coincidente con la necesi4ad de cambios par.a el país. En 
ese sentido el movimiento obrero había probado su fuerza; la necesidad de que 
esa fuerza no sufriera quebrantos, conducía de manera imperiosa a la unidad, 
como principio para la lucha inmediata. Todos estos elementos pesaron en la 
decisión de los miembros de la sindical unitaria. Finalmente existía otro 
elemento }>ien impo~te y drticil de prever.·Es decir, si a Valentín Campa, a 
Miguel Ángel Velasco, o a algún otro compañero de la CSUM le hubiesen. 
dicho el24 de febrero de 1936 que Fidel Velázquez resultaría electo secretario 
de Organización y Propaganda de la CI'.M, que con ello se-iniciaría una carrera 
sindical qu~ lo consolidaría finalmente como el máximo dirigente ·cetemista 
durante décadas, quizá no lo hubieran c,:reído. En aquellós tiempos ~~vez se· 
podía conocer las limitaciOnes d~l grupo de ~lpa y Fidel Velázquez,.pero 
no se podían prever sus consecuencias para el conjunto del movimiento obrero. 

Las agrupaciones del CNDP que habían votado por Velasco, no aprobaron 
el hecho de que la. CSUM decidiera retirar al pr<>pio Miguel Ángel Velasco. 
Expusieron que la CSUM nq tenía derecho a retirar la candida~a puesto que 
la CSUM no lo había propuesto de manera original. Los aplausos siguieron a 
la proposición de Breña. Alvírez: "reiteramQs, en nombre del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, que su candidato ~ el compañero Miguel Ángel 
Velasco".160 Ante esta circunstancia y con el fin de efectuar con exactitud y 
legalidad el resultado de la votación se propUso realizar la elección en otras 
secretarías mientra~ se preparaba una estadística de votación propo~ional. 
(Lombardo regresó a la asa~blea; la había abandonado previamente, precisa
m~nte durante los minutos más críticos). 

' 
Finllliia la elección del comit~ ejecutivo. De esta manera se interru~pió la 
elección de dos secretarías: a)Organización y Propaganda y b) Educación y 
Problemas· cW.turales. 

Carlos Samaniego y Agustín.Guzmán fueron postulados como candidatos 
para la Secretada de Finanzas, considerada como "técnica"; ambos eran 
integrantes del comité ejecutivo del Sindicato Industrial de Mineros Metalúrgicos 
y Similares. Samaniego procedía de Nueva Rosita, de la sección 14 del 

1410 Actas, loe. cit., p. 146. 
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sindicato de mineros; había Sostenido luchas importantes; sobresalía por su 
dinamismo y mantenía una actitud amistosa hacia el Partido Comunista; en el 
Sindicato Minero desempeñaba el puesto de secretario tlel Interior. 

Guzmán había iniciado su carrera sindical en Real del Monte, Pachuca; su 
actividad había sido determinante en la formación del Sindicato de Mineros, 
donde ocupaba el cargo de secretario general; además, se desempeñaba como 
miembro del- Partido Comunista.·'En cuanto tuvo conocimiento de su 
postulación, renunció a la misma, declaró que sostenía la candidatura de 
Samaniego, .a nombre de todo el sindicato minero; enseguida se verificó la 
votación y Carlos Samaniego fue nombrado secretario de Finanzas. 

Prosiguió la elección del secretario de Acción Campesina. Inicialmente se 
propuso a un general llamado Villareal, entre las protestas de la asamblea. 
"¡No. Ese no es político!".161 Por otro lado, un delegado de San Juan Chuga · 
propuso a nombre de 7 agrupaciones campesinas, a Francisco Márquez, de la 
Confederación Sh_tdicalista del Estado de Puebla, afiliada a la CGOCM y 
concretamente manejada por el grupo de Bias Chumacero. Hubo unos minutos 
de receso para que los diversos delegados campesinos acordaran con el fin de 
señalar sus candidatos. Súbitamente el general Villarreal abandonó el Con
greso, en medio del desorden general. 

Si bien la elección dé la Secretaiía de Acción Campesina tenía carácter 
provisional, se acordó que el apoyo a una sola candidatura fuera resultado del 
consenso entre la mayoría de los campesinos para evitar divisiones futuras. i...a 
CGOCM por voz de Amilpa, declaró que sostenía la candidatura de Francisco 
Márquez; de pronto, en ·ese mismo momento, el mismo Amilpa dio un giro a 
su proposición; declaró que a petición de algunos delegados de Puebla y otros 
Estados: "todos los delegados de la confederación votarán por el candidato que 
proponga la SindiCal Unitaria".162 Bias Chumacero -al igual que Campa en 
la elección de secretario de Organizacion y Propaganda retiró la candidatura 
de Márquez a la secreta'ría de Acción Cat:npesina; afirmó: "Camaradas: no 
tiene intención la organización de Puebla de que el compañero Márquez salga 
como secretario d~ Acción Campesina; sostenemos, como lo dijo el compañero 
Amilpa, al camarada que proponga la sindical unitaria".163 

Previamente~ en el receso, Velasco, Campa y Lombardo habfan conversado. 
Ante el esc4ndalo que· había suscitado la elección de Velasco, Lombardo 

t6tlbid, p. 147. . 
t62JL!d. . . 

"' , p. 14~. La Secrelaria de Acción Campesina teora carácter provisional en virtud de la actilud que 
la CTM ten;~aba eo torno a la orgaoiz4ci6o de los campesinos. La central obrera eslaba dispuesta a convocar 
a u o coagreso de unificación campesina, propósito frenado por el gobierno carden isla. 
t6J /bid . 
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Toledano se refirió "a la significación negativa y con consecuencia im
previsibles de que el congreso fracasara" debido a las pugnas por los cargos.164 

Los resultados de esta conversación se hicieron sentir de inmediato; las 
decisiones de la CSUM y de la CGOCM, de retirar a sus respectivos miembros 
como candidatos a la Secretaría de Organización y a la de Acción Campesina, 
lo demostraron claramente. · · 

Ante la actitud desconcertada de la asamblea, Bias Chumacero intentó 
reforzar su propuesta: "Nosotros venimos sosteniendo la candidatura del 
compañero Márquez porque consta al propio compañero Morales, que para 
tratar sus asuntos, es Márquez quien lo ha ayudado."165 El desorden y los 
gritos aumentaron. Finalmente, se procedió a la votación y Pedro Morales, 
indígena de Puebla, activista destacado en las luchas por la tierra, resultó electo 
secretario de Acción Campesina, en la nueva central de trabajadores. 

Se eligió a Francisco Zamora para ocupar la Secretaría de Estudios 
Técnicos. Para la comisión de Asuntos Internacionales se propuso a varios 
destacados lombardistas¡ Rodolfo Piña Soria, quien dirigía una pequeña 
organización de ferrocarrileros, aún no absorbida por el Sindicato Nacional 
quien, como dirigente, tenía muy poca base social. Como intelectual se le 
ubicaba a Piña como un lombardista destacado. También se mencionó a David 
Vilchis, Víctor Manuel Villaseñor y Alejandro Carrillo, quienes colaboraban 
con Lombardo Toledano desde su actuación en los medios universitarios. 
Asimismo fueron colaboradores importantes en la revista Futuro, dirigida por 
Lombardo, Alejandro Carrillo ocupó el cargo de gerente, Villaseñor se 
distinguió precisamente por sus artículos sobre asuntos internacionales. 

Finalmente, se realizó por segunda ocasión la elección del secretario de 
Organización y Propaganda y la elección del secretario de Educación y 
Problemas Culturales. La CGOCM y la CSUM propusieron a Miguel A 
Veiasco para Educación; y ambas centrales también propusieron a Velázquez 
para Organización y Propaganda. Con un tono conciliador, Campa señalaba 
en medio de gritos y protestas de la asamblea: "Ambos, como ustedes 
observarán, quedan en el Comité Ejecutivo".166 . · 

En medio de un gran desorden se realizó la votación y los candidatos 
propuestos quedaron en los cargos señalados por sus centrales sindicales la 
CGOCM y la CSUM. Enseguida, Lombardo Toledano dijo el discurso de 
clausura. 

164 Entrevista con Miguel Ángel Velasco. 
165 Actas, loe. cit., p. 149. 
166 lbid, p. 150. 
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. Juan G:utiérrez presidente del congre$o unitario fue el último en tomar la\ 
palabra: "Podernos estar satisfechos, todos los delegados, de haber cumplido. 
con nl.iestro juramento: no hemos salido de aquí hastá haber terminado la obra 
para que fuimos convocados: la unificación"~ 167 Clausuró los trabajos a las 
17:10 hrs. del24 de febrero de 1?~6 en vi~tud de q~~ el congreso constituyente 
de la CI'M tenía ya "cumplida su misión, trascen~entalmente histórica".168 

Después de cantar La Internacional; lo~_ delegados que formaron parte de la 
a~ambl<;a constituyente, abandonaron el lugar. Había concluido la histórica 
fundación de la Confederación de Trabajadores de México, la CIM. 
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F~~· · ~~liPítulo 2 
En la construcción y consolidación del 
Estado Cardenista 1936-1940 

que sería la l1nica que 
podría organizar a las federaciones regionales y estatales y a los nuevos 
sindicatos nacionales (por ejemplo el Sindicato de Maestros y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado). La creación de las federaciones 
y de los sindicatos nacionales dio lugar a algunos conflictos, con el comité 
ejecutivo nacional de la CfM. Los conflictos se dieron por la oposición que 
había en los nuevos organismos hacia los sistemas de control que pretendía 
imponer el comité nacional. 

consolidóla fuerza 

no reivindicaciones de clase sino 
también objetivos políticos como la emancipación nacional. Por lo anterior, la 
CfM defendió el interés y la participación de los trabajadores en el poder 
político emanado de la Revolución Mexicana y promovió una política de 
alianzas con los otros sectores explotados. Esta actividad se c'?ncretizó en una 
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Capítulo 2 
En la construcción y consolidación del· 
Estado Cardenista 1936-1940 · · 

Blanca MargaricaAcedoAngulo* 

Presentación · 

En estos años se da un for.talecimiento de la autorida~ del comité nacional dé 
la CI'M. Estatutariamente se reglamentó que dicha instancia sería la dnka que 
podría organizar a. las federaciones regionales y estatales y a los nuevos 
sindicatos nacionales (por ejemplo el Sindicato de Maestros y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado). La creación de las federaciones 
y de los sindicatos nacionales dio lugar a algunos. conflictos, con el comité 
ejecutivo nacional de la CI'M. Los conflictos se dieron por la oposición que 
había en los nuevos organismos hacia los sistemas de control que pretendía 
imponer el·comité nacional. 

Paralelamente al fortalecimiento del comité nacional, se consolidó la· fuerza 
de la secretaría de Organización. Esta secretaría estaba encargada de organizar 
a las nuevas federaciones y sindicatos; esta secretaría estaba ocupada por Fidel 
Velázquez, cuyo poder -que quedaría manifiesto años más tarde-emanaría 
precisamente de las federaciones estatales. 

La CfM desde su constitución· vio. claramente la necesidad que los tra
bajadores_organizados tenían de hacer política para llevar a cabo ~u· programa. El 
programa cetemista contemplaba no nada más reivindicaciones de clase sino 
también objetivos políticos como la emancipación nacional. Por lo anterior, la 
CfM defendió el interés y la participación de los trabajadores. en él poder 
político emanado de la Revolución Mexicana y promovió una política de 
alianzas con los otros sectores explotados. Esta actividad~ concretizó en ·una 

• Profesora de dempo completo en la FCPyS, UNAM. 
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alianza con el PNR para participar en las elecciones para diputados federales 
al Congreso de la Unión en la XXXVII Legislatura, y en la formación del 
Frente Popular Mexicano; estas acciones derivaron en 1938 con la 
transformación del Partido Nacional Revolucionario (PRN) al pasar a con
stituirse como Partido de la Revolución Mexicana (PRM). 

Los trabajadores cetemistas manifestaron activamente su adhesión al 
gobierno del presidente Cárdenas· y al Estado surgido de la Revolución 
Mexicana. Se identificaron con su programa: lograr la emancipación de 
México apoyándose para esto en la constitución de 1917. Los ce te mistas fueron 
la fuerza que defendió como ninguna otra la lucha por la soberanía nacional; 
tanto en el caso de .la expropiación del petróleo, como en la defensa de la 
política agraria del presidente Cárdenas; recuérdese que la CfM creía real
mente en el ejido como una alternativa, no sólo para elevar el nivel de vida de 
las masas campesinas sino como una opción en la producción de alimentos que 
el país nec~itaba. Pero hubo un punto en que no coincidieron la CfM y el 
presidente Cárd~nas: la separación de obreros y campesinos. Cárdenas se 
opuso a que ambas clases estuvieran en la misma central; finalmente la CfM 
se plegó a dicha posición. 

La sucesión presidencial de 1940 evidenció que en nuestro país habían 
cambiado las formas de hacer política. La CfM participó activamente en la 
contienda electoral. a través del PRM y en alianza con todos los sectores que 
defendieron la candidatura de Ávila Camacho, visualizado como un con
tinuador de la obra del general Cárdenas. Los trabajadores cetemistas acep
taron la obligación de apoyar al PRM en la lucha electoral. El programa de 
Ávila Camacho se planteaba como el programa de la Revolución Mexicana 
en otra etapa: la de producir e industrializar al país. El programa político 
de la industrialización fue la colaboración entre las clases sociales. Se planteó 
la institucionalización de la lucha de clases y la resolución de los conflictos a 
través del Derecho. 

En otro nivel, la CfM se manifestó como una fuerza opositora a la reacción 
y el fascismo. Para la CfM la reacción estaba formada por los enemigos de la 
Revolución Mexicana (el clero, el fascismo, el sinarquismo, el PAN, etc). 
Según la central obrera, el proletariado tenía una responsabilidad muy fuerte 
en la lucha contra ella, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional; por 
este planteamiento la CfM participó en la creación de la Federación Sindical 
Internacional (1936) y en la creación de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina cr AL(1938); fueron dos trincheras desde las cuales la central 
obrera dio la lucha"contra el fasCismo y por la paz. También fue destacado el 
apoyo cetemista a la causa del pueblo republicano español. 
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l. El proyecto de·Ja unidad de Jos trabajadores 

Diversidad, demoéracia y disciplina sindicaL Al constituirse, la Confederación 
de Trabajadores de México agrupó aproxi.madamente a 6oo 000 miembros de 
diferentes sindicatos nacionales de industria: fe~leros, mineros, electricis
tas, petroleros y agrupaciones obreras como l~ Confederación General de Obreros 
y Campesinos de México y la Confederación Sindical Uni~ria de México, entre 
las más significativas. Este conjunto de organizaciones obreras era h~terogéneo, 
pues cada una de ellas provenía de trayectorias ideológicas y organizativas 
diversas.1 

Si bien la creación de la Confederación de Trabajadores de México fue u~ 
gran esfuerzo unitario, los primeros años de la central (1936-41) están mar
cados por escisiones y por una tendencia· a la centralización del poder, 
promovida por la corriente que predominaría en el comité nacional ~n
cabezada por Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez, en demérito de 
la representada por los sindicatos nacionales y los comunistas .. , 

El carácter de fren~e sindical de la confederación enfrentó a la entonces 
recién creada central obrera al problema de mantener la unidad entre los 
sindicatos y las organizaciones que le dieron origen. En sus primeros años, uno 
de los retos de la CfM fue conjugar la diversidad con un p~oyecto de unidad. 
Como no podía ser de otra manera, la heterogeneida.d se expresó también en 
el terreno de las prácticas y las ideas. Consecuencia de lo anterior fue la 
formación de corrientes en el seno de la confederación. Caba hacer la aclaración 
que desde el congreso constituyente, la corriente lidereada por Lombarc:lo 
Toledano y Fidel Velázquez se vio fortalecida al ocupar el segundo la 
Secretaría- de Organización, puesto que la mayoría de los delegados quería 
ocupara Miguel Ángel Velasco (miembro de la Cámara Unitaria del D.F. y 
militante del Partido Comunista), pero al que éste renunció en aras de la unidad. 
En los primeros consejos de la central podemos ver cómo se dirimieron los 
conflictos suscitados por mantener la unidad en la CQnfederaci6n. 

Ya en el 1 Consejo, celebrado a principios del mes de junio de 1936, existían 
rumores de que el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Industrial 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 

1 La CGOCM se constituyó en octubre de 1933 con elementos que se habían escindido de la CROMen 
1932, encabezados por Vicente Lombardo Toledano y con miembros provenientes de la Federación Sindical 
de Trabajadores del Distrito Federal, dirigida por Fidel Velázquez, Fernando Amilpa y Jesds Yurén, entre 
otros. La CSUM se creó en 1929 y era una organización promovida por los militantes del Partido Comunista; 
el Sindicato Mexicano de Electricistas se había creado en 1914; el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la Repdblica Mexicana en 1933 y el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y Metaldrgicos y 
Similares de la Repliblica Mexicana en 1934. 
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intentaban abandonar la confederación. El secretario general del SME, sin 
embargo,. se preSentó al Consejo para desmentir los rumores y manifestar la 
adhesión de sus sindicato a la CI'M; las trabajadores mineros, en cambio, 
hicieron pública su inconformidad al leer un ·maniªesto en ese mismo consejo, 
en el cual comunicaron su decisión de seP&rarse. 

Los motivos expuestos por Agustín Guzmán, secretario general del 
SITMMSRM, en declaraciones enViada~ al periódico Excélsior, expresaban 
que,·a pesar de la disposición mostrada por los trabajadoreS mineros hacia la 
unificación obrera', se habían violado los Estatutos de la CTM y puesto en 
peligro la unidad y disciplina de sus sindicatos, al incorporar sus secciones a 
las federaciones regionales, generando así un problema de autoridad entre el 
comité ejecutivo del sindicato y la CI'M. Decía _al respecto" .•• se ha tratado de 
disolver a nuestra organización, incorporando sus unidades a federaciones 
regionales poniendo a nuestras secciones y fracciones bajo la jurisdicción 
de comités distintos a este comité ejecutivo general", y hacía responsable de 
dichos problemas al comité nacional de la CI'M, " ... pero como en el fondo no 
existen más· que ambiciones de control y de dirigencia de masas, ambiciones 
políticas y una irresponsabilidad absoluta en la dirigencia de la CI'M". 2 

En el Primer Consejo de la Central, Vicente Lombardo TOledano, secretario 
general de la CI'M analizó las declaraciones del sindicato minero y respondió 
a las acusaciones de divisionismo y control que le adjudicaban al comité 
nacional que él dirigía, diciendo que" ~ .. es inexacto que el comité esté haciendo 
labor divisionista; sino que, bien al contra~o, ha logrado en los meses que lleva 
de creada la agrupación; incorporar a más de quince mil mineros al sindicato 
industrial de la rama". 

En relación a que el comité nacional pretendiera que las secciones de los 
sindicatos de industria no obedecieron a sus dirigencias nacionales aseveró que 
la confederación: 

••• no ba becbo inú que a.Jm plir con los estatutos del frente wuco, disaJtidos y 
aprobados por los hoy disidentes, y que previenen que las secciones de los 
sindicatos o federaciones nacionales enviaron delegados al seno de los consejc;JS 
federales. eslatales o locales, oomo lo han hecho los electricistas, azu~ 
ferrocarrileros y otros, dado que la estructura de la CfM es vertical y horizontaL 

Finalmente, los mineros cumplieron su propósito de salirse de la CTM. El 
carso de la Secretaría de Estadísticas y Finanzas del comité nacional de la 

2 &«:1/,U,r, 3 de ago~to de 1936.· 
3 Eze4úitw, 4 de agosto de 1936. 
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central~-que recaía en uno de sus representantes fue entonces ocupado por el 
profesor Salvador Lobato, de la Federación Regional de Obreros y Campesinos 
detEstado de Puebla, proveniente de la CGOCM. 

Sin embargo, el hecho más sobresaliente que cuestionó la posibilidad de la 
unidad en el seno de la entonces recién constituida confederación obrera se dio 
en el IV Consejo de la central (abril 1937), con la ausencia de sindicatos 
nacionales de industria como los ferrocarrileros, los electricistas, los maestros, 
y algunas federaciones de los estados, así como la Cámara Unitaria del D.F., 
agrupaciones identificadas con la corriente comunista. La pugna establecida 
t;ntre los grupos arriba señalados, con las organizaciones provenientes de la 
Confederación General de Obreros y Campesinos de México -cuyos prin
cipales representantes eran Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez
se había hecho notar desde la celebración de los primeros Consejos. 

En el I Consejo Gunio 1936), Miguel Án,.gel Velasco, secretario de 
Educación de la CTM, pidió a la Secretaría de Organización y Propaganda -
-ocupada por Fidel Velªzquez- tuviera más cuidado en sus funciones, ya 
que no habían sido invitadas a dicho consejo diversas Cámaras de los estados. 
Asimismo solicitó a la Federación Regional de Obreros y Campesinos del D.F. 
no entorpecer el registro de algunos sindicatos, miembros de la Cámara del 
D.F. 

Por otra parte, en el III Consejo (enero de 1937), la secretaría general, en la 
parte de su informe relativa a la organización sindical, transmitió la queja del 
Secretario de Organización del comité nacional, Fidel Velázquez, de haber 
sido atacados por elementos del Partido Comunista, en el estado de Coahuila, 
debido a su actuación en la constitución de la federación de trabajadores de 
esa entidad. 

La secretaría general señaló -ante quejas semejantes recibidas de parte de 
tres de los secretarios de la Federación de Trabajadores de la Región Lagunera 
y de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del D.F.-, la necesidad 
de definir claramente la cuestión relativa a la actividad de la CfM frente. a las 
diversas ideologías y tácticas de lucha dentro del movimiento obrero, así como 
ante los partidos políticos. Además, llamó· al consejo a pronunciarse ante los 
problemas de indisciplina suscitados en la central obrera: uno, ocasionado por 
las secciones de sindicatos y federaciones nacionales, los cuales se negaban a 
cooperar con las federaciones locales o estatales, y viceversa; y otro por parte 
de agrupaciones que abusaban de su autonomía, al plan~ear conflictos que 
repercutían en un estado o en todo el país, como por ejemplo, la decisión 
de hacer huelgas, paros, etcétera. 
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El dictamen del consejo.en relación con los actos de indisciplina 4 señalados 
en el informe del comité nacional resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: 
reprobar la conducta de los militantes del Partido Comunista de México que 
como miembros de la CTM hubieran cometido actos de indisciplina; mantener 
la disciplina al Estatuto de la CTM, conio única garantía para su estabilidad, 
por ~ncima de los compromisos que individualmente adquirieran los sin
di~tas o los sindicatos mismos, con partidos políticos o con organizaciones 
de cualquier naturaleza ajenos a la conf~eración. También se dictaminó que 
el comité nacional era el único autorizado para interpretar el estatuto y acuerdos 
de consejos y congresos nacionales, y que la organización de las federaciones 
estatales y sindicatos· y Federaciones Nacionales de industria correspondía 
exc1U:sivamentea1 comité nacional de la CfM .5 . 

Previamente, el Sindicato Mexicano de Electricistas abandonó ellll Con
sejo de la confederación efectuado en Veracruz, y ante la prensa lo calificó de 
ilegal por yiolaciones al estatuto en varios aspectos: no se votó en forma 
proporcional; no se rindieron los informes hacend.arios y no tuvieron derecho 
a voz ni votQ aproximadamente el 90 por ciento de las organizaciones repre
sentadas, al no estar al corriente. en sus cuotas. Lo anterior provocó que la 
dirección de la CIM consignara al SME ante la Comisión de Honor y 
J~_ticia.El citado comité tachó de indisciplinada y divisionista, la actitud de 
los delegados del SME. El secretario general del sindicato, Manuel Paulfn, 
analizó los cargos e~ relación con la disciplina y respondió: 

... lo mismo puede tener un carácter democrático y .consciente que ser 
antidem~tica y dictatoriaL Por otra parte (el sindicato) afirma que las or
ganizaciones confederadas no cometen actos de indisciplina cuando exigen el 
cumplimiento estricto de los estatutos y que la disciplina sindical no es la 
sumisión ciega y torpe, sino la aceptación y el cumplimiento consciente de los 
compromisos adquiridos.6 

Por otra parte, Valentín Campa, miembro de la CTM y del Partido Com~ 
unista, al dar ·respuesta a las acusaciones de indisciplina dirigidas contra su 
partido por la CQinisión dictaminadora del 111 Consejo de la CIM señalo: 

4 En particular_los actos de Indisciplina a que hacía referencia el dictamen eran los siguientes: " ... en el caso 
de la actitud asumida p0r elementos del Partido Comunista de México en relación con la organización de 
la. Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila; como en el caso de la conducta de los mismos 
elementos dentro de la Federa~ión de Trabajadores de la Comarca Lagunera; como en el caso de la 
Federación de Trabajadofell de Nuevo León; como en el caso de la unificación del magisterio y como en el 
caso de la organización del Frente Popular". "Dictamen sobre informe el III Consejo de la CTM", ea CTM 
1936-1941, México, TaUeres Gráficos Modelo, 1941, p. 322. 
S Op. cit., p. 323. 
6 PauUa, Manuel y otros, "La situación actual ea la CfM", enLux, alim. S, mayo de 1937. 
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En las filas proletarias no se puede hablar de disciplina sin .hablar de democracia. 
La inás completa democracia, o sea el acatamiento y la voluntad de laS mayorías, 
es la esencia vital del impulso revolcionario. Determinados -por medio de las 
prácticas democráticas-los lineamientos, objetivos· y tácti~, en los program$ 

. y en.la vida diaria, la disciplina es una forma indispensable para la uniformidad 
en Iá lucha. I...E m~ gracias a las prácticas democráticas, determinan la 
trayectoria revolucionaria y la dü!dplina · obliga a ]a accion · re\lolucionaria 
ordenáda. así la disciplina es una oonveniencia para la ·lucha diaria y eman
cipadora de los oprimidos. Separar la disciplina de la deritoctacia~ es un recurso 
de los caudillos afanosos de imponerse a las m$8.' 

También se manifestó en c01itra de que se· hubiera tratado 'de opaner la. 
disciplina de la CTM a la disciplina de su partido, argumentando que el 
programa de la central· sindical no se oponía al del partido, sino· que, al 
contrario, se complementaban. Por último, ·refutó cada uno de los casos de 
in~plina adjudicados a los comunistas por la comiSi6n ·dictaminadora del 
m cousejo de la crM. · 

. . En Coabuila --afirmaba Campa- Ja bOnesiidad mdkwtible de los mmunistas 
dio lugar a que Protestaran por la supeditación del mOvimiento sindiaii~·ai 
gobierno reaccionario de aquel estado. Tal supeditación es ·contraria al programa 
de JaCIM, yq~seindisciplinan a la misma Son los que violan ese programa. 
En La laguna se viola Jadiscipliná·de Ja CfM al noinbrar representantes de la 
·miSma al~jo Nacional deJa C'fM, ~éndose a la ~c)n <le sesiones 
del oon_sejo y-~ ~~~té. Si a 1a supeditación,si a e5!l maniobra se lequiere. 
·llamar dB,:iplina, cualquiera CXHDprende que por el amtfario tales ·maniobras a 
· Jo laborüpta, son las que significan indisciplina a las pmCtic8s qutú:t~n.impemr 
.. en la CI'M. Eri el q150 de Nuevo I.e6n es~ PJC$ adem6s ~que nunca se 
. ~b~ atrevido a decir na~ deJa ~~,ejemplar de lOs oomunista.Úle aquel 
estado, tai augo iiDpreQ;tO nO 8e permitió que fueni discUtido porqüe se bubi~ 
deiilciStrado 'baSta ]a saciedad ' . doS o. tia¡ líderes mera:oar.ios adiCtos al . . . . . que . ' . . 
góbiemo ~~y que liaD tCrtiliriadO en el papel de vutgaies inStiumentos 
de la·odiosa patr00a1 Cle·MoDterrey,'sm loS q1Je se bao ~plinado a la 
fedetacJ6n, tolerados y hasta alCnlados en su actitud por alguoos dirigentes de 
la CI'M. . 

En relación al Congreso NacionaldeMaestros celebrado en febrero de·1937 
y que dio lugar a la creación de la Federación Mexicana de TrabajadoreS de la 
Enseiiartza dijo: · 

1 Cam.-, Valen lila, •ta discipliaa y la democ:rac:ia aiadical ea la CTM", ea El M«lu!te. 13 de maiZO de 
1937. 
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tenían derecho a ser acreditados como delegados al N Consejo. Con motivo 
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, 

9 Varios a~Jiola, "La situcl6a aclllal ea la CI'M (coaliaaaci6a)•, eaLra. adm. 6,japio de1'1937, o. 7b ,., Ql 
.íf..\'I."J' 1rtrls •Jb f.f ,í•w•il'>lm" 
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disciplina, cometen a<;:tqs de provocación, y rompen la unidad y que son comunis
tas todas las organizaciones que han expresado su oposición y descontento con 
el estado .actual de cosas. en nuestra confederación. De las organizaciones abajo 

·. finmuites, no hay.una.sola que esté adherida al Partido Comunista. 
Pero de quienes de verasheiria. tr:abajado por la unidad del proletariado nacional, 

' quienes sabemos que' esa unidad es indispensable para alcanzar nuestro 
mejornmiento, quienes querema. .usar la unidad para defender los intereses 
legítinia. de la clase trabajadora más no la adquisición del poder, nopennitiremos 

· . : que prospere ningúnprop6Sito divisionista; Somos tniénibros de la Confederación 
de Trabajadores de México, continuaremos siendo miembros de ella, y 
lucbarema.. conjunta y solidariamente· con- todas las demás agrupaciones, no 
importa.quient:S sean ·sus representantes, para conquistar la. objetivos que 
nuestrQs Estatutos Confederales seffulan,.todos ellos tendientes al mejoramiento 
~nómiro y cultural<fe 1~ trabajad()tes.10 . • 

Las organgaciones que firmaron el documento fueron las siguientes: 
Cám~ ~el T.raoojo.~e Ag¡,tascalientes; Federación de Sindicatos Obreros del 
Esta(fo <1«! Morelo8; F~eración de-Trabajadores del EStado de San Luis Potosí; 
F~ración de Trabajadores del .Estado de Tamaulipas; COnfederación de 
Ligas Gremiales <1~ Yucatán; Feder:ación Sindical Independiente de Obreros 
y Cam.pesinQSdeYucatán; Federación deTr:abajadores del Territorio de Quintana 
R()O; Cámara Uni~ria del ,Trabajo del Distrito .Federal; Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Méxicana; Sindicato Mexicano 
de Electricistas; Sindicato Único de T.rabajadores de la IndUstria Papelera de 
la República Mexicana; Comité Organizador de la Federación de Trabajadores 
al·. Servicio del Estado; Federación .. de Agrupaciones·· Obreras .. de Colima; 
Federación Regiollal de Obreros y Campesinos de Querétaro; Federación 
Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza; Sindicato Ferrocarrilero Penin
sular; Cámara delTrabajo del Estado de Chiapas; Federación de Trabajadores 
del &~do de Oaxaca; Federació~ de Trabajadores de Nuevo León; Federación 
de Trabajadores de·I~ Región Laguneiá'; Cámaia del TJBbajodelTérritorio 
Norte de .la Baja' Califó'niia; Comité de Defensa Proletaria del Estado· de 
Campeche y el. Sindica\o Nacioncli de Einpieados de· Comercio, Industria, 
Banca~ Oficinas ·Particul~ y Similares.; , 

~ruloil~ron taJ:nbién elCQQSejo tres miembros del comité nacional: Juan 
Gutiém;z, Migt~el Ángel Velasco y Pedro Morales, secretarios de Trabajo, 
Educación y Acción Campesina, respectivamente. De acuerdo éon el censo 
elaborado por estos. secretarioS; abandonaron el coiiSejo 23 delegaciones que 
conjuntabatl un total de 322 570 miembros, y permanecieron en el consejo 

10 El NariotuM, 3o de abril de 1937. 
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organizaciones sindicales representantes de 296 345 trabajadores.11 Según 
Lombardo Toledano las organizaciones ausentes aglutinaban sólo á 120 000 
·trabajadores y los delegados que continuaron asistiendo al consejo a 599 653. 
La diferencia en las cifras se explica en parte si se toma en. cuenta· que el 
secretario geñeral no contemplaba en sus estadísticas a organizaciones como 
la FMTE, la cuál contaba con 68 000 maestros y a la Federación Nacional de 
Trabajadores del Estado,qlle·agiupaba á 65000 bur6ciatas por no considerar
los miembroS de ia CTM, y que los dos grupos-sedisputaban a-Iós trabajadores 
de federacione8 :como la8 de Oaxaca, Nuevo· Le6n y de"la Región Lagunera, 
entre otras. · · · · , 

.· Satis(eehás las necesidades de quoriun planteadas ·en lo8 estatut~ -
informó Lombardo----:: se podían· continuar las labOres del· IV Consejo.· El 
secretario general'de la CTM pronunció un discurso en:·el cuál se refirió'-ala 
salida de algunos delegados: · · · 

·hay una división en el seno de_ la corifederncióO, no piJr_ tausa de dOctrina y de 
·tendencia~y déseo recalcar -este keCJio.-2 no' porqué unos se declaran izqüier

. dista<; y lo sean; y pt>rque' el rei>to sea declarado por los: miSmós izquierdistas, 
derechistas y ló.sean; 'el problema no es de doctrina, no es de teoría, no .es un 
.problema· ideológico lo que aquí se debate .•. El problema de fondo es ~te: .que 

· los CQm~í'ieros del Parti~o CQmunista· no baJ) qijeri.4.o .. ent~nder que .la CfM es 
un Frente Único del Proletariado, un frente general del proletatjado y no· :qna 

· organizaq4n a,>herente_en. ~t9.a~4.eología~ -~ Pna organización q~ ~eba 
. ~~aupa opipió~ ún,~-~ _a,~~ t~<;aúni~~ ya ~na se~~ de d~pPSiciones 
.únicas. ,' . . : .·-· .. , ,_ .. : ,· ,-· .-.. ·. · , . , . . 

Más ad~I~nt~ ln~lla·fcJ~ ~riti~ba' ¡~-prit~tÍ~s del Partid.Q e&rii~nisbi~ esto 
~'su la~r tendiente al conitol ínécánico'delos directivos de las agrupaciones 
y ~1 au~enio "~<J~so": de ~m? ~nt.ingente~t ~ 1~ ve~ qu~~~ di~gnosticaba u~a 
crisjSde;h,npacje~~ia-por'IÍ~ga~:~.la <Ur~ión d~l.a_~: v~. '.: . : ' ' 

11 

. ..ato :9u;t:;~ ·~u,.;<:o~cluta- q~~-·-loS c,iJ~~~ ·~rp_;ti(/{JC~~k'ia, 
. COmO acahiJ tJe.afirinafl(} obt;di!cen ~ Q las consfgna aisu pfirÍido ~ a ia 
. discipliná sindi~l de lá CTM~. Y 'Msoif.os ·,~o~ tólertU- · ·'• · htiya dos . . . . . . .. . .. . . . " . ' . . . . : . ,... ... . . ' . . . ~- . . 
dir.eccioiU!S. Que los companetos com~nis~ ló miS(no· que ·íóS i:om¡)afteros del 
PNR. de cuW.quier titro partido ~peteil lii''diSCipuriá'dé. s1fpariiiJO con fideliüád; 

'.pero que como liiieinbrós 'de lli Cl'Mj)ii;a ellOs Jio lrQYtf mos disctplüÍtiqiie la 
· ~tipliM de la propiiimM· y qu~·,aea_t~.lioótad~meil~ ~ dis~~éi?ii~ los 

El MtJdete, 16 de mayo de 1937. 
12 Vi~eale Lombardo Toledaao, "u CTM maatiene su uldad y Sil discipUaa, rn:~~ a b .• tlirbd e~ cóii~rio 
de los eleinéntos·del Partido Cómml'lsaa~ile Méidc:Oil;ea CtM-i93~19~I.·éir.;· pp: 2S9·y '26«J •. · ·" .· · ·· 
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; , , : ~.'. :.~rdaHjue~fuen kis'OOgahos representatiYcs y!lasautotidades:siodic:alc:s ~la 
: >' .. \{) e'FM. <pQJli~·®:Qtl:Q;.•~QdQ¡I)C),j~'parible,~:~4ac:l,:[nj,;'ªl~r~'J.os 
.:-c:. .. _,espfriJ~~-~~:~J P.OW~~Il;AA¡~;Pffl~~t~:¡~-~:C:L~ ~~;~~·~' ~1 
!~:- ~·,¡_p~~~ n~-- ;,.:nr.! ·~~~, ,;.: ::~~;;;~ r:::..: ~~: .. tdq:<> ~);~ :::~-~--L·__:. ~-~·;f fí~; tlj~;t:~)-~~;Jjl_, ;:._i 
~-<---~~-·.J ~~·--_)t1f11 .. ..-;:·~~F:¿r~·:J G ~;.;~i~-~~·i~·¡:..!::··~· ~·;.::~~ ~!.:;. ~~d~d0.rn·.:-~t~(~~) u:¡ I;;:~:;~¡~)) ohHl~1-.J-~J_.,_ 

· ;_1 ~-,-~~~~;,~lJI~ t~~~f~n;-;8,-~M~q9~~9., ;e~JcfO~j~,,:..d~~~~e!PJ,l1 ~ 
re.sqJpq<:lAAS:fl~~~~~g,~'-&Ym~p~p~q\qYf;lffi ~~Pi~. Ni~,~~~), ~~m'M~~l ·J.a 
-.G:I)t~y~~,~~~~~~q1J~~JW!~~:~j,~!F,f~~~q~~9.llg~r~\m~~P 
~~.fP~té:·~~9~~~~~~~r~~9~4~JJ9~iY:~:nW?~9~ceH~·~fj~~~!:.~!O 
último respoñdía a uno de los acuerdos de los delegados qu~ :~~~!~~~ 
.asís~~~~ al~ 9?~j~ ¡q~~~~~~~~~WD:-~r~ .. l?~~:~e;~~ -!19~~;~ los 
,ya ~~~~91,13dys¡ ~~~~' 4~ ~~~j9?·,~~~-c?.f ~.-:a~q~,~~·"~~ 
,!-1~~;4~.~19.~11:~ .. !~~~~~!~~d~le.~~~r~m«f~~~~~~,e,lj ~~g,~y 
aprobaron ellos tres los acuerdos del mismo: e.g.(~~.JffiPmm9i~eJf~JL, .. ~~;-
titWdos de sus puestos. - J 

.j··.· -~~\AP.g~l,y~~~'~"~~Q:~~:W119Jq~~: ~~~~ ~:pr~uP:~fó un 

.d~,cm-~tll!~tm·.4etPrqmern de,m,;x9,.,\~(ec.~dg~:~\{f~trp.Wc.W-go, en 

.el;eUal a)?-Qrdó .el:pro1>le~ d~JaJJJÜdaden:la1Cl'M¡~~t>Qndió.~ 1~ ~ción 
danzada dm~~los-.mmunistas'defpmvocarr lar di~swn·en,_el~no: de ;}a¡ central. 
Esto· lo hizó··atíalizandO"'cadá uno dé;l~casos,en tq'ue 'se •habían presentado 
problemas y preguntándose en cada _uno de ellos, ¿qwénes son los divisionis
tas? 

En la situación específica de los maestros -dijo-el N Consejo resolvió 
no admitir en la CfM a los 68 000 m~estros integrantes d~ la Federación 
Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza, constituida en Querétaro; fue 
desconocido el Congreso de unificación de la Federación de Tmbajadores de 
Oaxaca (realizado el22 de marzo de 1937), porque los delegados al mismo no 
aceptaron su aplazamiento, como pretendían Lombardo Toledano y Fidel 
Velázquez. El congreso fue desconocido (calificado de maniobra comunista), 
así como la federación que surgió del mismo; el IV Consejo invalidó la 
acreditación y el derecho al voto de los delegados de la federación de Nuevo 
León, pretextando que se habían roto las relaciones con su secretario; el afán 
de control no es de los Comunistas, sino de Fidel Velázquez, como fue la 
imposición del secretario general de la recién creada Federación de Coahuila; 
el comité organizador del congreso de Unificación del Estado de México se 
integró con la exclusión de trabajadores de varios sindicatos. Por la falta de 
democracia con '\uese realizó el congreso, éste fue abandonado por la mayoóa 
de los delegados. 4 Después negó las acusaciones de haber violado el Estatuto, 

13 Op. c:h.. pp. 265 y 266. 
14 Mipei.ÁIIgel Velasco, • ¿Qeiéaes -las divisioaistur, eaEIM~ 16 de mayo de 1937. 
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;4QJI!IJ9n.~LcqJ:W.;jAJ!Y.la~treyi,1¡1i4~üd~~.q:~.;! :JÍJ iNi::>:;(i?.'':'~~ 1:i ol!;d-·u·dir;nr; 
:;;!¡; ·~ íJbi~1uq L '!01 .;,I_¡\J~HW:.l ~.~;rnn:) ~o! o;wn l;.;¡; ,MT) d fl~l \lü!dvii•¡;i ;..~, 

los ronstantes transgresores de los Estatutos de la ~i~j%~~~~9is,
ciplioados, son justamente quienes nos aaJS811 y nos juzgan por el solo hecho de 

. . .. h!»hArwo ~nnrlP=rlnde todas 1- ~ • • ttP .1!» 1""'RA . tfp..,,.,.,.,&.,;,..,...,...t,. 1S 
t'o:·A .:)~~~~1'!t~J t:J ·,· , ... ~~~~~""-t"w~A9).DB~~..,~· 

l - - J 

'.J::¡.) ,r)n·!~~j·H;1:;:;~ ·,: nrn¿itn:Jf'.!~>-':i ~t>Gbjii(Jir.:.Jn r;~; ... Hl ~Jct;c;~~nrn~,.b %t.·;:!nt'tno:> 
:;_¡ :EQI;Mlúi.Q.p,J\~4ªliP.~Ilwn~r;J.JnWa. aJaiCI'M;'r,;~.~~~~~btl$1do~-en el 
;rc;spetrua:Les~¡:en la-.~oemcia smdicud;iün~ltres~~á>lá> ideo!ogía de 
sus inteJU"antes, sU~mp'Ie!que;;se-/oumtengil'tdenttoiue::;l'0S.IprincipidS: del es
tatuto".f6 
. ' rli>.uranteúnoúiismoí aetó~:de cele6ramóq deli;.J::;~ernia.yó¡ ·JHemáiif ~rde 
secretario general del ParfidcliThDiuúista,té:ontestc.ha b:~ 1l\ebh~;pqr 
Lombardo Toledano contra su partido durante el IV Consejo de la CfM. 
.DCsP-JiéSideadvertir.·a Lombar40'10s p6ligmsrdeísegu)r·90t elloaiilintlr4e Fidel 
<Vél&l(~z,i5tttefiiióia <teSr¡ptdj~ :de~ilitlimiipli~Gy.:iliwÍó~nlWde que 
'.iit6f8Ji~itlblaYt\íS8lJÓ§ila$-th'ln1fJÍ&'1Üni'ii::.>U[ü;;:ib Hl :>nnr;~>1f) ,bí>bi:iU e: u:!fi!~ 
,Ul'Y>f!<'~ !:; ¡,v¡;¡;i'Jini ¡;1 ;;boJ MT) 1:! r; ·¡z,~~Jb m•>•¡ (om;:¡[)r::J/; 11:fuqo'J 

:<c'r:;;¿!!!~inó) él. C!idl~Cíifí':.á&ót'd'é1'Ih~t~'iati~;q'Oé''>l~f é&~~fái:i;(lor la 
rn ·~-o ~ptidi, p¡:ro no ·aí ia: íliárie&Y'&lmlHo! lfiffiél1d&-t&·wéie'S· di~íoóiSWS'oomo 

Velázquez, sino basada en la democracia sindieal, en ei respeto a los estatutos y 
que sobre esa b~, los comunis~ están dispuestos a rooperar con los demás 
dirigentes de la CfM para bacerdeesta organinción, el núcleo alrededor del cual 
se agrupe todo el pueblo de Méxiro.17 . · 

Aunque tanto los comunistas como los representante de los sindicatos 
nacionales que abandonaron el Consejo, señalaron reiteradamente que los 
problemas suscitados en la CfM no eran de indisciplina, sino de· falta de 
democracia sindical, y que era necesario un Congreso Nacional Extraordinario 
de la central, pues ellos desconocían los acue!dos del JY Consejo; la mayoóa de 
las organizaciones separadas -excepto el Sindicato Mexicano de Electricis
tas-, regresaron a la CfM, sin haber logrado nada y con menps fuerza, ya 
que perdieron su representación en el comité nacional, el cual quedó integrado 
totalmente por personas cercanas a Lombardo Toledano y a Fidel Velázquez. 

El pleno del comité central del Partido Comunista, celebrado del 26 al 30 
de junio de 1937, acordó que las resoluciones del IV Consejo'.·,de la 
Confederación debeóan ser acatadas y aseguró su cooperación para fortalecer 

15 MJpcl Áa¡el Velasco, • ¿Qaiiaes soa los divisioaislasr, ca El M«ltete. 22 ele mayo de 1937. 
16L«..cil. 

17 El M~ 9 de mayo de 1937. 
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la unificación~ En ese evento Hemán LobOrde .pronunció un distul'So en el cual 
anaiizó -bajo la penpectiva de la política de unidad'a toda costa-· los efectos 
de la división en la CIM, así como los errores cometidos por el partido y que 
precipitaron la división. ; · 

- •• 1 

CriticÓ cada imo dCl~ casos presmtatiaS ~n ]a crM y eri 1m regiÓnes en Ja8 que 1~ 
comunistas demostraron poca flexibilidad, izquierdismo y sectarismo~ que 
contribÚyó a agudizar 1a situación 'ititerior de 1a· crM, tales como lo& é::asos C:le La 

; ·Laguna, el Congreso de 1a Federación de Trabajadores al Servieibdel·Estadó, el 
· de Monterrey, elái;O·de 1a :FMTE, el de Oaxaca, etoétera.18 · ~. , ·, ·, . 

· ·Por dltimo, defin,ió'las bases a pattirde.tas cuales el Partido Comunista se 
propondría :cooperar a restaurü la unidad· la CfM 

•• ¡" : ••• • ': ••••••• ' • • ~- : •• : 

· •• .supn:sión. de toda polémiCa, ~bio :de' eStilo en el trato con. los diri~ntes, 
. renpncia ~ .ta. JtJcba. por:I,os· pues~® d~i6n ~n 1~ ~indita tos, si ~\O pone en 

peligro 1a unidad, péoponela disolución del eomit~ Orga®;ad(lr<:lel ~M (Fren~e 
Popular Mexicano) para dejar a la CfM toda la iniciativa al respecto, 

, rec:onoci01i~~tp d;e.l~ 8C1,1C~ d~l·IY, ~ngm;o. N~iona¡ d~ ~ CTM y algunos 
.. otros in.t~~tes puQ!OS q9C implican gran~ sactifici~ para el partid(), rro 
que se ~.en be~efi~o de J8 .uq~~dpor~.~ se ~u~rá a. ¡todlz costa/1 

P~dóJi~ent~a:lQ.di~ii~·~r ~;b~o·Toledanoen s.~ d~wso.pronun-
ciado en el IV Consejo, los comunistas:·obé'decieron•.losUneamientos de la 
dirección de su partido y regresaron a la CI'M, sin negociar absolutamente 
nada~ Así, se logró: mantener ·.la ·unidad· (a .;excepción del SMB y del 
SITMMSRM) 'en·:la CIM,\rfcosta.:deique•los .. trat;ajadóres acataran: una 
discipliná¡ con ·IQ ctia~ se ·supeditaron a ·la dirección: del 'comité nacimíal, ·en 
detrimento· de la demóeracia sindicat La corriente:~ominante :en la·dirección 
de la ClM 'oc~p6 entóncc:S todos: los; pueStos< en el comité' n;acionat Esto, 
aunado aq'de :tal:.instancia erat:la:thiiea· a)ltorizada para formar· lu,fede~ciones 
estcatales, regionales. y los. sindicllJOS 'nacionales,· fortaleció. sobremanera el 
pod(}r. del ·mismo~ . Sobre :estas bases· ·Fidel • Velbq.uez, Secretario ele 
O.rganizacióri, fincada un pBder' qué: el dempa pondrf~ en eVideacia. · 

• • • • 1 ' • • ~ ,. • • ' ' ' ,t 1 ~ • • •• ' - • • t ... -- 1 
_; ~ ~~- ·.: ':•, '· • 

Fortlllecimientti.lkl.cDmité ·I'Últ:ÚJlllÜJ. Al na~ la ,CfM agtúpaba a los· priil
,c.ipales SindicatoS de:.industriá··,:•'las, centrales obrer.is·!Ms'iniport&ntes de 
aquella época; además, se proponía la unificación en sindicatos de los 

18 El M-., 11 dej•Uode 1937. 
19 Loe., cit. 
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trabajadores que . no estuvieran organizados, la formación de sindicatos 
nacionales por rama de actividad donde no los hubiera ,.;;...como era el ~ de 
los burócratas y.del magisteritr.-, y la creacióndefederacionesregionales por 
entidadeS federativ&S.También pretendía la organización de los éaiJlpesinos, 
óbjetivo que fue coartado por la negatiVa del Pre5idente' de .la República, 
.generalLázaroCárdeD.as; . . .. · • · 

Sin lugar a. dudas, como hemos ·visto en páginas. anteriores, en los primeros 
Consejos de la CfM se:dio·1111.; fortalecimiento de: la: autorid~d-del comité 
nacional y d~_la corriente:sin~calque pmvémía·-dela:CGOCM. Un eleme9to 
muy importante en la consolidación del comité nacional, y en particular.dé la 
Secretaría de Orgárii7.aCi6~ fué la ;creación de.federaciones estatales y de 
sindicatos nacionales· de ind~tria; actividadeS que .recayeron excltisivamente 
en l~ direeción nacional. y ·en particular.·. en:··el cargo?ooupado por Fidel 
Velázquez. · .. · · ·· · · . . . . · ' . · '. ''· · . . : . · 

. En· el periodo de 1937-1940 el:.coinité naci~natae·ta·CTM .realizó una 
intensa campaña organizativa que. tedundó en·su fortalecimiento~ ·Esto quedó 
claramente de manifi~to: en el dic13.<men aHnforme,presentado por· el oomité 
naeionalal U Consejo .(óctubre.de: l?l6);.en·:el cual:cón carác.ter .. obligatorio, 
se aprobó la ,;constitución.·de :com:itéS :.eStatales . en todos·· 10$ ·estados. de la 
Repúbli~t- con:reprc:Sentantes·de sindicatos·miembros•de··la CTM •en dichas 
·entidades.-.. Dichos: comités .serían.· constituidOs. por-: el. CQmité ·Naclon.ál y 
trabajañanbajola.diteceión.·.- ·: ~ : .... i: ·. : . . ·: ··- :·. . :::· .. • ·. :· _ ·.: . ; : .:·. . 

Para el 11 , Consejo, liF·C'Thf ·eontabá . con. aprd:Ximlldam~nte\ 60(1. ·ooo 
. miembros y alrededorde 3;0Q{¡) agtupaeiones:·obretas y campeSinas. se hábían 
COD$1i~dt,llasfedetaciónes; de lós·estados de··Veracruz;:.Jáliseo, Tamaulipás, 

· · Nuev.~Le6Il; SánLuis Potosfyeslaba porintegrarse:laide.TabaSco~ Eldic~en 
:.al iJ.úomre deléomité irulCiotiáJ: de· ese:c.ónsejo::repr,obó la. formación· de .las 
· ·fe®raciQnes·locale$, ·estatales· y .·nacibnalc:S;::creaCJas ·si~·,-,¡;f interveilcióa: del 
;·C().mté ejecutiv.ó·,nacional,:apoyando .su deCiSión: en. los esta~tos deJa cenmtl, 
· Arts.: 13,. lS y:l8;··Por·,.l.tn.QUV'Q, íto.•se::les. teeo~ociópreso~alktid :a .las 
. federaclones;c:te·Nuevo-·Laredo,· Ciudad V:ict9ria,,lxtepee y~ trabajadores al 
servicio.clel E$Ja.do~ :.:. : ... , · ·;:.: ,. ·:. :::,:: · .;;;:;,~ :" ·. . .~: · · . .., · '· · 

En el informe: preSentado: al: Ul :Col,lSCjb; .~de.:la:.)QFM:{enem :d~-1937), la 
Secretaría de Organización y Propaganda •dio. 'a conoeár; ·elnuev.o~ingreso.a 
la c:onfede~óli ·de 47 agrupacionCs;:•asf·com:o.lai,~listitllei6Jí. dt·: las 
fedetaciones del.Piie.rto. de::Vemcmz.;y.Ja _detc:Stadó~ dC·;Coahuila• -Se,~ormó 

·· ta•bi6n· acerca de:la ére.ación do·Ia Federació~~;!l'extii::Autónorila. de Atlixco, 
Puebla, con miembros de la CfM y de la CROM. la transformación de la 
F~e~ci9n c;l~ .. ,l'~~b•j~.do~~--- <l~·.)l,a, ,J~:~~. ·~.~~~ .~A.Sindi~m- de 
·Trabajadores·de•J:alndustriaAzuatér8,AICOht>~~·:y~ilí.iilaresdeii·Repúbli(2 

1. '' ••• -.. • : : .. J.',.. . :· .... '. . j • •.· :. , • • • :! ·..... ~· ~.. .·· '• 
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:Mexiémia; lálobténción~l i:Qntiat&-ley·en la:industria del hu.Je,:~-el1c0,~ttato 
·ablig:atóric:rpara:los-patro:iJ.és;y;obreros.de.l.a1ind11Stria'8ZUcarerav.-! <::;¡;;nc.i:;;;r; 
l' ;r¡Enl ese;~mocaño ·.se ,·eoDsti.fuyeronll(l$-fedemci9ne8 ~de¡ los ~:estados:de 
.0~ ry. idel:<t&tádo'de;Méxi~.:·Paiá>elllV¡ €0i:JSejó1(abrilld~·lL937)i)habían 
~1 a;la.;{roM:~4~kofgani7.acion~rmáS,J d~ sindicatos~de:o~roS~(de 

comunidades agrarias. Al realizarse el V Consejo GuJio,kfe:'193íl},ry.áiestabajl 
;oonsolicJadásJlasJedei3Ciones~lps estados:de,QUe~Sodo~r.QúhWihua 
1J ;QmhUila,ly;flá¡oentral cóntabal eoill103JOtganizá'cioneslaaheridas.:-•A¡:finab 
de~l se: TforbiálóiíHas> fedemcion~ de.J<Danípéclt~t1t"l.ucala;i!S~oaiy;el 
iDeputámento,de~ja,r<Zhlifoillia-Nattél ;¡tJ!-.:dJiJu;~nu; ,;: r;·:.. :.;.;r¡:;llor,;;;; ·~urn 

~:.;; ~welilt GmgresriNaciofud·.ae,la] CFM,!delebraoo del2l·~\25:de;febrem.de 
:~:se\dió;a conocc;;:r el totaJ· deragmpaciones~ :mielil.bros individualeS éle!la 
fcén1ía:l:;r~ S947.Ji945(~-ta;:.respectivaínenteqEn.el(lllismo:añose¡coDS'titujeron 

las federaciones del estado de Guerrero y la de Trabajadores de Pro~~uc., 
¡efJSíiuticatolltmoo,de)'J!rilbajádorest Músieoslé.U' D~F.~¡y eliSmdieato Úniéb de 
~12b¡ajadóíes1deilaS:fábrieisrdeagánoS:de-llJ;•Buen TOD."9-(J rh cqw o <;?.n:J! r: ¡ 
Z;¡ • rErodctuble'.:de' 1939~Celebroi elr:congreso; constituyente-deiSmdialtoae 
,'iF~d8:la:lndusbi3j<llnem(ltó~fieanEnl et~n~ngreso ile!IBJ·C'JJM, 
;cifeduado:del 2i al :28ide ~febmn>ide-194<1~< el €omiiéiNacionat bifól11US que 
coníaba m.-·r3oo 000 miembros individuales agrupados en sindicatos. 

En lo que respecta a la formación de sindicatos nacionales de industria 
durante estos años, y en cuya unificación intervino la CfM, destacan dos: el 
de los Trabajadores al Servicio del &tado y el de los maestros. 

Desde el principio la CfM se propuso la o~ción de los Trabajadores 
al Servicio del &tado en sindicatos nacionales. 20 Sin embargo, cuando 
algunas organizaciones de bwócratas -miembros unos de la CfM, y otros 
no-celebraron un Congreso Nacional de unificación del30 de· agosto al2 de 
septiembre de 1936, el n Consejo de la CfM desconoció su constitución. El 
argumento fue que al organizarse habfan violado las disposiciones del estatuto 
de la CfM, ya que nosehabfa consultado al comité nacional. El consejo acordó 
que el comité ejecutiw de la recién creada Federaciones, fungiera sólo como 
comité organizador, el cual junto con el comité oaciooal de la CfM, convocaóan 
a un congreso constituyente del organismo nacional representatiw de los 
trabajadores al servicio del Estado. 

Debido a las pugnas entre el comité nacional y el comité organizador de los 
trabajadores al servicio del &tado, hasta mediados de 1937lograron llegar a 
un acuerdo~ la comisión dictaminadora del informe del comité nacional al V 
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•.• que habiendo luchado en favor del estatuto y obtenido éste para los empleados 
públicos, se sentfa satisfecha dejando en libertad a sus sindicatos para el efecto 
de concurrir al congreso mencionado y adoptar la poSición sindical que mejor 
conviniera a sus intereses, pues no había sido propósito de la misma CfM ni lo 
era, el de controlar a los empleados públicos para otros fines que no fueran los de 
una solidaridad sindical y revolucionaria. 22 

A partir de entonces se separó a los burócratas de la CfM, ya que el estatuto 
jurídico además de mandatar al Estado para . organizar a los empleados 

ZI,.Diclunea sobre ellafoiDle del Comili Nacioilal al V Coasejo de la én.r, ea CTM 1936-1941, cil, p. 
418. 
22 •bforme del COJbili udoul de la C'rM al IX Q)Uejo Nac:ioaai de la crM", da., 655. 
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. públicos, estableció la prohibición de qu~ la central :única que reconociera el 
Estado se afiliara a cualquier otra éentral de las _existentes. en el país.23 La 
FSTSE integró en su seno a los sindicatos de trabajadores· al servicio del Estado 
en lo que se refiere a los poderes ejecutivo, legislativo y ju~icial. Los empleados 
al servicio· de ·Jos gobiernos de ·las enti$des federativas,· lo ·mismo que el 
Sindical<> de· Trabajadores de •la Enseñanza de' ·-la Rep6blica Mexicana, 
siguieroiFperteneciendo a 1a CTM, esté último· Sólo hasta fines :de '1941. 
l>e5puéS se incorp<)ráría á la ·FSTSE. · · ·. . .: · · ·· ·· · · ·. . ·•· · 
: . '• Desde Sll cré8ciónl8' Cr:M m~sttó'lli.ter~ por la' unifi~ci_ón de los maestros 
'J' 'Sobre tÓdo, '¡)On:¡tie éStá se ral.~~ bajo ia· ~ii-~dón de:ta. confederación a 
través de su órgano representativ(): el Coniité Nacional.· · 
· El Presid~nte de la Repúbli~, general, Lázar() ·,c:árdenas taml>ién c:staba 

interesadóporla uiü_ficación.'del magiSt~no: Ain8tan((~ de él, elt7 deseptieJDbre 
de 19~6~. se. é()n8tituy6 el CcimHé organiiadór. del ~ngi:e8p de. unifi~ción 
·m~giste~al . con·' cua~~ r~pÍ:eseqtantes de la •. 'U>ntéderac'ión. :Nacio~al .. de 
· Trab~ja~óres·d~ blJ~~ií~~ (C~),j~l ndm~~.de.rep~entantéS de la 
eo~t~radon JvleXi.a.~a: d~ M~~.trós: (~, y uno, d~l r»~id~nte ~e la 
R,epií:~l~~~-~n .cád~t~r. 4_e o~~~~dor 'Qti~iat. ~ .. . .. ' • . . .· . 
. ; ~Ur.~~D$ejq_ 4~ 1~ .. trM · fe&p1Y.i4 ·biVitár ~~ ~m.ité Organizador a que 
:có~~oea~ a~cq~g¡.~:d~vnifiea~i4~d.~a~u~~<> cp~la~nfedef~~ión. E~ caso 
• ~. ' • , , , • ·.t. _ • 1 r ••• ( • '. ~-· • 1 · •. " , ti • . , •. 1 , •• . · : ( • • • . , , J , • . ·. , 

4~ _no. ac~p~~ ~a lJl,vitación,. ~oJYió q~~ 1~ CNtE,. ~ic;mbi'Q dCf .la .CJl,i, 
R~gn~ra:.4eniro d~l cQI)gi"e8Q pqrq~e· é' nu~vo. organismo' se .Cihiriera .a .la 
·centl81óbre.-a. ·· · ... ' ... · · · . ·· .. ·.: .. • · .. · · .. , · · · .... · · ··. , .· · .. · :. 
. . . I:It.})Q eí:u~rQ, ~~o~~~4J.o;J:..a F~e~~i~~d~ti8~ajad,o~ de-~~ ~n8eru.nza 
~,l P~f~~mi~~l)~ deOI~.,CTM-· __ ,pidi~_gariUJ,t{~pa~i~·~ .. áíiliadO$ ya que, 
'argumentaba~ 81 sei'ios dirigen~ 'de' la ''CNlE {d~ 1¡¡. cMM.mieritbros del 
Partido Comunista y adeptos de la Secretaría de ':EducaCión tública, éstas 
_m,~~ d~ _c()~·ar -~~ ~apt~.ri,Q,. ,1:-a ~~nci9~®. fede,ació~;t ,~tim;lba " ... 
q~_ ~lq la: i~~JYCfD:~ipl)_ ~ .. QIDp,~ta ·~l .. ~~~J~· N.~¡tciQpal· ®, l~ crM,:;podóa 
co.n,sti.~. ·~, :gaJQt(a,.p.ra_qJI,~·~l- nu,~vo Qrgapi~m~-JA~terial. fuera una 
verda~ta asociación ,delfrenJe nacional del magisterio". · La-:cómisión dic
taminadora del·h.lfonile'pi'esenqtd,Q.aUIJ Consejodela .. CTM facultó al comité 
nacioaal para que resolviera el com¡ilejo· problema de·la unificación de los 
trabajadores de la enseñanza, con la condición de que se tomaran muy en 
cueflta·los é$tátüt0$ de· bi ~ntral~ Éite8e oonsejo·se.dibtáminó qüé·éFComité 
nacioluil era .el úniaí autóriZádó pl·iá 'ibtmptétai los BslltiltoS, acuerdoS de 

:~~:;~~4el~-lQpo,LllfiJ._"8,~1a~~···C;l!i""~~~,~~a;F11,.,,1l_lll._~,j!llllode 
34 "1a3_ 17formedeiO.Pll"~~-l•IJI.~~,.Jil.CQ.pejo~aalde'-~·-e•C'lli~'J~...l94l1 cU., ~ . . .. . . . . . 
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cQns~jos y congresos nacionales y.enconsecuencia cor.respQndfa sólo a él la 
orgaíiización de las federaciÓnes .estatales y .sindlcatos y· federaciones 
riaéiQnal~. . · · . · ·· . . . . . . · · . · . . .. · ·, . ·. 

Sin einbargo, de manera ·independienle ª1· comité nacional de la CfM, la 
CNTE y: la CMtdfealizaron uncoqgresode ~caci($~ en 1¡¡ ciudad.deQUerétaro 
en· febrero de 1937, c:iel cual surg¡óla Federación Mexicana de Trabajadores. 
de la Enseñanza. 

Pese a que la FMTE pidió su ingreso a la CfM, l~co.m.isión<ijc~nadora. 
del IV Consejo (abril de 1937) acordó no reconocer a la recién creada 
federación ·'4e. n;~.aestros, y, en- cambio,. convocar, por medio del comité 
nacional~e la CIM, a un.congr~o nacional de \IDificacipn del magisterio, al 
quecon~:u.qieran las org;mizacio.n~de la c:r.M y de la FMTE.· Mientras tanto,· 
la CTM cr~ el Comité de Coor4lll8ción Y: Defensa de .los Maestros_ de la 
Repúbli~Mexi~na, j)ara quelpsll)a~tros "disciplinados~' a la.CIM ®ntaran 
con 1,U1Órpno de defensa des~ intereseS y para -llevar· a cabo .~jün.tocon el 
comité ._cio_.-. la unificacióndelliUlgis.terio. · · . . · 

.. Ep..feb~m de 193.8 se _ina-gguró.el CQngreso .de .~ficación del magisterio· 
que agruw a ,~ los ttabajadpres .de. la .enseñanza de la RepúbliC87 a 
excepción de los unive1Sit8rios de la .Oudad de México. De él ~cló· -el 
SincUc;ato ·® :Trabajadores ·de. la .Enseñanza. de ... lai·República: Mexicáila 
(STERM), afil~d.O.;a 1~ ·CTht:'·Éste esfuerzo uni1arió~no dumlía·muchó pues 
p,~ra·l941 · ~ disgiegaria ~} STERM bajo consignas antichmimista8, enar
bolada$ por.ug¡:upo. que •formó:~ Frente.Rewluéionario.de Maestms.:·Hübo: 
otra. -ión .de··. carácter regional. de. ·la ·.que. surgió·.el :grupo .denoniiriadO; 
SindieatoAutónomo ~TtábajadOresdé-•Eoseñanza (SNATE), con,existen:.;. · 
cia sólo en el D.F. No obstante, en septiembre de 1941. se firmó ,un,•pacto:de 
unificación entJe; :el S'JERM~·:él_FRM: y eJ:,SNATB· ~llspiciado por ·el 
secte1ario cferF.di:ícación:PUblica,:vEjar V:eUzquez:~,:·el CU'al' fue desconocldó. 
pot Ia.CIN yun.,parte:.~l:comité.ej~tivo del.S'FBRM, ya qoo·postulaba en· .. 
uno de sos puntos: .~u . .; La·~unifi~éi6ñ 5olamente·.podd:,realiZáme y .con;,; 
sideruse ifcoíuliti6n:· de•. qlle no': intervengan. direeta:· e inditootamenm·: las 
centrales . ~ . CNC,.:'FSl'SE, ·.y:•coalquiér.:ótta ·órganiZacllin: extraña· -al. 
magistetió" .?.S Esto pmvOeó expulSiones ·y divisiattes-elfol-illiSm6 :STERM. 
Entrelos·expulsados es1Bbauloaprotesores GiiudencioP~:HeiDI.enegildo· 
Peña:.yAumni "Medhiaveifia,.de··fili$i6n ·é:Om~·quienes Cólttabim:con·la ·' 
mayolfa ·de los maestms- del STBRM: ·:t>espués;.cJe · éelcbr..~ sesiones poi 
separado (0$: dos gtüpOS"del STBRM,. a oinri&ttéitts cJe. Lolil~o rróledá"n.ó, .: 

• •• 1 
•' •.• <í 

·i· .. , 

·· .. :, !"··· 
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~~fbnr~,crntiD~í' #h¡Pátt&ae ·ariid3ü'§k~ie~~r ii~(áiii&yi <$~j& 
déf'STEitM:~Fiha1llieiii~I1~: GrM ~üfóffi:ó'ia1~Pátát:idn aé ~~~ nia&~f~Jfa~ 
central}>brera en 8fclS d,e ,la unidad ~n otros .sectores de maes~116t):ltl1 

~n~dnfe5~IrJi;~ffiffdaéf~~la~•1.ína~ieri<fliHgt6 f~tii(~~~~~rfin~;~~-
19~;~ruitl)~)~1~t~at#}i81N'á~\ljíí~~ae:m8kjáa~~jfe''la,~~d'cii~óti 
(SNTEYEdEíT ;)¡, r;wnG:~.Jfl! nor::t'l;Jb.J;:¡ d (l!;;(!LI2 !Ero hb , '. u.ll ~-t~_ C·!:.•l_r~:.·i u_: . 

. 1;·-:m:n:r:!.n:J d ~,:_, 

..,,r.t.,..-..:. .. -·:.1.·~-~---:íilí....,._,_r ~.A'T'"J' 1·! •· "'""!'¡·¡·¡· ,.., ·';!. 11;.-¡ ~:rt"'M"·1· ;·¡· ·•"r· ¡· .,.,,lq M• a•uu:~Vu··~-ao-JMI 1&-u ~ ... 'IJ. ... ' ·' ,_; Vtf.•...l r:"~ 1 JJ"• l, L.~. • .,'- ¿ -~ •. l.!> J.·' • •>~--- t_ 

UbJ~:;'¡;; n:;b::;1 lll g 1J'.J0fl():)!)1 (¡0 i'>hlU'Jíj (\' (:Q I :.!L• ihr!!:) Ot:.c;~nt{) V r I:~L 

bli r(j)'JM¡'fo lo iluehaiJH!r, -el'J~ polttil;tJ"J IDesde s'IFOOnstitu~ioniilit)ffiM: 
defendi~l34deá~e.qüeto5twbaj:.d~Jt~s:orgánfZa:cfó'Sidc;bftuiliacet;poiftiea:pam: 
podet! tlmriW! ciitidl'Sh,;pwgr.blí~ ef :dWII>•édtttediplaba?üdr solimente"Jsill;i 
reivitdi~or'iésil.cém\i, •ci~;tsinot1himtn&tr¡Ji)Iúeltil !paila! ~efiíanclp;icfón! 
DJJCiónaL l{~!~:¡)Iantélbai~a <a~eióñ!~brata ,,Jré'Y~rqi<íeláittéD§üSt 
óbjetivmfJ~femliendmebihm• 'f<l~riipacMn-'*'~'IMáliUlé~"'éP 
poder político emanado de la.RíwtJI~tinftHftibmi~iseÑ4ndQt5b~é).'J 
ptimteiP'tiM~"~Olcjuet~d>té"'mQID~iktMia, 
sinp¡qüém,stlualaliliYl.aSmrelos ~e~l0tadbs;cdipeóiaftlltiiC ~ 
lbs campeünoS.J .o:>bc:>M ~b bsbuD d !)b GOÍl!>lÍ;:n~·.¡j¡w lnl :.~b r~i;b<}~:JY.e 

snEDiesti priódirqsilñek, ~ all.'teJtiiMI~ujdlinicialmim\elin l~bali~d~ 
la5Qf.Mlmm~"ci0nal <Rcwoloci~qiartidipaHon(ñ&%1~) 
cümr.s ,de:ttiputa.ttmsral BmtWoso dcidá YllilffifenH~fLegiS&iiUra¡yfl 
puS.téfiOIDJ.ODtUmladimnaéiófu:lelSFrcntci:Pbpubu.Mext~looiolíea;~1 
19.l8IilminixlDJ(fm@ tmmiwDDaoipruddlP~amnitldle9billiimrano•' 
P-arJido::.dGda ~IMWi'a~ldélta18bblf:6m&l~al!iekt!tinoitte~ 
~íqndaiamtlla.U>QI ~b ~ndm~i.Jq~ n5 ,::>tn.Slldo ol-1 :·1.0 [:; n3 o!ó<: &i:J 

ü~&qfeu~Joj~ue~aip~iftü.éia!deJMICP1iHliéaebgatmülíiáiüotl 
~inf~.- pPrcunlliatllmf m~Wps>iWl.fiBOOi:polítiea~bll}imestro?
~*'Ni..,tarp ~.lltdlfiJilb.dso0hd.püémo;>lrnqucv~1§Ía.d~hfiambi(Ji 
eiJlbb~~~PRfYa>]f~:Qum.tw...cl ~ilÓSI.tlBHajaHOreBJJrmq ?JJ?. !)b onu 
t!cftUJnmlltJWltbm d~~~¡ loa mipmhrC!Jibidihtla~maml:déz 
l).ipv~~-lat&rníóngiaml~n,fiffiiiiHI~~gislaun:~ 
(:t00Va~)n~IÑ'b~ezrAftl~llJ!riuulri~0J:foJlfl181 Clltm i'fil 'CDJ.iM!~eht 
~~rJMli.PiilNiM~Q&~q•Gmau lbG&>Dsqjmymbat1ia:l 
r~~~!Ai>tm~4~~QJbe~~pldíd~cmd'i 
"~.4§f§g~~~ .. ~~:§tp).D.mOdJJ!l&!clital.biám<J'{aln 
ill}Difi3JiJJnoct~.dlftd(l m QIIJMiQ~@~~msmqs,'ljlaiDo.varuba~pl. 
dicha participación: 

26 Exdl8ior, 16 de octabre de 1941. 

'1:1 Dictamea sobre el iaforme del comité udooal al n Co11$ejo, ea CTM ~194J.~¡:rp!~'''"'-'" ,..-:ir_~ 
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. v .. fll~fuOs reco.tiíéndadÓ'ill~s;~~paciori~ qtie ~~iá'.h~~ n~1nan expreSaid~ 
elifol~i~pa~ ~~~ 1~ hítl.J:~F~Iíii~ qiíe! está 'aeCi3n1iióid~~~~ti.r ~il~!ii~'~'i~: 
sinaicatos~iii'"depeiider de'Hís1fedemcmhesreiiori31~; 1Silió:qüb <iétieii crearse" 
¿t>fíiites-''elbcrórní~, para:)-~'Úie1 'toordiÍ{eri· la'"taoor'-dé'l~ trá'b~j~doresi>qüé~ 
dponíitieahiélite:m!seh'n liriterv~llit ~en¡ Ia' :poiíticli;, ·~ :ui! m1etikenoiat•aeL~u~) 

::~:;a~~:::~:~~:~~=~r~~=~J!¡Z~~~~~::~= 
qli~ ~-sdíi él1 único lCÓnduatb 'pat.antJ.citar .. ciií{ef :tómité ¡ejeclinwu~áéibokhÍel 
PRM;:t~~ü~tion'eS::.feia'ti~ds'~ l~:atdióif:pdlítieb;.el~Íoíhl~~_. ¡ :q i:..i n f·1 ,;;i 11 :):. 

Í:.J 10'1 o)1f!!n:.;.!<>. r,b;n;l::J._!J'jfl!C!. ~. ob~\~Jill Ji:.-.n;:-. ()1:1!( ,ml'q bb ,;e:nui:JÍ%(Jq~ib :-;e[ 

iE'Bn ~~1 w:tdrtsfjó, 'lki'erFM.emofí6Ja'l~rba62ljl&dó~0N1~Jar'mlíiot 
éáiidiffiíttiS aF Gingn!so::u~1iuilio1l;exCI.isivameiít~ a.fflieilitiffis' d~ li~Wfiá1~'1 
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Ruiz; por Puebla: Mll.uricio .Ayala, Luis, LQmbardo . Toledano y Juan V. 
Salamanca;· por Chihuahua: FranciSco García Carrranza; por Coahuila: Tomás 
Garza-.T~lóny Juan J>eréz; poi G~anajuato: Celestino Gasea y Antol(n Peña 
Sorla; por Jalisco: Jesús_ Ocam¡)o y J. 'feobaldo Péreli; por Nueyo ~11: José. 
C. Ojeda;.¡x}r.~u,~gq: Tomás Palomi~Q Roja~; poi Michoacáp: J95é Savala 
Ruiz; por )"u~tá~: .. '\'fctor ~~11a .Pa!o~8; por. eampeclte:. Hé<;tor Pérez 
Martfnez y por Hida~g~: Daniel Santillán. -; . . ·. .. . . ·. · · · 

La CIM fue reiterativ,a ep los aspectos. ~n prjncipio señala~o~ en relación 
con la participación.pol(Jica; los diputadas de la CIM debían disciplinarse a 
las disposiciones del PNR, pero sosteniendo y propugnando siempre por el 
prog~ma del.movimiento obrero que representa la CTM, Para la cual 
recibirían--la orien~ción-dei,' co_mité nacional. :~obre el trabajo legislativo 
opinaba:_ · . : . . .. . .... 

. , ·. .. ' . , .. , .'. : r ·. 

_ · gmsiderep:¡O$ ,que la c;ámara_ de .D~putll<l~ ,con la ~ecv~nción de _eleQlentos 
· . ~~~tivQ$ de se<rto~ 'ob~ y caO.~ d# colocarse en el plano de 
_. · ~W$d~e leootre.sporide, llevM~o a~ la labor que el paic;necesita, 

o sea una' iOtensá actiVI~d legiSlativa~: sena y profunda~ que responda a la<i 
nec::éSiaades Sociales, ~hón~icai> y: pólí~cas de~ nación mexicana. 31 . 

. •' , ... 

Aunque la CTM apoyó la participación política de los trabajadores en las 
actividades. de política electoral, d~la.J:Ó IJ.O c~r en elparla~entarismo como 
vía.{laii alxmr elrewmen· de: propi~d p~vada y I.a instauracjÓn de. una 
sociéda4 shi cláses.Para eQa·, ia,co0peración eón el.gqbiemo '' ... tenía como 
fin Iúdmr juntos con ,é,i contra I()SenerÍrigos de ia Revolución Mexicana", y 
a~~~ ~mJ>i~Q que.lucba~· "h~~co~guirla cO~pleta transformación 
de los métodos tradicionales de la política nacional, haciendo de ésta un arma 
sencilla, honesta y eficaz al servicio de los principales sectores del pueblo". 32 

P$lelam.ente, la CFM. luchaba ·por la creación de· un frente popular en 
México. Desde el 1 Consejo (junio· de 1936), Valentín Campa, delegado por la 
Cámara Unitaria del Trabajo del D.F., plisO en conocimiento del Consejo 
la.; constitución del·Frente -Popubii" 'MeXicano, y pedía el respaldo de la 
colifederacion' hacia. diclla organización ya .que estaba integrada- por or
g&nizaciones·miembros:de la~ El consejo'no reconoció el frente,-ya que 
éste no había :sido convocado. para su co~titución por el Comite Nacional de 

: l' \ ¡ , . .: 

30 Comité oacioul de la CTM, iuforme del comité aacional de la crM al U Coagn:so Naciolllll Onliaario 
de la lllslil8cl6a, ea C1JI1936-1941, cit, p. 1116. 
31 Colnh6 ...... de 1a 'C!'n.li II'VICóliliejo NaclOIIll c1e1a mism -lirSII~i6a, eil C1JIJ936-1941, Cit., 
p.440. . ' ' . ' 
32·CófaittDCiiculde la CTM,•mforiae·dél colfdté ü~iiUai 1 COagRi$c; Nacloul Oidiuado de la misma 
iliSiituci6a, ea: C1Jil936-1941. cit, p. 483. · · · . · · · 
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la CfM. y declaró, además, que sería la propia organización obrera la que 
convocaría a un congreso constituyente del mismo. 

De este modo, el 11 Consejo de la central acordó que el comité ·naCional de 
la CfM invitara a los organismos sociales y políticos a formar el frente popular 
Mexicano. Para integrarlo se necesitaba el acuerdo de los organismos de 
carácter nacional representativos de los sectores obreros, campesinos y 
políticos; que sería un frente amplio, con un programa de reivindicaciones 
comunes, para dar a la lucha en favor de la verdadera independencia nacional, 
un carácter firme y claro; que las cuestiones de política electoral estarían 
excluidas de su programa y constituiría parte del mismo la lucha contra el 

• imperialismo, el fascismo y la guerra. Además consideraba innecesaria la 
existencia del comité. organizador, el cual estaba integrado por los miembros 
del cbmité ejecutivo del anterior FPM, quienes cpnsideraron indebida tal 
resolución, pero la acataron. 

El Partido Nacional Revolucionario, la Confederación Campesina 
Mexicana y el Partido Comunista de México, aceptaron la proposición de la 
CfM para constituir el Frente Popular Mexicano, el cual duraría poco,· ya que 
se convertiría en el partido de la Revolución Mexicana. 

Al respecto, el Comité Nacional de la CTM informaba ·al I Congreso 
Nacional de la central: 

La experiencia tenida en los últimoS hechos cívicOs particulannente en la 
campafia electoral para elegir a los diputados del Congreso deJa Unión, durante 
la cual la CIM caminó de acuerdo con las organizaciones de campesinos y con 
el Partido Nacional Revolucionario, produjo la idea de constituir en México el 
Frente Popular en una fonna más estable que como un simple pacto entre diversos 
organismos sindicales, sociales y poUticos, idea que el Presidente Lázaro 
Cárdenas form~ló y expuso ante el pueblo de México, anunciando la 
transfonnación radical del Partido Nacional Revolucionario.33 

En efecto, el18 de diciembre de 1937, el Presidente de la República, general 
Lázaro Cárdenas dirigió un manifiesto a la nación, en el que planteaba la 
necesidad de transfotm'r el' Partido Nacional Revolucionario en Partido de 
Trabajadores " ... en que el derecho y la opinión de las mayorías sean la forma 
fundamental de su propósito, y el bienestar general y el engrandecimiento de 
la patria, la liga que los una al poder público, haciendo de ésta una prolongación 
de las determinaciones de la colectividad organizada".34 Enseguida, el presi-

33 Loc. cit. 
34 Uzaro C'rdenas, "Manifiesto del Presidente de la Repdblica", en CTM 1936-1~41, cit., p. 540. 
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dente llamó a los campesinos, a los obreros, a las mujeres, a los trabajadores 
intele'étuales, a los jóvenes y al ejército a incorporarse al nuevo organismo. 

U. CI'M, eQ. su. consejo nacional extraordinario, celebrado el mes de 
diciembre de 1937, aceptó formar parte del nuevo organis~o político. En el 
dictamen presentado por la co~isión presidida por el señor Rodolfo Piña Soria, 
se establecí~ las bases ,para uQ.irse al partido: 

Primero. El Partido. Naci~nal Revolucion~o debe ser el partido representativo 
de los principales sectores populares organizados del país, para propugnar por la 
realización de los postulados ~é la Revolución Mexicana. 
Segundo~ Los 'organismos creados por los sectores populares que formen parte 
del PNR, <;:<>nservarán sú autonomía y su libertad de acción para el cumplimiento 
de sus fines específicos.· · · 
Tercero. En consecuencia del punto que precede, ios sindicatos de trabajadores, 
las comunidades agrarias, las corporaciones representativas de los sectores 

·· populares cuyos miembros indiVidualista<> se incorporarán en el PNR, no formarán 
parte de esta institución, que crearán órganos políticos que los representen y que 
constituyen la baSe de la estructura del propio partido. 
Cuarto. La designación :de los titulares de los organismos directivos del partido, 
recaerá en representantes de lóS sectores populares organizados de mayor impor
tancia. 
Quinto. En la asamblea- a la que convoque el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido, con el objeto de darle una nueva estructura deberán estar representados 
los divei;'SOS sectores po~ulares que constituirán el contingente del instituto 
políti<;:<> de la RevoluCión., 5 : . . . 

Así, la CfM ·se pronunciaba por ~n P,Srtido de org~nizaciones, en el cual 
éstas conservarían su autonomía exclusivamente en lo que corresponde a sus 
fines. como organizaciones sociales (de obreros, de campesinos, etc.), y la 
perderían en el terreno. de la acción política, la cual se haría bajo la dirección 
del nuevo partido. 

· Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la CfM, calificó la 
decisión del preSidente Cárdenas de transformar el PNR, como la más impor
tante .de su gobierno desde el punto de vista. político. Después de hacer un 
resumen de cómo se fue dando el acercamiento entre el instituto político y la 
CfM, y el interés que esta última siempre había mostrado desde su constitución 
por " .. .los problemas nacionales e internacionales desde el punto de vista-de 
la trayectoria. de la Revolución Mexicana", orgulloso decía: " ..• hemos sido la 
primera fuerza cívica de México que ha cuidado celosamente de los intereses 

35 PRI, Instituto de Capacitación Política (ICAP), Historia Documental, México, ICAP, 1981, vol. 3, pp. 
378y379. 
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de todo el pueblo de nuestro país; no hemos sido una organización sectaria; 
hemos sido una organización que ha cuidado, ante todo, de la autonomía 
naciónal, que ha cuidado del desenvolvimiento de nuestras instituciones 
democráticas" .36 · · 

Más adelante, nacía referencia a las opiniones de los "elementos reac
cionarios" sobre la transformación del PNR: 

Afirman ~ecla Lombardo Toledano- ... que al incorporarse los sindicatos 
obreros en el PNR, pierde su autonomía la CIM, pierde importancia el movimien- · 
to de los trabajadores como una fuerza independiente.y el organismo político 
impondrá disciplina a los trabajadores de acuerdo con el programa de gobierno; 
otros afirman -y citaba entre comillas, sin precisar a quien se referfa-,.. "Esto no 
es más que un acto demagógico del gobierno que debemos aprovechar; no van a 
gobernar los trabajadores, ni van a gobernar los 'cam~inos, .ni van. a gobernar 
los soldados, ni los sectores de la clase media; van a gobern~ los de siempre, y 
el proletariado, con la abyección de sus líderes, va a sumar los contingentes que 
representa como una simple manada cívica para ·que las cosas continúen como 
ayer, con el nuevo nombre dé un partido para los tnibájadores".37 · · 

Se debe reconocer que en la creación del ~uevo partido fue la derecha la 
única fuerza en señalar las limitaciones qu~ traería consigo la estructura 
corpo~tiva del mismo, la cuallesionarí~ efeétivamente la autonomía e inde-
pendencia de las organizaeiol)es sociales que lo f,t:~ndaron. · 
· · Ante la polémica desatada por el proyecto de transformación del PNR en 
partido de· los trabajadores, Lombardo Toledano precisó la actitud de la CfM 
hacia dicho propósito: 

••• al concurridos diversos sectores a la formación de un nuevo. partido, porque 
eso entrafia la transformación . de la estructura del PNR, cada una de estas 
instituciopes de estos sectores debe conservar su plena autonomía y su plena 
personalidad; ... la int~rvención qel proletariado ha de· ser la intervención de la 
clase trabajadora en la vida política del país manteniendo íntegra su personalidad, 
la fuerza y la autoridad de la CIM como gran central sindical de México.38 

Más adelante, indicó lo que sería y lo q~e no sef.ía el nuevo partido, en 
respuesta a los comentarios de "extrema izquierda'': el PNR transformado, 
sería un partido popular y no un partido exclusivo del proletariado o de las 
izquierdas. Y reiteró " ... En México no vamos a sovietizar al gobierno; en 

36 Op. ciL, p. 386. 
37 Op. cit., pp. 391 y 392. 
38 Op. ciL, p. 393. 
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Méxif,O vamos a hacer una simple alianza popular para defen(ier los intereses 
d 1 R 1 'ó · M . 1 . . , 39 e a evo uc1 n eXIcana, os mtereses mexicanos . 

El secretario general de la CfM terminó su discurso reivindicando el 
derecho de la CfM a participar colectivamente, como fúerza política, en la 
dirección de los destinos del país, con su incorporación al nuevo partido: 

Ya en alguna ocasión hemoo declarado que no basta ser trabajador par-d realizar un 
programa de loo trabajadores como clase social. Es menester que la clase trabajadora, 
como clase social intervenga en la dirección de las cosas. La clase trabajadora no 
los individuas ... y por esta razón, por primera vez se da oportunidad para que la 
clase trabajadora, como clase social intervenga en la orientación y en la dirección 
de la política del país.40 

El congreso constitutivo del Partido de la Revolución Mexicana se llevó a 
cabo del30 de marzo al2 de abril de 1938. En el mismo intervino el secretario 
general de la CfM, quien enumeró las ideas fundamentales que la clase 
trabajadora del paíS deseaba ver incorporadas en el Estatuto del nuevo partido 
de la Revolución: 

primero .. , la alianza de los sectores revolucionarios de México de una manera 
pennanente, alta y digna, prinfer postulado. No quiere eí proletariado que el nuevo 
partido de la Revolución s~ un partido sectario,· un partido exclusivamente para 
beneficio de loo obreros. Quiere el proletariado que él nuevo partido sea un partido 
para todo el pueblo de nuestro país. · 

Terminaba su idea diciendo: 

... y por esta éausa es menester que el ~tatuto del núevo partido consagre y 
garanticé este· principio fundamental: la alianza de los principales sectores del 
pueblo mexiCano. Y otro principio más: el respeto verdadero al sufragio de los 
sectores organizados, el respeto real al voto del pueblo mexicano.41 

Para concluir LOmbardo toledano proponía' como programa inmediato "En 
primer término la defensa verdadera, no demagógica, el apoyo real a la ~ujer 
tnexiéana ... El sector proletario no viene a halagar a las mujeres de nuestro 
país, sino a defender sus derechos".42 Yan_exaba un plan completo de reivin-: 

39 Op. t:it., p. 395. 
40 Op. cit., pp. 396 y 397. 
41 Vicente Lombardo Toledano, "Discui'SO de Lombardo Toledano en la Fundación del Partido de la 
Revolución Mexicana". en CTM 1936-1941, cit., pp. 547 y 548. 
42 Op. cit., p. 548. 
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dicaciones que incluía el derecho al trabajo, el derecho al voto sin lim~tación 
y la igualdad jurídica con el hombre. Vale recordar que en esas fechas el 
Presidente Cárdenas había enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de 
ley que otorg~ba el voto a la mujer. 

Asimismo proponía el mantenimiento de las instituciones revolucionarias, 
y de los aspectos colectivos de la democracia 

... es menester que este partido que hoy nace, que no es un apéndice del gobierno, 
que no es un órgano burocrático del Estado, que es el genuino representante de 
todos los sectores del pueblo, convenza a sussocias ... de que llegó la hora de 
hacer aportaciones verdaderas para salvar al pafs. En primer término la convicción 
profunda en nuestra permanente victoria; en segundo lugar la certeza absOluta de 
que la Revolución es única e indestructible, y de que no podrá detenerse; en tercer 
lugar, la coqvicción de que es menester aportar parte del patrimonio personal para 
salvar a la patria".43 ' • 

Se abría paso a un nuevo concepto de democracia en nuestro país, 
democracia colectiva, democracia de las masas organizadas en los sectores que 
constituían el PRM. 

El Partido de la Revolución Mexicana y los limites de la autonomfa sindical. 
El partido de la Revolución Mexicana nació a través de un Pac~o de Unión y 
Solid!Jridadentre los sectores revolucionarios, integrados por las agrupaciones 
campesinas y obreras, los elementos militares y los contingentes populares. En 
las cláusulas del pacto constitutivo quedaban claramente establecidos los 
límites de la autonomía de las organizaciones integrantes del recién creado 
partido: 

l. Todas y cada uno de los miembros de las cuatro sectores que susaiben este 
pacto se obligan, de manera expresa y categórica, a no ejecutar acto alguno de 
naturaleza político-electoral, sino es por medio del PRM y con estricta sujeción 
a los estatutos, reglamentos y acuerdos ~anados de los órganos. superiores 
cottespóndientes. 
3. La Confederación de Trabajadores de México (CIM); la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación General de Trabajadores 
(CG1), el Siódicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la República, y el Sindicato Mexicano de Electricistas que, como orgooismos 
políticos revobicionarios del pafs ingresan al nuevo instituto político, conservarán 

43 Op. cit., p. SSO. 
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su autonomía y la dirección y disciplina de sus afiliados, en cuanto al desarrollo 
dé su acción social y realización de sus finalidades especfficas.44 

Otra de las cláusulas establecía la completa separación de las organizaciones 
obreras y campesinas, en su calidad de agrupaciones sociales: 

7. En sus actividades de carácter social, 1~ agrupaciones campesinas se com
prometen a·no admitir en su seno a los contingentes que a la fecha pertenezcan a 
cualquiera de las organizaciones obreras, y és~, a su vez, se obligan a no admitir 
en su seno a elementos que pertene7,Can a -las agrupaciones campesinas.45 

En la declaración de principios y· programr del PRM se reconocía la 
existencia de la lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalista 
y el derecho de los trabajadores de contender por el poder político (punto 3); 
y consideraba como uno de sus objetivos fundamentales la preparación del 
pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y para llegar 
al régimen socialista· (punto 4). · 

El partido proponía, como programa para el sector obrero, su acción 
concreta e inmediata, como sigue: 

a) Cooperará con las centrales obreras en la realización de su programa clasista. 
b) Impulsará todo aquello que tienda a logtar la preparación técnica, específica 

· . . de los trabajadores, de acuerdo con la rama industrial a que pertenezcan, y 
cooperará con el Ejecutivo Fede(al y con los gobiernos de los estados para que 
se establezcaq escuel~ de especialización técnica, condicionadas· por las 
necesidades de la producción regional, previo un plan científico que para el efecto 
se formule. 
e) Procurará que la aplicación de los preceptos constitucionales en materia de 
trabajo se amplíe cada vez más, en beneficio de las m~ trabajadoras. · 
d) Promoverá las ~form~,~S nece8a~ a la Co~titución y a la Ley Federal del 
Trabajo de aeuerdo con las conquis~ alC3111B~ por el proletariado, y con sus 
I!Spiraclones inmedia~. 
e) Púgnará por el establecimiento del seguro obrero, en t~ sus formas y porque 
se realice una intensa labor de prevención social •. 
/) Pro<:urará que los preceptos ·q\le garantizan la huelga como dc.recbo de clase 

. continOen ~endo inte~tados con criterio l'CVolucionaqo, de tal manera que se 
aleje toda posibilid~ de 8ometer al aJbitraje obligatorio, los conf'lictos de huelga. 
g) Gestionará el establecimiento de nile~ instituciones de crédito,' para servicio 
directo de las organizaciones laborantes. 

44 PRI, Historill documelfllll, cit., vol. 3, p. ~75. 
45 Op. cit., p. 476. . 
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h) Trabajará por la progresiva nacionalización de la gran industria, como base de 
la independencia integral de Méxieo y de la tranSformación del régimen social 46 

Los Estatutos del PRM señalaban: los límites de la participación de las 
organizaciones que io conformaron. De~ía ef Artículo 3: · · · 

Los sindicatos y Centrales obreras, así romo ]as ligas de comunidades agrarias, 
en su caso, la Confederación Nacional ; Campesuia, ·y 'las organizaciop.es de 
mujeres, conservarán su autonomía y la dirección y disciplina de sus miembros 
en todo lo relativo al desarrollo de su acción social y a la realización de Su8 fines 
específicos; pero esos m1smos trabajadores dependerán exclusivamente de los 
órganos de acción del partido, para el ejercicio de su acción político-electoral, 
con arreglo a las prescripciones de estos estatutos.47 . . . 

En la asociación de los sectores organizados en el PRM para luchar 'por los 
p6Stnlados de la Revolución Mexicana, la CIM vio plasmado su interés por 
participar en la orientación y dirección de la política .del país, liecho que marcó 
definitivamente el futuro de la autonomía de la central obrera. La acción 
político;.electoral de los trabajadores cetemistas y de todos aquellos que 
formaban parte del nuevo partidd -·la mayóóade los trabajaqores organizados 
del país- sería patrimonio del PRM (y de los dirigentes del partido y de las 
centrales obreras), y los sindicatos sólo mante_ndrían s~ autonomía en lo 
relativo a la acción social, en la gestión de las necesidades básicas de las masas. 

3. El proletaria"o y la lucha por la soberanía nac~onal 
~ . . . . ~ ' . 

La adhesión de los trabajadores organizados a la pol(tica cwdenista. El 
presidente de la República; general Lázaro Cárdenas, logró a traer~ identificar 
a las masas trabajadoras con el Estado surgido de la Revolución Mexicana. La 
alianza entre el Estado cardenista y los trabajadores organizados se dio en torno 
a un proyecto común: la lucha por la emancipación económica y política de la 
nación, enmarcada en el programa de reformas emanado de la Constitución de 
1917. . 

Al respecto, al rendir su último informe pr~idencial, el general Cárclenas 
dejó claro que gobernó poniendo por delante)os principios de la Revolución 
Mexicana: 

46. Op. ciL, pp. 479 y 480. 
47 Op. ciL, p. 489. 

119 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



Al servicio de este anhelo el gobierno ooseha considemdo con <Jerecho a imponer 
direcciones de su personal arbitrio; antes por el oontrario, se ha vinculado 
voluntariamente, por convicción y por lealtad, al principio creador de la 
Revolución Mexicana, como obra .nacional auténtica; y sobrev~nida cada ocasión 
de traducir en formas conaet&$ este imperativo, no ha seguido otra norma que la 
misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo poder constituyente 
dejó marcados los objetivos y los métodos qlle integran el único modo de gobernar 
lícitamente a nuestro país ••• Para gamntizar las aspir8ciones triunfantes del pueblo 
mexicano, de mejoramiento eoonómioo, de libertad espiritual y de independencia 
política, se expidieron las reformas fundamentales aistalizadas en la Constitución 
de 1917, de cuyós _mandatos se derivan las nuevas responsabilidades del Estado 
en la dirección del país. 48 · . 

En el 1 Congreso de la CfM celebrado en febrero de 1938, se hacía explícita 
la identificación de los trabajadores organizados en la central con el gobierno 
del general Cárdenas. En el. informe presentado al congreso por el comité 
nacional se decía: 

·~·tantas veces como haya un gobierno progresista al frente del país, la CIM le 
presentará su apoyo, .oonseiVanc¡to su autono~fa y su libertad de acción porque el 
proletariado tiene una finalidad histórica que cumplir diversa de la función del 
gobierno. Mientras no desaparezca ·la fisononlra semifeudal de Méxioo y su 
carácter de colonia de las fuerzas económicas del exterior, y mientras el fascismo 
o cualquiera de las formás que la gran burgUesía decadente adopte contra los 
intereses del pueblo oonstituya un obstáculo para la transformación inevitable del 
sistema capitalista, el'proletariado méxicano no sólo deberá mantener la alianZa 
que hoy existe entre él y los demás sectores explotados, sino que deberá luchar 
con empeiio porque él gobierno sea un fiel representante de ·los intereses del 
·pueblo y un leal ejecutor de la 'Revolución en marcha.49 

La CI'M asumía así la alianza con el Estado -y el gobierno-emanado de 
la Revolución Mexicana, y el proyecto de módemizar el país. 

El presidente Cárdenás, quien fue invitado al congreso del proletariado, 
reiteró en dicha ocasión que continuaría la polftica social del gobierno y 
expresó S~ confianza en Seguir contando con t~s las organizacioneS del país, 
para desarrollar el programa ' de la Revoh.leión. Hizo hincapié en que la 
colaboración de los trabajadores con el gobierno requería la liquidación de lás 

48 XLVI Legisla tan de la aman de Dlpatldos ed., Los Presülentes de MéxiC(I tmle la IUICWn.lnformes, 
mt~t~ifiestos Y documentos. De 1821 a 1966, México, Imprenta de aman de Dlpatados, 1966, t. IV, p. 120 
49 Cómlté_Naclonal de la CI'M. "laforme presentado por el comité nacional de la CTM all Congreso 
Nacional Ordlpado de la mls~a institución", en CTM 1936-1941, ciL, p. 485. 
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·'' .~ 

pugnas intergremiales, pues éstas perjudicaban la unidad proletaria .Y la 
producción nacional. 

Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la central, contestó el 
"discurso del presidente de la República, en relación cqn la adhesión del 
proletariado a su gobierno: 

Primero por instinto, confiando en su palabra de viejo revolucionario y de hombre 
honesto, las masas le prestaron su apoyo; ahora el apoyo que el proletariado le 
presta, ahora el apoyo que el pueblo de la República entera también le brinda, es 
un apoyo consciente, deliberadó, cerebral, no sólo entusiasta, no sólo instintivo 
... nunca había habido una identificación tan real, tan o~ániq¡·y tan profunda entre 
el jefe del gobierno y e~ pueblo mexicano como hoy. 

Unos días después del 1 congreso de la CfM, la alianza de los trabajadores 
organizados y el Estado culminaría en. la. constitución del Partido de la 
Revolución Mexicana. Así se consolidaba Ja política de masas promovida por 
el general Cárdenas: se institucionalizaba y se lograba fortalecer al Estado 
apoyándolo en las masas organizadas y manteniéndolas bajo su control. 51 

En la asamblea de fundación del PRM, LA CIM, a través de su máximo 
dirigente, Lombardo Toledano, hizo un análisis de la Revolución Mexicana, 
de sus tareas, y del sentido que adquiría en esos momentos. Él describÍa el 
programa de la: Revolución de la siguiente manera: 

La Revolución Mexicana, tiene, a nuestro juicio, dos aspectos principales, aspec
tos que corresponden de una manera natural a la estructura de un país semifeudal, 
semicolonial como México; en primer término, la Revolución es una lucha del 
pueblo para liquidarlos aspectos del feudalismo, y en segundo lugar, la Revolución 
es un movimiento tambi~n del pueblo, particularment(f del proletariado por 
conquistar la autonomía económica de México, peleando contra las fuerzm; 
imperialistas del exterior ... Estas dos signas, estos dos aspectos: el de la lucha 
nacionalista contra el enemigo interior, y el dé la lucha nacionalista contra los 
enemigos de afuera, son el perfil más recio, la fisonomía más definida. de la 
Revolución Mexicana en lOs tiempos que corren.52 Con esto, LombardoToledano 
hacía suyo el proyecto del Estado de hacer de México un país industrializado (sólo 
así dejada de ser semifeudal), y sefialaba la ruta para llevarlo a cabo: una política 
nacionalista. 

50 Vicente Lombardo Toledano, "Contesta Lombardo Toledano", en Futuro, marzo de 1938, Suplemento 
Especial, P.V. 
51 Ver Aroaldo Córdova, La polllica de masas del cardenismo, Méxicó, 4a. ed., Era, 1981; 
52 Vicente Lombardo Toledano, "Discurso de V. Lomb"~ Tolecbño eil li futtdicl6n dél Partido de la 
Revolucl6o Mexicana", eo CTM 1936-1941, cit., pp. S43 y_S44. ' · · 
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Al definir Lombardo esa nueva fase en la que entraba la Revolución, hablaba 
de la 'necesidad de entregar la tierra a los campesinos, para que produjeran para 
todo el pueblo de México, pues, enfatizaba él, sobre el ejido colectivo, se 
debería levantar una nueva economía nacional. También retomaba la voluntad 
del gobierno revolucionario al aplicar el Artículo 27 constitucional. Para er· 
dirigente obrero, la lucha por la soberanía nacional era el verdadero nacionalis
mo, y enmarcaba la expropiación petrolera dentro de tal política:: 

... la Revolución adquiere en estos momentos, por primera vez en la historia, un 
sentido profundamente nacionalista, no un sentido nacionalista chauvinista, 
patriotero, sino un sentido nacionalista en el más alto sentido del término: lucha 
por la emancipación real de nuestro país, lucha por el respeto a nuestras in
stituciones, particularmente por el respeto a ellas en parte de las fuerzas del 
exterior. El conflicto petrolero, que entra en esta hora en una nueva fase, no está 
indicando ya la incalculable trascendencia de este aspecto de la Revolución 
Mexicana: no se trata de expropiar el petróleo por expropiarlo, no se trata de un 
gesto aislado ni de una actitud demagógica; se trata de una actitud serena, 
ecuánime, justa, estrictamente legal, pero amparada en la tradición revolucionaria 
del país y en las necesidades ingentes del pueblo mexicano. 53 

A estos cambios producto de las refonnas cardenistas -decía el dirigente 
obrero-- debía acompañar una revisión de las instituciones de la vida cívica 
del pueblo mexicano. Y es en relación con esto último donde él ubicaba el 
nacimiento del PRM, respondiendo a la necesidad de que el pueblo realmente 
se expresara para elegir a sus representantes al gobierno; de qu<? existiera una 
verdadera democracia de los trabajadores o democracia funcional esto es, la 
expresión de los trabajadores a través de los sectores (y sus respectivos 
dirigentes) que integrarían el nuevo partido. Así definía el comité nacional de 
la ctM esta nueva forma de participación política 

... Consideramos de gran trascendencia histórica para los destinos de la 
Revolución Mexicana y del pueblo de nuestro país, la constitución de este partido 
que presenta las posibilidades para una gran labor de orientación poUtica ·y de 
implantación de las verdaderas normas demOCráticas, debiendo manifestar que el 
Estatuto del partido sostiene la doctrina de la democracia funcional que significa 
el reconocimiento del derecho a regir los destinos del país para los sectores 
organizados del país. 54 

53 OJI' cit., pp. 545 f 546. 
54 Coml~ ~clona! d11 !a CTM, "informe pn;sentado del comité nacional de la CTM al VII Consejo Nacional 
de la mism~ instltnci6n", en C7'M 1936-1941, cit, pp. 602 y 603. . .. 
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Unos días antes de que el presidente Lázaro Cárdenas terminara su periodo 
presidencial,: la. CTM le rindió un homenaje, Después de hacer un 
reconocimiento a ·su labor durante los seis años de gobierno, ·por haber 
" ... acelerado el destino histórico de México", Lombardo Toledano ---en el 
discurso que pronu~ció en tal ocasión- reconoció sobre .todo la labor de 
unificación ideológica que logró el Presidente Cárdenas en el pueblo 
mexicano, en tome a los principios de la Revolución Mexicana: 

... Cárdenas ha unificado a los mexicanos dándoles una noción de lo que es justo, 
una noción de lo que es equitativo, una noción de lo que es, en consecuencia, el 
fin principal que la Revolución Mexicana persigue. Fste esfuerzo por unifiCar las 
conciencias vale acaso más que el esfuerzo, con ser enorme, por incorporar al 
pueblo en el pueblo que ,produce. por incorporar a los desheredados, a los que 
viven al margen de la civilización verdadera, de la justicia, en los destinos y 
esperanzas de la nación. ss · . · 

' ' . 

Unidad política cristalizada en el PRM y que legitimó como nunca al Estado 
mexicano. 

El Presidente Cárdenas, en, esa ocasión, exhortó de nuevo -como lo había 
hecho reiteradamente-desde su postulación- a los trabajad,ores cetemistas a 
no cesar en la unificación total del proletariado, a la disciplina en el trabajo y 
a la liquidación de toda simulación de ~fuerzo. "Necesitamos demostrar, para 
prestigio de nuestra causa, que la Revolución Mexicana es trabajo disciplinado, 
eficiel)'te y honesto."56 Con estas palabras, el divisionario de Michoacán 
señalaba el compromiso que tenía el proletariado de- cooperar para lograr el 
desarrollo económico del país. 

Los trabajadores cetemistas y la defensa de la soberanEa nacional: la 
expropiación petrolera El nacionalismo de los trabajadores cetemistas se puso 
·en evidencia con motivo de las expropiaciones llevad~s a ·cabo por el general 
Cárdenás. El antecedente directo de las expropiaciones ferrocarrilera y petrolera 
se encuentra en la Ley de-Expropiación, enviada por el ejecutivo y aprobada 
por las Cámaras el 26 de noviembre de 1936, lo cual denota el interés muy 
claro que tenía el general CárdenáS de eliminar cualquier obstác·ulo para hacer 
uso del Artículo 27 constitucional. 

En mayo de 1936, 45 000 trabajadores ferrocarrileros realizaron un hueiga 
en contra de la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México, por el pago 

ss VIcente Lombardo Toledano, "La integración de la nacionalidad", en .Futuro, diciembre de 1940, p. 46. 

s6·Uzaro C4rdenas, lf\'alabras del C. Presidente de la Repdblica, en el homenaje que le rindió el XV Consejo 
Nacional de lá CI'M", eli CTM 1936-194lj Cit., p. 892. 
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del séptimo día y otras peticiones. Este hecho, no sólo unificó a los trabajadoreS 
-quienes semanas después lograron el pago de sus demandas- sino que, 
además, favoreció la nacionalización de la empresa de los ferrocarriles, la cual 
después pasaría a ser administrada por el Estado. · 

El acuerdo de expropiación de los ferrocarrile& fue emitido el 23 de junio 
de 1937. Los trabajadores ferrocarrileros además de adherirse a dicha ini
ciativa, aceptaron ·el ofrecimiento del Presidente Cárdenas de hacerse cargo de 
la administración del sistema nacional de ferrocarriles .. El Presidente de la 
República declaró al respecto. que ·las líneas ferroviarias serían patrimonio 
nacional, concedidas en administración a sus trabajadores. Esta administración 
obrera duraríá poco tiempo, hasta 1940, cuando se transformó en 
administración estatal. · 

La CfM, que en su mOm.ento había manifestado su apoyo total a la Ley de 
Expropiación, declaró en relación con la ·nacionalización de la FFCC y 
dirigiéndose al Presidente Cárdenas 

... consideramos la nacionalización de los Ferrocarriles como .un paso más del 
fortalecimiento de su política revolucionaria en beneficio del pueblo mexicano, 
constitUyendo adeinás una positiva actitud antimperialista. Teniendo confmnza 
eil que se intensificará esa .actitud e.n el futuro, reivindicando para la nación 
mexicana las fuentes ·de producción económica que le pertenecen y que son 
indispensable para el logro de su independencia económica. Expresamos a usted, 
asimismo, nuestra petición en el sentido de que se respeten las conquistml 
adquiridas y lós derechós delos trabajadores feiTOcarrileros;pues creemos que es 
complemento de su trac;cendental (e801ución.57 

La defensa de la soberanía nacional por el movimiento obrero se manifestó 
también con motivo de los enfrentamientoS entre los trabajadores petroleros y 
las em-presas, conflictos que culminaron con el decreto expropiatorio de los 
bienes a las compañías. Desde su constitución, el Sindicato de Trabajadores 
Petroles de la RM, se preocupó por formular un contrato único de. trabajo que 
rigiera las relaciones entre las diversas empresas peti'oleráS y los trabajadores 
de, las mismas asociados en una sola agrupación. Ante la renuencia de las 
empresas por acceder a la petición de los· trabajadores, éstos exigieron 
mediante la huelga la firma del contraro colectivo de trabajo. 

La CI'M siempre apoyó la lucha de los trabajadores petroleros. Desde un 
principio, cuando los dirigentes del STPRM discutían con los representantes 
de la empresa el proyecto de contrato colectivo único; después, cuando el caso 

57 Declaraciones de la CTM.referentes a la nacionalli.aci6n ele los FF.CC., en CTM 1936-1941, cit., p. 276. 
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fue llevado al jete del Departamento del Trabajo, por indicaciones del 
Ejecutivo, ya que los representantes de las empresas habían mal)te~do una 
actitud intransigente. Debido a que no 8e ·llegó a ningún acuerdo durante el 
lapso de 120.días acordado para negociar y firmar el contrato colectivo, los 
trabajadores estallaron la huelga el28 de mayo de 1937. Consiguieron en dicha 
ocasión un aumento de 13 millones de 'pesos anuales sqbre· los contratos 
Vigentes y la jornada semanaria de 40 horas; después las tral>ajadores 
decidieron plantear un conflicto de orde~ ~onómic.o;a la Jun~ Federal de 
Conciliación y Arbitraj~, .para obtener lo que no se había logrado mediante 
la huelga. Esto significaba que las autoriadade8.del.trabajo investigarían la 
sit1lación financiera de las empresas petroleras· en México. Después de 
realizado el estudio, los peritos dictaminaron que debería aumentar 26 millones 
de pesos anuales cada año a las prestaciones que en esos momentos disfrutaban 
los trabajado~ petroleros.· Ante esta situación las empresas petroleras recur
rieron al amparo; pidieron la suspensión de la aplicación del laudo y la Junta 
de·Conciliación·y Arbitraje;se los otorgó. Después el caso pasó a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. · · · . . · · 

En el discurso pronunciado por el dirige~'lte de la CI'M, unos días antes de 
que la Suprema Corte de Justicia de la-Nación resolviera sobre el asunto 
petrolero, el Secretario General de la Confederación anticipó: 

. • .• Después de la fallo de ia corte, ¿qué va a aoon~r?. Uegard un momento, 
camarad$, parece inevitable, en ·que las oompaftí8s petrolei'M tendráil' que ser 
reeniplazamm por los representantes del Fstado y de los trabajadores mexieanos 
para mantener la producción del petróleo. Estamos dispuestos a asumir la respon
sabilidad técnica, económica, legal, moral e histórica que compete a un pueblo 
de hombres libres.58 · · . . · · · · 

La cuarta sala de la Supiem·a Corte de Justicia· de la Nación, negó el amparo 
que pidieron las compañías petroleras; ·y éstas se·. rehusaron ·a· acatar la~ 
disposiciones del más alto tribunal del país. Ante la falta de respeto de los 
inversionistas e:xtranjeros por las instituciones mexicanas, él· présidénte 
Cárdenas, basándose en et· artículo 27 constitucional, expidió el decreto de· 
expropiación el18 de marzo de 1938. 

Para la CI'M el problema Petrolero había rebasado los límitéS de un conflicto 
obrero-patronal, para ubicarse en el terreno de la defensa de la· soberanía 
nacional en contra de ·tos intereses imperialistas. ·:En el Informe presentado por 
el comité nacional al 11 Congreso de la CIM. éste .calificó la expropiación 

58 Vicente Lombardo Toledano, "La CI'M in te la iineaata fasciSta", ea Futiúo, mano c1e 1938, p. 12. 
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petrolera como la expresión más alta alcanzada por la lucha nacionalista en 
Méxi'-'0, debido a, la labor desarrollada tanto por el presidente Cárdenas como 
por la CIM para alcanzar dicho propósito . 

... la pnieba de la existencia de la soberanía nacional, de la independencia de la 
patria mexicana, ha sido siempre el sometimiento de los extranjeros a ~ leyes 
que nos rigen. Por esta eailsa la lucha antim periallsta ha sido tambiéri la forma de 
expre$ión máS alta deJa lucha naciÓOalistade México. Corresponde el honor á la 
Confederación de· Trabajadores de México, de haber planteado el respeto a 
nuestras instituciones y a la soberanía nacional, frente a la actitud provocadora 
de algunos empresarios extranjeros, y al preSidente de la República, Lázaro 
Cárdenas, la gloria inmensa de ·haber hecho respetar, frente a la acometida feroz 
del imperialismo, como pocas yeces en nuestra historia, la dignidad de la patria. 
El caso mayor de todo fue la expropiación de la industria . del petróleo ... 
Cualesquiera que hayan sido los sacrificios hechos hasta hoy y los que en t;I 

· porvenir tenga que hacer nuestro pueblo; para indemnizar a las . oompaiiías 
petroleras e~propiadas, poco serán si se comparan con el prov~ho irunensó que 
pará la libertad de la nación mexicana representa el hecho de haber obligado al 
imperialismo extranjero a respetar el régimen que el propio pueblo de México ha 
querido darse a sf mismo, ejerciendo el derecho ininanente de su soberanía. 59 

La expropiación petrolera fue un acto del gobierno apoyado no sólo por los 
trabajadores cetemistas sino por todo el pueblo de México, que colaboró en 
forjar la conciencia antimperialista que ha caracterizado a la mayoría de los 
mexicano8; en lo cual hay que reconocer la labor de la CfM en. sus primeros 
años. 

De la unidad a la alianza obrero-campesina. La CIM. nació como una 
organización de obreros y campesinos. en efecto, entre las organizaciones 
constitutivas d~ la central se encontraban agrupaciones campesinas o comu
nidades agrarias (forma4as por ejidatariosaparceros o p:queños arrendatarios), 
y los sindicatos de campesinos integrados por campesinos asalariados). También 
desde sus orígenes fue una organización preocppada por la unificación de los 
campesinos y por resolver el probl~ma agrario de nuestro país, a través de una 
reforma agraria integral, que permitiera en lo futuro que la producción agrícola 
de México dependiera de los ejidos; 

La organización obrera durante estos años apoyó con entusiasmo la política 
agraria promovida por el gobierno del general Cárdenas, encaminada a facilitar 
la distnbución de la tierra y la mejor organización del ejido, para hacer de éste la 

s9 Comité nacional de la CTM, "Informe presentado por el comité nacioDal de la crM al 11 Congreso 
Nacional Ordinario de la misma institución", en CTM 1936-1941, cit., p. 132. 
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base de la economía agrícola nacional~ Cuando se hizo el reparto de tie~s en 
La Laguna--cuyos campesinos eranmiembrosde la CfM-, la confederación 
no sólo respaldó esta medida del presidente de la República, sino que también 
presentó al gobierno· diversas iniciativas como el plan .para la explotación 
racional de la Comarca Lagunera y para la organización: de los servicios 
públicos en la misma zona. 

Desde un principio la CfM tomó el asunto de La Laguna como uno de los 
más importantes de su programa. Antes de·que se efectuara el reparto agrario, 
había pedido al general Cárdenas que se aplicara la ley agraria dividiendo las 
haciendas y los ranchos de la comarca lagunera entre los campesinos 
asalariados; y que mientras tanto, se firmara un contrato colectivo único entre 
los peones de las haciendas y los patrones. Ante la negativa de estos últimos 
de firmar el convenio laboral citado, los trabajadores realizaron una huelga 
general. Fue entonces cuando intervino el Jefe del Ejecutivo •. El 15 de sep
tiembre de 1936, comenzaron las gestiones para repartir ·las tierras y los 
trabajadores levantaron la huelga. La CfM insistió que lo ocurrido .no era sólo 
un cambio de títulos de propiedad, sino la transformación absoluta de un 
modelo de producción. 

Para llevar a.cabo el reparto de tierras y el trabajo colectivo de las mismas 
por los campesinos, a través de los ejidos, se hacíán necesarias las reformas 
en la legislación agraria. La CfM presionó para que fuera. modificado el código 
agrario. La ley agraria fue transformada en 1938 por decreto presidencial, y 
en 1940 se expidió un nuevo código agrario. En el informe preSentado por el 
Comité Nacional al 11 Congreso, la CfM manifestó su adhesión ante tales 
medidas: · · ' 

•.. El general. Lázaro Cardenas, advirtiendo 1a lra'K:endencia de 1a disyuntiva que 
se le presentaba a 1a Revolución, reformó el código agrario y otorgó a los peones 
las haciendas y los campesinos asalariados en general, el derecho a formar 
comunidades agrarias para el fin de pedir 1a tierra que venían trabajando en 
beneficio de sus patrones. Debido a este acto de inéalculable impórtancia, ac30 

el más tnB:endentai realizado en México después de la Ley de6 de enero de 1915 
y del Artículo 27 de la COnstitución de 1917, las haciendas y los negocios 
agrícolas más importantes del pafs fueron objeto de la aplicación del Código 
Agraíio.60 ... 

. La CfM veía en la reforma agraria y la planificación general de la agricul
tura, además de la elevación del nivel de vida de las :masas campesinas, la 
independencia real de la nación mexicana. En los informes presentados en los 

60 Op. cit., p. 1129. 
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consejos de la central, siempre estaban presentes los logros en este terreno. La 
entrega a los peones de las tierras de los Valles Yaqui y Mayo en Sonora; las 
tierras de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán: los cultivos henequeneros 
de Yucatán; las áreas.cafetaleras de Chiapas y los campos.sembrados de caña 
más importantes de la República. 

Sin embargo, la política del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas no 
estuvo de acuerdo en que obreros y campesinos estuvieran organizados juntos 
en una sola central. Cárdenas se opuso tajantemente a tal posibilidad y la CI'M 
se plegó a la decisión presidencial. 

Desde el inicio de su mandato, el presidente de la República se propuso 
organizar a los campesinos en un solo organismo. Encomendó tal propósito al 
comité ejecutivo nacional del Partido Nacional Revolucionario. El mecanismo 
seguido fue el de convocar a la formación de Ligas de Comunidades Agrarias 
en todas las entidades federativas, pai:a ~espués convocar al congreso nacional 
de unificación, del cual nacería la Confederación Nacional Campesina, el 28 
de agosto de 1938. 

La central obrera resolvió al respecto en sul Congreso Nacional: 

. La CI'M, que cuenta en su seno con numerosos sindicatos de obreros agrícolas y 
con nuiJ)~(OS38 comunidades agrarias y mícleos de ejidatarios, antiguos peones· 
de las hacieq(las que recibieron tierras por el esfuerzo d.e la propia CI'M, ha 
cooperado a la unificación de los campesinos del país indicando a sus contingen
tes que deben form~ (l811e de las ligas de Comunidades Agrarias, y espera la 
organización de la Confederad~ Nacional Campesina para firmar con ella un 
'pacto de solidaridad y de ayuda mutua, que vendrá a constituir un verdadero frente 
wnco de los dos principales sectores del pueblo mexicano, para luchar con 
eficacia y en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de la masa 
productora6 y para ~arantizar· el desarrollo ininterrumpido de la Revolución 
Mexicana. 1 · 

A la separaciÓn orgánica de obreros y _campesinos en diferentes or
ganizaciones sociales, siguió una política de alianzas que se manifestó en estos 
años en los trabajos de la XXXVII Legislatura, y se institucionalizó con la 
creación del PRM. 

En efecto, unos días antes de que se. constituyera la Confederación Nacional 
Campesina, las dos centrales sociales más fuertes del país -la Confederación 
de Trabajadores de México y la Confederación Campesina Mexicana---: en
viaron un documento a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 

61 Comité nacioul de la CI'M "Informe presentado por el comité nacional de la CTMal 1 Congreso Nacional 
Ordiurio de la CI'M", en CTM 1936-1941, cit., p. 481. 
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el cual hacía un llamado conjunto a los trab,jadores de t®o el pafs. En dicho 
documento pedían su apoyo consciente al gobierno del general Cárdenas en la 
lucha que, como representativo de la nación, sostenía prinicipalinente por la 
expropiación de las-empresas petroleras, y la cual requería del sacrificio de 
todos para lograr en· el futuro una patria rica, fuerte y libre:·· 

En tal virtud (enromiaban 1m; centrales) los trabajadores de nuestro pafs deben 
posponer, en los actuales momentos, el empleo de walesquiera medios que 
provoquen, sin necesidad, conflictos que puedan ser explotados dentro y fuera de 
nuestro-país en detrimento de la ·tarea de resolver los problemas ya mCncionados, 
de los cuales depende el principio de autooomfa v..erdadera de la patria. 

Y aclaraban al final del texto:-

Nuestro llamamiento no es una rectificación del programa revolucionario de 
nuestro gobierno, ni rectificación, al programa de nuestras instituciones. Nuestro 
llamamiento es como ;uites se ba ~icho, una exhortación. al sentido .de cordura y 
respoQS&bilidad de los nuestros y de todos los sectores del ~.quedt:ben rooperar 
vigorosamente para salvar los intereses-de .la patria misma.62 . . · -

• 1 •• - . . 

El diputado Fernando Amilpa, comisionado por la CfM ~ra explicar el 
documento agregó, entre otras C0$88: 

... el pafs necesita un paréntesis de calma, claro ~ noso~ lo ~n~os; 
necesita un paréntesis de calma para que pueda realizarse el programa de la 
Revolución, para que pueda avanzar _la l{evolución y su -gobierno, y el pu~lo 
pueda deseuvolverse pqlftica y ~ómicam~te; pero para e59 necesitamos el 
periodo .de calma, pero no para que de ningun;¡ manera adquieran ~ situación 
privilegi~ por la que~ luchado los capitaHstas. .. esperando_ que n950troS 
vayamos a renunciar para 'siempre a q~ .los trabajadores . reclamen lo que 
legítimamente les ¡rrtenece, ·a todó aquello que está vincuiádo con sus 
necesidades vitales. · · . . ' . . . ,. 

El diputado Ga~í~ ~n, comiSio~4o por 1~ CIM, preciSó que el interés 
de lás centrales al hacer el llamamiento ePi fw¡dámentallnente Cé ••• el.porvenir 
del país,-que es el porvenir de la Rewluci6n" y agregaba a religión se~4o 

62 DioritJ ~Mios IMbotes ~M la Cdmara 1M Diputat:loB, suplemento al adm. 21 del DioritJ de l• debata 
(periodo exlraonliaario), sesión del Bloque NacÜHull RwolueÜHulrio de la Ofmara de DiputiMJDs del 
C011greso de la Uni4n, 9 1M agosto d61938. 
63 0p. t:iL 
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l:J~os declarado por medio de este documento que estamos dispuestos a 
demostrar a 1a opinión contrarrevolucionaria de México y a la opinión inter
nacional interesada en sojuzgar 1a opinión y la voluntad del pueblo de México,. 
que somos capaces de unificar y p~tar. un sol9 frente íinico, irreductible, 
invencible, ante ~ embestidas de los enemigos del pueblo y de 1a Revolución 
Mexicana.64 

Con este documento las centrales marcaban otra etapa en la historia del 
movimiento obrero y de la nación. Ya consolid3das las instituciones -tanto 
las organizaciones soci~les como el instituto político (PRM)-, el Estado 
provena lo que el movimiento obrero denominaba otra etapa de la Revolución 
Mexicana: el desarrollo de su programa a través de la industrialización del país. 

El objetivo de la CIM de haber agrupado en su seno tanto a obreros como 
a campesinos, había sido abortado por el Estado. La unificación habría repre-

. sentado un poder tal, que .podría haber significado un contrapeso para el Estado 
y a éste no le interesaba tener aliados que pudieran competir con él. De 1938 
en adelante, el proyecto de unidad de obreros y campesinos se daría a través 
del partido, y fueron sus respectivas centrales las que marcaron ese mismo año 
las tareas que tenían por delante las masas organizadas del páís: el desarrollo 
de la Revolución Mexicana. Fueron la CIM y la CCM quienes hicieron el 
primer llamado a la unidad nacional para poder alcanzar, a través de la 
industrialización del país, el progreso nacional. 

4. La sucesión-presidencial 

De la polttica de ciudiJdanos a la polltica de los sectores organizados. El 
conSejo nacional extraordinarió de la CIM que se efectuó del 20 al 23 de 
febrero de 1939, eligió al general Manuel Ávila Camacho como su precan
didato a la preSidencia de la República. La confederación citó a dicho consejo 
con el objetivo de -que el proletariado mexicano -representado por la 
central- asumiera una actitud frente al problema de la sucesión presidencial. 

En su discurso inaugural del consejo, Vicente Lombardo Toledano, 
secretario general de la organización, reivindicó el interés manifestado siempre 
por la CTM no sólo por a causas del proletariado sino también pÓr los intereses 
del pueblo de ~éxico y potla actuaéión de la central como una fuerza poftica 
interesada en intervenir en la vida pública del país. 

Al ahondar sobre lo que la CIM definía como su táctica de acción múl~ple 
--sindical y política- decía el dirigente: 

64 Op. cit. 
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... es más vasta nuestra táctica, porque el concepto de 1a política no lo· hemos 
tomado sólo en el sentido restringido de votar o de elegir funcionarios, para 
.nosotros la acción poll'Uca es una acción como 1a .ya indicada, que tiende a ser 
factor dentro de la sociedad de Méxioo para la transformación de la propia 
sociedad en aspectos que rebasan los aspectos formales delgobierno, y que no 
atañen solamente a la elección de funcionarios que representan al pueblo de 
nuestro país. Por esa causa no hay ningún proble¡pa en México que al proletariado 
que ]a CfM representa le sea ajeno ... porque a fuerza de interesarnos por todos 
los problemas de México, tenemos fatalmente que ser una fuerza que vigila, una 
fuerza que coopera, una fuerza que contribuye a aear un nuevo régimen en 
México, que es lo que oonstituye el empeño de toda 1a nación desde hace muchos 
años.65 · · 

Para la CfM el problema de la sucesión pre8idencial...J..decía Lombardo-
• 1 

no era un problema de personas, era fundamentalmente un asunto de programa, 
de actitud frente a los hechos tanto nacionales como de carácter internacional. 
Por lo tanto el proletariado tenía que ver este problema de un modo frío y 
analítico, antes. que de un modo apasionado o sentimental,. por razones de 
afecto hacia una persona. (Seguramente se refería a la precandidatura del 
general Francisco Mújica, que era vista con simpatía por muchos trabajadores.) 

Después de calificar al régimen del Presidente Cárdenas como el que mejor 
había cumplido los ideales de la Revolución Mexicanáycomo el iniciador de 
una nueva etapa en la vida :de México. que tenía como perspectiva el alcanzar 
la independencia económica del país, el dirigente de la CfM se preguntaba si 
habría de ser continuado o no el régimen de Cárdenas. Y se contestaba 

... No sólo. debe ser anhelo de 1a cJase históricamente explotada el continuar la 
obra de Cárdenas; tiene que ser anhelo de otros sectores del pueblo mexicano, 
como lo ha sido ... La expropiación del petróleo oomenzó siendo un hecho del 
proletariado y del gobierno, y a 1a hora siguiente de haberse ooncluido era un 
problema de 1a nación mexicana tomada en su oonjunto. La obra de Cárdenas es 
una obra que rebasa los límites del interés del proletariado, es una obra nacional, 
nacionalista en el estricto sentido del término, nacionalista en el sentido del 
énfasis revolucionario qqe se ha puesto pOr oonquistar 1a autonomía económica 
de nuestro pafs en el coOcierto internacionaL .. el nuevo gobierno ha de ser un 
gObj~o que consolide ía obra iniciada hoy, y oon 1M características propias de 

to M -sumomen . · .. . 

05 Vlceute Lombardo Toledaao, "FJ proletariado de México y la sucesióa.presideacial", ea CTM 1936-1941, 
cit., p. 684. · · · ··' ~·· 

"Op. eh., pp. 687 y 688. 
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E~guida subraya que para decidir sobre la candidatura había que tomar 
en cuenta dos premisas: la necesidad de continuar la obra de Cárdenas y la 
necesidad de mantener unido al proletariado con los sectores representativos 
del pueblo. Y concluía definiendo al proletariado como una fuerza cívica en 
México que tenía el derecho de intervenir con dignidad en la campaña 
presidencial. Finálmente el Consejo de la CTM decidió apoyar la candidatura 
del general Manuel Ávila almacho para la presidencia de la República, ya 
que para.la central· obrera el secretario de la defensa conta"!;>a con los 
requisitos que habían definido para hacer su elección. 

Unos meses más tarde, en noviembre de 1~~ se reunió la asamblea nacional 
del PRM, para aprobar el plan de gobierno para el periodo 1941-46 y elegir 
candidato a la presidencia de la República. Se eligió unánimemente al general 
Ávila Camacho. En esta ocasión intervino el secretario general de la crM, 
analizando la política nacional y reclaJDando la-intervención del prolelariado 
en la dirección y ·admini~tración ~c;:onómica de· México, como una fuerza 
responsable ante el pueblo mexicano, como .lo había venido siendo en el 
régim~n de Cárdenas. Reiteraba que la clase obrera quería se~ir adquiriendo 
responsabilidades: "Nosotros queremos participar en mayor escala todavía, 
pero con responsabilidad, en la econom(a nacional" y. negaba que la CTM 
quisiera subvertir el onJen social:." ... mentira que trataremos· de establecer la 
dictadura :del proletariado en nuestro país, de acabar con la . propiedad 
privada',67 y terminaba diciendo que el interés del proletariado era que la 
Revolución Mexicana cumpliera su progra.ma. 

La CTM defendió con.ahínéo que.la sucesión presidencial hubiera sido 
resuelta no a la usanza del pasado con componendas secretas entre el caudillo 
y los líderes, sino analizando la situación nacional e internacionaL Añadía que 
la candidatura de Ávila Camacho no era del presidente Cárdenas, sino de los 
sectores: 

No es Cárdenas el que ha impuesto o trata de imponer al general Manuel Ávila 
Camacbo; es la Confederación de Trabajadores de Méxia>, es la Confederación 
Nacional Campesina, son las Ugas de Comunidades AgrariaS, son la mayoría 
absoluta de los intelectuales organizados; de los técnicos asociados de los 

. . ' 
trabaJadores del Estado, de los miembros del ejército nacional, los que imponen 
contra la ~~ón, contra la burguesía, contra el fimc.ismo en MéxicO, la can
didatura del general Manuel Ávila Camacbo.68 

67 viceate LDmbardo Toledaao, "Grandioso discurso de Vicente Lomba'rdo Toledano analizando la polftica 
nacional, prol{unciado el2 de noviembre", en CTM 1936-1941, cit, pp. 135 y 736. 
118 Comité nacional de la CI'M, "Informe que rinde el romité nacional de la crM al X Consejo Nacional 
de la misma inatihlci6n", en qM 1936-1941, cit., p. 7fn. · 
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Otro problema que tuvo que enfrentarla CfM, con esta nueva manera de 
hace,r política, como uno de los sectoreS integrantes del PRM fue el siguiente: 
si los· trabajadores cétemistas como ciudadanos podrían actuar. elJ política, 
independiente de los .acuerdos tomado~ por la central. Al respecto, dice el 
informe presentado pÜr el Comité Nacional de la Confederación al X Consejo: 

F~da; la; enemigos de la CI'M, en su propósit~ de dividirla ... recurrieron al 
expediente de hacer una intensa propaganda entre la; trabajadores para que éstos 
se declararán apolíticos. El argumento para· pretender justificar esta actitud ha 
sido el siguiente ... romo ciudadanos mexicanOs la organización sindical no puede 
interferir su derecho legítimo de actuar en política romo plazca a cada trabajador, 
de~endiendo sus propias ronvicciones o bien postulando al candidato que más 
confianza le inspire al mismo obrero. Este argumento implica el siguiente 
problema teórico: la CTM no debe intervenir en política; 1a política no debe tener 
un sentido de organización, sino la política no debe estar estar al servicio de la 
clase trabajadora, sino que debe ser el fruto de la voluntad de la; trabajadores 
aisladamente ronsiderada;.69 . 

El comité nacional refutó dicha tesis; la calificó de falsa y absurda. Recordó 
que habían sido los trabajadores cetemistas quienes habían decidido ser uno 
de los sectores constitutivos del PRM, y hacer de su acción política una acción 
colectiva y no individual. Recordó que por esta causa, el Cónsejo Extraor
dinario (febrero 1939) resolvió que la intervención de los miembros de los 
sindicatos en la lucha presidencial debía ser obligatoria para todos los miembros 
de la Confederación. 

En este sentido, la comisión dictaminadora sobre el informe del comité 
ejeeutivo al X Consejo, acordó 

... Será ronsiderado romo un acto de grave indisciplina a la Confederación de 
Trabajadores de México, el de una federación, ·sindicato o individuo, que con 
flagrante desacato a los acuerdos expresada; del consejo nacional, se declaren 
apolíticos o se adhieran a partida; o grupos políticos rontrarios al PRM y 
sostengan ·candidaturas diferentes a ·la del general Manuel Ávila Camacho, 
adoptada oficialmente por la CfM. La Asamblea del consejo acordará J.ac; 

sanciones que esta indisciplina merezca.70 

De esta manera, la central obrera impondrá en el escenario nacional una 
nueva manera de hacer política de las masas trabajadoras del país, a través del 

69 Op. cit., p. 789. 
70 "Dictamen sobre el informe del comité ejecutivo alX Consejo de la CI'M", en CTM 1936-1941, ci.L, p. 
828. 
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Partido de la Revolución Mexicana, al apoyar la candidatura del general Ávila 
Cam.at>.ho. Con esa innovación, la participación ciudadana en la política 
electoral quedaría totalmente restringida, para dar cabida a la "democracia de 
los trabajadores", a la participación de las masas organizadas a través y 
fmicamente de los sectores -y respectivamente dirigenciaS-que constituían 
el PRM La CfM fue una defensora entusiasta de este nuevo tipo de democracia 
("funcional"la llamaba Lombardo Toledano). De esta manera, los trabajadores 
cetemistas se vieron obligados no, sólo a apoyar la política y candidatos del 
PRM, sino también a establecer una relación-con el partido exclusivamente a 
través del comité nacional de la confederación. 

Una nueva dirigencia para una nueva eiapa: la unidad nocional. El7 de julio 
de 1940, fue electo presidente de la República el general Manuel Avila 
Camacho. La CIM manifestó sentirse satisfecha por haber contribuido a 
despertaren el pueblo el interés porejercitarsus derechos ¡)oñticos, y por haber 
formulado por primera vez en la historia del movimiento obrero de México, 
una plataforma J'élra el gobierno futuro de la nación. 

El general Avila Camacho, en un discurso pronunciado al concluir su 
campaña como precandidato del PRM, hizo una síntesis de los principios 
centrales· de su plataforma política. Partía de la idea que la Revolución 
Mexicana había entrado definitivamente en un periodo de construcción 
nacional y que el país necesitaba producir e industrializaise. Para esto -en
fatizaba-, el país tenía que incorporar al desenvolvimiento de sus riquezas la 
técnica moderna. Sólo así, fortaleciendo económicamente al país se ·podrían 
aplicar las normas de la justicia social. 

Pero para este programa económico se necesitaba un programa polftico que 
lo sustentara. Al respecto decía el entonces precandidato del PRM: 

... Esta obra no puede surgir más que de la intensa coJaboración de todos los 
factores de la producción de la riqueza. •• La lucha de clases existe y debe existir; 
pero debemos librarla en el seno de la ley,con la resolución de encontrar el camino 
de Ja coJaboración, si no queremos retroceder a la pobreza permanente y volver 
a los ciclos de la violencia y la tiranía.71 

Agregaba a estos objetivos su empeño anticipado en forjar un régimen 
basado en el derecho. " ••. Por mi parte yo declaro solemnemente que a la 
protesta, que en su caso debo rendir, de cumplir y hacer cumplir las leyes, se 

71 Maauel Ávila Camacllo, "Discuso pmauclado por elpDenl de Divls.l6it Maauel Ávila Camacllo eu 
la mapa maDifestad61l orgallizacla ea salloaor el29 efe octubn: de 1939 eu la ciudad de México•, ea CTM 
1936-1941, cit., p. 768. 
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ceñirá constantemente el cumplimiento de mi gestión" y concluía "Las ~ndes 
conquistas espirituales de un pueblo dimanan de su vida institucional".72 

En· un mitin celebrado en su honor por el Frente Popular Electoral, enjulio 
de 1939, el precandidato se dirigió al proletariado y manifestó su confianza en 
que las organizaciones sindicales habrían de responder a los intereses 
nacionales: " ... Las masas trabajadoras 4emostrarán .que en México, su con
cienCia sabrá imponer y peñeccionar normas cada vez más avanzadas, a la 
acción, a. la responsabilidad que ellas representan frente a la producción 
económica y a los d~tinos del país" .'3 En relación con el mismo tema, durante 
los discursos pronunciados en su campaña electoral, ya como candidato del 
PRM,dijo: 

Elsectorobrerodebesaberquenuestroprogramaestablecedemanerainquebran
table la consoli~ón firmfsima de todas su8 conquistas. Las léyes en que la 
Revolución ba criStalizado las oonquistas obreras mexica~ deben reafilmarse 
oonstantementeen 1a práctica; y en las conscienci~, COilla tendencia amsecuente 
de obtener una ea>norriía cada vez mas fuerte y abundante (Veracruz, Ver., marzo 
3 de 1940); ..• Ha pasado el momento en ·que era neasuia la agitación para 
levantar· el espirito de las clases trabajado~. Los dirigentes de organizaciones 
deben utiJ.izat su· influencia para guiar a>n rectitud a ios obreros y campesinos 
hacia las nuevas fórmulas de armonía social por que las hemOs venido propug
nando (Guaym~ Son., mayo 18 de 1940); Pronto el em~o y el trabajador 
estarán persuadidos de que la normas legales son el Onico camino de la justicia 
legal ordenada (Mexicali, B.C., mayó 28 de 1940). 

Al tomar.posesión como presidente de la República, el.lo de diciembre de 
1940, el general Ávila Camacho ratificó su ideario político, enfocado hacia el 
fortalecimiento y desarrollo económico de México. 

Cada nueva época reclama una renovación de ideales. El clamor de la Repllblica 
entera demanda ahora la consolidación material y espiritual de nuest~ conquis
tas sociales en una economía próspera y poderosa. Demanda una era de 
construcción, de vida abundante, de expa~ión eéonómica.74 . 

Aseguraba ~ los empresarios que cumpliendo con las leyes,· su ganancia 
sería respetada, que· encontrarían la garantía de instituciones. A los 
trabajadores les _recQrdaba que los ·ideales de justicia colectivª· no se habían 

. . 

72 Op. dl.,. p. 770. . 
73 Maa~~el ÁvUa ~cbo, •m proletariado de Mfx~ ca aaa garantía para_ la patria"~ ea CTM 1936-1941, 
~~~ . . . 

74 Los prai ,_,_ ik.Mbko llllk ls 11«i611, clL, IV, P.- 149. 
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logrado y q~e .él se comprometía a luchar porque las leyes de seguridad social 
proteg!eran a todos los mexicanos. Anunció en dicha ocasión que-el De~r
tamento del Trabajo seña elevado a Secretaría del. Trabajo y. Previsión Social 

• ..significando ·asf 1a impomuicia que. para la ~ón tiene 1a <Jfgnificación del 
obrero, su ~guridad.ecónómica, su ·perfeccionamiento ffsico y su rehabilitación 
intelectual, así como la ventaja qué para el pars repraenta la solución acertada 
de los conflictos ~el trabajo en los cuales no~ sólo 1as indus~as y los obreros 
los interesados eltdusivos; es el bienestar del púd>lo entero y íos destinos de la 
RepúbliC:á, los que están involucradOs, en la organizaciÓn pacífica de 1as fuerzas 
productivas.'S · · · · · · . · · · 

¿Cómo respondió la CfM -la.organización sindical más importante del 
país-al llamado presidencial páía eonstruir una econom~ nacional p~98pera 
y IJ04erosa? Recién había protestado cómo preSidente, de la R~p4blica el 
genemal. Ávila. Canlacho, 1~ CTM ya ~abí;i citado .a sus orgánizaCiones a un 
Congreso económico, pantlQ$ úítimos ~íis del mes de enero de 1941. 

En el discmso inaugÚpd_ 4~ dicho evento ~m~ardo Toledáno, dirigente de 
la central, precisó los Objetiv:os de la convocatoria a un acto de tal naturaleza, 
formulando.~ siguiente pregunta ¿Cuál ·debeña ser la intervención ~e los 
~bajadores en la economía nacional, los límites de la intervención del Estado 
y ~;J. ·.-elación entre éste y el movimiento obrero frente a los· problemas de la 
economía nacional?'· · · .. 

Al exponer su análisis de l;f situación del pafs, LOmbardo partía de la idea 
que era necesario 'hacer una valorización de los hechos de la Revolución 
Me.xicana ·en materia econ6mica. De este balance surgfa la' idea -ya reiterada 
antes por la crM-de "liquidafel feudalismo" en México, para elevar el nivel 
de· Vida de las masas campesinas y obretiis de nuestro país. Para lograr lo 
anterior, era indis~nsable abrir la posibilidad de un desarrollo industrial 
~jmtante. Al respecto, el dirigenie.liácía un. llamado directo a la burguesía 
naCional: "Si la bwgues(a nacional quiere aumentar su campo de acción tiene 
que identificar süs in~reses forz.osamente con los intereses de la Revolución, 
páia acabar de liquidar el feudalismo en México?6 

~Concluía su intervención el líder ce~nüsta preguntando al prole(ariatlo qué 
scría lnás conveniente impulsar para los s~dicatos ob~JOS, ...-...en ese momen
to-:-; si la administración ~Juera o ·el fortalecimiento de la intervención del 
Estado en la economía nacional. · · · · ·· 

7S" Of: eit., p. 451. . 
76· • 

\'{ceate Lombardo Toledaao1 .. La Revolad6n es la 4Dk:a capaz de edifk:ar 1111 Máieo iadepeadienle y 
prdspero", ea CTM 1936-1941, cil, p. 1069. 
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El congre59 económico resolvió. como 4ebe ser de la clase obrera reforzar 
la. intervención del Estado mexicano y la autqridad del propio Estado en la 
dirección de la economía nacional. Asimismo se pron~ció por un plan 
progresivo de nacionalización y porque el Estado administrara las principales 
ramas de la economía del p¡ís. . 

En el II Congreso Nacional de la CfM (febrero 1941), se ratificó la alianza 
entre el Estado de la Revolución Mexicana y la CfM, para lograr el desarrollo 
y progreso del país a través de la política de unidad nacional. 

El presidente . .t\vila Camacho reiteró su política de encauzar los conflictos 
obrero-patronales en el ámbito del derecho y su llamado a la colaJ>oración. 
Dijo en dicha oc;~Sión 

La democracia podría definirse como el encauzamiento de la lucha de clases en 
el seno de ~·libertadc;s y de las leyes. De semejantelucba nace un sentimiento 
de persuasión que no induce constant~eote a la colaboración indispensable para 
alcanzar el progreso y la grandeza económica del país".77 · 

Apelando a su "equilibrada posición" de ser el Ejecutivo de la nación y a su 
deber de expresarse "con la voz de los intereses generales del país'', informó al 
proletariado sobre las iniciativas de ley que había enviado a las Cámaras: re(ormas 
a la Ley Federal del Trabajo (que limitaban el derecho de huelga); reformas a 
la Ley del Petról~; re.fonñas a la Ley de los FFCC y .reformas· én materia 
agraria •. 

Por 'iiltimo llamó al proletariado a reflexionar sobre los métodos, 
procediniien~ y objetivos utilizados, teniendo sielnpre presente lo que la 
nación es~raba de él. Refirién4ose a·las agrupaciones obreras precisó: 

1.: 

Su progreso debe tener como gufa la vinculación del bienestar de su clase al 
bienestar gcm~ de 1a Repóblica. Y si ~o es una-~ en todos los tiempos, 
.lo es mayormente 3Jlora en que un ambiente de lu~ decisiv~ en los destinos 
del mundo nos rQdea por todas partes. Como en una marcha en línea de batalla, 
necesjtamos ir compactpnente unidos, formando Íln solo frente nacional cons
cientes de nuestroS compromisos de honor internaCional y de las realidades que 
noS' ciromdán.'8 ' . . .•. 

. 4 Política de unidad nacional se_ vio asf refoiZada por las circunstancias 
internacibnale8 .-· la Segunda Guerra Mundial-,. 31\te la cual el proletariado 
cetemistas se manifestó activamente en la lucha oontra el fascismo. 

n Manuel Ávila Camacho, "Discurso del presidente de la Repliblica, genenl de Div. Manuel Ávila 
Ca macho en el 11 COngrao•de la OI'M", eil CIM 1936-1941, ciL, p.ll48, 
78 Op. cit., p. IISó. 
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Al.~umir, en el ll Congreso de la central, la jefatura de la CfM, Fidel 
Velá7quez recalcó él apoyo y cooperación de los trabajadores cetemistas como 
"buenos mexicanos" al gobierno del general Ávila Camacho. En la naciente 
etapa que se abría pira la confederación, la nueva dirigencia veía la necesidad 
de una mejor organización para fortalecer la unidad en todos los planos. Y en 
relación a esta idea -la unidad-que había estádo presente desde los orígenes 
® la CIM,· gir6 el discursO que pronunció Fidel Velázquez al ·hacelse cargo de' 
la Secretaría General. 

"Yo constituiré una gárantía absoluta para la unidad de la CI'M, porque no 
quiero formar grupos" afhmó, y recalcó la idea dé que la CfM era un frente 
sindical, ·que incluía trabajadores de diversas ideologfas y..-que todos tenían 
derecho a estar representados en la dirección de organizaciones de la CfM. 

Pero si la voluntad de ustedes lleva a elevarme al puesto de seaetario general, les 
prometo y tengo derecho a que se me aea, quehabre decuidatdequem111unistas, 
socialistas, sindicalistas, anarquistas,toOOs, obedezcan las directivas, la disciplina 
y la autoridad del mmité naCionaL 

Y·vaticinó: 

Afortunadamente, y no Qbstante la larga intervención y nut$,'08 ),argos aftas en 
la organización obrera, tenemos todavía energía suficiente para hac:er valer la 
autoridad necesaria, y someter a 18 disciplina de la amiederaCión a todOs; be de 
mnstitwnne, camarada$, en responsable ante ustedes de que la CI'M ~ se 

. dividirá jamas~ .•••• no pennitiremos, welvo a repetirlo la creación dC grupos, la 
cttaci6n de facciones, la aeación de partidos dentro de la CI'M; 1a ctM sen1 una 
soJa unidad; sus c:ompoDentes serán cetemistas, antes que todo, sujetos a una sola 
disciplina, a una soJa Wrectiva: Jaque le fije el comité nacional de la Coofederación. 79 

Al ocupar el cargo máximo·en la dirección de la CI'M Fidel Velázquezdecía 
algo muy cierto, que se encargaría de que las ·corrientes ideológicas existentes 
en la. confederación obedecieran las direétiVás, bl disciplina y la autoridad del 
comité nacional. Durante el ejerciciodesucargoen la Secretaria de Organización, 
él había sido un factor muy importante en el foltalecimiento de la autoridad 
del comité nacional;· en demérito de la participación de los trabajadores. 
Adem4$~ había logrado formar toda ·una fueJZB al poseer la exlusividad en la 
creación de las federacióQ.es regionales en los pdmeros cinco años 4e ~ Ct'M. 
Su propósito -la unidad interna de .la central obrera a eosta de subordinar la 
diversidad a la autoridad del Comité Nacional~ estaba garantizado. 

79.FkWVeUzfpez,"Emoclou~recllscamocWCC1111p.iemJIIdeiV~a~scaelarioJC1Hftldela 
CTM, alllacelié ca¡o de la d1Jecd6a de la misma•, ea CDI1936-1941, clL, pp. 1174-1175. 
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Así, la CfM se cohesionaba internamente en tomo a una estrategia :común· 
con el Estado, la política de unidad nacional. El proletariado hizo suya lá idea 
de desarrollar el programa de la Revolución ~exicana a través de la 
industrialización del país, -y' pagó la cuota qüe impli~ba el proyecto del 
progreso nacional. · · 

S. La lucha contra la reacción y el fasc~o 

Los enemigos tk la Revolución Mexicana. Ya en febrero de 193.7, en un mitin 
realizado en la plaza de toros El Toreo; la CfM ~través des u secretario ge~eral, 
denunció la posible asociación de elementos réáccionarios, fascistas y políticos 
conservadores con el propósito de impedir el desarrollo de la Revolución 
Mexicana. Tiempo después, un~ serie de sucesos -~n este sentido, verificaron 
el llamado de alerta hec~o por la CfM. Ante tal~ ~ontecimientos el Comité 
Nacio~al de la central oprera declaró, .a·través ~e la pr~nsa, la tenden(!ia de la 
reacción a orgamzarse. Por tal motivo llamó a los secrtores revoluciomlrios del 
país a integrar un frente común contra la ~cción yel fascismo, y acordó una 
serie de medidas para evitar el avance de éstos. en nuestro país. , . 

En febrero d~ 1938 el pronunciamiento de la CfM ~bre la materia fue más 
tajante y directo. DeCía el informe presentad() ~1 1 Congreso Nacional de 
confederación: 

Los enemigos de la-Revolución Méxicana; del proletariado y del actual gobierno, 
son los siguientes: la burguesía nacional, la burguesía imperialista; el clero 
católico; los grupos típicamente fascistas, integrados por mexicanos; los grupos 
de fascistas espaiioles radicados en el país; los grupos de fascistas alemanes 
tam"ién radicados en MéxiCQ, y la V8$ta red c;le espías e~ranjeros qJ.IC, de acuerdo 
con los sectores reaccionarios y burgueses, no sólo tratan de impedir el proceso 
de la Revolución, sino que pretenden la desaparición del actual gobierno, para 
reemplazarlo por uno de tipo fascista de acuerdo con las caraderfsticas de la 
nación mexicaná.80 · 

,. . 

Ensegulda el comité nacional presentaba una ennu·meraci~n detallada con 
los nombres- de las órganizaciones fascistas y religiosas que Qperaban en 
México. " 

Duran~e el citado evento, Lombardo Toledano, secretario general dé la 
organización obrera, pronunció un discurso en el cual precisaba ·lá respon .. 

. . . ·... . 

•·eomll4 udoulde la CTM, ~üfonlle del comi~ aiCioQa.de la CTM 11 Primer Coapso Nacio .. l 
Onlilllllo de 11 misma", ea C'lM 1936-1941. cll., p. 485. · 
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[: 
sabilidad: de la clase obrera. en la lucha contra el avan~ de la reacción en . -. '• . ' ' 

nuestrp país. , . . 
r¡. • 

¿Por qué.no, entonces, -decía el dirigente, refiriéndose a los.militaotes cetepils
tas--, e8te millón de hombres y mujeres, de Viejos y jóvenes, de adultos, de tod2; 

la profesiones y oficios, no hao de tener fuerza bastante para evitar que ~éxico 
pueda venir una aisis que o~ ®ligue a rertroceder? En nuestras manos esta, 
camara~ la solución del problema; y eStá en nuestras manos no sólo por el 
volumen de; nuestros CQDtiogeotes ni por: la c;ohesión que.~~ ~aber en nuestras 
filas, cada vez mayqr, no por ~ disciplina cada vez más. grande también entre 

. nOSOtttls~ siíio porq~ el proletári3do debe seguir siendo el eje de la vida entera 
eneste~s.81 · ': · '· · 

' . F¡---:-

Lo~baido Toledáno ptailteó también otro problema en relación a la 
reac~ón: e~ papel de la_ pte~ '_'i~dependiente" co~o. v9;Cero de las _fuerzas 
f3SCIStas. En concreto denunciaba la labor de los penódicos Excélstor y El 
Universál. Al respecto decía: . 

. i 

Es curioso que aparezcan -~mo ~efeosores de la libertad los propietarios de los 
. diarios conservadores de ':MéXicó, y que·en ·nombre de la libertad bagan una 
propaganda abierta en favor de un régimen que suprime todas 1as libertad~ mm o 
es el régimen totalitaiio. Esto significa que. no son parti~os de la h'bertad; 
supuesto que querrían ver en México un régimen fB:ista Organizado; esto 
significa que ellos son los que.se aprovechan de la libertad _que oosótros defen
demos ••• Porque los 6nioos que defendemos la libertad para hoy y para maiiaoa, 

82 somos nosotros. . . . _. 

El enfrentamiento ideológico-y los ataques mutuOs entreJos dirigentes del 
proletaria<J.o y los ~directivos· de la prensá "independiente" -así la 
entrecomillaba Lombátd~ fue una tonstánte durante todos eStos años. 

A medida que se acercabá la su~esión presidencial, la CfM aceruuó su 
política contra los elementos conservadores, personificados en la contienda 
electQral e(lla candi<bttura -del genend Almazán para la _presidencia de la 
República. ?~~la central obrera Atmam era ei rqnesentante del fascismo
en México; y enemigo acérrimo de los trabajadores. En su programa de 
gobiemo.""'-:<J.ue plant~ba la n;ctificación 4e la polftica imperante)-proponía 
Almazán, e~. relació.n al pro~etariado, la supresión de la luchf_ de clases, 
la exclusión de los obreros de la política y la suspensión de la cláusula de 

81 Vicente Lombardo Toledano, "u CTM ute la ameuza fascista", en Futuro, marzo • 1938, p. ''· 
82 Vléleílte Lombanlo Toledino, "Í.ois 'fllibljadores y la preiiSa idependi~nte", en CDI-1936-1941, clt., p. 
616. . . . 
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exclusión en los contratos colectivos de trabajo. Aún d~pués de la derrota del 
citado candidato en la contienda del 7 de julio de 1940, la orM contin~ba 
con su llamado a los obreros pata que se organizaran en oontra del abiiazanis-
mo. -· . :· . \ 

Unos días antes de que tomara posesión como presidente de la República 
el general Manuel Ávila Camacho; la CfM preveía una h1cha a fondo entre la 
reacción y la Revolución, y calificaba a la 'reaccióil:como el verdadero peligro 
para el próximo gobierno, pata el proletariado y para todaS· la8 .~erza8 
progresistas del país. Al reSpecto, decía, · · · · · · 

... la lucha ... va a ser una lucha a fondo: abarcará 'desde la lucha contra' los 
sindicatos, hasta la lucha en contra de la'orientacioo revolucionaria de 1.8 eseuela, 
pasando por la lucha en oontra de la existencia.de ún partido revoluCionario que 
unifique a las fuerzas combativas del pueblo.83. ·'· : · 1 • • . 

·" ~ . 
También señalaba: 

En el terreno sindical, el enemigo no sólo ha aparecido, sino que ya está frente a 
nosotm!l: es el llamado "sinarqu.ismo". El sinarquismo .es una qrganización 
fascista, oon perfiles mexicanos, en las que hap;puesto su sello inconfl,m(jible el 
clero católioo y el ~r de ]a bur~ía más atrasada de Méxioo •.• su propósito 
ííltimo . es de constitlür una gran organizació[\ sindical blanca, católioo-reac
cionari8, p8ra enfrentarse al movimiento obrero -revolucionario, a laS Órdenes de 
la'cl~ patronaly del sector.de intelectuales conservadores de .~é:xioo.84 

' • ~ • ,·· ' ¡. ~ . . . - ·.~3 •. . .· . 

En el aspecto educativo "señalaba la CI'M", el peligro estaba en la campaña 
tendiente. a reforniar el ariíc~o 3o. constitucional. en el terreno ¡x)IítiéO, el 
peligro para la central obrera ritdicaba no sólo' en la luc~a para destruir al PRM, 
sino en la creación de un·pam,do conserv,dor en Mé;qco para acaba~ eon la 
unidad_nacional del pensamiento polítiqo. . . . :. , · . .. . . • · 

. . '.. J . t. • • 

•' . . ' . '. ' . ~ , . . . 
... existen ya las fue~ de ~hoque de la reaccióil -decla el infopne del Co..mité 
nacional al XV Q>risejo de la ctM- que levanüQq un v~dero partido 
político con el fin de influir en el gobierno_, pretendiendo los_ miSmos derechos 
que para el partido o los partidos revoluCionarios, alabando hipóaitamente a la 
democracia y audtidlildo en ena al gobierno al· qe·p~tenden ot6rgarte el papel 
de un siinple espect1ldot en· las luChas de la re:acclón y la Revoluclóri.~~ ~EJ. partido 
conseivaoor, no importa el nombre que-ostente en el porvenir; no briporta la . 

83 Comité aaclo~al de la CTM, "iaforme del comité aacional de la CTM al XV Coasejo de la misma 
ioslilucióa", eoC1M 1936-1941, ciL, p. 1014. 
84 Op. cit., Pi'· 1014 y 1015. . 
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literatura demagógica que utilice, debe ser combatido fuertemente por el 
proletariado, porque es el partido enen;~igo seaJlar del pueblo de México, porque 
es el partido de Jas rectificaciones, de los prejuicios, del fanatismo y de los 
aspectos negativos de nuestra Patria. 85 . 

El partido nacería en 1939 y se le den_ominaría Acción Nacional. 
En el ll Congreso Nacional de la confederación (1941), el comité nacional 

presentó una lista de las agrupaciones más importantes que se habían formado 
desde la fundación de la CfM, para luchar contra la Revolución. Citaba, 
entre otras: Acción Revolucionaria Mexicanista (camisas doradas); Unión de 
Veteranos de la Revolución;.Partido Revolucionario de Unificación Nacional 
(PRUN); Acción Nacional; organizaciones católicas como la Unión de 
Católicos Mexicanos, y el Partido Nacional Sinarquista. A este último y al 
Partido Acción Nacional, los acusaba de tratar de destruir el movimiento 
obrero y campesino, volver a la escuela confesional y revivir las características 
del México del Virreinato, a través del nazi-fascismo. 

En los próximos años se acentuaría -en parte por avance del fascismo y 
del conflicto bélico internacional-el enfrentamiento ideológico entre la CfM 
y los enemigos de la Revolución Mexicana: el PAN, el Sinarquismo y la 
Iglesia. En relación con la burguesía, la confederación, una vez que había 
tomado fuerza la política de unidad nacional, matizaría su posición respecto a 
ella, dife~nciando entre burguesía imperialista y burguesía nacionalista. 

Por la paz. contra el fascismo y el imperialismo~ l-a central obrera más grande 
de Mexico no sólo jugó un papel primerfsima importancia en la política interior 
de la nación; tambi~n en aquel periodo estuvo presente en los foros inter
nacionales como nu~ca antes había estado. Desde su fundación la CfM se 
habfa interesado en lbs grandes problemas que· en aquel entonces aquejaban al 
mundo. Fue en julio de 1936. cuando la central incorporó de jnodo definitivo 
a la clase trabajadora mexicana a las luchas del proletariado internacional, 
cuando ingresó como miembro a la Federación Sindical Internacional. En este 
foro, la crM expuso en el exterior al MéxicO nacido de la Revolución 
Mexicana y particip6 en. los grandes problemas que se debatían.en el4mbito 
internacional. La defensa de la expropiación petrolera fue el acto m4s impor
tante por med~o del 'cwd el mundo pudo darse cuenta de las grandes batallas 
que estaba librando nuestro país. En el4mbito internacional la CTM participó 
sobre todo en las luchas por un régimen universal más justo, por la paz y contra 
el fascismo. 

as Op. cit., pp. 1015 y1016. 
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Los primeros días de septiembre de 1938, la CI'M vio realizado uno de sus 
propósito fundamentales: la celebración, en la ciudad de México, del congreso 
constituyente de la Confederación de TrabajadQres de América Latina. 
TranScribimos íntegramente la Declaración de Principios del naciente organis
mo, ya que en ella se sintetizaban los postulados, objetivOs y táctica de lucha 
por los cuales se organizaban los trabájadores latinoamericanos. 

Los trabajadores manuales e inteleCtuales de la América latina declaran que el 
régimen social que actualmente prevalece en la mayor parte de los países de la 
tierra, debe ser sustituid~ por un régimen de justicia, basado en la aboli~n de 
la explotación del hombre por el hombre, en el sistema democrático como medio 
para gobernar los intereses de la comunidad humana, en el respeto a la autonomía 
económica y política de cada nación y en la solidáridad de todos los pueblos del 
mundo, praiQibiendo para sicympre la agresión aimada como instrumento para 
resolver los conflictos intemaclonales, y condenando la guerra de conquista. como 
contraria a los intereSes de la civilización. 
Declaran que para hacer posible el ideal de justicia spcial es urgente consegiiir la 
unifi~ón de la clase trabajadora eri el seno de cada país, la alianza pennanente 
e indestructible de los trabajadores en el territorio de cada región y de·cada 
cOntinente, y en el ~ntendimiento claro y fmne entre todos los trabajadores del 
mundo, para realizar la verdadera unidad internacional~ 
Dec1aran que 1a principal tarea de la clase trabajadora de 1a América latina 
consiste en coQSCguir 1a plena autonomía económica y política. de 1M naciones 
latinoamericanas, y en liquidar las supetvivencias semifeudales que caracterizan 
a sus países, con el propósito de elevar las condiqones económicas y morales en 
q~e se hállaD las grandes masas de sus pueblas. 
DecJaran que las trabajadores de 1a América latina deben disfrutar sin taxativas 
de los siguienteS derechoS, como base de J8s demás garantía sociales que debe 
amtener el régimen jurídico de cada país: derecho de reunión;·· derecho de 
asociaCión; derecho de huelga; de~o de contratación colectiva de su trabajo; 
derecho de libre expresión de sus idea; libertad pani s~ órganos de prensa. 
Declaran que el fascismo es contrario a los medios y a loS objetivos del 
proletariado, al progreso·de los pueblos y al deSarrollo de la cultura, por lo cual 
debe ser combatido C9- todas sus formas, impidiendo que haga adeptos en los 
diversos sectores· socjáles, y denunciando su presencia y su actividad en el.seno 
de cada país, para fortalecer 1a unión de las fuerzaS democráticas en el orden 
nacional e intemadonafl6 

Sin lupr a dudas, la CTM fue la organización obrera de mayor influepcia· 
a nivel ideoló~co y organizativo, en la con(ormación de la erAL Esto quedó 

86Coml" ucloul ele la C'Bf, "illformcciclcomi" •cJoulckla CTM atiXCoascjo Nacio~~al.ck la misma 
laatilil~·. n CTM 1936-1941, cit., pp. 647 J64i. -
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de manifiesto al ser elegido nuestro país como sede de la ·central 
latinoámericana, y Vicente- Lomb~rdo Toledano y Fidel Velázquez, .como 
presidente y secretario general de la misma. 

Integraron la nueva confederación, organismos obreros representativos de 
las nacion~ latinoamericanas: la Confederación de Trabajadores de Cuba; la 
Confederación de Trabajadores Colombianos; la Confederación de 
Trabajadores de Chile; la Confederación General del Trabajo de la República 
Argentina; la Confederación de Trabajadores-de Paraguay; la Casa del Obrero 
y los Sindicatos STAGPORG de la República de Ecuador; la Confederación 
Sindical de Trabajadores de Bolivia; la Central Sindical de Trabajadores del 
Perú; el Comité de Organización y Unificación Obrera de Uruguay; la 
Federación Nacional de Trabajadores del Banano, de la República de Costa 
Rica; y el Obrerismo Organizado de la República de Nicaragua. . 

En la lucha de la CI'M contra el fascismo y como muestra de su política 
internacionalista, destaca el apoyo 'fnfatigabie que la centra~ prestó a la causa 
republicana del pueblo español. Úl confederación utilizó todas las formas 
posibles de propaganda y apoyo.-. . paros, mitines, actos púb.licos, donativos 
de un día de salari~ para promover y demostrar su solidaridad .a la lucha del 
pueblo español. El evento más importante fue la celebración de la Semana 
Mundial Pro-España (propuesta por el delegado de la CfM en el Consejo de 
la FSI), efectuada del 31 de julio al 6 de agosto de 1937. A través de muy 
diversos medios (conferencias, teatro, cine, radio, conCiertos, publicaciones, 
etc.), la confederación obrera se preocupó de explicar al pQeblo de México las 
causas y el desarrolló de hi guerra_ civil en España, así como· de reit~rar la 
protesta del proletariado nacional en contra del fascismo. Indiscutiblemente, 
la crM fue la organización mexicana que· mejor reswndió a la política del 
general Cárdenas de apoyar al gobierno repubUcano español. Constribuyó, 
además, a transformar la simpatía .natural del pueblo de Méxioo en adhesión 
activa a la causa española. 

A fines de la década de los años treinta, elfascismo ganó mucha fuerza a 
nievel internacional, derivando su política en la Segunda Guerra Mundial. Por 
este motivo el pre8idente de la República, Lázaro· Cárdenas, sugirió a la CfM 
(en el 1 Congreso Ordinario de lá central) que cónvocara a una asamblea 
internacional del proletariado; con el objetivo de estudiar el modo de luchar 
contra la guerra de agresión, y muy especialmente eontra los· métódos que 
caracterizaban la lucha armada de los países totalitarios. 

El Congreso Internacional Contra la Guerra; se realizó en la ciudad de . . 
México del lO al12 de septiembre de 1938. Asistieron además de los delegados 
que vinieron al congresoconstituyente delta erAL, representantes de organis
mos internacionales que sin ser obreros, estaban en eontra de la guerra. 
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También estuvieron presentes organizaciones mexicanas como el P~ la 
CNC, el Partido Comun~ta de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas 
y el. ~indicato de Trabajadores Mineros y· Metalúrgicos de la República 
MeXIcana. · 

Unos días después (14 y 15 de septiembre) se llevó a cabo el Congreso 
Nacional Pro-Paz, también convocado por la CfM. Este congreso se mostró 
conforme con las resoluciones aprobadas en el Congreso Internacional contra 
la Guerra, y resolvió conformar la liga Central de México contra la Guerra y 
el Fascismo, para centralizar los esfueiZOs ~n este sentid9. 

Recién declarada la guerra en Europa, el comité nacional de la CTM hizo 
declaraciones de prensa ( 4 de septiembre de 1939), y unos días después el 
secretario.general dio una conferencia para explicar las causas de la guerra y 
d~finir la actitud del proletariado mexicano al respecto. El sentido de las 
declaraciones fue el siguiente: aunque el conflicto bélico fuera una guerra 
interimperialista (entre países con régimen democrático y.pafses fascistas) los 
trabajadores llegado el momento, debían cooperar para evitar que la tiranía se 
convirtiera en un régimen universal de gobierno. 

Con el fin de analizar los problemas planteados por la guerra, se rel..nió el 
comité central de la CfAL (junio de 1940). El presldente de la citada 
confederación, Vicente Lombardo Toledano, de acuerdo con las reSoluciones 
adoptadas, envió un mensaje a la Conferencia Panamericana de La Habana, 
que retJnía un mes después en dicha ciudad, a los representantes de las 21 
nacio~es de América para discutir la situación internacional suscitada por el 
conflicte bélico. · 

Los ~ajadores de America Latina -se decía ~n la m~Jva- declaran que la 
responsabilidad de la nueva guerra en Europa corresponde por igual al fascismo 
y a los gobiernos titubeantes de la Europa Occidental que hicieron posibles el 
desarrollo del fascismo con su tolerancia, e inclusive oon su apoyo circunstancial 
y directo a la política imperi8lista y bárbara de Hitler. 

Pero se aclaraba en el comunicado 

No obstante la declaración anterior, los trabajadores de la América Latina 
consideran que es necesario y urgente que todas las fuerzas de todos los países 
del inun~o que aceptan el régimen democrátioo de gobierno, se asocien para 
impedir la consolidación del fascismo en cual~era de sus formas en la Europa 
Occidental y en las demás regiones de la tierra. 7 

87 Comité ·nacioaal de la CTM, "lnfol'llie del comité nacional de la CI'M al XIV Consejo Nacioilll de la 
misma Institución", en CTM 1936-1941, cit., pp. 966 y 967. · · 
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La lucha antifascista, para la CfAL, también incluía los esfueiZOS por la 
consolidación de regímenes democráticos de gobierno, por lo que terminaba 
su mensaje exhortado a los representantes de los gobiernos a convertir América 
en un baluarte de la paz y la democracia. 

Ante el progreso que adquirieron las inversiones de capital estadunidense 
en México y Ainérica Latina con motivo de la guerra, y al perder Estados 
Unidos las dos terceras partes de su comercio, debido al cierre de los mercados 
de Europa y Asia para· su industria, la CIM. señaló la necesidad de vigilar la· 
soberanía nacional. Decía al respecto en su 11 Congreso Nacional (1941): 

Hipotecar la soberanía nacional, ceder parte del territorio a una potencia extran
jera, aun con el aspecto de hecho transitorio, o aceptar emprésitos por parte de 
los pueblos latinoamericanos,-· para defenderse militarmente, sería poner en . 
peligro para siempre o por largos años la.independencia de la patria. Por tanto, la 
alianza oontinéntal para una defensa común; las inversiones del capital extranjero 

.. en la América Latina; el intercambio económico de nuestros países con la potencia 
. del norte no pueden basarse en otros principios, como no sean los del respeto 

absoluto de los Estados Unidos a la libertad de nuestras naciones y al cumplimien
to del pro¡ama que cada pueblo se haya dado, en ejercicio de su intocable 
soberanía. 8 · 

De esta manera, la CIM hacia oír su voz de alerta en relación con los 
peligros que podría traer consigo la guerra imperialista. Fue la primera fuerza 
que hizo hincapié en los riesgos que la guerra planteaba. en la relación 
México-Estados Unidos, y la necesidad de proteger nuestra soberanía nacional. 
A$imis~o, se preocupó. porque los países latinoamericanos, y en general todos 
las nadan~ coloniales, sali~ran fortalecidas del conflicto internacional, tanto 
en; su régimen político, comó .en su estructura económica. 

88 Comité nacional d~ la CTM, "Informe delll Congreso Geneial Ordinario de la misma Institución", en 
CTM 1936-1941, cit, p. 1141. 
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Capítulo 3 
El.periodo de la unidad nacional y_ de la 
Segunda Guerra Mundial.l940-1946. 

Virginia López Villegas• 

Presentación 

El contexto histórico del periodo avilacamachist~, se vio influido por los 
acontecimientos de la guerra mundial y por sus repercusiones socioeconómicas 
y políticas. La característica fundamental que normaría la política del gobierno 
(1940-1946), contemplada en el Segundo Plan Sexenal, era lograr la 
industrialización del país. Ávila Camacho desde su campaña presidencial hacía 
suyos los objetivos del segundo plan que en el aspecto económico eran: 1) 
impulsar el desarrollo industrial del país; 2) consolidar la independencia 
económica, para asegurar al Estado un grado cada vez mayor en ia dirección 
de la economía; objetivos que continuaron como bandera en la campaña 
presidencial de Miguel Alemán. 

Las condiciones necesarias para llevar a cabo este proyecto habían sido 
sentadas por el gobier,no cardenista. Se sientan las bases en el orden político y 
social, que cristaliza en estabilidad, como el factor fundamental para el proceso 
de industrialización del país. En este contexto, la política gubernamental estaba 
dirigida a estimular por todos los medios legales a la iniciativa privada; esta 
orientación en favor de la burguesía se manifestó en la práctica con la consigna 
"la lucha por la producción" a través de la I:.ey de Industrias de Transformación 
que rige a partir de mayo de 1941. 

En el campo social, la·política gubernamental se definía por la correlación· 
de fuel'4.ls en el plano nacional e internacional. ~ consideró no pertinente 
continuar con el reformismo cardenista; la movilización de m~as se vio 
frenada, pues los inversionistas nacionales y extranjeros exigían la garantía de · 
"paz .interna" a fin de invertir sus capitales, situación comprendida po~; ·el 

•Profesora de tiempo completo ea la FCPyS, UNAM. 
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gobierno, quien hacía constantes llamados a la "unidad nacional" a los distintos 
sectores sociales. 

Aun cuando se aseguraba que se mantendría la polític~ cardenista en el 
campo laboral, los hechos demostraron lo contrario mediante constantes 
reformas a la Ley Federal del Trabajo, se ejerció una política de "conciliación 
de clases" en pro de la producción, que se reflejó en la Ley de Contención 
Salaria~ la Ley de Emergencia al Salario Insuficiente, disminución en los 
movimientos de huelgas, con la política de "bandera blanca" y "no huelgas". 
Así la CfM se pronunció por el propósito de suspender todas sus actividades 
huelguistas mientras durara el conflicto. El Estado mientras tanto debía apegar 
su aceión a la legislación del trabajo. 

En 1941la CTM hizo un llamado a celebrar pactos de amistad y fraternidad 
con las centrales obrenis y campesinas, formándose posteriormente El Consejo 
Nacional Obrero, organismo que vigilaría por el buen funcionamiento de las 
organizaciones obrera~; fungiendo como árbitro en la solución de sus conflic
tos ,internos y como órgano encargado de formular la ley, para normalizar las 
relaciones obrero-patronales durante el estado de guerra, bus~ndo siempre la 
solución pacíftea de los conflictos. Paralelamente a la creación del Consejo 
Nacional Obrero, se hizo un llamado a las agrupaciones patronales del país, 
para que se formara el Consejo Nacional Patronal. Esta colaboración culminó 
con elPacto Obrero Industrial, firmado el 7 de abril de 1945, por los repre
sentantes de la Confederación de Cámaras Industriales y la Cámar.;t de la 
Industria de Transformación y los representantes de los organizaciones 
obreras; por la CThtftFidel Velázquez, Luis Gómez Z. y Bias Chumacero; el 
documento fue redactado por Vicente Lombardo Toledano. 

Sin embargo frente a este aparente apaciguamiento, se gestaban y desarrollaban 
luchas en el seno del movimiento obrero nacional. Ejemplo de ello son las tres 
tendencias dentro del seno de la CTM, la comunista, la socialista y la sindicalis
ta, donde cada una de ellas tenía objetivos específicos a cumplir. 

En el III Congreso Ordinario de la CfM celebrado en 1943, se decidió como 
punto fundamental la elección del nuevo secretario general de la CI'M. Por un 
lado la candidatura lombardista de Celestino Gazca, y por el otro, la propuesta 
de reeleción (prohibida por los esta4utos de la central) del secretario general 
Fidel Velázquez. Esta lucha electoral rebasó los límites de la contienda interna 
por la renovación del Comité Nacional y amenazó con transformarse en una 
verdadera guerra civil de la clase obrera organizada que· produjo la división y · 
el desquiciamiento de esta central. 

La misma situación se presentó en el IV Congreso Nacional ordinario de 
esa confederacién, en marzo de 1947. El punto crucial sería mantener la unidad 
obrera en tomo a la CfM. Por un lado el grupo dirigido por Fernando Amilpa, 
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calificado de oportunista ·y por otro la del líder ferroViario Luis Gómez Z. Si 
triunfaba Amilpa, Gómez Z. amenazaba con separan;e del seno de la CIM y 
formar una federación autónoma; finalmente se presentó úflicamente la plan-
tilla. de Amilpa, quien resultó electo. . 

A juicio de los grandes sindicatos de industria (petroleros, ferrocarrileros y 
mineros) el triunfo de Amil~ se traducía en una derrota para el movimiento 
obrero, en la medida que liquidaba a las.CQrrientes democráticas dentro del 
seno de la CfM. ·, 

Fernando Amilpa poco después de ocupar la secretaría general de la CIM, 
tomó la determinación de separar a esta central de la CfAL y de la FSM. Otra 
iniciativa fue que todo miembro de la CfM, debía afiliarse al PRI; estas 
decisiones· antidemocráticas, motivaron la lucha ·por la depuración sindi~l, 
principalmente de los grandes sindicatos de industria, disidenttS de la CfM 
(mineros, ferrocarrileros y petrolero); estos sindicatOs decidieron promover la 
formación de una nueva central: la Confe4er.ación Única de Trabajadores de 
México, dirigida por Luis Gómez Z. SimultáneameDote se vislumbró la 
necesidad de la creación de un partido político formado: por los trabajadores 
del campo y la ciudad, como una necesidad para el sano funcionamiento y 
desarrollo de la democracia de México. Esta necesidad· y·tendencia, concluyó 
en la formación del Partido Popular otro hecho relevante de este periodo en la 
creación de la ·Ley del Seguro Social. Con esta Institución se pretendían 
suavizar los múltiples conflictos entre patrones y obreros ·por falta de pres
tacion~ sociales; la protección de la mujer, de invalidez, de cesantía, acci
dentes de trabajo y atención a enfermedades no profesioDales. 

l. M~co socioeconóm.ico y político del periodo 

El gobierno de ManuelÁvila Camacho se desenvolvió en una situación política 
caracterizada por el intento de incorporar en el seno del propio gobiemo.a las 
diversas corrientes políticas emanadas del grupo llamado."revolucionario" y 
aun a elementos fuera de él. El equipo de cola~radores se integró con 
pei'$onajes como: Ezequiel Padilla, de filiación callista; con Francisco Javier 
Gaxiola,. empresario y político, como secretario de Econom(a; Luis Sánchez 
Pantón en educación e lgnacio García Téllez en. trabajo, ambos exponentes de 
la corriente cardenista; la Secretaría de la Defensa fue concedida al·.pi'Qpio 
Cárdenas a fin de garantizar la línea nacionalista. Un tercer grupo estuvo 
formado por colaboradores cercanos al presidente.1 . . . 

1 Acerca de los antecedentes inmediatos del gobierno de ~vila Camacho, Véa54l: Y•rglala L6pez Vlllega!l, 
La CJ'M vs. otriiS orgllil~ciones obreriiS, México ed. El Caballito, 1983¡ dé la mtsma autora V'Ease: 
"Movimiento obrero en el cardenisrílo: aniecédentes liist6rieos y esl8d~ de sás llthás, '1.920-1940", tesls 
ptoCesioaal, FCPS, ONAM, 1976. Acerca de la integraci6a del gabinete de Ávila Camacllo, véase Luis 
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Estas corrientes, además de representar conceptos de regímenes anteriores, 
tenían diversa visión sobre el futuro del país, acerca del papel del Estado y de 
las organizaciones obreras y campesinas. La der~ha proclamaba que la 
iniciativa privada se constituyera en el motor fundamental del ámbito 
económico y social; la izquierda oficial -grupo cardenista- deseaba un 

. mayor compromiso con las causas sociales; la tercera corriente, se carac
terizaba más por una adhesión peiSonalista a Ávila Camacho que de com
promiso real, sin un proyecto nacional claro y definido; esta corriente fungía 
como grupo de apoyo a las decisiones presidenciales. Cada una de estas 
tendencias se movía de acuerdo al espacio disponible por la correlación de 
fuetzas, tanto a nivel nacional como internacional-Segunda Guerra Mundial 
y sus repercusiones en el modelo de desarrollo económico y social-. En este 
sentido, en el ámbito económico~ se vivió una consecuencia inmediata, como 
fue el aislamiento de México respecto a sus proveedores de mercancías; por 
esta razón se favoració el desarrollo de la industria nacional. 

Durante el periodo 1940-1945, el volumen de la producción industrial se 
elevó aproximadamente en un 25 por ciento mientras que la producción 
agrícola lo hizo en un 29 por ciento en el mismo lapso. Algunas ramas de 
la industria de transformación crecieron a ritmos acelerados, especialmente la 
alimentaria, la industria química y la textil. La tasa de crecimiento de las 
manufacturas fue gradual: en el periodo de 1935 a 1945 fue de 7.5 por ciento 
y de 8.2 por ciento para ·el periodo de 1946-1956.2 

Para impulsar con mayor eficacia la actividad industrial, el gobierno dictó 
un decreto, en diciembre de 1939, acerca de la creación de·industrias nuevas. 
Esta disposición se aplicó hasta mayo de 1941, cuando se integró la Ley de 
Industrias de Transformación. Según esta Ley, todas aquellas industrias con
sideradas como nuevas o necesarias, a juicio de la Secretaria de Economía 
Nacional, tendrían durante 5 años las franquicias necesarias para importar 
maquinaria y materias primas libres de impuestos, para satisfacer las 
necesidades productivas, siempre y cuando no se produjeran en territorio 
nacional. Las exportaciones de los productos manufacturados por estas in
dustrias, estarían también exentos de los impuestos sobre la renta, el timbre y 
la contribucíon federal. De esta manera la guerra y el gobierno propiciaron un 
clima favorable a los empresarios quienes se dedicaron a incrementar la 
producción.3 _ 

Medlna, "Del cardenlsmo al avllacamacbista, en Historia de la Revolución MexkiiiiiJ, periodo 1940-1952, 
tomo 18, ed.EI Colegio de México. 
2 Unitec;l Natioas Statical Yearbook, Nueva York 1954. 
3 16pez Rosado Diego, "Las industrias nuevas en México". ea Revislll de Economl:J, 30 de abril de 1945.p. 
22 
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La acción gubernamental se dirigió a estimular a la iniciativa privada por 
todos los medios. Esta clara orientación en favor de la burguesía, que tuvo 
como consigna "la lucha por la producción", se manifestó en la práctica por la 
concesión de amplias garantías y privilegios· a los inversionistas, tales como . 
exención de impuestos y obtención de buenos créditos. Con dichas conceSiones 
los inversionistas extranjeros, especialmente los norteamericanos, recuperaron 
el terreno perdido durante el periodo cardenista; ejemplo de ello fue el contrato 
mercantil entre México y los Estados Unidos; también ejemplar fue la creación 
de la Comisión Federal para la Planificación Industrial en 1944, cuya tarea 
fundamental consistió en estimular el desarrollo de las ramas necesarias para 
el progreso del país, especialmente en las áreas de la industria que los 
inversionistas nacionales se negaban a desarrollar por ser, desde su punto de 
vista, muy poco rentables. 

A su vez, el Estado se convirtió en una fuerza industrial. La creación de la 
Comisión Federal de Fomento Industrial, cuya función fue la formulación del 
plan de industrialización y la creación -a través de fondos del Estado- de 
las industrias que juzgara necesarias. La política proteccionista se manifestó 
también en la Ley de Industrialización Autónoma, presentada ante el Congreso 
por el diputado Antonio Manero, la cual incluía la iniciativa de Protección y 
Fomento Industrial y la del Banco Nacional de Fomento.4 

En el campo social, se proponía que el Estado apegara su acción a la 
Legislación del Trabajo. En este sentido se estableció el reconocimiento a 
la clase trabajadora organizada de participar en las responsabilidades de la 
dirección económica y de los servicios públicos. 

La base social de apoyo a esta estrategia económica se dio a través de· la 
política de "conciliación de clases". Está política incluyó el llamado a la unidad 
nacional, que a su vez impulsaba la unificación de las centrales obreras. Esta 
política conciliadora condujo al Pacto de Unidad Obrera y a la creación del 
CoruejoNacional Obrero, órgano encargado de conciliar los conflictos in ter
gremiales durante el conflicto bélico. Post.eriormente, en abril de 1945, se 
firmó el Pacto Obrero-Industrial, que tenía el próposito de conciliar el capital 
y al trabajo. Este modelo de desarrollo implicaba la participación cada vez 
mayor del Estado en la economía y consecuentemente, en el paulatino control 
sobre las empresas estatales más importantes y sus sindicatos. 

En este contexto el comité nacional de la CfM emprendió un pwceso de 
unificaCión. Por ejemplo, convocó a las centrales del Distrito Federal a asistir 
al congreso constituyente de la Federación Única de Trabajadores del D.F. A 

4 El Universa~ 3 de enero de 1945. 
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este congreso de unidad asistieron 1 409 representantes de 485 organizaciones 
de base. Se aprobó la declaración de principios; se hicieron votos por continuar 
fortaleciendo la unidad obrera y la organización sindical, "baluarte de la unidad 
nacional" (según expresaban los integrantes del comité ejecutivo); se reafirmó 
que la CTM constituía "una garantía para la.clase obrera y la solidaridad" del 
proletariado en general. 

Al frente de la nueva Federación quedó Jesús Yurén. El apoyo principal de 
la nueva organización provenía de la Federación Regional Obrero Campesina 
del D.F. (FROC del D.F.), que a su vez se transformó en la Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal (FIDf).o Al Congreso Constituyente, 
celebrado el28 de marzo de 1941, asistieron delegados de todas las uniones y 
sindicatos de la capital.5 Este Congreso se concibió como un ejemplo claro de 
la reunificación obrera. 

Los consejos nacionales de La CTM en.n La situación. previa a La declaración 
. de guerra de México. El XVI Consejo Nacional de la CTM fue celebrado en 

la Ciudad de México el 6 y 7 de junio de 1941. Se definió que la actitud 
de la CTM frente al problema de la. guerra mundial avalaba ia política que en 
materia internacional había sido delineada por el Presidente Ávila Camacho. 
En este sentido, Vicente Lombardo, en su discurso ante los miembros del 
Consejo señaló que no se vivían tiempos normales, sino tiempos de profunda 
crisis en todos los aspectosde la existencia individual de los hombres y de los 
países por la situa<:ión de guerra. Se denunció que el sinarquismo se estaba 
infiltrando en los sindicatos obreros, principalmente en el estado de 
Guanajuato, ya que los sindicatos más importantes de esa entidad estaban en 
sus manos, como, era el caso de la fábrica de cigarros "El Águila" y la fábrica 
de hilados y tejidos "La Reforma" de Salvatierra, con 600 trabajadores.6 

. En el mismo Consejo Nacional se hizo referencia a una supuesta indisciplina 
de Miguel A. Velasco, en cuanto militante de la CTM. Al respecto, el propio 
Velasco, .miembro activo del Partido Comunista declaró que aceptaba la 
disciplina .marcada por la central siempre y cuando esos lineamientos se 
sujetasen al programa y a las determinaciones que adaptase la Confederación 
en sus órganos respectivos, como los Congresos Nacionales o los Consejos 
Nacionales, para que la Confederación de Trabajadores de México realmente 
fuera lo que se había pretendido desde su fundación: una organización con un 
programa revolucionario, antimperialista y antifascista. 7 

'El Popu/tll', 26 de febrero de 1941 y 30 de marzo de 1941 y El Popular, 28 de Marzo de 1941. 
6 Cl"M: SO oiioa de lucha obrera, "Por la emancipación de México", tomo 11 ( 1941-194 7), México, Edil. 
Partido Revolucionario lustitucional, 1986, pp. 65-107. 
7 cT.v: so oiios de lucha obrera, op. cit., 
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En cuanto a la situación económica de los , trabajadores, se propuso la 
creación de un comité Pro-Abaratamiento de la vida, encargado de formular y 
entregar el Plan Económico de Emergencia al Presidente de la República. 

ELXVII Consejo Nacional, se efectuó los días de septiembre de 1941. Se 
adelantó un mes de acuerdo a lo señalado en el estatuto de la central, debido a 
algunos problemas emergentes: la necesidad de lograr la Federaliazción de la 
Ley del Trabajo, preocupación de la CfM desde su fundación y que se 
contemplaba en el segundo Plan Sexenal, base del programa de gobierno del 
Presidente Ávila Camacho. En este sentido el poder legislativo expidió las 
reformas constitucionales a fin de hacer posible la federa\ización de la Ley del 
Trabajo y su aplicación por el gobierno federal. Otro de los .as:untos fue el 
referent~ a la campaña de represión ejercida en algunos e~tados de la Repúl>lica 
en contra de los sindicatos obreros afiliados a la CfM; así había sucedido 
particularmente en Oaxaca y Veracruz. 8 

Por otro lado, a fin de garantizar de mejor manera los intereses de la clase 
trabajadora, se discutió en este Consejo la necesidad de crear el Seguro Social. 
Se denunció asimismo la creación del "Bloque de Defensa Proletaria", 
presidido por Alfredo Navarrete, miembro del gremio ferrocarrilero, cuyo 
objetivo, según la· directiva de la CfM corisistía en dividir al movimiento 
obrero.9 . 

· En su tumo, Vicente Lombardo Toledano en aquél momento Pr~idente de 
la Confederación de Trabajadores de América Latina (CfAL), denunció que 
se pretendí~ revivir a la Confederación Obrera Panamericana (COPA), creada 
por Samu~l Gompers, viejo líder de la.American Federation of Labor, AFL. 
La pretensión de la COPA, señaló Lombardo Toledano, era organizar a los 
obreros de América Latina y de los Estados Unidos bajo la direción de los 
intereses norteamericanos; a este llamado ninguna organizacion obrera de 
Amérlca Latina había contestado, excepto de la CROM; ·en este sentido 
recuérdese que Gompers había sido el primer presidente de la COPA y Luis 
L. Morones -el líder más destacado de la antigua CROM- había ocupado 
el sitio de la vicepresidencia en la COPA 10 · . . . 

El consejo nacional de la CTM ante la declaración de guerra de México a los 
paises del eje. En diciembre de 1941 tuvo lugar un consejo extraordinario de 
la CfM. Debido a la situación creada en el país con motivo de la .guerra entre 
Japón y Estados Unidos, y la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno 

8 CTM: SO 01ios de lucha obrera, op. cit., pp. 114-132. 
9 CTM: SO arios de lucha obrera, op. cit. 

1° CTM: SO años de lucha obrera, op. cit. 
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mexicano con los países del eje, la CfM convocó a un Consejo Extraordinario 
que se realizó del15 al17 de diciembre de 1941. En este consejo la CfM 
propuso la obligatoriedad de la instrucción militar para todos los miembros de 
la central, con el objetivo de que el proletadado se convirtiera en J,ln auxiliar 
del ejército'mexicano; a su vez, el ejército se comprometería a la creación de 
un Consejo Económico de Defensa Nacional, organismo orientado a solventar 
las contingencias económicas desatadas con motivo de la situación de guerra.11 

Ante este panorama, la CfM presentó al presidente de la República las 
conclusiones obtenidas por el Comité de Defensa Económica de la central: 

La situación en que se halla nuestro país y la situación aún más crítica en que 
puede verse envuelto durante el curso de la guerra y al término de las hostilidades, 
exigen las siguientes medidas:· 
1. Mayor autoridad legal en el Ejecutivo de la Unión para intervenir en la 
economía nacional. 
2.Control por parte del Estado de los precios de los artículos de consumo necesario 
y de los servicios públicos. 
3. Intervención directa del Estado en la compra de las cosechas y de otras 
mercancías y en su distribución a través de todo el territorio nacional. 
4. Control de las exportaciones y de las importaciones. 
5. Valoración, en función del interés nacional, de las industrias necesarias y de 
las no indispensables o superfluas. 
6. Incremento de las industrias de exportación necesarias para la guerra y de las 
industrias de productos de consumo nacional e indispensables pa~ el man
tenimiento y el desarrollo de la riqueza pública.12 

7. Establecimiento de nuevas industrias para proveer a nuestro .país de la ma
quinaria y de las materias industriales que, con motivo de la guerra, será dificil 
obtener en el extranjero. 
8. Encauzamiento del crédito hacia las necesidades actuales y futuras de la 
economía nacional 
9. Formulación de un plan de financiamiento para las nuevas industrias, con los 
estímulos y las garantías necesarias. 
10. Formulación de un plan de financiamiento para la industria de la vivienda 
popular y para todos los servicios públicos que pueden ser pagados por quienes 
los utilicen. 
11. Estudios de un plan de financiamiento para dar impulso considerable a la 
agricultura ejidal. 
12. Promoción del intercambio ecónomico de nuestro país con los demás países 
de la América Latina.13 _ 

11 CTM: 50 años de lucha obrera, op. cit., pp 133-145. 
12 CTM: 50 años de lucha obrera, op. cit., pp 167-168. 
13 CTM: 50 años de lucha obrera, op. cit., pp. 167-168. 
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13.Fijación de las normas técnicas para el establecimiento del salario mínimo. 
14. Mejoramiento de los salarios de los miembros del Ejército Nacional y de los 
trabajadores al servicio del Estado. 
15. Expedición de una ley que beneficie a los trabajadores y a los miembros de 
la clase media respecto del alquiler de viviendas y casas. · 
16. Establecimiento de impuestos adicionales para algunos de los impuestos ya 
establecidos, que sin gravitar sobre la población productora, aumentarán conside
rablemente los recursos del Estado; y revisión técnica del régimen de los impues-
tos y Ubres aranceles actualmente en vigor.14 · . · 

Las anteriores conclusiones fueron subrayadas con la disposicioneS de la 
CIM de disciplinarse a la política que indicara el Presidente de ia República. 
Veamos cómo se mal)ifestó la CIM al respecto: 

Hemos tenido el honor, señor presidente, de dar a conocer a usted, con el propósito 
expresado al principio, nuestra opinión sobre los problemas nacionales ·e inter
nacionales de la economía de nuestro país, y las soluciones que a nuestro juicio 
pueden darse a esos problemas. El proletariado nacional, que se enorgullece 
reclamando un sitio de vanguardia en la défensa de la Patria, al reiterar a usted 
que trabajará con entusiasmo de acuerdo con los principios que usted· ha es
tablecido para el incremento de la producción nacional, espera que usted le señale 
las tareas que le corresponden dentro de la obra que hemos dejado señalada, p3f8 
resolver del mejor modo posible la crisis que pesa sobre nuestro pueblo, hasta la 
victoria fmal de las fuerzas progresistas del mundo, en C()ntra de la barbarie que 
el fascismo representa. México, D.F. 19 de. enero de 1942. PO.R UNA 
SOCIEDAD SIN CIASES.15. 

El Comité de Defensa Económica de la crM estaba conformado de la 
siguiente manera: presidente, Vicente Lombardo Toledano; Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Luis Gómez Z.; 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Guillermo 
Andrade; Sindicato de TrabajadoreS de la industria Cinematográfica de la 
República Mexicana, Salvador Carrillo; Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera, Rosendo G. Castro; Sindicato Industrial de Artes Gráficas, 
Fernando Flores; Sindicato de Transporte· Marítimo, Edmundo Gamboa; 
Sindicato de la Industria Textil, Juan Juárez F.; Sindicato de Empleados de 
Hoteles y Similares, Enrique Arona; Federación Nacional de Uniones 
Teatrales y Espectáculos Públicos, Jorge Mondragón; Federación Nacional 

14 CTM: SO años de lucho obrera, op. cit., pp 167-168. 
15 CTM: SO años de lucho obrera, op. cit., pp. 167-168. 
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de la Industria Eléctrica, Rodolfo Cousillas; Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Alijo, Estiba y Cargaduría de la República Mexicana, Pedro 
Ramos; Sindicato Nacional de Telefonistas, Guillermo López, Sindicato 
de Trabajadores del Banco de Crédito Agrícola, Heriberto Castro; Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal, Vicente Guerra; Sindicato de Trabajadores 
de la Construcción, Atilano Morales; Industria Metalúrgica, Ernesto Armengol 
Castillo; Federación Nacional de Autotransportes, Juan Parcero Hurtado; 
Sindicato de Trabajadores de Productos Químicos, José Ornelas; Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Hulera, Rafael Gaona; Sindicato de Trabajadores 
de la Piel y Calzado, Alfonso Echánove; Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Alimenticia, Francisco González Núñez; Sindicato de Empleados de 
Boticas, Droguerías y Laboratorios, Benito Arredondo. Aprobado por el 
comité nacional de la CI'M, de acuerdo con las resoluciones del consejo 
nacional extraordinario de la misma Confederación.16 

El comité nacional, de la CfM que aprobó la formación del comité de 
defensa y sus puntos programáticos, estaba constituido por: Fidel Velázquez, 
secretario general; Matías Platas Días, secretario de Organización y Propagan
da; Francisco J. Macín, secretario de Previsión Social y Asuntos Técnicos; 
Jesús R. Solís, secretario de Trabajo y Conflictos; J. Ramón Hidalgo, secretario 
de Acción Campesina; Rafael Simoneen, Secretario de Estadística y Finan-
~n . . 

El18o.Consejo Nacional de la CI'M fue celebrado del26 al28 de febrero 
de 1942. En este evento se propuso la creación del Consejo Técnico de la 
Vivienda Popular como el punto de partida para una nueva política de cons
trucciones baratas, a través de la creación de una Comisión Nacional de la 
Vivienda Popular y la institución de crédito correspondiente, cuya tarea fue la 
de formular un plan de construcción de casas populares para los trabajadores. 
Además, para aliviar la situación económica de los obreros, el comité de 
defensa ecónomica de la central, consideró la necesidad de que el gobierno 
estableciera un régimen inquilinario equitativo. En cuanto a la Política im
positiva, la CfM propuso la revisión de algunos impuestos que perjudicaban 
a la mayoría y planteó la necesidad de una política impositiva más justa; 
paralelamente, propuso el control de cambios a fin de proteger la moneda 
nacional y controlarlos movimientos de capital, para impedir así la huida de 
los mismos al extranjero.18 

16 CTM: 50 años de lucha obrero, op. cit., l·P· 167-168. 
17 CTM: 50añosdeluchaobrera, op. cit., pp.167-168. 
18 CTM: 50 años de lucha obrero, op. cit., pp. 169-278. 
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2. El llamado a la unidad nacional. La política de conciliación de clases 

El Consejo Nacional Obrero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 
través de Ignacio García Téllez, hizo un llamado a la unificación de las 
centrales obreras, durante la primera semana de junio de 1942. Se indicó la 
necesidad de iniciar una serie de pláticas con los representantes obreros a fin 
de poner punto final a las ya históricas luchas intergremiales, inoportunas ante 
una situación de guerra. Este llamado a la unificación tenía algunos antece
dentes; el más notable ocurrió en 1941 cuando la CfM a través de Fidel 
Velázquez había convocado a la celebración de pactos de amistad y fraternidad 
con todas las centrales obreras y campesinas del país. El llamado de García 
Téllez y los intentos previos de la CfM sentaron las bases para suscribir el 
Pacto de Unidad Obrera, confirmado posteriormente, por las agrupaciones de 
país; a partir de este Pacto, se pudo definir una política obrera ante el gobierno 
del Presidente Ávila Camacho. 

El documento oficial del Pacto de Unidad Obrera firmado por todos los 
dirigentes obreros incluyó los siguientes acuerdos: 

A) ... formación del Consejo Nacional Obrero, con representación de todas las 
centrales, federaciones independientes y sindicatos industriales autónomos; B) 
sus objetivos fueron: liquidación de pugnas intergremiales; democracia sindical, 
suspensión de huelgas y paros; solución de conflictos por vía conciliatoria, y en 
casos graves, por arbitraje presidencial; defensa de los salarios y lucha contra el 
encar~iento de la vida; acomodo de los trabajadores desocupados; defensa del 
territorio y de las instituciones nacionales; cooperación plena en la batalla .de la 
producción; solidaridad con las democracias; luchas contra el quintocolumnismo, 
decisión conjunta de los problemas de la posguerra; participación de los sin<,licatos 
en el Consejo de la Defensa Nacional; etcétera. 

Las organizaciones pactan tes fueron: La Confederación de Trabajadores de 
México, CTM; la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM; la 
Confederación General de Trabajadores, CGT; la Confederación de Obreros 
y Campesinos de México, COCM; La Confederación Proletaria NaCional, 
CPN; el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME.19 

También se acordaron otros puntos como: la constitución de comisiones 
tripartitas para la cooperación arm6nica de los factores de la producción; la 
cooperación con el gobierno en la defensa del territorio e instituciones; y el 
estudio de las condiciones económicas que deberían exigirse al terminar la 

19 Revista Tiempo, vol. 1, Dlim. 6, 11de junio de 1942. 
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guerra. Francisco Trujillo Gurría, invitó a los obreros a la unificación argumen
tando: 

ni el resquemor de laS pugnas sindicales, ni en la división que impide el desen
volvimiento proletario, sino con una determinación consciente para fortalecer los 
vínrula; ·fraternales entre los trabajadores de México, que van a tener trente a sí, 
en un futuro no tejáno, los más graves problemas sociales y las más intensas 
. "tud-20 mqu1e es. --· -

El 11 de junio de 1942, quedó constituido el Consejo Nacional Obrero 
(CNO) órgano encargado de formular la ley para normalizar las relaciones 
obrero-patronales durante el estado de guerra, buscando siempre la solución 
pacífica de los conflictos. Una vez integrado el Consejo Nacional Obrero y 
aprobada la guía obrera derivada de la situación de la guerta, sus postulados 
se resumían en los siguientes puntos: 

a) Dar preferencia a la solución. pacífica -de los conflictos; 
b) Cooperación para la defensa nacional; 
e) Luchar contra el alto costo de la vida; 
d) Aumento de la productividad agrícola e industrial; 
e) Apoyo total al gobierno de Ávila Camacho y 
f) Unidad de la; si.Qdicatos y los grupos populares. 

La actividad del CNO se centró en disminuir los conflictos intergremiales, 
debido a que cualquier posibilidad ·de cooperación eficaz entre sus miembros 
era impedida por la desconfianza mutua y las diferencias políticas.2r 

·ConSejo Nacional Patronal. El licenciado Ignacio García Téllez, secretario 
del Trabajo, se dirigió a las agrupaciones patronales del país pidiéndoles la 
integración del Consejo Nacional Patronal, para proceder junto con el COnsejo 
Nacional Obrero y los representantes del Gobierno a la formación del 
Consejo de la Defensa Nacional, sugerida por el Presidente de la República. 
El Consejo Nacional Patronal debería quedar integrado por representantes de 
cada una de las ramas industriales. 

Ante esta perspectiva de colaboraci6n, el Consejo Obrero había delineado 
un esquema básico para el pacto obrero-patronal, cuyos puntos esenciales eran: 

... puesto que los trabajadores renuncian temporalmente a la huelga, los patrones 
_deberán hacer concesiones equivalentes, como éstas: compromiso de no intentar 

20 Él PopÜ/QT, 23 de febrero de 1944, p. l. 
21 Tiempo, vól. 1 ndm. 7, 19 de junio de 1942, p. 32. 
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cierres ni ajustes, respecto a los contratos de trabajo, limitación de utilidades, 
satisfacción de las justas demandas de los trabajadores, y por último, la no 
implantación de precios máximos en todos los renglones de la producción.22 

El XIX Consejo Nacional Cetemista fue celebrado dell8 al20 de junio de 
1942. La CfM afirmó que con motivo de la declaración de guerra de México 
ante Alemania, Italia y el Japón, todos los trabajadores debían estar imbuidos 
en los problemas de carácter nacional e internacional por los que atravesaba 
el país, Se subrayó que la CfM pugnará para que en este periodo de guerra 
existiera la paz social entre obreros y patrones, renunciando temporalmente al 
ejercicio del derecho de huelga que establece la Constitución de la RepúbÜca, 
mientras permaneciera el conflicto bélico. Se precisó que esta renuncia obrera 
exigía reciprocidad de parte de los patrones, quienes también debían renunciar 
a los reajustes de los trabajadores y al derecho que les da la t.ey Federal del 
Trabajo a plantear conflictos de carácter económico ante las Juntos de 
Conciliación. De este modo se limitaba el derecho obrero a la huelga. 

Lombardo Toledano en calidad de invitado a la sesión del 19o. Consejo 
Nacional de la CfM, informó que la crM presentó a la consideración del 
gobierno de. la República dos iniciativas de tipo económico que proponían 
fundamentalmente: a) él control de las importaciones y de las exportaciones, 
b) el control de la producción y distribución de las industrias nacionales del 
hule, del papel, de los aceites comestibles, del jabón y del azúcar, entre otros 
productos. 

El XX Plnsejo Nacional de la CfM fue celebrado en la ciudad de México 
del22 al25 de octubre de 1942. Fidel Velázquez, en su calidad de Secretario 
General, invitó a los sindicatos afiliados a la CfM y a las demás organizaciones 
a constituir la Central Única del Proletariado Mexicano.23 

Para tal efecto se nombró una comisión encargada de elaborar el proyecto 
de dicha central y formular las condiciones a que tendría que sujetarse la unidad 
obrera en México. 

Fidel Velázquez también sugirió que 'se asumiera con responsabilidad el 
problema de la sucesión del Comité Nacional de la CfM. Además afirmó: 

Nunca hemos sido lombardistas en el Sentido~ que seamos servirles a Lombardo; 
nunca hemos creado un lombardismo dentro de la Confederación de Trabajadores 
de México, somos lombardistas en cuanto Lombardo representa las aspiraciones 
unitarias del proletariado de M~xico y del Continente Americano.24 

22 '• 
CTM: 50 llíios de lucha obrera, op. cil. pp. 328-329. 

23 CIM: 50 años de lucha obrera, op. ~it. 
24 CTM: 50 llíios de lucha obrera, op. cit., p. 332. 

159 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



l ,. 

En el XX Consejo, Celestino Gazca . reiteró la necesidad de apoyar al 
gobierno de la República. En el mismo Consejo se acordó que el UI Congreso 
Nacional Ordinario de la CfM se celebraría del28 al31 del mes de maiZO de 
1943. 

Al formular la agenda para el 111 Congreso, se trataron diversos problemas. 
Unos de carácter internacional (como la situación de guerra), otros de carácter 
nacionaV como la necesidad de organizar la economía de acuerdo a las cir
cunstancias de la guerra: también se abordó el asunto de la reacción conser
vadora, la necesidad de que los "revolucionarios, hicieran la autocrítica de la 
Revolución Mexicana. Finalmente se planteó la prioridad de transformar y 
reorganizar el partido oficial (PRM). 

En la tercera sesión del XX Consejo, Vicente Lombardo Toledano insistió 
en que se efectuara una autocrítica del movimiento obrero. La democracia 
sindical debe ser -afirmó--la base de la unidad verdadera; si no hay unidad 
de principios y unidad de procedimientos. no habrá unidad real en la CfM, y 
para que esta unidad orgánica aparezca es indispensable la democraclasindical 
como norma de la vida de todas las agrupaciones de la CfM, la conveniencia 
de una amplia democracia en los sindicatos, pues ningún grupo debe monopo
lizar la dirección de la CIM; no se debe dejar que dentro del seno de la CfM se 
arraigue la funesta tradición del caciquismo. Se planteó asimismo, la urgencia 
de rescatar la independecia del movimiento obrero, sobre todo de la CfM 
respecto del poder político; también se destacó la importancia de formar 
nuevos cuadros de dirigentes para la CfM.25 

3. División en las mas de la CTM 

Sin embargo, aun con la labor realizada por el CNO, la unidad en la CfM como 
era aparente. Se estaba dando una pugna velada entre sus principales dirigen
tes: Fidel Velázquez y. Lombardo Toledano, este último Presiaente de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CfAL). ,Sin embargo, 
Velázquez señalaba que no exis.tía tal diferencia de opinión respecto a los 
comportamientos de la central, si no que realmente se trataba de un grupo que 
deliberadamente quería dividirla. Ante este panorama, en la contienda electoral 
de 1943 se perfilaron dos tendencias principales: por un lado, la candidatura 
lombardista del senador y general Celestino Gazca; por otro,··la reelección 
(prohibida por los estatutos de la central) del secretario general de la CfM, 
Fidel Velázquez. LoS lombardistas reiteraban la importada de con&ervar la 
unidad obrera mediante la democratización de los procedimientos sindic~les. 

25 CTM: SO años Je lucha. obrera, op. cit. 
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Por su parte, Vicente Lombardo Toledano visitaba a los más destacados 
líderes mundiales obreros como Mr. Philip Murray, presidente de la 
Confederación Internacional Obrera (00) y a los políticos como Henry A 
Wallace, tratando de convencerlos de la enorme importancia que podía tener, 
en la lucha contra el Eje fascista, una central sindical en este hemisferio. 

Ante esta situación un grupo que negaba ser fidelista o lombarista, proponía 
centrar la pugna en la formulación de un nuevo programa de la central obrera 
y no tanto en los candidatos; propuso como alternativa:· unidad de la clase 
obrera, democracia sindical, independencia política del movimiento obrero, 
educación política de clase de los miembros del sindicato, lucha intensa contra 
el fascismo y lucha honrada por las necesidades inmediatas de la clase obrera. 

El III Congreso Nacional de la CI'M se realizó del28 al31 de marzo de 
1943. Asistieron 5 686 delegados que decían representar a 1 200 000 

·trabajadores, agrupados en 3 298 organizaciones.26 

Ante la posibilidad de una división sindical se sugirió un arreglo inmediato, 
tendiente a la unificación. Consistiría en admitir a personas afines al presidente 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CfAL) en el Comité 
Ejecutivo Nacional de la CfM. De esta manera no se pondría en peligro la 
hegemonía ascendente del fidelismo. 

Celestino Gazca retiró su candidatura en pro de la unidad de la CfM. 
Lombardo Toledano lo expresó de la siguiente manera: 

Celestino Gazca, camarada y amigo mío: es la hora de la reconciliación y del 
trabajo común e histórico entre usted y Fidel Velázquez. Camarada Fidel 
Velázquez, amigo y compañero mío: es hora de la reconciliación entre usted y 
Celestino Gazca. Camaradas de las huestes fidelistas, disuélvanse; sean cetemis
tas nada más y no vuelvan a hablar mal de Lombardo, compañeros llamados 
lombardistas, disuélvanse ... no ataquen al compañero Velázquez ni a nadie .. .27 

Enseguida, el general Gazca declaró: "¡Cuán contentos habrían estado 
nuestros enemigos si se hubiera dividido la CfM!".28 

El Comité Ejecutivo de la CI'M quedó integrado con las siguientes personas: 
secretario general, Fidel Velázquez; en Educación, Bias Chumacero y Alejandro 
Carrillo; en Conflictos, Luis Gómez Z.; en Acción Campesina, Jacinto L6pez; 
en Economía, Francisco Macín; como Tesorero, Rafael Simoneen, repre-
sentante de los petroleros.29 · 

26 CTM: SO años de lucha obrera, op. cit., pp. 368-400. 
11 CTM: SO años de lucha obrera, op. cit., Discurso pronunciado por Lombardo Toledano en elii.Congreso 
Nacional de la CTM, celebrado del 28 marzo al lo. de abril. 
18 El Popular, 14 de abril·de 1943, pp. 1-5. 
19 El Popular, 14 de abril de 1943, pp. 1-5. 
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A \QS ojos de Velázquez se presentaron tres casos dentro del Comité Ejecutivo 
que no favorecían la unidad: la de Luis Gómez Z. del sindicato ferrocarrilero; 
la de Rafael Simoneen, atacado por un numeroso grupo de obreros petroleros; 
y la de Bias Chumacero, repudidado por un grupo de obreros textiles. 

4Dte esta situación, en el XXIII Consejo Nacional de la CfM, Lombardo 
Toledano planteó que la reorganización de un sindicato o de una central de 
trabajadores debía hacerse siempre en el seno mismo de la organización y no 
fuera de ella. Afirmó: 

... en el caso concreto de la CIM he dicho y ahora repito, que cualesquiera que 
sean las inconfonnidades que existen de parte de algunos sindicatos y m'iembros 
individuales de la Confederación en contra de sus dirigentes inmediat(\)S o del 
Comité Nacional, deben plantearse en el seno mismo de la CfM, no sólo con el 
propósito de no hacerle el juego a los enemigos del movimiento obrero, sino con 
el fin también de no restarle autoridad a usted (se refiere a Fidel Velázquez) como 
secretario general y a los demás miembros de la dirección suprema de la 
Confederación?0 · 

La· anterior declaración estaba encaminada a señalar la actitud de Tomás 
Palomino Rojas y Bal tazar Hemández Juárez, quienes pretendían que un grupo 
de organizaciones cetemistas se reunieran con el propósito de fundar el 
"Bloque Reivindicador de la CfM", como un organismo tendiente a depurar 
elementos en el seno de la propia central. 

El descontento se hacía evidente también en las federaciones estatales 
pertenecientes a la CfM. Casos como el de la federación üel ~tado de 
Guerrero, dividida por dos grupos que se disputaban la dirección: uno 
mayoritario, leal al Comité Nacional de la CfM, y el otro, allegado al gobierno 
local; o el de la federación de Vera cruz, donde por un lado existía el grupo que 
repre~ntaba al senador Vidal Díaz Mllñoz y, por otro, el encabezado por el 
diputado José Hemández Gómez, quien sin oponerse de manera directa al 
comité nacional de la CfM, no reconocía la autoridad de Díaz Muñoz.31 

En ChihuahUa, un grupo descontento intentó desconocer al secretario 
general de la Federación de Trabajadores de Chihuahua, Bernardo Castro. En 
el estado· de Oaxaca no se dio el caso de desconocimiento del comité, sino que 
se relajó tanto la· disciplina que ocho organizaciones se segregaron sin previo 
aviso al Comité Nacional de la CfM. En Durango se presentó el caso más 
grave al permanecer José H. Reyes en la representación sindical sin ccntar con 

30 Revista Tiempo, vol. 1~ ndm. 49, 9 de abril de 1943, p. 6. 
31 Revista Tiempo, vol. IV, ndm. 103, 21 de abril de 1944, p. 34. 
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la aprobación de Fidel Velázquez, hecho que planteaba un desafío abierto con 
este último; además Reyes lanzó un llamado a los trabajadores del país a 
desconocer al secretario general de la CfM. 

La crisis intersindical también se reflejó en los grandes sindicatos de 
industria. De este modo sucedió con la renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional de los Ferrocarrileros, que se tradujo en una profunda pugna interior. 
En el Distrito Federal, la Unión de Trabajadores de las Artes Gráficas se salió 
del Sindicato Nacional de Industria, aun cuando permaneció en la CI'M; la 
unión comprendía al 30 por ciento de los obreros. 

En el sindicato cinematografista surgió la pugna relativa a la afiliación entre 
las secciones 2 y 7 del Sindicato Nacional de la lndilStria Cinematográfica. El 
líder de la sección 2, Enrique Solís, no aceptó el fallo del comité nacional de 
la CfM quien concedió la razón a la sección 7.32 

Ante este panorama, la CfM declaró que dicha situación respondía a una 
conjura internacional para impedir la creación de un Frente Nacional contra el 
fascismo, y denunció al Bloque de Defensa Proletaria, dirigido por Alfredo 
Navarrete, como uno d~ los implicados en dicho boicot. Fidel Velázquez 
manifestó ante los delegados al XXVI Consejo Nacional de la Conferencia 
antifascista: 

... es insidioso y falso asegurar que la CIM se divide; es perv.erso acusar a los 
dirigentes de la confederación de desobediencia y desviación de su línea de 
conducta ... la lucha sostenida contra la CIM está dirigida por las fuerzas reac
cionarias, enemigas tradicionales de movimiento obrero, por los políticos que 
pretentlen lanzarse como aves de rapiña sobre la confederación para apoderarse 
de sus contigentes y por los líderes expulsados del proletariado, confabulados a 
destruir a la más poderosa organización sindical del país.33 

4. La política laboral del Estado 

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Motivado por las condiciones del 
estado de guerra, el ejecutivo federal, en ejercicio de facultades extraor
dinarias, limitó la garantía otorgada por el artículo 4o. constitucional mediante 
un decreto, puesto en vigencia el2 de septiembre de 1943 donde se expresaba: 

l. Las suspensiones colectivas de labores que no se deban a huelga declarada y 
notificada legalmente, podrán ser sancionadas con multas que serán deducidas de 
los salarios de los trabajadores, en la forma y cuantía que establezcan las leyes 

32 Revista Tiempo, 21 de abril de 1944, El Popular, 8 de abril1944. 
33 El Popular, 8 de abril de 1945, pp. 4 y 5. 
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de emergencia que al efecto se dicten, y que serán apliQ\das exclusivamente a 
fi d . "ó . 1 34 . 1oes e prevlSl n SOCia ... 

Ese mismo día, el jefe del ejecutivo promulgaba la Ley de Compensaciones 
de Emergencia al Salario Insuficiente, anunciada en el primer decreto. La ley 
puntualizaba lo siguiente: 

Artículo 11: Las garantías consignadas en el artículo 14 de la constitución, 
quedarán restringidas en la forma siguiente: . 
Se expedirán leyes de emergencia que determinen la forma y medida en que 
deberán compensarse los salarios insufiCientes ae los trabajadores y al mismo 
tiempo el procedimiento adecuado para lograr la mayor eficiencia de éstos y los 
medios convenientes para evitar las suspensiones ilegales de labores y los paros 
y cierres ilícitos de las fuentes de trabajo. Para vigilar la estricta observancia de 
esos ordenamientos, conocer de las violaciones a los mismos e imponer las 
sanciones correspondienteS, se crearán organismo especiales, con jurisdicción 
y competencia en todo el territorio nacional, cuya estructura, funcionamiento y 
facultadeS serán establecidas por dichas leyes.35 

En este contexto, el diputado Gustavo Díaz Ordaz, representante del estado 
de Puebla, propuso en la Cámara de Diputados reformas para limitar el 
ejercicio de la "cláusula de exclusión", en particular sobre el llamado derecho 
de terceros. Estas reformas modificarían el título V de la Ley Federal del 
Trabajo, que es donde se ubican en toda su amplitud los derechos de defensa 
de terceros. La reforma propuesta decía: 

De aciierdo con lo establecido por el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, 
en todo caso de paro lícito, decretado de conformidad con lo establecido en el 
título respectivo de la propia ley, el patrono no está obligado a pagar a los obreros 
sueldo o indemnización, por lo que es improcedente que se le condene por este 
concepto36 . 

La propuesta fue condena~a por las centrales más importantes del país: la 
CfM, la CROM, la COCM. Estas centrales consideraban la propuesta como 
una idea radicalmente opuesta al artículo 123 constitucional, que claramente 
establece las garantías sociales mínimas de la clase trabajadora. El grupo 
legislador de la CfM protestó reprobando la iniciativa de Díaz Ordaz, y 

34 Tiempo, vol. m, ndm. 74, lo. de octubre de 1943, p. 5 
35 El Popular, 20 de septiembre de 1943, p. 2. 
36 El Nacional, 20 de enero de 1940, pp. 2 y 7; 7 de octubre de 1942 y 23 de febrero de 1940, p. 4 y El 
Popular, 17 de noviembre de 1944, p. 1. 
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amenazó con organizar un acto nacional de protesta si la Cámara aprobaba el 
proyecto indicado. ' · 

Algunos observadores opinaban que el estado de emergencia -la Segunda 
Guerra Mundial-, había convertido en práctica obligada del régimen de Ávila 
Camacho (en aras del "orden público y de la seguridad interior" ~el país), la 
resolución de conflictos obrero-patronales por medio de decretos de requisa 
de las empresas afectadas, que daban servicio a través de administradores 
oficiales. 

Otra iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo por parte de la 
Suprema Corte, fueron los casos de las llamadas "huelgas locas" (movimien
tos obreros no justiticados debidameJ,tte .ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje). La CfM y la CROM aprobaron la iniciativa del Ejecutivo Federal 
porque consideraron que no establecían límites ni restricciones al derecho de 
huelga y obligaba a las juntas a intentar la conciliación inmediata. Los artículos 
afectados por la Ley Federal del Trabajo fueron los siguientes: 259, 262, 264, 
267, 269, y 644. 

De los confli~tos obreros atendidos por la Junta Federal de Conciliación y 
Abitraje en el periodo del28 de mayo de 1942 al28 de mayo ,de 1943, 759 se 
resolvieron por la vía conciliatoria, 5 fueron declarados existentes y 3 inexis
tentes; de los 5 existentes no se resolvió ~1 conflicto que afectó a la fábrica La 
Trinidad en el estado de Tlaxcala3la de la línea de qmion~ México-Tacubaya, 
y la línea Cuajimalpa-La Venta. 7 . · 

~ . : 
Los incremento~ salariales· y la Ley , de Emergencia. A ¡f~es de 1943 se 
instalaron las comisiones obrero-patronales-gubernativas para 1~ discusión del 
salario mínimo que regiría en cada entidad federativa durante lo~ años de 1944 
y 1945. 

La CIM declaró: 

... La Ley de Compensaciones congela propiamente los salarios obreros, puesto 
que su artículo 11, reformado, asienta que podrán los trabajadores obtener: ~umen
tos cuando las empresas se encuentran en posibilidad económi~ de conceqe,rio.38 

' ' 

Los trabajadores pedían la elevación del salario' mínimo a 5.50 pesQ~ a 
principios de 1944, partiendo del supuesto que la Ley de CompensaciO~es no 
congelaba los salarios. Los patrones se negaban a cualquier aumento al s~l~rio~ 
que era. de 2.50 pesos diarios, sosteniendo que la ley sí establecía uná 

37 Tiempo, vol. 11, nllm. 57, 4 de junio de 1943, p. 8. 
38 Tiempo, vol. IV, nllm. 88, 7 de enero de 1944, p. 38. 
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congelación terminante. Sin embargo, el salario mínimo que se fijó fue de 5.60 
pesos' para los obreros d~ la ciudad, y de 2.45 pesos para los del campo.39 

Previsión Social. Con los beneficios de la seguridad social se pretendía 
suavizar los:múltiples conflictos surgidos entre patrones y obreros por la falta 
de prestaciones sociales tales como: la protección de la mujer, la invalidez, la 
cesantía, accidentes de trabajo y atención a enfermedades no profesionales . 

En México se venía planeando la implantación del Seguro Social desde 
1917; ya en 1921, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló el 
primer proyecto que no prosperó. Posteiiormente, al formularse el primer Pbm 
Sexenal se volvió a reconocer la necesidad de asegurar obligatoriamente a los 

.·trabajadores y se redactaron y estudiaron nuevos proyectos; distintas 
Secretarías del Poder Ejecutivo se encargaron de esta labor.~0 

La preocupación del :gstado mexicano en el renglón de la seguridad social 
fue nuevamente enarbolada por Ávila Camacho. Desde su campaña a la 
presidencia, prometió la implantación del seguro social para proteger a los 
trabajadores y contribuir de esta manera al desarrollo económico de México. 

· Ya en el poder, Ávila Cámacho firmó un decreto, el2 de junio de 1942, para 
resolver la problemática de la seguridad sociakSe dictaminó la formación de 
una comisión técnica, integrada por represenU1ntes de la Secretaría del Trabajo, 
Economía, Hacienda y Crédito Público, y con asistencia del Departamento 
de Salubridad. La Comisión reelaboró un nuevo documento donde trató de 
integrar los puntos fundamentales contenidos en los anteriores proyectos; el 
documento se elaboró con la asesoría de Emilio Scheanbacuin. de la Univer
sidad de Praga, considerado un especialista en la materia. 

El documento, cuya versión final quedó a cargo de la Secretaría del Trabajo, 
fue aprobado por los representantes de las Secretarías mencionadas y los de 
las organizaciones obreras: la CTM, el STMMSRM, el STFRM, trabajádores 
textiles, petroleros y electricistas; también fueron aprobadas por el sector 
patronal representado por las Cámaras de Industria y Comercio, de Transportes 
y Comunicaciones, de la Industria Minera, "la Confederación Patronal de la 
República y la Asociación Nacional de Electricidad. 

El Congreso de la Unión aprobó este proyecto el 29 de diciembre de 1942. 
Igualmente, por unm\imidad, lo hizo la Cámara de Senadores. El20 de enero 
de 1943, el proyecto se convirtió en ley al publicarse en el Diario Oficial. 
Oswaldo Stena, jefe de la Sección de Seguros Sociales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), expresó: 

39 Suplemento c:speclal, Revista Tiempo, vol. IV, ndm. 91, 28 de enero de 1944, pp. 42-43. 
40 Suplemento especial, Revista Tiempo, vol. IV, ndm. 91, 28 de enero de 1944, pp. 43-44. 
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... el proyecto concreta uno de los más altos propósitos de la Revolución 
Mexicana, tendiente a proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su 
salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia obrera mexicana. 
La OIT desea ver a México dotado de su reglamento general del seguro social 

bli . 41 o gatono ... 

El seguro social requería para su funcionamiento de un capital que repre
sentara el12 por ciento del volumen anual de los salarios. El sector patronal 
contribuiría con el 6 por ciento; el gobierno y los trabajadores, por partes 
iguales, con otro 6 por ciento; tanto la aportació~ patronal, como la guber
namen~l y la obrera se dividiría para los siguientes destinos: el 50 por ciento 
para la atención de las enfermedades y la maternidad; el otro 50 por ciento al 
seguro de la invalidez, vejez y muerte.42 

Desde su fundación, el Instituto del Seguro Social, se creó con personalidad 
jurídica propia y con la' facultad de disponer libremente de su patrimonio, como 
un organismo descentralizado para responder a las necesidades de protección 
médica de los trabajadores.43 

El sentír de las organizaciones ante la ley de seguridad social no se hizo 
esperar. La CfM expresó que la aplicación de la Ley no afectaba las conquistas 
obreras, ni lesionaba los logros contenidos en los contratos de·trabajo, pues los 
patrones deberían seguir cubriendo las prestaciones en mate~a de riesgos no 
profesionales, permisos con goce de sueldo, jubilaci,ones, médicos y 
medicinas. Además aclaró que desde su creación esta organización obrera 
había luchado por dar cumplimiento a la fracción XXIX del artículo 123 
constitucional. 

El28 de diciembre de 1942, la Confederación Regional Obrera Mexicana, 
(CRQM), en la clausura de su consejo nacional, aprobó una resolució.n en la 
que estableció que la Ley del Seguro Social era favorable y aceptada ÍX>r los 
trabajadores; pero objetaban su apljcación obligatoria, argumentando que 
los riesgos profesionales estaban ya previstos en la Ley del Trabajo.44 

Posición bien distinta guardaba el Frente Proletario Nacional. Esta 
organización nació bajo la consigna de la lucha contra la implantación del 
seguro social. Fue impulsada por la Federación Libertaria de Obrerps y 
Campesinos, cuyo secretario general era Pedro L. González y por la 
Confederación General de Trabajadores, dirigida por Vicente Islas. Esta guerra ' 
del Frente Proletario Nacional a la total vigencia de la Ley del Seguro 89cial 

41 Carta enviada a la presidencia, fechada en Montreal, Canad,, el4 de agosto de 1942. 
42 Suplemento especial, Revista Tiempo, vol. tv, nám. 91, 28 de enero de 1944. · 
43 Tiempo, vol. 1~ nám. 36, 8 de enero de 1943, p. 32. 
44 Tiempo, op. cit. 
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culminó el 20 de julio de 1943 con un paro y un mitin en la Plaza de la 
Constitución.45 Sin embargo, el fondo político de este movimiento era un acto 
de oposición al régimen de Ávila Camacho. Aun cuando se aseguraba que la 
Unión Nacional Sinarquista no tenía ninguna participación, algunos de sus 
miembros se encontraban involucrados en el movimiento. 

A su vez, la Confederación de Cámaras Industriales, las Cámaras 
Nacionales de Comercio y la Asociación de Banqueros externaron su 
oposición a la Ley del Seguro Social en una carta enviada al Presidente de la 
República en diciembre de 1943, argumentando que desde 1940 el cierre de 
los mercados europeos y asiáticos afectaron l.l la industria de transformación; 
por lo tanto, solicitaban el aplazamiento de su aprobación. 

XXII, XXIII y XXIV Consejos NaCionales de la CTM. Durante el XXII Consejo 
Nacional Cetemista celebrado en noviembre de 1943, la directiva de la CI'M 
acordó la expulsión de varios dirigentes, entre otros, Francisco Silva y Marcos 
Montero, líderes de la sección cetemista del estado de Jalisco; se establecieron 
sanciones a Juan J. Godínez y a David Gallo del STERM; igualmente a Víctor 
Peña, secretario general del Sindicato de Albañiles; Rodolfo 'Nuño, miembro 
de la sección 10 de FerrocarrileS y a José Ma. Martínez del Sindicato 
Azucarero. ' 

El problema que originó las expulsiones y sanciones, se debió a 
declaraciones de inconformidad respecto a la política practicada por el Comité 
Nacional de la CfM. 

El XXIII Consejo NaCional Cetemista se celebró del 10 al 12 de abril de 
1944. La preocupación central fue la problemática interna de la CfM. La 
directiva se manifestó en este sentido: con insistencia se habla de que la CI'M . 
está pasando por un grave momento de desintegración debido a que algunos 
sindicatos se han segregado, y los que quedan en el seno de la central tienen 
diferencias entre' 'sí y con el comité nacional. Ante esta situación el comité 
nacional de lá CfM declaró: la central no enfrenta problemas difíciles, la 
supueSta desintegración sólo constituye un rumor, pues la CfM se encuentra 
unida en pensamientos y acción, prueba de ello es que las federaciones estatales 
y ,sindicatos nacionales de industria que se indican enseguida, no presentaban 
ningún conflicto de carácter intergremial:46 

Federación de Trabajadores del estado de Aguascalientes. 
Federación de Trabajadores del Territorio Norte de B.C. 
Federación de Trabajadores dt:l estado de Campeche. 

45 Tiempo, vol. v, ndm. 117,28 de julio de 1944, p. 7 
46 Tiempo, op. cit. 
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Federación de Trabajadores del estado de Coahuila. 
Federación de Trabajadores del estado de Colima. 
Federación de Trabajadores de Chiapas. 
Federación de Trabajadores del Distrito Federal. 
Federación de Trabajadores del estado de Guanajuato. 
Federación de Trabajadores del estado de Hi~algo. 
Federación de Trabajadores del estado de Tabasco. 
Federación de Trabajadores del estado de México.47 

Federación de Trabajadores del estado de Michoacán. 
Federación de Trabajadores del estado de Morelos. 
Federación de Trabajadores del estado de Nayarit. 
Federación de Trabajadores del estado de Nuevo León. 
Federación de Trabajadores del estado de Puebla. 
Federación de Trabajadores del estado de Querétaro. 
Federación de Trabajadores del estado de San Luis Potosí. 
Federación de Trabajadores del estado de Sinaloa. 
Federación de Trabajadores del estado de Sonora. 
Federación de Trabajadores del estado de Tabasco. 
Federación de Trabajadores del estado de Tamaulipas. 
Federación de Trabajadores del estado de Tiaxcala. 
Confederación de Ligas Gremiales de Yucatán. 
Federación Sindical Independiente de Obreros y Campesinos Mérida, Yucatán. 
·Federación de Trabajadores del estado de Zacatecas. 
Federación Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos Públioos. 
Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica. 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos 

• 48 delaR.M. . 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la R.M. 
Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional de Crédito Agrícola. 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la R.M. 
Sindicato de Industrial de Trabajadores del Alijo, Estiba, Cargaduría y Similares 
en Puertos y 2'Dnas Marítimas, etcétera, de.la R.M. 
Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre 
de la R.M. 
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento y Similares de la R.M. 
Sindicato de Trabajadores de Plantas Despepitadoras y Compresoras de Algodón; 
Elaboración de aceites, jabones, etcétera de la R.M. 
Sindicato Nacional de Telefonistas. 

47 CTM: SO años de lucha obrera, op. cit.,_ pp. 586-587. 
48 CIM: SO años de lucha obrera, op. cit., pp. 586-587. 
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Sindicato Nacional de Hoteles, Restaurantes, Cantinas, Cafés y Similares de la 
R:M. 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la R.M.49 

La directiva cetemista declaró que las federaciones con problemas internos 
eran los siguientes: Federación de TrabajadoreS -del estado de Guerrero, en 
donde sus miembros desconocían la autoridad del secretario general; lo mismo 
sucedía en la Federación de Trabajadores del estado de Veracruz, cuyo comité 
ejecutivo lo presidía el senador Vidal Díaz Muñoz, algunas organizaciones 
representadas por José Fenández Gómez, no reconocían la autoridad de Díaz 
Muñoz. 

También se indicó que en la Federación del estado de Oaxaca se había 
retirado de su seno ocho agrupaciones. Lo mismo sucedió en la Federación del 
estado de Durango.- El Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas 
de la República Mexicana se encontraba dividido debido a la separación de la 
Unión de Trabajadores de los Talleres de Artes Gráficas Comerciales del 
Distrito Federal, que conformaba el 50 por ciento de la totalidad del Sindicato 
Industrial. Al desligarse de dicho sindicato también lo hacía de la Federación 
de Trabajadores del D.F., y de la CfM.50 · 

En el transcurso del XXIII Consejo Nacional, Lombardo Toledano informó 
que en la reunión de la CfAL, llevada a efecto en la ciudad de La Habana, se 
había acordado que en cada país de América Latina debía crearse un comité 
nacional de apoyo a la Carta del Atlántico. Integrarían dicho comité los 
representantes del movimiento obrero y representantes de los diversos sectores 
democráticos de cada país. Así, Lombardo promovía la creación del comité 
nacional para apoyar la Carta del Atlántico. · 

Finalmente el consejo nacional de la CfM visitó al presidente de la 
República para externarle su apoyo. Se afirmó que la CTM continuaría 
manteniendo los mejores vínculos con su gobierno. Fidel Velázquez declaró 
que el Partido de la Revolución Mexicana, era el partido político de la CfM, 
asimismo, desmintió la existencia de conflictos entre la CIM y Lombardo 
Toledano. 

DeiS al6 de junio de 1944 se realizó el 111 Consejo Nacional Extraordinario 
de la CrM. Se organizó para abordar el tema de la sucesión presidencial. 
Fernando Amilpa declaró que el consejo nacional de la CIM se había pronun
ciado por Miguel Alemán, como el candidato del PRM a la presidencia de la 
Rep,rblica; Lombardo Toledano apoyó la designación. 51 . 

49 CTM: 50 01ios de lucha obrera, op. ciL, pp. 586-587. 
5° CTM: 50 años de lucha obrera, op. cit., pp. 586-587. 
51 CTM: 50 años de lucha obrera, op. cit. 
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En la sesión inaugural del XXIV Consejo Nacional celebrado del2 all3 de 
septiembre de 1944, Fernando Amilpa declaró que la CIM estaba sólidamente 
unificado con el gobierno de Ávila Camacho. El senador Antonio Villalobos 
presentó al comité nacional el proyecto de constituCión deun nuevo partido 
llamado Partido Democrático Nacional; la CTM declaró apoyar al Partido de 
la Revolución Mexicana e indicó la necesidad de s~ restructuración. 

i 
Para tenninar, sólo queremos expresar, como síntesis de nuestro pensamiento, 
que estamos por una refonna eficaz a las nonnas del partido y no por la 
constitución de un nuevo. Frente al problema, nuestro lema es: mejorar, no 
demoler el Partido de la Revolución Mexicana. 52 

También durante el XXIV Consejo cetemista se denunció que la 
Confederación de Obreros y Campesinos de México, (COCM) demandó al 
Consejo Obrero Nacional expulsar de su seno a la CfM. Sin embargo, el.consejo 
obrero no estimó conveniente tal medida. Desde que México declaró la guerra 
a los países del Eje, nos hemos mantenido en el Consejo Nacional Obrero 
trabajando en favor de la unidad del proletariado, afirmó,, a su vez, la CTM. 
Asimismo, llamó a las demás organizaciones obreras a estar alertas ante las 
actividades de la Unión Nacional Sinarquista y del Partido Acción Nacional, 
porque han constituido una alianza política para romper la unidad del 
proletariado. · 

El comité nacional de la CTM declaró encontrarse sin fondos y con la 
necesidad de contruir su edificio, por lo que se había solicitado a los sindicatos 
y federaciones ayuda económica, así como la cooperación desinteresada de 
funcionarios públicos. 

5. Rebtción de la CTM con el Estado. El pacto obrero-industrial 

El XXV Consejo Nacional de la CTM se verificó del11 al13 de enero de 
1945. La CIM declaró que el movimiento obrero y eSpecialmente la p.ropia 
central no podía ser considerada como enemiga del Estado, sino por el 
contrario, como una organización fuertemente vinculada a él y lo demostraba 
el hecho de que había mantenido las más cordiales relaciones con las 
autoridades del país, sobre la base de un absoluto respeto a su autonomía e 
independencia y del más amplio reconocimiento en los derechos del 
proletariado. 

52 CIM: 50 años de lucha obrera, op. cit., p. 677. 
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Ante los problemas inherentes a la posguerra, la CfM propuso un programa 
econq1pico que favorecie~ la unidad nacional y estableciera un control a la 
carestía de la vida. Francisco J. Macín declaró que mientras el Estado no 
interviniera en forma definitiva en la ·compra de las cosechas y en la 
distribución de las mercancías la inflación seguiría adelante. 

En el ámbito de las relaciones obreras internacionales, la CfM asumió la 
necesidad de mantener contacto con l~s organizaciones obreras 
latinoamericanaS~ Para tal efecto asistió al Congreso celebrado por la erAL 
en la ciudad de Cali, Colombia, durante el mes de diciembre de 1945, así. como 
al Congreso de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en Norteamérica, 
celebrado en la ciudad de Dalias, durante el mes de octubre de 1944 y al 
Congreso de la Federación Sindical Mundial efectuado del 6 al 17 de febrero 
en la ciudad de Londres. 
El XXVI Consejo Nacional de la CfM se verificó del 7 al 9 de abril de 1945. 
Los dirigentes plantearon la urgencia de una militancia activa por parte de 
todos lbs trabajadores ante la campaña electoral, porque la CfM debía apoyar 
la línea política del gobierno~ actuando no sÓlo en el plano sindical, sino 
también en el terreno político. 3· 

En cuanto a los problemas de unidad, se declaró que los conflictos internos 
de algunas federaciones coino Chihuahua, Durango y Jalisco, fueron resueltos; 
solamente quedó pendiente el de la Federación de Trabajadores de la Industria 
Eléctrica y el del Sindicato de la Industria Cinematográfica. La Federación de 
la Industria Eléctrica planteaba separarse de la Confederación de Trabajadores 
de México y constituir la Confederación de Trabajadores Electricistas, erE. 

En el caso de la rama cinematográfica, a raíz de la expulsión de Enrique 
Solís, Secretario General de la sección 2 del Sindicato de Cinematografistas 
-acusado de robo-la sección 2 eligió un nuevo comité ejecutivo apoyado 
por la CfM encabezado por Gabriel Figueroa; este comité no logró entenderse 
con el comjté nacional del propio sindicato, por lo que solicitaron a la ctM la 
posibilidad de constituir un sindicato independiente, con carácter autónomo 
respecto al propio Sindicato Nacional de Cinematografistas; al lograr inde
pendizarse la sección 2, se despertó un gran interés en otras secciones de la 
rama, cuatro en total, quienes en conjunto con la indicada, se constituyeron en 
el Sindicato Nacional Independiente de la Producción Cinematrográfica. 

53 "México, D.F. 16 de agosto de 1944, Por una Sociedad sin Clases". Por el Comité Nacional. El secretario 
general, 'iiidel Velbquez. La Comisión de Asuntos P~líticos; senador Fernando Amilpa. Francisco Garcla 
CaiTanza. 
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De este modo se conformaron dos organizaciones: el Sindicato de la 
Industria Cinematográfica con 50 secciones, que agrupó a 9 mil trabajadores 
y por otra parte~ el Sindicato de la Producción Cinematográfica, no miembro 
de la CIM, con más de dos mil trabajadores. 54 · 

Pacto Obrero-Industrial. En la medida que el Consejo Nacional Obrero había 
aceptado· las ideas básicas del gobierno, se establecieron condiciones para 
suscribir un pacto obrero-industrial. Los planteamientos de .la "unidad 
nacional", la política de "conciliacilón de clases" la "alianza para la 
producción", fueron plenamente aceptados por la CIM. Igualmente se aceptó 
que esta política era fundamental para avanzar en la lucha ante el fascismo. 
También se asumió que esta política perseguía objetivos de orden económico 
como el proyecto de industrialización del país; otro objetivo básico consistía 
en consolidar la independencia económica nacional y asegurar para el Estado 
un grado cada vez mayor de control sobre el conjunto de la economía nacional. 

De esta manera, la acción realizada por el Consejo Nacional Obrero, CNO, 
había delineado un esquema básico para suscribir un pacto obrero-patronal. 
En abril de 1945, con la firma del pacto se formuló un programa económico 
nacional; constituyó el punto de arranque para apóyar el proceso de 
industrialización del país, ante 'los graves problemas económicos que se 
vislumbraban al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así lo plantearon la 
CfM y el gobierno. 55 

El texto del Pacto Obrero-Industrial es el siguiente: · 

Los iadustriales y los obreros de México hemos acordado unirnos, en esta hora 
decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra patria, con el objeto de 
pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económica de la nación, por el 
desarrollo económico del país, y la elevación de las condiciones materiales y 
culturales en que viven las grandes masas de nuestro pueblo. Con estos fines 
superiores deseamos renovar, para la etapa de la paz, la alianza patriótica que los 
mexicanos hemos creado y mantenido durante la guerra, para la defensa de la 
independencia y de la soberanía de la nación, bajo la política de unidad 
preconizada por el Presidente, general Manuel Ávila Camacho.56 

Los obreros y los industriales mexicanos aspiramos, con esta unidad, a la 
construcción de un México moderno, digno de parangonarse, por su prosperidad 
y su cultura, con los países más adelantados del mundo. Queremos una patria de 

s4 CTM: 50 años de lucha obrero, XXVI Consejo Nacional, Debate sobre la anidad Interna del ~TIC. pp. 
832-840. . . 

SS CTM: SO años de lucha obrero, op. cit. 

s6 El Popular, 28 de abril de 1945, p. 9. 
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la que queden desterradas para siempre la miseria, la insalubridad y la igf!oracia,l 
mediante la utilización de nuestros vastos y múltiples recursos naturales.57 ( 
Ambos en im, hemos realizado esta unión sin menoscabo de los puntos de vista 
particulares de las dos clases sociales que representamos, sin renunciar a la 
defensa de nuestros respectivos intereses legítimos y sin mengua de los derechos 
que las leyes vigentes consagran a nuestro favor. En suma, industriales y obreros 
de México coincidima; en las finalidades supremas que antes hemos enunciado, 
y en esa virtud hemos resuelto entablar pláticas y formular un programa 
económico nacional conjunto, para ofrecerlo al gobierno de la Rública y al pueblo 
mexicano, como solución patriótica de los graves problemas que ha creado la 
guerra v de las agudas cuestiones que empieza ya a plantear el advenimiento de 
la paz.ss . . 

El documento fue redactado por Vicente Lombardo Toledano, presidente 
de la CfAL. Los representantes. patronales que firmaron el documento el7 de 
abril de 1945 fueron José D. Lavín, Aarón Sáenz, Bernardo Quintana, Ángel 
Urraza, Fernando lllanes Ramos. Como representantes de los obreros: Vicente 
Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, Luis Gómez z., Bias Chumacero, 
Alejandro Carrillo, Jacinto López, Fernando Amilpa, Francisco J. Macín, Jesús 
Yurén, Valentín Campa, senador Vidal Díaz Muñoz, Sánchez Madariaga y 
José Ma. Cruz.59 · 

El Comité Ejecutivo de la CTM puntualizó los objetivos fundamentales de 
dicho Pacto de la siguiente manera: 

1) El pacto obrero tiene como base la necesidad inaplazable en que se encuentra 
México, de liquidar la etapa de la economía feudal, colonial y precapitalista, para 
convertirse en un país con agricultura moderna y una industria importante, que le 
aseguren su autonomía económica y la elevación del nivel material y cültural de 
sus grandes masas. Esto sólo es posible mediante la revolución industrial.60 

2) La revolución industrial, o industrialización de México, requiere una serie de 
condi_ciones propicias como son el empleo adecuado o intensivo de los recursos 
naturales del país ... pero en primer término, requiere la colaboración y el esfuerzo 
conjunto de los factores primordiaJ.es de la producción industrial: los empresarios 
y los trabajadores. La alianza de los obreros y de los industriales es el paso máS 
firme para lograr la unidad nacional que implicará el programa para la 
industrialización y el desarrollo económico del país.61 

57 El Popular, 28 de abril de 1945, p. 9. 
58 . 

El Popular, 28 de abril de 1945, p. 9. 
59 El Popular, 28 de abril de 1945, p. 9. 
60 El Pop¡Jar, 28 de abril de 1945, p. 9 . 
61 Discurso pronunciado en la Sesión del Consejo Nacional Extraordinario de la CTM, el6 de junio de 1945, 
Tiempo, vol. vn, n4m. 163, 15 de junio de 1945, pp. XIV-XV. Suplemento. 

174 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



3) ... mediante un acuerdo que establezca claramente la fiTUJlidad patriótica que 
se persigue y de un programa que contenga las condiciones de la colaboración, 
las meditkls de orden general que propician la industrialización y los lineamientos 
del planteamiento a seguir.62 . 

4) La alianza de los obreros y los industriales no supone la renuncia de ninguna 
de las partes a sus legítimos intereses, a sus derechoS legalmente eStablecidos o 
a sus aspiraciones razonables. El punto de acuerdo es el convencimiento de que 
México necesita para salvar la crisis de la guerra y la posguerra, y salvaguardar 
su independencia y su progreso, la elevación de su economía y de su industria en 
particular, y que esto es imposible sin la unidad nacional y sin una colaboración 
precisa y efectiva entre los industriales y los obreros. Ni la CIM, ni los in
dustriales por su parte, han abjurado de sus principios y de sus derechos, sino que 
se unen, dentro de los marcos de nuestro régimen democrático y al amparo de 
nuestras leyes, para realizar una tarea nacional histórica.63 

5) El Pacto Obrero-Industrial está exento de exclusividad, partidarismo o sectaris
mo. Si la CfM fue la central obrera que primero llegó a un acuerdo con los 
industriales, ello no quiere decir que el resto del movimiento· obrero no pueda 
suscribirlo, o que algún otro sector de empresarios no p1,1eda unirse a esta alianza 
patriótica, siempre que respete sus justos términos y condiciones. Al contrario, es 
deseable que el Pacto llegue a abarcar a la totalidad de los industriales, aunque el 
hecho de. que no exista esa unanimidad no quita validez a la alianza establecida 
y no evitará que sus finalidades se realicen. la CIM no tiene el mepor propósito 
de mantener la exclusividad de este acuerdo, exhorta a todas las organizaciones 
de trabajadores a que se unan a la patriótica alianza.64 

6)La CIM, al firmar el Pacto Obrero-Industrial para desarrollar la economía del 
país y liquidar el atraso y la miseria de nuestro pueblo, no ha claudicado de 
ninguno de sus principios de clase. Lo que la CIM ha hecho es contraer, en 
nombre del proletariado que representa, un compromiso leal y preciso para 
realizar junto con los industriales, con los demás sectores progresistas de la nación 
y con el régimen democrático, una tarea histórica que, al fortalecer y multiplicar 
la capacidad material y cultural del país, permitirá el mantenimiento y el desa
rrollo de las libertades conquistadas por nuestro pueblo y en particular por el 
proletariado, y capacitará a México para contribuir más eficazmente al es
tablecimiento de un orden internacional pacífico y justiciero .... la firma del Pacto 
Obrero-Industrial es un resultado feliz de la política trazada por la erAL y por 
la CIM para la situación actual y la del futuro inmediato, o sea, la etapa final de 
la guerra y la posguerra. 
Por tanto, ese Pacto constituye para la CIM, un legítimo triunfo de su justa 
apreciación de los acontecimientos y su visión revolucionaria.65 · 

62 Tiempo, vol. vn, nóm. 163, 15 de junio de 1945, p. XIV-XV Suplemento. 
63 Tiempo, voL vn, nóm. 163, 15 de junio de 1945, pp. XIV-XV Suplemento. 
64 Tiempo vol. vn, ·nóm. 163, 15 de junio de 1945, pp. XIV-XV, Suplemento. 
65 Tiempo, vol. vn, nóm. 163, 15 de junio de 1945, pp. XIV-XV, Suplemento. 
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Por el comité nacional.de la CfM firmaron: Fidel Velázquez, secretario 
gene~l; Luis Gómez Z. secretario de trabajo y conflictos; Bias Chumacero, 
secretario de organización; Jacinto López, secretario de asuntos campesinos; 
Francisco J. Macín y Fernando Corona, secretarios de estadísticas y finanzas. 
Así se consolidó un compromiso histórico entre la CfM y los patrones, entre 
la central obrera más importánte y el Estado mexicano. De esta forma con
tinuaron las bases políticas para no interrumpir la industrialización del país. 
También permanecieron las bases para un mayor sometimiento de las clases 
asalariadas. · 

Hacia 1946, el panorama económico se tomaba complicado. Se trataba de 
adecu~r la economía a las condiciones creadas por la situación de la posguerra: 
la consecuente desmovilización de la industria, la pérdida de marcados, la 
recuperación de éstos por las economías desarrolladas y el problema del 
desempleo. Por tanto, el objetivo econóllJ:Íco principal consistía en continuar 
el proceso de.industrializacióndel país a fin de lograr la autonomía económica 
y consecuentemente, elevar las condiciones de vida material y cultural de los 
mexicanos. Este objetivo sólo era posible si se continuaba con el programa de 
industrialización. 

Errel contexto político se veía la prioridad de una serie de reformas a la Ley 
Electoral a finde asegurar el buen tránsitp dela sucesión presidencial. También 
se vislumbraba una nueva refor~a: en el partido oficial a fin de ¡x}nerlo acorde 
con la nueva realidad. Estas reformas se referían a la necesidad de sustituir la 
afiliación de las organizaciones por la afiliadión de los individuos o bien, de 
sostener el sistema corporativo de sectores, siempre y cuando se restringieran 
r~nablemeQ.te las funciones de los representantes. Una tercera opción 
consis.tía en eliminar el partido y formar una serie de organizaciones regionales 
que pudieran confederarse temporalmente para efectos de la política electoral. 
Finalmente se mantuvo el sistema eorporativo de los sectores en el partido; el 
nombre· de Partido de la Revólución Mexicana ·se cambió a Partido 
Revolucionario Institucional. 66 . 

La campaña presidencial de Miguel Alemán para el periodo 1946-1952 fue 
avalada por las organizaciones óbreras más importantes. Especialmen:te fue 
ap<>yada por la CfM, el sindi~to de trabaj~dor~ .ferrocarrileros, el sindicato 
azucarero y por los trabajadores de la educación. Algunos de los puntos 
contenidos en la campaña presidencial de Miguel Alemán fueron los siguien
tes: 

/ 

~Tiempo, vol. VIJ,JU1m.163, lS de junio de 194.5, pp. ~..xv. Suplemento. 
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... Al Estado compete garantizar la libertad de los trabajadores para asociarse, para 
contratar colectivamente y para defenderse si fuera necesario mediante luchas 
lícitas y legales, pero no con procedimientos al margen de la ley. Asimismo el 
Estado debe garantizar la libertad de los hombres de empresa para abrir eentros 
de producción y multiplicar las industrias del país, seguros que sus inversiones 
estarían a salvo ... El futuro gobierno de la República no sólo debe'éontar con el 
apoyo de las mejores fuerzas populares organizadas, sino deberá integrarse con 
elementos representativos de las fuerzas sociales progresistas del país. Con objeto 
de vigorizar la unidad nacional ya existente y responder a las exigencias de esta 
época en la vida de la nación.67 . 

Acerca del partido oficial y sus relaciones con las centrales, Alemán afirmó: 

La reorganizacion del Partido de la Revolución Mexicana debe convertirlo no 
sólo en un organismo electoral, sino en un permanente instituto de educación 
democrática para el pueblo. Las relaciones que actualmente existen entre las 
centrales y el Partido de la Revolución Mexicana deben ser de tal naturaleza que 
cada miembro de esas centrales deba sentirse personalmente y deba ser un 
miembro activo y entusiasta del partido.68 

También se refirió al asunto del partido y la unidad nacional: 

El partido busca y ha logrado la eliminación de las luchas fraccionales entre los 
revolucionarios, porque sólo la unidad de todos ellos puede hacer realidad las 
aspiraciones de la revolución En la unidad nacional y patriótica, el PRM repre
senta el conjunto de los sectores más progresistas y sufridos que haya en el país.69 

En los últimos meses del gobierno avilacamachista, se hacía evidente la 
división de la CfM, como sucedió en el XXIX Consejo Nacional, celebrado 
en agosto de 1946. Así se manifestó en las diferencias de opinión entre los 
líderes del sindicato petrolero y el secretario general de la CfM, originadas 
aparentemente en las diversas interpretaciones y conveniencias de los paros; 
este debate se conoció públicamenteel19 de julio de 1946, Debido a esta pugna 
el sindicato de Petroleros (STPRM) salió de las filas cetemistas. 

El sindicato petrolero había condenado la tibieza de los dirigentes de la 
CfM. En el fondo de este conflicto se dirimía la cuestión de suprimir la tutela 
del Estado sobre el movimiento obrero. 70 

67 Tiempo, vol. IX, ndm. 219, 19 de julio de 1946. 
68 Tiempo, vol. IX, ndm. 226,30 de agosto de 1946, pp. 35-36. 
69 Tiempo, vol. IX, ndm; 226 30 de agosto de 1946, pp. 35-36. 
70 Tiempo, vol. x, ndm. 247,24 de enero de 1946, p. 6 
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El sindicato ferrocarrilero se había debilitado con la separación de los 
trenistas y los calderos. Igual fenómeno ocurrió en el sindicato azucarero y en 
la industria cinematográfica; los líderes del Sindicato Mexicano de Electricis
tas impulsaron la creación de la Confederación Nacional de Electricistas, cuya 
existencia era paralela a la CTM . . 

En sus comentarios, la revista Tiempo señalaba que la crisis del movimiento 
obrero y en especial de la CTM era una crisis interna, ideológica y moral que 
se identificaba con 3 fenómenos: a) División, b) Falta de metas claras y e) 
Corrupción de buena parte de los líderes. Estos confl :~tos se habían presentado 
por la situación económica del país, a causa del cierre de marcados, de la 
paralización de la industria, la elevada inflación y la carestía de la vida. 71 

En este contexto, algunas organizaciones obreras como la CPN, la CROM, 
la COCM, la CTM (depurada) y el SME, secundaron la labor "divisionista" 
de la American Federation of Labor. Esta central había acordado en Miami, 
Florida orquestar una campaña para destruir a la Confederación de Trabajadores 
de América Latina (erAL); se argumentaba que las metas de este organismo 
no eran correctas porque no correspondían a las necesidades nacionales de los 
países; finalmente sugerían la necesidad de sustituir a la erAL por una nueva 
central americana. 72 

Las organizaciones afiliadas a la erAL declararon a su vez no estar 
dispuestas a favorecer la maniobra divisionista de la American Federation of 
Lábor; manifestaron que la directiva de la CTAL, funcionaba de manera 
correcta y respondía a las aspiraciones de cada país y del continente. 

El XXX Consejo Nacional y la renovación del comité ejecutivo de la CTM. Los 
seguidores de Fernando Amilpa consideraban que Vicente Lombardo 'roledano 
ténfa diferencias con algunos dirigentes del movimiento obrero. Afirmaban que 
" ... sería muy difícil conjeturar su éxito o su fracaso en la dirección de la CIM" ?3 

El Sindicato Ferrocarrilero se pronunció acerca del proceso electoral de la 
central oficial: 

... la CIM, en los últimos años ha estado dirigida en sus aspectos fundamentales, 
inclusive en los conflictos importantes, por un grupo que actúa alrededor del 
compañero Fidel Velázquez, y éste ha contado en la dirección de la CIM, 
precisamente con el compañero Fernando Amilpa, quien desempeña el puesto de 
Presidente de la comisión política en la central de referencia. La renovación en 

71 El Popular, 12 de agosto de 1946, pp. 1 y 4. 
12 Tiempo, vol. x, n1im. 247,24 de enero de 1947, p.6 
73 Tiempo, vol. x, n1im. 246, 17 de enero de 1947, pp. 1 y 2 
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la práctica significaría tenninar con ese procedimiento irregular. El compañero 
Fidel Velázquez intenta hacer confusiones sobre este problema con frases de 
renovación, pero con el propósito de imponer un continuismo de grupo que 

· significaría desintegración de nuestra centraL Por otra parte, es inexacto que el 
comité nacional hay:a tomado el acuerdo de que éste asunto electo~~ lo conozca 
el próximo consejo.74 

Los dos grupos que pugnaban por alcanzar .la dirección de la CIM se 
diferenciaban por el modo de relacionarse con el gobierno. El grupo seguidor 
de Fernando Amilpa opinaba que lo conveniente ".era pegarse a las realidades 
y apoyar la política obrerista de Don Miguel Alemán ", el ya candidato a la 
presidencia. En cambio, para el grupo seguidor de Luis Gómez Z., lo correcto 
era oponerse al régimen, denunciando su contenido "reaccionario". De e~te 
modo, la unidad de la CTM, o por lo. menos su persistencia como fuerza 
determinante del movimiento obrero quedaba en entredicho. La unidad. parecía 
resquebrajarse?5 . . 

Fue evidente que si las circunstancias electorales del IV Congreso 
conducían al triunfo de Fernando Amil~, los seguidores de Luis Gómez Z., 
amenazaban con separarse del seno de la CfM y formar una federación 
autónoma, opuesta consecuentemente a aquélla. Esta situación provocaría la 
pérdida de la influencia cetemista en las masas; por. otro lado, el eventual. 
triunfo de Gómez Z., colocaría a la central en abierta oposicióB al gobierno, lo. 
cual, no sería bien visto por el poder ejecutivo y por el mismo Fidel Velázquez, 
quien ya colaboraba estrechamente con el gobierno. La situación parecía 
peligrosa .en ambos supuestos, ya que el movi111iento obrero mexicano todavía 
representado por la CfM, perdería la relativa independencia que ·le daba 
justamente el ser la central mayoritaria. Al debilitarse la central se limitarían 
más los derechos sindicales76 

Algunos destacados miembros de la CfM, entre los que se encontraban 
algunos seguidores de Luis Gómez Z. y de Fernando Amilpa, plantearon la 
posibilidad de superar la crisis ofreciendo la secretaría general de la CfM a 
Vicente Lombardo Toledano, quien se había pronunciado a favor de la unidad 
obrera. Además, se decía que contaba con la autoridad moral y la influencia 
ideológica de la que carecían las candidatos y el mismo Fidel Velázquez.77 

A fines del periodo 1940-1946 los líderes de la CfM habían asimilado 
totalmente la política gubernamental. Manifestaban su oposición a las luchas 

74 Tiempo; vol. X, u4m. 246, 17 de enero de 1947, pp. 1 y 2 
75 Tiempo, vol. x, ndm. 246; 17 de enero de 1947, pp. 1 y 2 
76 TU!mpo, vol. X, ntm. 246, op. ciL 

n Tiempo, vol. X; ntm. 246, op. tit. 
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proletarias y se pronunciaban como partidiarios de la legalidad y el orden. En 
sus declaraciones, los líderes sindicales argumentaban que en ese momento, 
las confrontaciones obrero-patronales dañaban a la unidad nacional y al 
progreso social del país. 

Finalmente, en el IV Congreso Nacional de la Confederación de 
Trabajadores de México, resultó electo el nuevo comité ejecutivo integrado 
por: Fernando Amilpa, de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, 
como secretario general; Salvador Carrillo -representante cinematografis
ta-como secretario de Organización; Bias Chumacero-de la Federación de 
Trabajadores de Puebla-, secretario de Trabajo y Conflictos; Javier Ramos 
Malzárraga -de Artes Gráficas-, Secretario de Educación y Publicidad; 
Jacinto L6pez -de la Federación de Trabajadores Sonora-, secretario de 
Asuntos Campesinos; Wolstano Pineda -de la Industria Textil-, secretario 
de Asuntós EconónÍicos y Técniéos de la Industria; Martín Rivera -de 
azucareros--, secretario de Previsión y Servicios Sociales; Fernando Labas
tida -de Petroleas-, secretario de Relaciones Internacionales; Alfonso 
Palacios -de la Federación de Trabajadores de Veracruz-,.Tesorero. 

Al finalizar el gobierno de Ávila Camacho los cetemisias acordaron 
suavizar el lema y la táctica de su central por una menos comprometedora'. El 
lema "Por la emartcipación de México" ocupó el lugar del antiguo lema que 
decía: "Por una sociedad sin clases", y en lugar de hablar de huelgas o paros 
como armas legítimas del proletariado, se habló simplemente de suspensión 
de actividades. Desde aquél momento, la CfM se alejó cada vez más de.las 
bases sindicales. Entró nuevamente en escena la política de la conciliación de 
clases y la cooperación para lograr el proyecto de industrialización propuesto 
por el Estado inexitano desde 1940. ··· 
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Capítulo 4 
En la posguerra. Reestructuración de la 
CTM y formación de un nuevo proyecto 
sindical. 1947-1952 

M a. Luisa Mussot López* y 
Guadalupe González Cruz** 

Presentación 

Dentro del movimiento obrero mexicano, la Confederación de Trabajadores 
de México (CfM), ha jugado un papel de vital importancia. En su interior 
aglutina a la. gran mayoría de sindicalizados y de las organizaciones obreras 
existentes; se ha logrado constituir como una real fuerza con denotado peso 
político en el ámbito nacional, y además ha contribuido a la conformac.ón del 
Estado y del Sistema Político Mexicano, subordinando al movimjento obrero 
en sus luchas, apegándolo a los requerimientos del proyeeto industrializador 
del Estado. Con este trabajo pretendemos introducimos en el estudio concreto 
de la Confederación cetemista. La singularidad de éste resldirá en abordar el 
análisis de la CfM desde su interior y en referencia a la de,erminación.que 
sobre la misma central tiene el complejo devenir de la clase obrera y su lucha. 

El objetivo del trabajo es dar cuenta de la historia de la Confederación de 
Trabajadores de México en el periodo que versa de 1947 a 1952. Durante esos 
años se superó una crisis que amenazaba con·el desmoronamiento de la central, 
lográndose el fortalecimiento de sus contingentes y de su posici«,Sn en el 
Sistema Político Mexicano. Además, se delinearon el proyecto sindical y las 
prácticas -tanto de consenso como de coerción-que signaron el curso de la 
confederación en todos los periodos posteriores y de la propia burocracia 
sindical. Para ello hemos reconstruido y analizado la vida intetna de la 
confederación a través de los documentos aprobados en los diversos consejos 

• lnvesligadora del CIDE. 

•• Alumna de posgrado en la FCPyS, UNAM. 
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y congresos celebrados en el periodo, es decir del XXX al XL VI Consejo y el 
IV COngresos Nacionales, los cuales reflejan nítidamente la actuación de la 
CIM en la vida política naeional.. 

La segunda mitad de los años cuare~ta, cuyo rasgo distintivo a nivel 
internacional fue la situación de posguerra, trajo para México una serie de 
transformaciones fundamentales. El cambio· esencial fue el agotamiento del 
~riodo donde se establecieron las bases del proceso industrializador, lo cual 
implicó cambios en la estructura productiva y en las relaciones políticas entre 
las clases y el Estado. Miguel Alemán, jefe del ejecutivo en esta coyuntura, 
fue uno de los primeros presidentes que planteó un proyecto completo y 
definido para el país. El proyecto nacional de Miguel Alemán planteaba el 
desarrollo económico acelerado, una cierta reforma política y la 
democratización. 

Durante el alemanismo, encontramos un cambio en el modelo de 
acumulación. De uno basado en actividades agro-exportadoras a otro, fincado 
en la producción de bienes de capital, con lo que se instrumentaría un proceso 
de desarrollo industrial moderno y acelerado. Este proceso de industrialización 
tuvo un carácter ambivalente: por un lado asumió marcados rasgos pro-im
perialistas, al depender del imperialismo norteamericano; ofreciendo garantías 
y ventajas para el estableCimiento de capitalaés extranjeros en el país; al 
aumentar los préstamos del exterior, engrosándose la deuda externa. Por otro 
lado este proyecto pugnaba por un desarrollo nacional, estableciendo nuevas 
empresas, aéelarando el proceso inflacionario y devaluando la moneda, todo 
ello justificado en atas del desarrollo nacional, lo cual se plailt~ba como ia 
tarea primordial del régimen de l,a Revolución. Todo este proceso in
dustrializador requería de la participación del Estado en la economía, así como 
tener un control sobre empresas paraestatales y sus sindicatos, los cuales 
constituían puntos neurálgicos para el desarrollo nacional (petroleros, ferroca
rrileros, etcétera). 

En cuanto a la situación política que imperaba en el país, el régimen de 
Miguel· Alernán significó el inicio de la moderniliad del sistema político 
mexicano, al ascender los civiles a la presidencia e instrumentar una nueva 
forma de hacer política:; es decir, el arribo al poder de un grupo de nuevos 
políticos -civiles universitarios- con un proyecto industrializador; este 
proyecto requería la participación del Estado y la reconciliación de las clases; 
requería obtener el mayor consenso posible. 

Uno de los ejes de la modernización del sistema político mexicano fue la 
refomia política que pugnaba por transformar los procesos electorales, 
haciéndolos más participativos. También pugnaba por la democratización de 
los partidos políticos. Con respecto al partido oficial -PRM-· en 1946 se 

182 

! 1 

:1 
' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



logró transformarlo en el actual PRI. Los cambios dentro del partido 
perseguían, por un lado la democrat~ción del organismo priista y por otro 
lado,. disminuir el poderío que la CIM tenía al interior, lográndose fmalmente 
un acuerdo entre los sectores respecto a las posiciones electorales. 

Otra de las características dentro del ambiente .político de 1~ época es el 
apego a la política del Presidente Truman, de acérrimo anticomunismo. En este 
sentido se condujo a la depuración de los elementos izquierdistas al interior 
del régimen y de las diversas organizaciones de masas. Con la política de 
contención al comunismo, aunado a la necesidad de control de las empresas 
paraestatales y de sus sindicatos, se derivó hacia un endurecimientQ del 
régimen; ya no se trataba de aquel régimen de masas del cardenismo, sino de 
un gobierno que no permitía la pluralidad; a todQ acto en su contra se respondió 
con la represión. 

El régimen alemanista requería de la concilia.ción de clases y del apego al 
proyecto industrializador. Se imponía nuevamente la "unidad nacional", pero 
a diferencia del régimen avilacamachista -que hacía llamados a la unidad de 
las diferentes clases y sectores y a renunciar a demandas como el derecho 
de huelga en pro de la defensa del país ante la amenaza bélica-, a~ora se 
exigía la unidad y conciliación de las clases para lograr el desarrollo nacional. 

Dentro de este contexto, la clase obrera mexicana atravesaba por un impor
tante deterioro de su nivel de vida. J?e hecho el proceso ind~trializador se 
había basado en una superexplotación de la fuerza de trabajo, y durante la 
guerra, con la unidad nacional, se habían sometido sus demandas; por otro lado 
el proceso inflacionario y la contensión salarial experimentados ubicaban a la 
clases trabajadora en una situación pOr demás difícil, que ·Qbligaba a sus 
organizaciones a tomar medidas urgentes pa~ solucionar tal situaciÓn. 

Los años de 1947 a 195~ significaron para la CIM su reestructuración y el 
establecimiento de las bases de su consolidación, coQlo .organización 
mayoritaria y hegemónica del movimiento obrero mexicano y en consecuen
cia, de la burocracia sindical encabezada por Fidel Velázquez. Dichas trans
formaciones se llevaron a cabo a través de una serie de procesos que permiten 
ubicar el desarrollo de la vida cetemista en do$ momentos, los cuales cons
tituyen a la vez los apartados fundamentales del trabajo. 

El primer momento es de 1947 a 1950, lo denominamos Periodo ·de 
Reestructuración y DepuraC.ión. Se señalan las motivacione3 a través de la. 
cuales se hizo necesaria la restructuración de la CTM, de su proyecto y del 
establecimiento de los mecanismos por los cuales la FIDF y Fidel Velázquez 
a la cabeza, se posesionaron de la dirección de la central. Entre ellos s.e cuenta 
la depuración, vía las escisiones y expulsiones de los.comunistas y lombardj.s
tas; también se localiza la alianza con el Estado para golpear a los sectores del· 
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movimiento obrero más avanzado, como lo fueron los ferrocarrileros y 
petroleros, ganando con ello en fuerza ·política; estos procesos dieron origen a 
un nuevo tipo de sindicalismo para la clase obrera: el "charrismo sindical". En 
este apartado explicamos los elementos mediante los que la CfM sufrió esos 
cambios, de acuerdo con la celebración de su XXX,)OCXI y XXXII Consejos 
y el IV Congreso en donde privaron las prácticas antideniocráticas, dentro de 
un marco de conflictividad, convulsión y represión. 

El segundo apartado, que abarca de 1950 a 1953, incluye la celebración del 
XXXIX al XL VI Consejo Nacional y el V Congreso Nacional Ordinario. Lo 
denominamos de Estabilidad y Establecimiento de las Bases de Consolidación 
de la CfM y de su Burocracia. Con la realización del V Congreso Nacional se 
formalizaron los cambios ocurridos en la central, tanto en su estructura como 
en sus estatutos; es decir, se dio el cambio de la confederación en una 
organización monolítica dirigida por Fidel Velázquez y su grupo; legitimación 
y consolidación de los líderes en cuanto burocracia sindical; favorecidos por 
el ambiente de estabilidad al haberse solucionado los conflictos en su interior 
y en su exterior. 

La caracaterización de este segundo periodo se ha realizado tomand<? las 
directrices de c.onsenso presentes a lo largo de los Consejos citados. Entre 
las directrices se cuenta: el apego a la legalidad en los conflictos capital
trabajo, el impulso. al proceso industrializador alemanista, la defensa de las 
demandas obreras, la lucha contra la carestía de la vida y el establecimiento 
del salario mínimo; estos procesos permitieron ganar a la burocracia de 
V~lázquez la ~epresentación y legitimación ante las bases obreras, abriéndose 
un importante margen a la acción pol(tica de la confederación y de su dirigen
cía. 

l. Cambios. en la CTM y formación de un nuevo proyecto sindical 

Desde finales de 1946 y hasta 1953 aproximadamente, el camino transitado 
por la clase obrera mexicana y los cambios sucedidos en la CfM tanto en su 
interior cuanto en su intermediación por el proletariado ante el Estado, signaron 
el nuevo rumbo que le sería impuesto al sindicalismo mexicano. 

Durante esta etapa se establecieron hasta consolidarse, las bases de un 
proyecto sindical con sus correspondientes prácticas, capaces de incluir la 
mediatización del potencial movilizador de la clase obrera, a través de la con
ciliación de sus intereses, la colaboración con el Estado y la abdicación. de las 
demandas obreras, todo ello acompañado por la aplicación de medidas 
coercitivas -. -fundamentalmente la represión-, ante manifestaciones de 
i:nsubordinación e indisciplin~. 
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En la conformación y formalización de este tipo de sindicalismo la CfM 
jugó un papel sustantivo, pues tal etapa resultaría definitiva para su desarrollo 
como organización sindical, tanto con referencia al proyecto político y sindical 
planteado para el proletariado organizado "oficialmente", cuanto para la vida 
futura de la dirigencia burocrática de la confederación. 

La política y prácticas sindicales ejercitadas por la CfM en el primer lustro 
de los años cuarenta habían provocado un alto nivel de afectación regresiva de 
la clase obrera en lo económico y político, y un proceso de acuciante 
descomposición y deslegitimación de la CfM, hechos que propiciarían el 
reclamo de transformaciones urgentes en el sindicalismo cetemista y, por lo 
tanto, la transmutación de la confederación obrera. 

El acometido esencial de dichas mutaciones estaría dado por la 
readecuación de la relación bases-dirigencias que condujo al diseño de un 
nuevo proyecto político-sindical para la CfM.1 

El proyecto habría de incluir entre sus objetivos fundamentales: 

1) Convertir y consolidar a la CfM en verdadera organización sindical, genuina 
representante de la clase obrera, al enarbolar los intereses inmediatos y mediatos 
de ésta, para disciplinarla. 

, 2) Fortalecer poll'ticamente a la confederación para que, como fuerza social de 
amplio peso político, lograra una mayor y mejor intermediación ante las diversas 
instancias del ámbito político nacional, preferentemente frente al PRI y al 

· ejecutivo federal. 
3) Con base en las premisas anteriores, contribuir de manera eficaz al desarrollo 
"revo~ucionario" del país. 

Este proyecto surgió de la proposición e imposición que hiciera de él la 
facción de líderes encabezados por Fidel Velázquez, el cual quedó plasmado 
formalmente en la doctrina de la central a partir de las transformaciones a la 
constitución cetemista aprobadas en el IV Congreso Nacional (marzo de 1947), 
no obstante que las prácticas político-sindicales que acompañaron al diseño 'Y 
formulación de éste y a la acción política de la confederación cetemista fueran 

1 Entendemos al proyecto de la confederación, como la vinculación del proyecto formal plasmado en la 
doctrina, constitución, declaración de principios, estatutos, etc. y la acción polftlca de la organización obrera 
que involúcrá el devenir de su vida Interna y su presencia y acción en el escenario de la polftlca nacional 
en relación con la clase obrera, el resto de las fuenas sociales y el Estado mexicano. : · 
Para una apreciación más clara de las transformaciones que el proyecto de 18 Confecletaclón de Trabajadores 
de México iría sufriendo a lo largo de su desarrollo, consáltese: Mussot, Ma. Luisa y Guadalupe Gonúlez. 
''Una aproximación al Estudio del Proyecto Cetemista 1936-1958". Tesis de licenciatura, Fac. CieneiiS 
Polfticas y Sociales. UNAM, México, 1985, p.181. 
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puestas en marcha desde hacía un sexenio, es decir, a partir de que Fidel 
Veláiquez ocupara la Secretaría General de la confederación en 1941. 

De esta manera 1947 representaría para la vida de la CfM un año crucial, 
pues a partir de éste la confederación obrera sufriría un proceso restructurador 
que incluiría todos los ámbitos de la central: constitución -declaración de 
principios y programas-; composición -estructura-; gobierno-Congreso 
Nacional, Consejo Nacional, Comité Nacional-; derechos y obligaciones; 
objetivos; tácticas de lucha; alianzas; lema. y disciplina. Estos cambios se 
sancionaron en el N Congreso General Ordinario y fueron ratificados en el V 
Congreso General Ordinario celebrado en marzo de 1950, quedando con ello 
sentadas las bases para la consolidación del proyecto de la dirigencia cetemista 
y del nuevo sindicalismo "oficial". 

Los propósitos de restructuración de la CfM, que caracterizarían el desa
rrollo político-sindical de la confederación de 1947 a 1953, fueron: 

1 )La depuración de la CIM con la mira de lograr su unidad. Hecho que equivalió 
a la asepsia de los elementos indisciplinados o divisionistas representados por los 
miembros de las. organizaciones de tendencia izquierdista o progresista como la 
eran los lombardistas y comunistas, así como la exclusión de los individuos no 
subordinados a los mandatos del comité nacional encabezado por Fidel Velázquez 
y Fernando Amilpa, y por ende, también de los no dependientes a los dictámenes 
del régimen alemanista. 
2)El fortalecimiento de la organización obrera. :Éste requirió la cohesión interna 
de la CIMa través de disciplinar a los confederados a los designi~ de la dirección 
de la central ya fuera vía el consenso o, las más de la veces, con la utilización de 
prácticas coercitivas. • 
3)Y, la conquista definitiva de la dirección de la confederación por parte de la 
facción sindical de Fidel Velázquez y el grupo de la Federación de Trabajadores 
del Distrito Federal, hacia su consolidación como burocracia sindical. 

El acendro producido en la CfM a raíz de estos objetivos restructuradores 
le significaron política y sindicalmente purgarla de democracia y de efectiva 
representación popular, así como de la auténtica encarnación de los intereses 
y sentir de la clase obrera, lo cual dio pie al fortalecimiento_, traducido más 
tarde en consolidación, de la confederación obrera cetemista, de su dirigencia 
burocrática y con ello del nuevo proyecto sindical que le sería impuesto a la 
clase obrera mexicana. 

Reestructuración organizativa y progrdmatica. El trayecto que siguió la CfM 
hacia ~u testructuración transcurrió entre los años de 1947 y 1953, etapa en la 
cual podemos encontrar la existencia de dos momentos diferenciales. El primero 
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... 

de ellos abarca de 1947 a 1950 y lo denominaremos periodo de depuración y 
fortalecimiento, y el segundo, de 1950 a 1953 o periodo de estabilidad 
y consolidación de la CfM. 

Esta división que responde a la secuencia de. transformaciones, tanto de 
naturaleza cuanto de forma sucedidas en el interior deJa CIM, reflejó el nivel 
de descomposición al que había llegado la confederación,. además de la 
influencia y determinación que tuvieron sobre e~la la movilización de la clase 
obrera y el desarrollo del sindicalismo paralelo al cetemista. 

Las singularidades de cada una de estas fases podrán dar cuenta tanto de las 
mutaciones SJJfridas por la CfM en su estructura y funciones cuanto de los 
matices que iría adquiriendo el sindicalismo. Sobre esto hemos determinado 
realizar el análisis de cada· periodo con base en la serie de acontecimientos 
acaecidos al interior de la central de acuerdo con sus órganos máximos de 
dirección, como lo fueran el IV Y. V Congresos Nac;ionales. Ordinarios de la 
CfM y los consejos nacionales celebrados en el ~orrespondiente periodo. Este 
recurso es importante por corporizarse en éstos, en correspondencia con las 
mutaciones de la organización obrera, las pugnas más agudas del sindicalismo 
democrático frente a la política emprendida por Fidel Velázquez, además de 
dar cuenta del trayecto que consolidaría al velazquismo en la dirigencia de la 
CfM y a su proyecto sindical. 

2. Depuración de la CTM. 1947-195~ 

El periodo en el cual hubieron de suscitarse los cambios más importantes y 
significativos de la CfM abarcó los años·de 1947 a 1950, en él encontramos 
la existencia de dos etapas. Una, que comprende de 1947 y parte de 1948 a la 
que reconoceremos como fase de reestructuración-depuración, y otra que 
incluyó los años de 1948 a 1950 y que denominaremos fase de restructuración
fortalecimiento. 

Fase de reestructuración-depuración. De acuerdo con la celebración de los 
máximos órganos de dirección cetemista, ·esta fase abarcó la realización del 
XXX, XXXI y XXXII Consejos Nacionales (verificados en enero, julio y 
octubre de 1974, respectivamente) y del IV Congreso General Ordinario 
(marzo de 1947). · 

·Si bien la reestructuración cetemista tuvo su origen en ~1 XXX Consejo, 
como veremos más adelante, ya en el XXIX Cpnsejo Nacional (agosto de 
1946) aparecieron las primeras manifestaciones' de inconformidad con el 
comité nacional. · 
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A raíz de la actitud reprobatoria y colaboracionista asumida por el comité 
nacional, en relación con los paros petroleros de 19462 que condujeron a la 
defección del STPRM y a la amenaza de escisión del STFRM, el comité en 
funciones, con Fidel Velázquez en la secretaría general, fue desconocido y las 
órganizaciones cetemistas miembros, en especial los sindicatos nacionales de 
industria, iniciaron la exigencia de una nueva dirección sindical. Dirección que 
debía ser capaz de representar efectivamente tanto a la totalidad de las 
organizaciones y sindicatos confederados como a los verdaderos intereses y 
sentir de la clase obrera, significados en ese momento por instar a la 
democracia en la gestión sindical de la dirección cetemista. 

La posibilidad de desquebrajamiento y ruptura en que se vio envuelta la 
CfM como consecuencia de estos sucesos y ·el cada vez más incisivo y severo 
reclamo de los Sindicatos de Industria, hizo requerir la urgente restructuración 
de la confederación para garantizar su existencia. 

No obstante·el fuerte reclamo por parte de los sindicatos de industria, la 
restructuración de la central también se hiZ<> inminente como condición de 
prolongación del proyecto sindical del "nacionalismo revolucionario" izado 
por Vicente Lombardo Toledano3 para la CfM. · 

Desde 1936, cuando se creó la CfM, el ideario lombardista fue el sustento 
ideológico y político de la confederación y el fundamento doctrinario ·del 
proyecto y programa planteado por la central para la clase obrera. Así, iría 
adecuándose de conformidad con los requerimientos planteados por el desa
rrollo industrial y las administraciones políticas en tumo, como lo fue la 
cardenista, la avilacamachista y, posteriormente, la alemanista.4 

Este nuevo momento exigió a la CfM, la realización de ajustes al evaluar 
las' nuev.as condiciones existentes: conclusión de la conflagración bélica; 
cambio del ejecutivo federal y de la administración nacional,. y el estado de 
descomposición que atravesaba la clase obrera en general, y la CfM en 
particular. 

2 . ' ' 
Véase Jo~~ Basurto, La clase obrera eu la historia de México, -1940-1952. Del avüactliiUIChismo de 

Alemanismo, tomo 11, Eci. Siglo XXI-liS UNAM. 1984. 
3 SI bieu desde que dejara eu 1941la secretaría geueral de la coufederac:i6u obrera y .declarara que eu el 
fututo ilo devengada respousabllldad eu la c:eJttral, lil eu la orleutaci6u ui eu la direc:c:i6u de ésta, Vic:eute 
Lombardo Toledauo coutluuaba teDi!lDdo presencia eu el interior de la CTM como uua figun prestigiada, 
además de serié rec:óuoc:ida su autoridad moral, política e ideológica como lfder sindical. El hecho de habene 
dedicado al ~nollo del sludicallsmo latluoamerieano .-...a través de la Coutedelilclóu de Trabajadores de 
América Latina (erAL) y de la Federacl6u Sludlcal Muudial (FSM)-no obstó para que siguiera fungieudo 
como el ideólogo de la coufedeillci6u c:etemlsta. 
4 Réspéic:to al proyecto c:etellilsta, as{ como del proceso de adecuación del idearlo lombardlsta a la pric:tlca 
de la coufederaclóil c:etemisr., véase: Mussot y Gon:dlez, op. cit. 
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Del análisis realizado sobre esta situación se desprenderían los nuevos 
objetivos y tácticas para el proletariado mexicano. Al respecto Lombardo 
Toledano planteaba: 

Nos congrega aquí el deseo de discutir, de cambiar impresiones con el propósito 
de contribuir a la fijación de los objetivos, a la determinación de la táctica, y a la 
formulación de la estrategia que el proletariado y el sector revolucionario de 
México deben tener en la actual etapa histórica de la vida del país ... 
... Hay una nueva situación en México. Esta nueva situación existe no sólo porque 
hay un cambio de gobierno, sino porque ha terminado uno de los aspectos de 
importancia en la evolución eoonómica y política del país, y la terminación de esta 
etapa coincide en el mundo con la terminación de una de las crisis más importantes 
de todos los siglos . 
•.• Vuelven a presentarse hoy muchos aspectos de esta vieja controversia, de la 
controversia relativa a definir con exactitud aJáles son las metas inmediatas que 
deben alcanzarse, aJál es la forma de organizar las fuerzas para alcanzar los 
objetivos propuestos, y de qué manera hay que emplear estas fuerzas, y en qué 
momento para alcanzar los objetivos señalados ..• 
¿ ... Cuáles son los objetivos en México? ... Si es evidente que la Revolución 
Mexicana tiene como objetivo inmediato, no el advenimiento del socialismo, sino 
la destrucción del pasado semifeudal y esclavista, y la emancipación de la nación 
respecto a la influencia extranjera, si, en otros términos, los objetivos inmediatos 
de la Revolución Mexicana son el establecimiento de un régim~n democrático 
popular, pero al fm y al cabo un régimen democrático capitalista.; • 
•.• Nos hallamos ahora en el momento de elegir·la continuación de la revolución 
de~ocrático burguesa, imprimiéndole un sello cada vez más popular, haciendo 
de este régimen de justicia social amplia, un régimen que aprovec)le los recursos 
del país, que los transforme, que desarrolle la producción económica, que in
dustrialice a México para elevar el nivel de vida del pueblo, para aumentar los 
recursos del Estado y que éste pueda atender los servicios pllblicos, y para 
emancipar a la nación respecto de las fuerzas de afuera o bien las fuerzas 
regresivas aprovecharán el momento para que nuestro país dé un salto atrás ... 
Por eso no se puede juzgar al gobierno del pafs, al gobierno que preside el 
licenciado Miguel Alemán, sino en función de la trayectoria que ha seguido la 
Revolución Mexicana y de la situación concreta económica que vive el páfs eil 
los momentos actuales. El gobierno del licenciado Alemán es lógica continuación 
de los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Lázaro Cárdenas desde el punto 
de vista del desarrollo de un régimen démocrátioo-burgués . 
... Pero es claro que el gobierno de Alemán no puede realizar la tarea que se ha 
propuesto alcanzar la Revolución Mexicana, él solo. Si los objetivos inmediatos 
de la Revolución Mexicana son los ya mencionados (la emancipación económica 
del país, la elevación del nivel de vida del pueblo y el logro de mejores ins
tituciones democráticas) y el proletariado ha de encabezar· esta Revolución 
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asociado con otras fuerzas del pueblo, empleando la unidad nacional como táctica, 
es claro entonces que el gobierno es una parte en la realización de estd> Qbjetivos, 
y las fuemw del pueblo son la otra parte para alcanzarlas. Y mientras IÍlás fuertes 
~ las agrupaciones, o el agrupamiento de las fuemw progresistas del paíS 
mientras más eficaz sea la unidad nacional, mayores perspectivas habrá para que . . . 
el gobierno nuevo de México pueda realizar los objetivos que las fuerzas progresistas 
han señalado.5 . · 

Con base en esta estimación se establecerían las directrices políticas y de 
acción práctica para la clase obrera org~nizada en la CI'M. Es decir, con
tinuidad con el objetivo del desarrollo industrial capitalista del país de acuerdo 
con los postulados dictados al respecto· por la administración de Alemán 
-plasmación de la persisten<;ia programática de un gobierno popular 
revolucionario-; colaboración de la clase obrera con el Estado en el objetivo 
industrializador; unificación de la clase obrera; y unidad -alianza- con los 
sectores sociales progresistas a nivel nacional. Estas premisas formaron parte 
del ideario de la central ~ se· convirtieron en las directrices qu~ guiaron a la 
CI'M en su ejercicio sindical y político, por el camino de su reestructuración 
hacia el "nacionalismo revolpcionario"; proposiciones que si bien 
correspondían ser aplicadas en.· un contexto ec9nómico y político distinto y 
menos benéfico a la clase ob~era, como lo era el alemanismo, representaban 
proseguir con la política mantenida hasta ahora por la dirección. de la CfM 
frente al Estado mexicano y sus gobiernos revolucionarios, es decir, el 
colaboracionismo y la conciliación. 

La disminución én la representación política y económica de la clase -a 
que el proyecto sostenido por la dirigencia cetemista había conducido durante 
el régimen de Ávila Camacho-, ocasionó la convulsión de la clase obrera y 
con ella la de sus organizaciones. Continuar su instrumentación exigía que el 
proceso restructutador de la CI'M diera garantías para su realización, y esto 
podría ser logrado únicamente a través del disciplinamiento de la clase. · 

Vicente Lombardo Tolédano recomendó transformaciones radicales e in
medi~tas en el sindicalismo cetemista, para evitar que la central corriera el 
riesgo de ser resquebrajada y 4e perder tanto su fuerza política cuanto social, 
lo cual podría afectar el curso de la Revolución Mexicana. 

En los siguientes términos, reconoció ia existencia de una crisis en el interior 
de la CfM y la necesidad de su reestructuración:. 

5 Dlscu~ pronunciado por Vicente Lombardo Toledano; Sobre Objetivos y la Táctica de Lucha del 
F roletarlaclo y del Sector Revolacionario, eil 50 años de Lucha Obrera, op. cit., p. i009. · 
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En cuanto a la CIM en concreto~ existe también una crisis en su seno, como 
resultado de los factores internos y externos. Hay una rivalidad de bandos en el 
seno de la CIM, o de facciones. La falta de una conciéncia robusta de clase en la 
masa, capaz de impedir la corrupción de sus dirigentes, el oportunismo de muchos 
de sus líderes que, con tal de alcanzar un puesto en el gobierno y fundamental
mente un cargo de elección popular, a veces traicionan a su causa o abandonan 
la tarea que les ha sido confiada. 
La prevaricación de algunos de sus dirigentes por motivos propios; la debilidad 
de la tarea de formación de cuadros y la promoción de los mismos, y la 
superviviencia aún de una escuela de vieja corrupción que hace de los líderes 
fuerzas que se o~nen al nacimiento de nuevos dirigentes ... , todos estos son 
factores para desunir a la clase obrera.6 · 

La CIM se encuentra hoy, desde el mes de febrero de 1946, frente al conjunto de 
problemas más graves que nunca ha tenido que resolver en su historia, y es por 
esto que yo no solamente abrigo una convicción más fuerte respecto de la 
responsabilidad de ustedes y de los demás dirigentes de la Confederación a través 
del país, sino que yo creo que de la solución que le demos a los problemas que en 
este momento solicitan el interés de nuestra gloriosa Confederación dependerá, 
no solilmente la vida futura de la CIM, sino el desarrollo; el curso de la propia 
Revolución Mexicana ... 
Muchas veces he dicho, camaradas del consejo nacional, ustedes lo recuerdan que 
el movimiento obrero, la organización obrera necesita ser reajustada cada 
determinado periodo de tiempo, como se reajusta cualquier instrumento que ha 
servido, que ha sido usado ... Y este es el caso de la CTM y porque hemos llegado 
a un periodo histórico tal que, con características nuevas, propias, más 
peligrosas que las del pasado, y frente a estos hechos necesitamos también 
lógicamente, transformar nuestros instrumentos y mejorarlos, ajustarlos, hacer 
un examen crítico de ellos y darles la categoría de instrumentos a la al~r,a de 
las necesidades políticas que tenemos. 7 

Focalizó, asimismo, la controversía interna de la central respecto a la 
corrupción existente en los líderes obreros. Perversión que al alcanzar tamices 
políticos -sujeción y dependencia de la organización frente a políticos y 
autoridades- sólo podría ser combatida mediante la democracia sindical y el 
apego al ideario de la Confedración. 

La única forma de combatir la corrupción es fijando y cumpliendo el programa 
interior de la CIM y respetándolo. Democracia sindical verdadera ... El problema 

6 Discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano "Sobre los objetivos y ticticas de lucha del 
proletariado y del sector revolucionario de México", en CTM, 50 Años Je.Lucha Obrera, op. ciL, p. 1049. 
7 Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la segunda sesión del XXX COnsejo Nacional. En "}(XX 
Consejo",C7M, 50añosdeLucha0brera(1941-1941). TomoiiiCAP-PRI,M~xico, 1986, pp.1093-1102. 
(Subrayado del autor). · · 
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. (de la corrupción) está en estos aspectos esenciales.: programa interior muy 
&tallado, vigilancia·eficaz para el cumplimiento del programa del manejo interior 
de los sindicatos y federaciones, y conciencia de clase, educación teórica, 
:(ormación de un concepto elato y preciso de lo que el m~vimiento obrero es, y 
luego la lucha concreta oontra otro de los as~os de la cortiipción romo es este 
de la independencia del movimiento obrero. 

Unido a ello, y. como táctica de enmienda y discipliimmiento, propuso 
posponer la lucha por la independencia obrera -sinónimo de no sometimiento 
a los preceptos econ6ID:ico-políticos del gobierno- que era el principal 
reclamo de la clase, para garantizar un abierto colaboracionismo con el 
gobieJ;D.o de Miguel Alemán. · 

' . 
Nunca ha habido, pues, entre nosotros los cetemistas, la t~isdeque la clase obrera 
se ha de enfrentar al gobierno porque el gobierno no es un gobierno\ de la 
burguesfa, aunq\,le sea progres~ta y nosotros queremós que haya un gobierno del 
pro~etariado, no, nunca nos ha guiado este sectarismo tan pequeño y tan miope, 
no~··· uno de lqs,, deberes del proletariado no es sólo hacer posible la unidad 
nacional, dentro de la cual el gobierno oonstituye una parte y siento que nosotros 
debemos ponemos a la cabeza de la revolución democrática-burguesa en nuestro 

9 país. . .. 

Con estas proposiciones se buscó atemperar el despertar de la clase obrera 
en su lucha, y por lo tanto, su co,~vulsión. 

Los sindicatos nacionales de industria al ser los esenciales y m:ás avanzados 
sectores de ·la ·ecOnomía nacional y por lo tanto importantes factores de 
desarrollo -además de serlos principales impugnadores de las directrices del 
comité nacional cetemista, encabezadores de la movilización.obrera- fueron 
entonces el objetiv() fundamental de Lombardo en su sugerencia transfor
madora de la CI'M: · 

Al respecto Vicente Lombardo planteó: 

tCómo hacer, pueS~ para que los sindicatos de industria participen en la diR:cción 
real y no sólo en la critica oontra el comité nacional de la CTM, del cual resulta 
que a veces ellos nominalmente, legalmente forman parte? Yo lo he pensado 
mucho. y he llegado a esta oonclusión: El oomité nacional de la CTM, debe 
integrarse con los· mejores representativos de las fuerzas más importantes de la 
CI'M. ¿Cuáles son? Las federaciones de los trabajadores de los estados, de las 

·8 Dl8411'i'5Q.ae ViceJite Lomblido.Toleda~,to en la .eguada sesl6á del XXX Colisejo Nacloaal; p. 110. 

t íJb¡cuD() de' Vleeilte I.Anilbardo Toledano ea b Segunda Sesl6ít del XXX Consejo Nacional, CTM so 
tm08 ••• op. éil.; p. 11:06. 
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regiones en donde está ubicada la industria y los centros de economía nacional 
más interesantes ... Éstas son las fuerzas proletarias más representativas, en donde 
hay mayor desarrollo eoonómioo.10 

Esta proposición si bien democrática, por la inclusión de lo~. sindicatos 
nacionales de industria en la dirección obrera,- tenía como trasfondo el evitar 
la propagación de su actividad y lucha hacia la creación de centrales obreras 
paralelas, es decir, fuera del control de la dirigencia cetemista y así, ·del 
gobierno. 

La iniciativa lombardista iría entonces más lejos. Habría de comprometer a 
los sindicatos de industria con la confederación, de esta manera se cercenaría 
su campo de acción política y sindical fuera de la CfM y se acotaría dentro de 
los márgenes que la dirigencia cetemista determinara. 

A este respecto se plantearía: 

¿CQmo hacer que los sindicatos nacionales de industria tomen una participación 
constante, diaria, responsable, aparte de que algunos de sus representantes deben 
formar el comité nacional? ... (A través de) responsabilizar a los sindicatos de 
industria y discutien~o coil.enos todos los problemas de ~rganiZación, dándoles 
esta parte directiva y no sólo una parte ejecutiva, y taiilbién una función fun-
damental de vigi1ancia.11 · 

El recurso a proposiciones de. esta índole por parte de Viceñte Lombardo 
perseguían como fin ideológico, lograr que los líderes alcanzasen la confianza 
de los sindicatos y de las masas obreras. De esta ~anera, la central obtendría 
nuevamente su cohesionamiento interno con lo que se permitiría a la clase 
obrera avanzar en el desarrollo económico del país. · 

Fidel Velázquez, hasta ahora secretario general del comité .naci()nal en 
funciones, coincidiría con el planteamienio programático hecho por Vicente 
Lombardo Toledano para la CfM. Esto le signifi~ba la posibilidad de 
continuar en la dirección de la central y dirigir sus esfuerzos hacia el objetivo 
del desarrollo nacionalista revolucionario propuesto J>or el alemanismo y 
postulado como propio por la entonces, actual dirigencia de la Confederación. 

Ahora el proP<;Ssito era lograr a toda costa. la unificación de la CfM para 
consumarla como fuerza social y las propuestas ·izadas por Lombardo iban en 
ese sentido. 

10 Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la segunda sesión del XXX Congreso Nacional, .op. cit., p. 
lllS. 
11 CTM 50 01ios ... , op. cit. 
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Fidel Velázquez resolvería, por parte del comité nacional, comenzar a 
trabajár de inmediato sobre las iniciativas reestructuradoras de la CfM, ello 
empezó a realizarse y formalizarse con la celebración del XXX Consejo 
Nacional. 

Los primero pasos de la reestructuración. Estaba pronto a realizarse el IV 
Congreso General Ordinario y en él se podrían concretar las transformaciones 
y las nuevas bases que regirían la vida futura de la CfM. De acuerdo con los 
estatutos sería factible hacer modificaciones a la constitución, dictar las normas 
futuras de trabajo y elegir al nuevo comité nacional, etc. En este congreso 
tendrían entonces cabida las propuestas transformadoras y restructuradas que 
reclamaban para la central las distintas facciones confederadas. De entre ellas, 
una de las más importantes sería la dirigida a realizar la designación de la nueva 
dirección obrera con la cual se decidiría el futuro de la confederación y del 
sindicalismo mexicano. 

Existían sólo dos alternativas, o bien la que garantizase la permanencia y 
continuidad de liderazgo de Fidel Velázquez y su grupo en el comité nacionaí 
y, por tanto, del tipo de sindicalismo por él enarbolado -de conciliaci~n y 
colaboración en detrimento de la clase obrera-~· o la otra, que avalase la 
formación de un nuevo comité con un liderazgo que fuera representante 
auténtico -democrático-del reclamo político y económico de los sindicalis
tas confederados, representada por los sindicatos de industria. 

Frente a este dilema, el co~ité nacional en funciones abrió paso a los 
trabajos preparatorios al IV Congreso. 

·Para garantizar de antemano las condiciones de estabilidad al interior de la 
organización obrera, que permitiera el control del desarrollo del.proeeso 
electivo, la facción de Fidel Velázquez se dispuso a recurrir a cualquier acción, 
por arbitraria que fuera, para conservar su predominio en el comité nacional 
de la central. 

Así, se violó el artículo 30 de los estatutos de la central que señalaban que 
la celebración del Congreso Nacional Ordinario debía realizarse cada dos años 
en .ei mes de enero, y el artículo 31 que planteaba la reunión del consejo 
nacional sólo en los meses de abril, julio y octubre de cada a_ño en que fuera 
realizado en el mes de enero el congreso nacional, 12 se convocó a la realización 
del XXX Consejo Nacional. 

No obstante los reclamos y las denuncias esgrimidas contra tal acción por 
Valentín Campa -líder ferrocarrilero comunista- la celebración de este 

12 Estatutos de la CTM, en CfM. 1936-1941, ICAP-PRI, tomo 1, México, 1981, IV Congreso Constitución 
•'" la Confederación de Trabajadores de México, en CTM: 50 Años de Lucha Obrera, op. cit., p. 1175. 
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consejo se realizó los días 27, 28 y 29 de enero de 1947, con el objetivo de 
evaluar la cml'elación de fudrzas existente en la confederación y de posibilitar 
que eil este consejo se diseñasen, sobre fu.ndamentos sólidos, las directrices 
futuras del proyecto de la dirigencia de Fidel Velázquez_ para la CIM. Se 
requería que_ se establecieran las determinaciones necesarias para frenar la 
división de la central y que permitieran lograr la cohesión y disciplina de los 
confederados sobre la base de una homogeneización de criterios con el comité 
nacional. Ello, (ungiría como único aval de la permanencia y continuidad del 
proyecto sindical y político de la facción de Velázquez, convergente en el logro 
del desarrollo del programa de la Revolución Mexicana. 

La verificación del XXX Consejo fue justificada por el comité nacional, en 
los siguientes términos: . 

' . . . 
Este consejo se celebra no para realizar ninguna maniobra de carácter electoral 
ni para decidir. aquí el problema concreto de la elección del nuevo Comité 
ejecutivo, porque estas cuestiones no nos corresponden, ni al comité nacional, ni 
al oongreso nacional que está próximo a ce~ebrarse. · · 
Se ha convocado este consejo porque el comité nacional ha tenido necesidad de 
plantear a ustedes diversos problemas· de urgente resolución, que no podrían 
esperar hasta. la celebración del congreso, y porque el comité nacional con un 
escrúpulo que mucho debían de tomar en cuenta los que lo atacan, no ha querido 
ni siquiera ser él, no obstante las facultades que le concede el estatuto, expedir 
la convocatoria sin antes conocer la opinióo de todos los rep~htantes de la 
confederación aquí reunidos, ya que hay el deseo ,f)e que esta convocatoria 
rq1resente una verdm:Iera garantía para todos los miembros de la confederación, 
con el objeto de que la elección del. comité nacional de la CTM sea una elecci6n 
auténticamente democrática como lo decimos en el informe nuestro .•. 
... Claro está que al incluir también el problema electoral, no desde el punto de 
vista que los camaradas creen que se va a tratar, sino desde el punto de vista que 
lo hemos planteado nosotros aquferi este informe; es decir, desde el punto de vista 
que pueda interesarnos a todos por igual, que consiste en establecer con claridad, 
con precisión y con firmeza cuáles van a ser las normas a que se va a sujetar la 
elCCción del nuevo comité, y cómo va a gar.:antizarse el voto mayoritario para que 
cualquier decisión del congreso sea respetada por todos... · 
No vamos nosotros a discutir con los camaradas sobre la legalidad o ilegalidad 
de este consejo, que según ellos desde el punto de vista del estatuto no debió 
celebrarse. Lo que afirmamos es que este consejo es una necesidad, que su 
celebración es indispensable, y que de sus resoluciones dependerá la actitud de 
la confederación, porque no vamos a permitir que esta anarquía que han intro
'ducido los camaradas firmantes en ese escrito, continúe hasta el congreso, porque 
ya sabemos lo que ocurrirá en el congreso. 
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... De ~odas maneras, la unidad de la CfM será SQbre todas 'las cosas. Si los 
aanáradas tienen ya un camino escogido y no quieren ayudarnps a .esta gran 

·empresa unitaria que hemos iniciado desde hace ya muchos,~os,:y estamos 
d~puestos a realizar integralinente, que los compañeros digan aquí su últ~Dl:a 
palabra porque esta situación q~evive la tTM no pue<Je vivirSe por más tierripo; 
necesitamos aclarat las cosas, precisar en qué lugar nos encontramOs. y ver con 
qué elementos cuenta la Confederación de Trabajadores de México para continuar 
su obra, la obra que esperan de ena todos los trabajadores de nuestro pars .. P 

. 1 

Hacia la elección del comité lt4Cional. El informe que' Fidel· Velázquez 
presentó al XXX Consejo fijaba como punto fundamental del orden del día el 
problema de la elección del comité nacionaL En éste, denunciaba los móviles 
sostenidos por la fracción opositora y divisionista, al señalar que la·central se 
encontraba amenazada en su cohesionamiento por los ferrocarrileros y sus 
líderes Gómez Zepeda y Valentín Campa porsu intenCión de querer conquistar 
'~forzosamente'' la secretaría 'general.· Tal amago se basaba ~n la .acusación 
hethá'a Gómez Z. y a los comunistas de pretender la divisiÓn det'movi_miento 
obrero y de la CfM, ,por haberpublicÍtado éstos la posible.creació.n de una 
nueva central que agTUpara a l~s sindicatos industriales ·niás importantes del 
país (ferrocarrileros,.petroleros y mineros).14 , . 

La d(}t~rminación q~e tomaría el comité nacional frente a sus contrincantes 
busc¡.Jría quitar, la .represeatación gremial a los líderes ferrocarrileros, 
impidiéndoles su intervención en la lucha electoral para evitar la posibilidad 
de ser vencidos en Ia·elección. · 

· Así, en· el XXX Consejo se dispusieron los preceptos dirigidos a desconocer 
a esta facción, acusada de provocar el'tTaccionamiento de Hi organi:lación 
obrera. Se planteó al respe~to: · 

... Surgió dent~o d~ la CfM u~a nueva situación provOc:ada por lOs actuales 
dirigentes del . Sindicato de Tra.bajadores Ferrocarrileros de ·la República 
Mexicana, que han veni~o agudizándose día a día y que ahora CO!JStituye un 

· problema para ~a confederación e& precisamente de estos últimos de quienes 
queremos ocupamos por ahora ya que .desgra~dámente son los que dfrigen y 

. alientan el movimie.nto separ:atista que se ha . .formado con prete)(tO de la 
renovación del comité nacional, a fin de q~e, probadá que S~ SU éUlpabUidad, se 
proponga ·a 1as· ·organizaciones de donde proceden les rei:iren tOda su repre-

' 
13 "lo ter\leocióo de Fldel Velázquez sobre asuntos electorales" en el :XXX Consejo Nacional"; CTM 50 
Años de l14t:lúi obrero, op. éit.; pp. 1085-1086. . · 
14 Acerca de la explicación e interpretación del comité nacional sobre el problema fettocarriléro y la 
caodidatul'il de Gómez Z, véase Informe de la Secretaría General y Dictamen sobre el Informe del Comité 
' 1"cional t:D "XXX Consejo Nacional", op. cit. 
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6 

sentación para seguir interviniendo en la luCha electoral, a efecto· de lograr el 
encauzamiento de·ésta por derroteros que hagan posible la solución satisfactoria 
de este problema... creemos sinceramente que eliminando el obstáculo que 
presentan los dirigentes del movimiento separatista, fijando normas que con
stituyan una verdadera garantía para .el respeto de la voluntad mayoritaria en la 
elección del· comité ~cional y trazando los lin~ientos. generill.es para el 
.P':'9grama y táctica de lucha qüe nuestra organizació~;~ debe adoptaren lo sucesivo, 
podremos llegar al congreso gen~ral ordinario sin m~ punto de ~vergencia que 
aquel que se refiere a bis personas a qtrten se pretende asignar imra que ocupen 
los diversos puestOs de que se compone nuestro. comité. Asunto que puede 
solucionarse si hay uh,a elección auténticamente democrática.15 

Otros recursos para impedir la candidatura de Gómez z .. , consistió en 
difamar a los líderes op<>sicionistas par la supuesta reincidencia en prácticas 
ajenas al interés obrero. Éstas, se decía; iban dirigidas· a obtener a toda costa 
la dirección de la confederación. Así, se hizo analogía con 'el problema de la 
escisión comunjsta ocurrida en el IV Congreso. Nacional en 1937~ con el 
objetivo de desprestigiar al opanente ferrocarrilero al se~alar q'ue su actuación 
obedecía a directrices políticas externas á la nación mexicana. 

Con eSte pretexto, el comité mú:ional reclama~a lealtad a sus confederados 
y llamaría a rechazar la injerencia que provocaba división. . 

. . 

Es por esto, que la comisión dictaminadora del informe~· se proPQne en esta 
ocasión no sólo recomendar a ~ agrupaciones confederadas lealtad· en los 
principios' qúe nuestra centrál sUstenta sino también rechazar con energía y 

. entereza lás influencias ajenas qué de manera directa o indirecta han sido factor 
· de desunión y de indisciplina en el seno de nuestra confederación.16 . 

La medida que les aseguraría finalmente que las elecciones del comité 
nacional les favorecerían radicó en el establecimiento de las bases de 
inscripción para la convocatoria al IV Congreso (3-11-1947). Con ello, ·se 
violaron por enésima vez los estatutos, ahora el artículo 33, que planteaba que 
los acuerdos de un congreso nacional sólo .tuvieran validez si el voto de· las 
delegaciones confederadas fuera igUal al número de miembros integrantes de; 
ellas.17 En la convocatoria se estableció que cada sindicato agremiado tendría· 
derecho a estar representado hasta par tres delegados, donde --..según hi 
fracción "i"- las votaciones habrían· de ser económicas, teniendo cada 
agrupación derecho a un solo voto. Además se planteó que deberían presen-

u . . ' 
Informe de la Secretada General, al XXX Consejo, ibid., pp. 1056-1058. 

16 Dictai!len &®re el haforme d.el comit~ naciol!ll al xxx; Consejo,.op. cit., p. 1069. 
17 EStaiUtos de la crM en CTM i936-1941, op. cit. 
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tarse los ~embros al congr~.-.con cre4enci~les ·que l~s identificaran, las 
cual~~ -de acuerdo con ·la :fracción ·"f' de la convocatoria:- debían ser 
autorizadas previamente por los .. Comités Ejecutivos.18 . . . 

·El _conjunto de estas. medidas iba encaminado en dos sentidos: restar 
representación a los ·sindicatos nacionales , de industria ·.que por su alta 
meiiibresía tes significaban un gravé rieS'go; y garantizar la·inasistencia de 
elementos reconocidoS por el comité en' funcionés' como insuboidinados o 
indisciplinados a sus designios, identificad~s como' su; contrincantes elec
toraleS. COn taíe$ acciones, quedariá gatantiZ&da la elección del candidato del 
actUai ~omité nacional:·Fein~nao ~ilpa, en ía Secretaría General; y con ella, 
el triunfo del proyecto reestruchirádor-depúrador de la facción de Fidel 
Velázquez yla FTDF. . . . . . 

En.ténnipos de la correla~ión .de. fuerzas, el elem~nt~ que .viró definitiva
mente la balanza en favor del triunfo ~e las prá(?ticas de Fidel Velázquez fue 
la poSición. asumid~ por Vicente Lombardo Tol~ano en· relación con el 
candidato· idóneQ para ser elec~o. . · · ,; ' · 

. A pesar de convenir en la nece$id:;a4 de restructurar. a la CfM para evitar su 
'livisión y de las· iniciativas ~ropuestas al r~pecto, en l(~lec~~ón dél oom,ité 
nacional. Vicente Lombard_o no se inclinó. en ~n principió hacia uno u otro 
candidato a la Secret~ría General. DiscuiSivall!enteplanteó una postura neutral 
y señaló que con el análisis revoluciom1rio, éonsciente y vigoroso de los 
líderC:S: y d[9 todos lQs miembros de la CIM s~det~rminaría una candidatura 
de umdad1 .. • · · . · · · 

Sin embargo, las lín~s. ~obre las cuaieas · diseiíal'8 su propuesta res'truc
mra.dora "-. . nacionalismo revolucionari~". p¡ostraron qqe· .. qlJien mejor 
podría alcanzarla y con ella logr¡u los objetivQ$ planteados para la clase obrera 
a través del desarrollo industrial, serían los continuadores de la actual.facción 
en la dirección o.brera, es de;cir, la candidatura representada por Fernando 
Amilpa, . 

La inclinación final de Lombardo hacia el candidato fidelista tuvo, al 
par~er; una~ motivación de carácter . peiSonal, que le revertida en su for
talecimiento _político: la creación del Partido Popular. FideLVelázquez 
respaldó el interés de crear el Partido :Popular y se ganó con ello la venia de 
[pmbardO. Así, este;_ apoyo resultó no ser ocjoso, como ninguna otra acción 
real~~ª por ~llfder obrero. 

18 Véase "Convocatoria al IV Congruo" en SO Años tk Luclu.l Obrert~, op. cit. p. 1125 Cabe seialar qae 
este docamenro se c:ouall6 pan::lilíneíite paes esd inéompleto en la obrá. · 
19 1>isca110 de Vicente l.ombaido Tolediilo il XXX Collsejo Naclóliil ele la CTM, óp. ~il., p. 1116. 
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Al ser Vicente Lombardo Toledano una figura sindical de relevado respeto 
para la clase obrera, ganarse la anuencia de este üder le implicaría, ante la 
situación de descomposición de la CfM y ante la proximadad de las elecciones 
del comité nacional, atraer hacia su causa los adeptos del gran líder sindical, 
restando con ello fuerza a los opositores, es decir, a los sindicatos. de industria 
y a los comunistas. Al avalar la creación del Partido Popular Velázquez pudo 
influir en el programa político (objetivos y tácticas) planteado por Vicente 
Lombardo Toledano para la clase obrera. 

Este programa al perseguir el desarrollo industrial del país de acuerdo con 
los cánones del gobierno revolucionario en tumo, "democrático" y "popular", 
sobre la base del colaboracionismo obrero, representaba para Fidel Velázquez 
el sustento de su proyecto, pues le significaba tanto la continuidad de su gestión 
en la dirección obrera, cuanto la potencialidad de su representación popular en 
el ámbito de la política nacional. 

La creación del Partido Popular, buscaba garantizar el programa de desa
rrollo industrial fundamentado en la unidad social ~specialmente de la clase 
obrera; idea muy atrayente para Velázquez, la cual incluso podría señalarse 
como el principal y trascendente objetivo pOlítico al que aspiraba éste; la 
unidad obrera para garantizar la realización de la CfM tanto como fuerza 
social, cuanto política. 

Una vez logrado el apoyo fidelista a la creación del Partido Popular, 
Lombardo haría explícita entonces su inclinación hacia el candidato que 
garantizaría su objetivo de conformar un real partido de masas. 

La instrumentación de las prácticas aquí enunciadas -viol~ción de es
tatutos, descabezamiento y desconocimiento de líderes, control de asambleas, 
difamación y acusaciones de divisionismo, entre otras-. , constituirían el 
precedente de los recursos políticos y sindicales que se continuarían aplicando 
e incluso se sancionarían en el IV Congreso Nacional, como parte del proyecto 
político-sindical del Comité Nacional ahí electo. 

Los sindicatos nacionales de industria vlefon perdidas las posibilidades de 
obtener la dirección central y conscientes de que la dirección electa se 
concretase en efectiva representación de los intereses obreros, el 20 de marzo 
de 1947 decidieron convocar, por fin, al congreso que daría origen a 
la Confederación Única de Trabajadores, hecho que aféctaría gravemente la. 
realización del IV Congreso cetemista pues la formación de la CUT restó 
grandes contingentes a la CfM.20 Esta situación se revertiría más adelante con 

20 De acuerdo con Tiempo, 21 de mano de 1947, G6mez Z., contó con 95 928 trabajadores; 90 386 
correspondientes a los sindicatos fenocarrilero, electriCista y telefonista y S 542 correspondieates a 
tranviarios, trabajadon:s 4e aguas,pseosas y de la,dinámica. Además se iafonaaba de la existencia de 16 000 
simpatizantes. 
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el endurecimiento de las posiciones sancionadas en el IV Congreso, sobre todo 
las de depuración de la central y junto con ellas, las prácticas coercitivas. 

Se puede concluir que el XXX Consejo cetemista resolvió el ideario 
político, las bases restructuradoras, las alianzas, las prácticas sindicales y el 
nuevo comité nacional. La importancia y 'significación del XXX Consejo fue 

. entonces fundamental, se detenriinó en él, la nueva línea sindical y política que 
seguiría en adelante la central. 

Si el objetivo de la celebración del Consejo fue la determinación de los 
lineamientos hacia la restructuración de la CfM para el logro de su unidad, 
los acuerdos de éste fueron las directrices rectoras de la vida futura de aquélla: 
la restructuración como depuración de los elementos progresistas, y la unidad 
como disciplina-sometimiento al comité nacional. Éstas redundarían en el 
fortalecimiento de la CfM y de su dirigencia sindical. 

Procedió entonces la realización del IV Congreso General Ordinario de la 
CfM, en el cual se sancionaron las directrices emanadas del XXX Consejo. 
Con ellas se formalizaron, en términos de mandato del comité nacionál~ las 
premisas de transformación a las que hubo de comprometerse y disciplinarse 
la niembresía confederada en la central con el proyecto de la nueva dirección 
cetemista a las órdenes del comité nacional impueSto por Fidel Velázquez. 

IVCongresoGeneral Ordinario. El IV Congreso General Ordinario de la CfM 
se realizó durante los días 26, 27 y 28 de mario de 1947. 

Aunque en éste sólo hubieran de formalizarse -sancionándose- los 
acuerdos emanados del XXX Consejo, tres fueron los aspectos de mayor 
interés que se plantearon y discutieron: la aprobación de la constitución y la 
elección delcomité nacional; los problemas de organización interna de la CfM 
-la unidad-; y la aportación de la clase trabajadora a la industrialización. 
Elementos todos del nuevo proyecto sindical de la dirigencia impuesta por 
Fidel Velázquez. 

La aprobación de la constitución. El proyecto doctrinario original de la CfM, 
surgido del congreso constituyente de 1936, sufrió transformaciones impor
tantes en el IV Congreso de 1947, las cuales afectaron los anteriores estatutos 
de la central y se plasmaron en una nueva constitución. Así, se transformó el 
objetivo para el cual fuera creada la organización obrera. Mientras en 1936 se 
planteó como objetivo primordial: 

200 

El proletariado de México luchará fundamentamente por la total abolición del 
régimen capitalista. Sin embargo, tomando en cuenta que México graviU! en Ül 
ói:bita del imperialismo, resulta indispensable, para llegar al objetivo primera-
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mente enunciado, conseguir previamente la liberación política y económica del 
país.21 . 

En 1947, se pretendía: 

Los objetivos de la confederación son de carácter inmediato y de carácter mediato. . . 
Los objetivos de carácter inmediato son: 
a) El mejoramiento económico de sus miembros individuales y (Je'la clase 
trabajadora en general; b) el logro de los propósitos que form.an el programa 
contenido en su constitución; e) su intervención cada vez mayor en la resolución 
justa de los problemas de interés nacional y su participaci~n en toda clase de 
instituciones dedicadas al progreso económicO, social y cultural del país. 
El objetivo mediato de la confederación es el lograr la emancipación cabal de la 
nación mexicana, de las fuerzas internacionales que intemeren su progrc:So 
material político y cultural, ayudados por la fuerzas de la reacción en el seno del 

~~ 22 . pam. . . .. 
Consecuentemente, con el cambio de objetivos se modifiCó el lema de la 

'=entral: "Por una Sociedad sin clases''23 pasó a ser "Por la emanciptción de 
México".24 

Las transformaciones de estos objetivos fundamentaron el camino que 
seguiría la CfM en su acción práctica y política, es decir, se corporizó el ideario 

1 

planteado para la CfM por Lombardo Toledano en el XXX Consejo Nacional. 
Con ello se dio sustento doctrinal al tipo de sindicalismo que.em.prendería 

la confederación obrera hacia el futuro. 
El objetivo que. antes era transitorio -la emancipación y ·desarrollo 

económico del país- en este momento aparecía como el fin último de la 
central. Se abandonó la lucha para favorecer la abolición del régimen capitalis
ta de producción, que fuera planteado de manera formal en los orígenes de la 
CTM, y se privilegió la lucha por garantizar el desarrollo nacionalista para 
redimir can ello al país. 

Las modificaciones realizadas a la constitución tuvieron que ver esencial
mente con el predominio de la tendencia fidelista, la cual nunea se proclamó 
por la supresión del régimen capitalista y sólo buscó el desarrollo 
revolucionario del país como condición previa para el mejoramiento del nivel 

21 Véase al respecto: "Estatutos de la Confederación de Trabajadores de México", en CTM historio 
documentall936-1941. Tomo 1, p. 105. 
22 Artfculos 84, 8S y 86 de la consdtucl6n de 1947, en CI'M, Constililci6n tle 1947, p. 1190. 
23 Artrculo 20 de los estatutos de 1936, op. cit., p. 108. 
24 Artrculo 200 de la constitución de 1947, op. cit, p. 36. 
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de vi~ obrero y pop'l:!lat y ocupaf de e~te modo, dentro del proceso, un lugar 
sustancial. 

Así, uno de los objetivos formalizados que significarían a la central en su 
futuro lo fue la búsqueda de una participación cada vez mayor y más importante 
en la resolución de los problemas nacionales. Este hecho revelaría la impor
tancia.de consolidar como fuerza social a. 1$ CfM -objeto del cohesionamien
to ideológico y de membresía de la central- para- poderle conferir 

· trascendencia polí~ica".:- ·· ·· . 

Táctica ae lucha. Si bien sé mantuvo dentro de la nueva constitución la "acción 
directa~ romo forma de· iuclia, que incluía la asociación sindical, la huelga, el 
boicot, la susperiSión transitoria de labores, las manifestaciones públicas y los 
mítines, ahora existiría una·'ÓlocJ8lidad: La unidad nacional: 

J • ·' 

' ' 

: Por cuanto al advenimiento-de su objetivo mediato~ la táctica de la confederación 
en la actual etapa, es la unidad nacional. Debe entenderse por unidad nacienalla 
alianza de ~ e<lase obrera, los campesinos, los indígenas, la pequeiia burguesía y 

-el sector de ia burgueSía progresista, pará iudlar por el desarrollo económico y 
social de'! país y pór la emancipación completa de la náción mexicana, sin que· 
esta alianza suponga renuncia a la lucha por los particulares intereSes de 1m; 

fuerzas que integran la unidad nacional~~ -

.Esta ·nueva táctica de lucha, vino a formalizar lo que en la práctica ya se 
habf'a. materializado con los Pactos de Unidad Obrera de 1942, y el Pacto 
Obrero Industrial de 1945, coh los cuales la central justificaría. una política de 
abierta conciliación y colaboración de clases; avalada ahora por sus documen
tos fundamentales. Todas las medidas de acción propuestas tendrían· como 
objetivo polític~ la conquista de la unidad obrera, y ésta, como requisito básico 
de la -CTid en. su calidad de fuerza social para apoyar el proceso de 
industrialización. A este respecto, se sancionaron dos tipos de acciones: una 
práctica: la depuración; y la otra política: la conducción y 9rientaciónobrera. 

La depuración de la central fue planteada como el recurso para mostrar 
lealtad al proyecto industrializador. Esta incluyó el combate a los elementos 
no gratos a lá unidad cetemista, al nuevo comité nacional, y a su8 intereses: 

De todm; maneras, yo considero que la dirección que está repl't'8entada en nuestras 
manos, tiene enftente una gran responsabilidad, como es la de mantener a toda 

25 Discurso proauncládo por Feruando Amllpa en la sesión de clausuril del IV Congreso, ibitl, p. U96. 
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costa la unidad de todos los sector~ revolucionarios para poder salir avante en 
esta labor que nos hemos impuesto de recuperación económica ... 26 

Hay líderes, hay líderes que trafican con loS iptereses de su agrupa~ó~~·· .' 
Póreso debemos depurar las filas de la Confederación-de Trabajadores de México, 
pero. la depuración no debe sólo dirigime a q~fen trafi93 por dinero ~~ los 
intereses de la agrupación, la depuración debe dirigirse ~ quien trafica con los 
intereses sagrados del proletariado por alcanz3é prebendas políticas de tipo 
persona1.27 · 

Y la conducción y orientaciÓn política de la clase se planteó como recurSO 
de encauzamiento de los confederados cetemistas el ideario y objetivos de la 
confederación: · · · 

Nos proponemos tener orientad~ a la clase trabajadora, porque cOnsideramos que 
solamente orientándola es como debe ser factor de cooperación en el gobierno 
del licenciado Alemán.28 · · .. 

Con el recurso a estas tácticas se mantendría controlada ~~rcitivamente y 
por consenso meramente ideológico a la melnbre8ía cetemista para el logro de 
los objetivos del nacionalismo revolucionario izados por el comité nacional.·· 

La elección del comité nacional. Como parte del proceso de reca~bio 
constitutivo -doctrinal-· de la CIM se incluiría la. elección del nuevo comité 
nacional, la cual no significó más que un mero formalismo. Fue ra~ficada, a 
través de su sancionamiento, la permanencia en la dirección, del grupa en
cabezado por Fidel Velázquez y de su proyecto cohtboracionista. 

La integración del nuevo comité nacional, especialmente el cargo de 
secretario general ya había sido decidida, como vimos, desde la celebración 
del XXX Consejo, y garantizada, con las bases de ingreso contenidas en la 
convocatoria al IV Congreso. Así, eliminada la oposición dentro del marco 
electoral~ el triunfo fue seguro para la tendencia sindical continuadora· -· y 
aval-del proyecto velazquista; es decir, la representada por Fernando Amil
pa. 

El Secretariado Nacional quedó constituido de la siguiente manera: 

Secretario General-Fernando Amilpa 
Secretario de Asuntos Políticos-Fidel Velázquez 

26 Discuno de Fernando Amllpa en la sesión de clausura del IV Congreso, en ibid., p. 1196. 
27 Discuno de Vicente Lombardo Toledano en Ji sesión inaugural deliVCongresó, tn:ibid., pp.ll44-114S. 
28 Discur&o de Fernando Amllpa en Ji sesión de clausura, ibid., p. 1202~ . 
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'· 
' 

secretario de Organización-Salvador Carrillo · 
Secretario de Conflictos-BiaS Chumacero 
Secretarlo de Educación y Publicidad-Javier Ramos Malzárraga 
. secretario de· Asuntos Ca~pesinos-iacinto López . 
Secretario de Asuntos EcónómicOs..y Técnicos de la Industria-Wolstano Pineda 
Secretario de RelacioneS Internacionales-Fernando Labastida 

· · ·: Secretario Tesore'r0-Alfon8ó Pa13cios.29 , 

La unidad y la estructura interna de la CT},f. El problema referido a la 
orgaiiizaci6n interna de la CIM' fue uno de los aspectos más importantes 
tr.itados. en el IV Congreso Nacional, quizá et fundamental. Desde la con
vocatoria al Congreso se haría un llamado a la unidad de :la central conío 
requisito indispensable para el fortalecimiento de la, estructura cetemista ante 
los embates internos y externos enfrentados porla'organización obrera, c¡ue le 
ptovocavan una grave sangría. · · . 

Esta premisa sustentaría los intentos del Comité Nacional por demostrar la 
importancia y sigJ:tificación de~ monto de. los contingentes participantes, como 
gararit(a de lá persistencia de la Confedefa:ción y· ¡)or lo tanto de la dirección 
obrefá iinpu~ta. · · · · 

' 
Tiene importancia este Congreso por la época en que se celebra; tiene importancia 
este Congreso' por la cantidad y calidad de 1~ delegados; tiene importancia, 
· porq1:1e ustedes aquí representan a más de un millón de trabajadores ... 
·Queremos atirrriar que fu CTM en eStá ·época, en este afio de 1947 ea más fuerte 
y tiene más oontingentes que cuando la recibió el actual Comité Nacional hace 
tres afias. Ténem<>s máyor il\lmero de sindicatós nacionales ... 
El_ Comité Nacional que ahora 'Ya a entregar, ha mantenido la unidad de la CIM. 
Desde q~ tomamos posesión hemos sumado contingentes, pero no los hemos 
·restado... . · 

En el .IV Congreso tuvo a efecto _entonces, la realización de una lucha 
ferviente por conservar la cohesión de la 'CIM 

Para ello se reconóció que las causas de la división interna de la organización 
se debían a ,¡as pretensiones y ambiciones personales de algulnos líderes o 
grupos escindidos, a los cuales se les calificó de chambistas y fraudulentos. La 
principal impugnación se hizo contra ellfder fei'I'OOarrilero Gómez Z.' 

Se procedió a injuriado ptblicatnente, acusándolo de recurrir a trans· 
gresiones -fraude- con los fondos del Sindicato Ferrocarrilero por el solo 

Z9Cqas~IJ«;i61l.de ~ <;rM e.iliV Coa~ .NaciQaal, op. cit., p. 1194. 
~ . . . .· ' . . ' 

Debate sob"' Jos proble._.as d!!la 9ai41ad c(e la CThf; ea el IV ~agre$0 NaciQul, ea CTM: SO Años de 
L~laaObrert~, op. cit., pp.U33-1134. · 
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objetivo divisionista, impugnación cuyo· transfondo pretendía deprestigiar a 
los movimientos democráticos y a sus direcciones, al justificar como certeras, 
las prácticas impositivas· de desconocimiento realizadas por el nuevo comité 
en funciones. 

Al respecto se afirmó: 

Para esto (creación de la CU'I), el señor Gómez Z., dispuso de manera irrespon
sable'y escandalosa de las cuotas de nuestro sindiéato, que ascienden anuabilente 
a ¡xx.:o másde cinco millones de pesas:.. : . ' ' · · · . · 
Lllis'"Gómez z., antepuso su ambición personai de dirigente, y los dineros de los 
ferrocarrileras en todas sus aspectos han ido a parár a la bolsa de sus delegados 
que han recurrido al sistema con el pro~ito elem.ental de dividir ahora a la 
Confederación de Trabajadores de México.31 ' · . · 

El móvil por el cual se difamara al líder ferrocarrilero bilscaba la práctica 
de depuración aplicada por el comité nacional. A partir de este momento la 
depuración. se utilizaría como sinónimo de unidad. Fernando ~ilpa 
declararía: 

Es necesario compañeros, recoger como siempre hemos recogido, l,áS sabias 
ensef}anzas del compañero Lombardo, su llamamiento a la necesidad que hay que 
depurar y fomentar al movimiento obrero ... Nuestra tarea de unifieación ha de ser 
completada por nuestra tarea de depuracíón .. .32 . . 

Industrialización del pafs y aportación de la clase trabajadora. A partir del 
discurso que pronunciara Vicente Lombardo Toledano, sobre los objeJivos y 
tácticas de lucha del proletariado, en enero de 1947, y con base en el discurso 
qu~ él mismo pronunciara en la sesión inaugural del Iy Congreso, quedó 
establecido como objetivo de la clase obrera el con~ri!>uir a la industrialip¡ción 
de la nación mexicana. Hacia el logro de esta meta la CrM ofreció entonces 
su apoyo a Miguel Alemán Valdés y a su proyecto de política económica y 
social. Según el comité nacional, esa ayuda se revertiría en bienestar de la clase 
obrera en la medida .en que el desenvolvimiento y desarrollo del país lo 
permitiera. 

En relación con este objetivo se plantearon tres ejes de acción para la central: 
1) La alianza de la CI'M con la persona de Miguel Alemán en la mira del 
desarrollo de su proyecto industrializadsor, haciéndole frente así al imperialis
mo y a la reacción. 

31 Debate sobre el problema sindical de los ferrocarrileros en el IV Congreso, op. e~,, pp. 1157-USS. 
32 Discurso pronll'lfCiado por Fernando Amilpa en la sesión de. clausura del IV Congreso Naclonai, en CTM 
50 Atios tk Lucha Obrera, op. cit., pp. 1198-1200. · 

205 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 
1 

·1 

' ' 
1 
¡ 
1 

LOmbardo Toledano exponria al·respecto: 

. Somos aliados, amigos leales, colectivamente hablando. Y rnuelios, entre ellos 
yo, amigo sincero en lo personal de Miguel Alemán, el presidente ~e Méxi~ ... 
Esto nos honra y este le boom a Alemán. Nuestm alianza es ali~.profunda. No 
es pam luchar en común en contm de nuestros enemigos, sino pam luchar en la 
construcción de un México nuevo.33 . . . . 

Por lo .. uinto, ei.roovimienta,diiem tieAe fe ep el 8eñor presidente de~ República 
y 1~ ofiece' su más amplia Coópenicióñ pará re8Uzar su prograina de re<:upemción 
económica y pam logmr,Cfn un futuro 1.8 :irid~tri8lización de México, éi desenvol-
vimien(o.pro~tsta'd~ ios .. inibajadores y el 'bienestar del ~.34 j ·-

. 2) La independencia de ia organizaciónce~emista respecto de ia ~dministmción 
de Alemán, sobre la convergencia de iguales objetivos de desarrollo y mo
dernización de.Ia nación: mexicana. .. .. (' ,. . . ... 

.1. • ~ '¡ • . : 

· Esta liga profunda entre el,movimiento obrero. que la CfM representa y el 
gobierno, no es signo de sumisión, ·m es signo tampoco de ausencia de .inde
pendencia pam la clase obrem nacional. Es que la CI'M sabe bien que aón las 
conqu~tas ~ue ha l9gmdo que parecen sólidamente estableci~as por 1~ que toca 
ál esfuerzo'de los sindicatos, no podrlan perd~r en un país como.el nuéstro~ con 

. viejas tareas del pasado, y dependien~o en parte de la fuemlS económi~ del 
· exterior, sino a condición de que el pds entero prospere y, s91>re todo, a condición 
de que la nación mexicana cambie su vieja fisonomía de pafs .atmsado y se 
tmnsforme en una nación moderna. Por eso los ideales fundamentales de nuestm 
otgapit.ación se ·eonfunden eón lÓs del pUeblo· y se mnfunden · cOD los. de la 
' -. 35 . . . . • 

patria. 

3) La unidad, alianza de la CfM con todos los sectores revolucionarios,: 
cuale8qÍiiem que eStos fuem·n, dispuestos junto con Miguel Alémán al iogro 
del proyeeto iñdustrlaliZádor. -

EStamos plenamente dispuestos a:cooperar.eon tOdos los hombre!; progreSistas de· 
nuestro país; estamos decididos· a dar mayor impulso a Ia industria nacional y· 
siempre que la industria nacional considere que no ha de hacerse grande sobre la 
mjserilj,·de ,los trabajadores, q~e solamente la elevación a un Qivel jw;~o de los 

. ~alarios es JQ qlJ,~ puede ~ngrandecer a la patria .• ~ Deseamos la yn!d$1 con todos 

,,·_. 

33 Discurso de Lombardo Toledano en la sesión Inaugural del IV Congreso, ibitl., PP• 1154-1155. 
34 Convocatorli aiiVCon~ Nacloilil, en IV Congreso, ibJJ., p. 1124. 
35·oi&¿uiso dé t4mbardc> Toledano en la sesión inauguraldel iVCoqpso, ihitl., p. 1141. 
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los sectores revolucionarios, sin que nos espante de ninguna manera la ideología 
36 que puedan sustentar... . . 

Con los tres ejes de acción propuestos: la alianza, la independencia y la 
unidad, se buscaría darle singificado al proyecto de la CfM. Esto:;~ realizaría 
en dos ámbitos. Por un lado, en cuanto a la CfM en su calidad de fueiZa social, 
se intentaría consolidarla como una organización sindical fuerte ganándose el 
favor del gobierno, hecho que se retribuiría con su alianza, traducida en 
términos de aval y sustento del tipo de desarrollo industrial propuesto, así como 
sumándose a Iris sectores que dirigiesen en ese sentido sus esfuerzos. Y por 
otro, en relación con su cariz político, expresándose como una fuerza social 
con peso y determinación política propia, en relación con el gobierno, en 
cuanto representante del interés obrero, hecho que más tarde se convertiría en 
estricto interés personal y político de líder~ en su carácter de cúpula sindical. 

Hasta aquí los principales lineamientós planteados en el IV Congreso en 
términos del nuevo proyecto sancionado. Estos se aplicarían y se continuarían 
desarrollando desde el XXXI Consejo Nac~om11 en adelante, aunque sobre un 
marcado proceso de radicalización de las prácticas sindicales emanadas' de ello. 

. .· 

L'os matices del proyecto. El proyecto cetemista al ser ejercitado iría incluyen
do adecuaciones en su interior de acuerdo con los requerimientos del proceso 
transformador de la CfM --confomación ·de un sindicalismo totalmente 
colaboracionista- y del desarrollo industrial del país. Así, al continuar con la 
línea aprobada en el congreso de marzo, permaneció la depuración como 
prerroga~v~ de unidad y la restructuración éomo garantía del fortalecimiento 
de la CfM, para el logro de la industrialización. 

Un matiz se' añadiría al respecto de estos objetivos en el XXXI. Consejo 
Gulio de 1947), el cual incluyó dos aspectos: En términos de la lucha sindicalis
ta de la central, la necesidad de apego a las instituciones del régimen alema.nista 
como garantía de conservación y obtención de reivindicaciones de la clase 
obrera. Y en relación a su comportamiento político, la participación de .los 
líderes obreros en puestos de representación popular. 

La importancia del primero radica en que con ello se justificó formalmente, 
dentro de un consejo -la colaboración de la CfM con ·el gobierno y sus 
instituciones, lo cual revertiría en la obtención de mayores y mejores conquis
tas. 

En el informe al XXXI Consejo se señaló: 

36 Discurso de Lombardo Toledano en la sesión inaugural del IV Congreso, ibid., p. 1141. 
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. Este informe revela como han necesitado los trabajadores adoptarse de un espíritu 
rebelde, de una fe ciega en el porvenir en nuestras instituciones de lucha y en 
nuestro partido y en nuestro gobierno, para vencer en la lucha por por las 
reivindicaciones afirmando. sus conq~istas, defender la vidá de sus sindicatos, 
defender sus contratos rolectivos de trabajo y suspend~: tas req¡ciones obrero
¡}atroniues cuando la impiedad o la inronsciencia de los patrones lo han obpgado 
a no ,segUir pr~entado sus servi<;:ios por un sa3~rio miserable y,. por UJ13 joma~~ 
que acaba con todas las fuerzas del individuo. . , . : 

1 . . 

.. Esta: postura iba dirigida a enfrentar y contraponer ill sin~icalismo 
deJ;Uocrátiooe independiente reivindicacto ¡)orlas .organizaciones.sindicales 
i>aralelas a la CfM. El segundo aspecto, obtendría el fortalecimiento Político 
de la CTM comq miembro del p,ioyecto nacional revolucionario de Miguel 
Alemán: · · · · · · 

Se justificó entonces la necesidad de qu~, los dirigentes. ce~emistas par
ticiparan políticamente dentro del PRI, con lo cualobttmdrían,la venia est;ttal 
que los reconócería como parte d~}a institucionalida~ del gobie~o -logrado 
a través del robustecimiento de la.confederación como .fuena política vía el 
s~ctor o'brero del parfiCo oficíál.. . . · · . · 

Adémás de que la ocupación d~ puestos de representación popular dentro 
(,tel. partido fortalec.~ríaq políticamente ,a la CTM. como parte sustancial del 
sector obrero, y a este sector dentro del PRI. 

Siendo mi.embr~. de ~;~na org~ción qu~ se ha echado á cuestas abordar los 
problemas nacionales' y nuest~ actividades se <Jespl~ al campo polítiro. 
Vamos al campo pOlítico en buséa de una oportunidad ·para adquiiir una posición 
estratégica desde la cual podámós háeer la defensa de nuestra ideología y de 
núestra doctrina y de nuestra táctica de lucha. Los intereses qúe están en juego en 
los momentoS de lucha obreto-patronal y 1~ Jniereses que está1J en juego en los 

. momentos en que se· litiga ante· las autoridades, y estamos conscientes de que 
nuestni presencia en las cámaras federales y en los ayuntamientos y las cámaras 

· ~ locales, en el Senado de la República ha sido provechosa si se toma eh consideración 
que quienes hayan ido ahí han cumplido·OOrillá Corif~eracióo de Trabajadores 
de M6xiQ:) y oon la confianza que en ellos ha depositado el proletariado. Tenemos 
u~ rprofuado lnterés eÍl' marchar 'codo ron codo con los elementos del_partido 
Revolucion~o Institucional. que es nuestro: partido. Ten~mos una profunda fe 
en su declaración de que habiendo más comprensión en los elementos que dirigen 
la política en los estados y habiendo más romp~nsión y .más afinidad entre los 

37 l>iscurso pronunciado por Fernando Amilpa en la sesión inaugural del XXXI Q>nsejo en CTM: SO Años 
de f-ucha Obrera, op. cit., 'tomo lil. P•' 2 · · 
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sectores del partido.podremos resolver fundamentalmente los problemas" el~ 
torales que son una por una la preocupación de dirigentes e integrantes de nuestro 
partido ... 
No estamos satisfeChos, ni nunca lo hemos estado, con las representaciones 
adquiridas por la Confederación de Trabajadores de México, pero sí estamos 
conscientes de que este propósito nuestro no podrá ser satisfecho' sin perjuicio de 
los otros importantes contingentes que integran nuestro partido; los ajustes que 
ha sido necesario hacer, ajustes que han significado saaificios para Ja Confederación 
los hemos hecho en homenaje de Ja unidad de los sectores revolucionarios, pero 
sí queremos que se tenga en consideración que es absolutamente indispensable 
que en estos momentos de resurgimiento de las fuerzas populares de cualquier 
Partido Sinarquista y de Acción: Nacional, en estos momentos en que las fuerzas 
reaccionarias se han organizado de tal manera, se urden intrigas tan hábilmente 
que han dado al traste con las gubernaturas del algunos estados y el partido 
debe considerar la necesidad de fortalecer sus cuadros de lucha y de hombres y 
de mujeres, para poder combatir a los elementos reaccionarios desde las el~ 
clones municipales hasta las federales.38 . 

La justificación de la necesidad de participar políticamente y las prácticas 
colaboracionistas, conciliadoras y entreguistas que ello implicó, significaron, 
para los contingentes obreros confederados en la CfM, situarlos en el camino 
de la inmovilidad, que más tarde los llevaría al sometimiento. Las matices que 
estos sucesos y modalidades implicaron para el proyecto de la CfM tuvieron 
que ver, entonces, con el apego a la institucionalidad del régimen, y ello supuso 
que la conf~deración sufriera nuevas transformaciones más drásticas y 
definitivas. El proceso de restructuración de la organización cetemista hubo 
de radicalizarse, y en ello jugó un papel fundamental la celebración del XXXII 
Consejo Nacional. 

La iniciativa de fundación del Partido Popular y la depuración definitiva de 
la CTM. La celebración del XXXII Consejo Nacional, en octubre de 1947 
significó un punto de inflexión en el trayecto de vida de la CfM. El objetivo 
por el cual" fuera creada la organización obrera en 1936, desaparecería. De 
haberse constituido como un frente sindical aglutinador de las tendencias 
sindicales más importantes y representativas del movimiento obrero mexicano 
-comunistas, lombardistas, la FfDF .Y los sindicatos nacionales de in
dustria- dio lugar a una organización de representación sindical monolítica 
exclusiva de la camarilla de Fidel Velázquez y de su proyecto sindical. · 

38 Di&curso pronunciado por Fernando Amilpa en la sesión inaugural del XXXI Consejo, en CTM: SO Año~ 
de Lucha Obrera, op. cit., tomo 111, pp. 8 y 9. 
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Si bien desde que Juera planteada la restructuración deJa CfM se venía 
dando un-proceso· depurador, fue con la realización del·;XXXII.Consejo que se 
decidiría pugnar definitivamente a las organizaciones y líderes sindicales que 
tuvieran algo que ver· con los comunistas y con el lomba'rdismo; aunque se 

·determinó expuslsar a Lom~ardo hasta el XXXIII Consejo Nacíonal. 
La . motivácíón que llevó al comité naCional a asumir esta postura de 

radicalizaciori, estuvo .. basada en el riesgo que representaba~ estos grupos 
progr~istas para la cohéS~Órt y fortaleeimiento polfti_co. de la CTM como 
institucipn del régimen. · · · . . · · · · 

·.vicent.e Lomb~o J'ol~no, presentO al IV Congreso Nacional una propuesta 
que. fue_ aprobada ,.,....la pqnencia 1~ en la. cÚal se planteaba la creación del 
Partido Popul.ar .. Ésta señalaba:.. ·. : · .~ . . . . 

. Hemos decidido también plantear a esta ;asamblea· la conveniencia de crear un 
nuevo partido poUtico en nuestro país( ... ) ( ... )No hemos de crear un partido para 
destruir al Partido Revolucionario Institucional, no hemos de crear un partido para 
combatir al PRI. No hemos de crear un partido para aspirar al monopolio de la 

.. acción PQUti~ en .nuestro país. Hemos de~~ un partido p~ra colaborar con el 
PRI, p~ lJJcl1ar con él y ~n l()S. q~~~s partidos que _en el f~turo ~e establez~n 

. y eon todas. Iás organ~ciones qu~ ~tén dispuestas a l~char en defellSQ de los 
intereses de" nu~tro país y p~r el progieso del régimen democráti<:n de ~éxioo . 
. ESta .es la inicia Uva nuéStta, iniciativa que ti~óde aagruparno solámente a ob~ros 
sino campesinas ~nlo individuai:;"de.la CIM"yno de la CIM;a gente de la clase 
media, a pci¡ueftos agricultores áuténticos a pequeños induStriales, a péqueft0S 
eomerciantes, a maéstros, a serVidores del EStado. Ya no podemos vivir en el 

. futuro inmediato de MéXioo sin armas para luéhar contra nuestros enemigos, sin 
nuevos instrumentos para luchar por el progreso de Méxioo~ Los enemigos tienen 
dos partidos, y en la medida en que México se industrialice vend[án los verdaderos 
partidos poUticos a nuestra historia. Nunca se pueden crear arbitrariamente 
Pé.lf'lidos poUticos, en urr país, cualq~iera que ~a. Los partidos PQUticos son obn,t 
-d~l progreso rnodemo. Aqtes de la industria~ción ~n.~lgun~ paf8es, ant~ 4e1 
desarrollo rápido del régimep capitalista, no existían partidos poUticos en ninguna 
parte de la ~ierra. En la~edida en que'Méxica ~industria~ y progreSa, liilbrá 
partidos polftieos én perspectiva. f!n la medida en que el proletariado progrese, 

·habrá partidos_ pottüeos también. Por 'esá cazón, a un régimen tomg el del 
presidente Miguel Alemán qtie trata ·de desenvolver el régimen demaéiático en 
nuestro pafs y que al mismo tiempo impulsa el desarrolló económico ilidu8trial 
de Méxioo, ha dé Córli!sporidet ae un modo inevitable y lógico, por lógica de la 
historia,"Uh siStema de varios partidos políticoS,· corno ocurre en otras partes del 
mundo. Esta es nuestra intención, no otra. Por eso la CI'M no va a aspjrar a tener 
un partido poUtioo propio sino a contribuir a formar un partido de ias masas 
popu~res, dentro del sector revolucionario, para engrandecerlo y para mejorar su . . ' . -
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· programa y fOrtificarlo, ha de caminar-con mayor regocijo que nunea a partir de 
·la cel~ración de esta gran asambleá;3?- · · .. · . . · 

. . 
Esta propuesta si bien fue avalada por la fkción de Velázquez para ganarse 

la venia de Lombardo en la determinación de la secretaria general;·se contuvo 
·cuando hubo de llevarse a efecto porqué representaba poner en peligro a la 
CI'M como fuerza política.· 

La afiliación de -los cetemistas al Partido PopUlar .afectaría a la CI'M en 
cuanto_ a la participación polftica de ·su membresía, :en detrimento de su 
fortaleza no sólo como fuerza política sino como. fuerza: sOcial, que hasta ahora 
es lo que le había permitido y le seguiría permitiendo i~~eractuar políticamente 
de una· manera ventajosa en su intermediación con el Estado mexicano. · 

Permitir la disolución de la CI'M como fuerza social y su disolución como 
fuerza política; distaba mucho de los objetivos de la dirección cetemista y ello 
no sería permitido. Anular tal pretensión se hacía por lo tanto inminente, y para 
.ello se habría de acabar con los dirigentes sindicales que la áseguraron. 

~{,-se dieron los primeros pasos hacia-la depuración más importante de la 
CI'M: la expulsión definitiva de comunistas,.lombardistas; 'Y del mismo 
Lombardo toledano. 

g1 comité nacional dela CI'M, y en particular Fernando Amilpa, emitió una 
circular con fecha 22 de agosto de 1947, a través de la cual se pretendía orientar 
a los sindicalizados en la mejor defensa del interés político de la confederación. 
Con este comunicado se pretendió acl~rar a los confederados qu~ el objetivo 
ae la ponencia 16 .no había. sido la contribución a la formación del Partido 
Popular con la flliación a éste de los miembros cetemistas, pues ellos militaban 
en el partido oficial. Con_esta aclaración se produjo la emersión de una crisis 
política entre los representantes de la FI'DF y los seguidores de la propuesta 
de Lombardo Toledano. 

Según algunas federaciones (la Federación de Trabajadores de la región de 
Tuxtla Verac~del Sindic~to de Trabajadores de Publicaciones Periodísticas 
del D.F., la sección 13 del SITAA, la Federación de Trabajadores de la región 
de Jalapa, Veracruz, y del Comité Estatal de la. Federación de Trabajadores del 
Estado de Sonora) la lectura que el Comité Nacional hizo de la proposición de 
crear el Partido Popular fue individual~ta y arbitraria, y buscaba la nulificación 
.de los acuerdo~ tomados en el IV Congreso con respecto a su aprobación. Ante 
ello, .exigían la discusión a fondo de la tesis de creación del nuevo partido, 
pedían el cumplimiento de la ponencia 16 -que implicaba la obligatoriedad 
de pertenecer al Partido Popular como uno de sus sectores- y negaban la 

J9 Discu1110proaunclado por Vicente Lombardo Toledano en la sesión inaugunlen el IV Congreso Nacloaat, 
ibiJ., Jip. 1151-1152. . . 
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exist~.ncia de acuerdos-previos con respecto a pertenecer al PRI y de buscar 
con esta pertenencia la conservación de las posiciones políticaS logradas hasta 
ahora por los líderes cetemistas. Plantearon entonces, libertad a los miembros 
de_ la confederación para pertenecer al partido polítiCo. que desearan, a 
excepción de los partidos antidemocráticos.40 . . 

, La réplica hecha por Fernando Amilpa ante tales interpretaciones se basó 
en justificar la suya propia en el objetivo de proteger el interés de la CfM, 
además de señalar .que eri la ponencia 16 no existía ningún señalamiento de 
pertenencia al Partido Popular por parte de los cetemistas. Explicó que, de acuerdo 
con los p0stulados de los COnsejos de la CfM, celebrados a partir de 1936, y 
de los del Primer COngreso General Ordinario de la CfM de 1938, así como 
de las reformas en 1946;·los miembros de la CfM estaban comprometidos en 
un pacto con el Partido de la Revolución, ahora PRI.41 · 

. Ante la intransigencia por crear y apoyar a la formación del Partido Popular 
con la filiación cetemista, Fernando Amilpa y el COmité Nacional recurrieron 
a acusar a los divisionarios cetemistas (comunistas y Vicente Lombardo 
Toledano)de.pretendertrastocar el orden político de la CTM, hecho ante el 
cual se imponía el eStablecimiento urgente de medidas tendientes a resolver 
estas diferencias. Así, la actitud de los miembros que sostuvieron divergencias 
con el comité nacional, calificada de divisionista y rebelde, requirió disciplina 
y control. 
: COmo muestra de ello, por haber avalado la formación del Partido Popular, 

en el XXXII· COnsejo se decidió suprimir de sus cargos a Javier Ramos 
Malzarraga, Jacinto López y Alfonso Palacios (Secretaría de Educación y 
Publicidad, de Asuntos Campesinos y Tesorero, respectivamente, del comité 
nacional de la CfM). Estos miembros acusados de criminales de I'á unidad 
obrera por su indisciplina e insubordinación a los designios del comité nacional 
y por su doble militancia, al pertenecer a la CfM -y así al PRI-· al mismo 
tiempo que. al Partido..Popular, fueron macerados por el comité nacional con 
su expulsión de la confederación, de acuerdo con el capítulo XIX de los 
estatutos. 

Fernando Ainilpa declararía al respecto: 

Yo sinceramente no me siento cómodo. Sinceramente siento que cometeríamos 
una grave, inconsecuencia al tratar de-rehabilitar a eStas gentes'dándoles el apoyo 
del movimiento obrero cuando han combatido a uno de sus principales dirigentes 
y su doctrina magnífica, una de las doctrinas filosóficas que ha sustentado tan 

40 Véase: Informe de la secretaria general al XXXII Consejo, en CTM: 50 Atios dc·luc-lw c>l>raa, ''P· C'Ít., 
pp.61·71. 
4_1 ibid, pp. 61-71. 
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·brillantemente. Por eso no seguimos hoy al Licenciado Lombardo, porque romo 
dije, no· dejo que amenacen a la C1M fulanito o menganito. Somos o no 
responsables de la marcha de la organización, o vamos, para no tener molestias, 
a tener contemplaciones ron gentes que lo que quieren és hacer de la C1M un 
papalote.42 · · · 

Con ellÓ se eliminarían del comité directivo de la crM tres oposicionistas 
a la facción de Fidel VeláZc¡uez y Fernando Amilpa, a partir de lo ~ual se 
cohesionaría el comité nacional de la CfM bajo un mismo ideario polí~ico y 
sindical: el de la burocracia cetemista. 

Para evitar mayor conflictividad en el interior de la CfM, se deci<lló aplazar 
la discusiqn de la tesis lombardista y se urgió a la confe!Jeración en orientar y 
en dictar los lineamientos correctos sobre la lectura e interpretación que los 
confederados cetemistas debían hacer de la ponencia· 16 para evitar la 
confusión y la división de la CfM y de ésta con respecto al PRL 

( ••• )a partir de mayo y junio del aiio en curso ha venido creándose una situación 
muy especial debido a que algunos dirigentes del Partido Comunista y un grupo 
de personas que se dicen autorizadas por el compáñero Lombardo, se han dado a 
la tarea de interpretar, a su modo, y de ejecl.itar, sin responsabiUdad respecto de 
nuestra confederación los acuerdos de nuestro IV .Congreso; como debido a estas 
ciramstancias, se han creado en algunas entidades federativas, situaciones 
poUticas que al ser consultadas me han obligado a dar orientaciones y directivas 
respecto de la forma lógia¡ de interpretar los mencionados acuerdos( •.. )43 

La premura de orientar a los confederados respecto a la interpretación de la 
ponencia mencionada, tenía como fin la imposición de los lineamientos del 
comité nacional para evitar una crisis de legitimidad. Se insistió entonces en 
que la CfM y sus confederados formabán parte de la institución partidista 
revolucionaria del régimen, es decir, el PRI, única ante la cual deberían guardar 
lealtad y a la cual habrían de sumarle su fuerza. 

Sólo así conservaría la CfM su papel de f~erza política institucional, por lo 
que respetándose la· afiliación de los cetemistas al partido del gobierno, no se 
_presentaría objeción a la formación del Partido Popular por parte del comité 
nacional cetemista. 

Claro que he dicho que debe rooperarse a la creación del Partido Popular, pero 
debe tenerse en cuenta que también he hablado de la necesidad de no dividir ni 

42 Informe de la secretada general al XXXII Consejo Nacional, ibÚ, p. :i06. 
43 Informe de la secretada general al XXXII Consejo Nacional, ibid., p. 61. 
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de debilitar al PRI. Y si de lo expuesto en diversas ocasioqes por el compafiero 
wmbardo puede decirse que al respecto está ésté de acuerd~ conmigo, euál es la 
mejor forma de demostrar que el Partido. Popular no será antagónico al PRI. 
Entiendo yo que la mejor forma de demostrar que el Partido Popular no será 
antagónico al PRI es no arrebatarle el sector más organizado que forman, a 
excepción de los compañeros que militan en el Partido Comunista, lnc; integrantes 
de los sindicatos cetemista, quien nadie que tenga la autoridad para hacerlo, ha 
relevado de las obligaciones de acatar disciplinadamente .los acuerdos de nuestros 
consejos y congresos nacionales. Y cómo demostrar que el Partido Popular no 
tiene la tendencia de desplazar· al PRI. Es muy sencillo: fortaleciéndolo, 
estimulándolo y no adoptando frente a él actitudes de las que pudiera d~ucirse 
que, aunque no queremos decirlo, pensamós que nuestro partido es uno de lnc; que 
han perdido si no toda, parte de su eficacia. Si el compañero Lombardo ha dicho 
que el Partido popular pertenece al PRI ¿Qué derecho tienen los propagandistas 
de aquél para tratar de convertirlo en puntillero de éste? ¿Qué vínculo existe o 
que título ostentan para suponerme obligado a asumir una actitud de cobarde 
disimulación o complicidad vergonzante?44 

. La búsqueda del cohesionamiento polític~ de la CfM no sólo se concretó 
en. mantener su lealtad al PRI, sino que, también avanzaría en pugnar por la 
obtención de mayores puestos públicos y de representación popular. Con ello 
se fortalecería a la CfM como fuerza- política y por lo tanto se incrementaría 
su poder de actuación. 

Es verdad que hay compañeros a·los que leS precupa, más que. obtener puestos 
públicos, la lucha revolucionaria; pero es conveniente advertir que no estamos en 
posibilidad de asegurar que compañeros a quienes les preocupa hoy la lucha 
revolucionaria; no les interesarán el día de mañana las posiciones políticas, y si 
es así más vale luchar por conservar lo que se tiene y asegurar para bien de los 
intereses que represanta~ una posibilidad de mayor acción desde los puestos de 
representación popular.4 

La conquista del ámbito político se constituyó en el objetivo esencial del 
comité nacional cetemista. Y, a través de sus recomendaciones sobre la lucha 
político-electoral en el objetivo de defender el programa de la CfM -que 
implicaba la defensa del proyecto de desarrollo de Miguel Alemán-. , la 
dirigencia obrera estableció la línea sindical que habría de seguirse en un 
futuro: el colaboracionismo por puestos de representación popular. 

44 l•forme de la secretaaia general al XXXII Consejo Nacional, ibid, p. 75. 
45 /bid 
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J'erminar de una v~z,por tod~s la oposición interna, era un asunto pendiente 
de la direcc;~ón cetemista para poder afianzarse en la ~ntral y así lograr 
consolidar su proyecto en la CTM. El proceso de radicalización de la 
confederación condujo a la dirigencia obrera a asumir la posición más extrema 
en rel_ación con el anticomunismo y el antilombardismo que jamás se hubiera 
sostenido en la central: la exclusión. Con la celebraeión del XXXiii Consejo 
Nacional (enero de 1948) los líderes y agrupaciones representantes de estas 
tendencias fueron objeto de las acusaciones y ataques más atroces, que 
oscilaron de las imputaciones personales al sectarismo. 

lt Vicente Lombardo Toledano, a pesar de haberlo reconocido· como un 
gran líder en sus viejos tiempos (previa la iniciativa del Partido Popular), se le 
acusó de pretender ser un líder obrero omnímodo. Fue tratado impunemente, 
impugnándolo y desprestigiándolo 'en su calidad de. lÍder sindical; se le acusó 
de ser divisionista, arribista e inconsecuente político y se señaló que en su 
interés personal estaba el querer inducir ~1 movimiento obrero a un retroceso 
político, pues con su recurrencia en actividades despóticas e impositivas 
preten~.ía pasar por encima del ideario de la qM, la cual él mismo contribuyó 
a formar y c~n su indisciplina~ dividía a la central. . . 

Con respecto a secundar la~ pretensiones de Lombardo ~e planteó: 

. . . . 
Equivaldría, en mi concepto, a propiciar la existencia de situaciones confusas y 
de desíntegración que hicieran posibles el retroceso del movimiento obrero al · 
empleo de fórmulas arcaicas de Convivencia y de lucha proletári·~. y a que se 
hiciera posible, también, la victoria parcial de las fuerzas enemigas que han de 
pugnar por desarticular, por pulverizar, por diluir la aa:ión ·colectiva social y 
política ·del proletariacto revolucionario •.. equivaldría,· al establecimiento de 
situaciones de despotismo contra las que primero muchos de nosotros y, después 
el C. Lombardo Toledano nos rebelamos en el seno de la CROM: equivaldría al 
reestablecimiento de situacio1,1es de anarquía en que el interés político de las 
personas prevalecían sobre el interés de la clase de los ~bajadores; equivaldría 
a cometer el error de negarnos a nosostros mismos y de erigir en fuente de inspiración 
de nuestras actitudes· no el acervo de experiencias forjadas al calor de las 
discusiones en asambleas sindicales, sino las ideas y actitudes ~e una' persona ,que 
llegó a considerar que no estaba en el deber antes de lanzar a la cireulación su 
nuevo ideario y de asumir públicamente sus novedosas actitudes, de consultar con 
nadie respecto de la conveniencia o inconveniencia de harerlo ... Equivaldría en mi 
concepto, a mantener vigente el ideario, las tácticas y la tradición política que él 
mismo forjara y que hemos venido aplicando, durante los años de lucha que 
llevamos, con vista a nuestra experiencia y posibilidades de aa:ión respecto de 
los problemas nacionbales e internacionales; equibaldría a seguir manteniendo . 
procedimientos que han resultado eficaces para suprimir situaciones que prohiben .. 
el arribismo de los oportunistas, y la existencia de personalismos que, está . 
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dem<>Strado, no han servidO :parn oti:a cosa que para dar vida a camarillas 'de 
adtiladores intrigantes ·y de ·gente inepta y- servil que ha sido funesta para la 

· · evolución del movimiento obrero.46 

Finalinenete se suspendieron las relaciones de la CfM con Vicente Lom
bardo Toledano y sus seguidores. 

A partir de entonces y considerando que era inComprensible la actitud sediciosa 
y rebelde del C. Lombardo Toledano, con los cargos de presidente de la CfAL y 
vicepresidente de la l"SM y que era jndebido ya que daría lugar a malas inter
pretaciones mantener relaciones oficialt;S con quien a la vez que nos convocaba 
á luchar en cqntra de las fuerzas que. ponían eQ peligro la. jntegridad de las 
.instituciones del proletariado no sólo se desentendía~ sino que fomeQtaba las 
actitudes que e8taban poniendo én peligro la unidad' y la integridad de la CIM, 
resolvimos s~speqder. nueStras relaciones con el mencionado dirigente sindi- , 
-'-" 47 . ' . ' ' : . . . . . . . ' Cétl... '· . 

. y con respecto a los;coínunistas, el comité na~iomll se negó a participar~n 
cualquier acto que contara con su pre8encia, desconociéndolos así como fuerza·· 
política y social. Un ejemplo fue el llamado· a una manifestación de apoyo a 
Miguel Alemán y a ~u gobierno por la industrialización del país, propuesta por 
José Colín, miembrode la Cámara de la Ind~stria de Tra~fqrmación, a la cual 
se réhus.ó asistir la dirlgencia ceteni.ista ·por haber contado con la presencia . .• 48 . . . . . . 
comumsta. . . . . . . . . . 

El proceso de radi~lización dé la CIM propició.la créación de un ambiente 
convulsivo y de fraccionamiento del proletariado .que afectaría a la central. 
EntFe ellos, los sindicatos de industria (mineros, Jerrocarrileros y petroleros) 
para enero d,e 1948 se encontraban escindidos de la CfM y unifiados en bloque 
por la firma de un· Pacto de Solidaridad y Ainistad,yconfrontaban fuertemente 
a lá CTM, por s'US' práéticás colab0racionistas.49 · · 

Lombardo Tóledano, una vez derrotado, había decidido la ·creación de una 
central obrera disidente de la CTM (marzo d~ 1948): la Alianza Obrera y 
Campesina de México (AOcM), que impugnaba las acciones políticas y sindi
cales cetemistas y a S\1$ líder~, planteando la independencia obrera. SO 

46 I~orml'·de'la secretada genenlal XXXIII Consejo, en SO Años de lutha obrera. (1947-1951) tomo 111, 
·~~m . . 
~·· . . 

lbid, pp. 128~129. 
48 Ibi4 . . . . 
49 . . 

El Popular, 11 ® ~nero 4e ~948, 
50 Ei Popultii, 3 y S de mano de 1948. 
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Esta división del movimiento obrero había sumido a la CfM en una abierta 
situación de debilidad51 (aunque ya antes de la expulsión de Lombardo · 
Toledano y de la for_mación de la AOCM se manifestaba en grandes titulares 
la noticia del fenecimiento de la Confederación -enero de 1948-).52 

Con la depuración del comité nacional y de la misma CfM se había puesto 
en aprietos la representatividad efectiva de la dirigencia de Fernando Amilpa 
y· Fidel Velázquez sobre la clase obrera confederada. Era real que la CfM se 
encontraba diluida como fuerza social y que su dirigencia atravesaba por una 
clara y grave crisis de legitimidad. Ahora la clase obrera impugnaba con mayor 
fuerza que a finales. del avilacamachismo la política de colaboracionismo 
sindieal y de sometimiento a una élite de dirigentes cuyo objetivo era mantener 
inmovilizada a la clase obrera como fuerza social. · 

· Así vemos que el proceso de restructuración cetemista buscó alcanzar a 
través de la depuración, el fortalecimiento de la central-su unidad- y ello 
lo logró en témíinos exclusivamente del comité nacional, traducido ahora en 
una dirección sindical monolítica. El paso restante consistiría en fortalecer la 
representación de esa dirigencia · frente a sus bases, es decir conseguir su 
legitimación. La obtención de ello aseguraría la posibilidad de concertar la 
unificación de la clase obrera. 

El secretariado nacional hubo entonces de instrumentar políticas y prácticas 
sindicales en el interior de la CI'M y en el ámbito externo a la confederación 
que le asegurasen ganar y sumar a la clase obrera a su.organización. Así se 
inició a la etapa de restructuración-fortalecimiento de la .CfM y a la hegemonía 
de la dirigencia cetemista .......como burocracia sindical-· sobre sus confederados. 

Fase de reestructuraci6n-fortalecimiento. Este periodo de la vida de la CfM 
incluyó la celebración de cuatro consejos nacionales, es decir, del xxxiv al 
XXXVII Consejos, correspondientes a los meses de abril y octubre de 1948, 
los dos primeros y a enero y agosto ... septiembre de 1949, los dos últimos. En los 
documentos emanados de ellos quedarOn asentadas las modificaciones sufridas 
en la organización y sindicalismo cetemista, en el camino de su for
talecimiento. 

La CfM fincó en esta etapa el futuro de su existencia conformando las bases 
de la confederación, por un lado; y robusteciendo el ejercicio de su dirigencia, 
por otro. Ello fue logrado con base en la acción práctica y política que su 

51 Segdn esradrstlcas del periodO; los sindicatos de induslrla contaban c:o~ 200 000 obreros y la UACM 
c:on aproximadamente 130 000. Tiempo, 12 de marzo de 1948 y El Populor, 12 y 15 de marzo de 1948. 
52 "La CTM ha muerto" en El Popultu; 8 de enero de 1948. 
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dirigencia instrumentara tanto hacia el interior de la central como en la relación 
de ésta 'frente al grueso de la clase. 

La conflictividad política y social que alcanzara la movilización obrera 
conoció en estos momentos los niveles más difíciles de. su historia, y fue 
determinante para el desarrollo del sindicalismo en ·el país. La forma de 
enfrentarlo y la contribución que la CfM diera para su resolución demarcó 
definitivamente al sindicalismo que la CfM ejercería en adelante sobre el 
proletariado mexicano y que constituyó la base definitiva de su consistencia: 
El "charrismo sindical". 

La acción realizada por los sindicatos nacionales de industria (petroleros, 
ferrocarrileros y mineros) definió. el destino de .este sindicalismo. 
Históricamente habían sido, y continuaban representando al sindicalismo 
mexicano más avanzado, caracterizado por una senda combatividad y tradición 
de lucha basada en la autonomía sindical. 

No obstante, durante la administración de Á vil a Camacho, sufrieron un duro 
revés como consecuencia de la política de "unidad nacional" -avalada con la 
.propuesta cetemista del pacto obrero-industrial (1945)-. Se situaron tem
poralmente en una posición mediatizadora de su autonomía precepitada por la 
atemperación de su potencial de movilización y lucha, condición ésta, que 
pronto hizo requerir de un urgente rencauzamiento sindical ante el em
peoramiento económico y político en que se sumió a los trabajadores. Así, se 
planteó la necesidad de virar el colaboracionismo mantenido, y los sindicatos 
de industria se dieron a la tarea de forjar un sindicalismo de nueva corte en 
donde hubiera de privar esencialmente la independencia con respecto al Estado 
y la democracia al interior de las organizaciones obreras. Ello implicaba 
proseguir en el camino de la movilización y lucha obrera, contraviniendo la 
esencia del sindicalismo dependiente y colaboracionista ejecutado por la CfM 
y por su dirección. 

El sindicalismo democrático se colocó en una situación de conflicto contra 
la CTM ante su interés de convertirse en alternativa de representación 
obrera, progresista y democrática. Así fue como se formaron la Central 
Única de Trabajadores (CUT), en 1947; la Alianza Obrero-Campesina de 
México (AOCM), en 1948 y la Unión General de Obreros y Campesinos de México, 
(UGOCM) en 1949,53 donde cada una de estas organizaciones buscó, en su 
tiempo y a su manera, la formación de un sindicalismo alternativo al cetemista. 

' 3 Respecto a la formación de estas centrales obreras y a sus principales postulados como o;ganizaciones 
sindicales alternativas a la CfM, consliltese: Basurto, Jorge, La clase obrera en la histori4 de México, 
1940-1952, Del avilacamachismo al alemanismo, op. cit., y Durand, Ponte, et al. Las derrotas obreras, 
.~ . 
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Ahora bien, en la resolución del problema del sindicalismo democrático el. 
Estado jugó un papel importante. Los sindicatos nacionales de industria, 
representaban una doble preocupación para·el proyecto de desarrollo.intlustrial 
alemanista. Éstos, habían sido fortalecidos por el proceso industrializador y de 
desarrollo del país, "y ocupaban un lugar estratégico y neurálgico en la 
economía. nacional. Por lo mismo, para fungir como sostén económico del 
proyecto de Alemán, debían estar sujetos a los lineamientos y requerimientos 
que el mismo desarrollo industrial reclamaba; es decir, reajuste financiero sin 
costo para .el gobierno y, como corolario. de esto, debían permánecer bajo las 
disposiciones laborales y de control político del Estado. 

Una primera manifestación de la intromisión alemanista en el movimiento 
obrero, que contó además con el favor y el aval de la dirección de F. Aniilpa, 
se presentó en 1946, con la represión al STPRM.54 . . . . . · . 

La CfM junto con el Estado: habrían de esforzaJ!se por .contravenir el 
desarrollo del sindicalismo adverso a sus intereses. Incansable fue la oposición 
de la CfM. No sólo se buscó atemperar el logro de los objetivos como 
organizaciones de representación obrera; sino que ~ logró la nulificación de 
la capaciClad de lucJ¡a y movilización deJa clase obrera. 

El Estado,. por su parte, colaboraría por medio de la posición del Ejecutivo · 
Federal, y por el desempeño de las autoridades laborales. Éstas desconocieroif 
a las representaciones democráticas de lds sindicatos y. apoyaron las im-
posiciones cetemistas y la cauda de actos de coacción y represión que estas 
representaban.55 , . ·. . ·. · · · · 

La acción que la CfM emprendería en. contra de los sindicatos de industria 
estuvo encaminada· a entrometerse en los sindicatos para dirigir los conflictos·· 
planteados por éstos :-STFRM, 1948 y STPRM, 1945)..:.._-, La injerencia se · 
realizaría a través de prácticas de -control obrero: desconocimiento y des
cabezamiento. de los líderes electos democráticamente, e imposición de 
dirigentes obreros cetemistas.56 . . 

A esta práctica se le conocería como "charrismo sindical'\ recurso al que · 
acudió la CfM con el objetivo de crear y establecer las condiciones sobre -las 
cuales imponer de manera definitiva el predominio de. la dirigencia y de la línea· 
sindical de Fidel Velázquez y su grupo, primero al interior de la confederación 
cetemista, y luego para enajenar al grueso de la clase obrera, con lo que 

54 Eá refereaeiJ c:oa este c:oaDleto eoasdltese, catre otros: Dunad, Poate, Víctor M8J~uel, et ai.,Úu derro~ 
ohrertl8, 1946·1952, DS-UNAM, México, 1984 y XXIX Coasejo Nacioaal ea CI'M: SO Anos de lucha 
oh~ tomo 11 (1~1-19,47) ICAP,.PRI, México, 1986. Bll este dltimo.se podJt elí<:oiltrar la posleióa 
asumida por la CI'M y su dlrigeaela. 
55 Jo~ Basurto, Del avilacamachismo al Alemanismo, op. ciL, Víctor Ma~uel Dunad; op. cit. 
"Ibúl. . . 
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quedaría garantizado y afianzado el control efectivo de la CfM sobre el grueso 
del proletariado mexicano. 

El "charrismo" representaría el colaboracionismo sindical con el Estado, 
además del control de la clase obrera. 

La implantación del charrismo como práctica esencial del sindicalismo 
significó, para el proceso restructurador-fortalecedorvivido por la CfM, minar 
al sindicalismo alternativo y aglutinar las bases obreras necesarias para for
talecer a la CI'M como fuerza social organiza ti va de representación del interés 
obrero. Es decir, reunir en la confederación la membresía sobre la cual se 
fortalecería la dirigencia para su legitimación. 

La afirmación del proceso de fortalecimiento de la CfM originó una nueva 
etapa en la vida de la confederación obrera, y de ésta en relación con el resto 
del proletariado mexicano: el reSultado sería una dirigencia legitimada ante 
sus bases, y una confederación obrera estable en su interior y sin adversarios 
efectivos en el exterior. 

Fortalecimiento de las organizaciones cetemistas. Con el recurso del "cha
rrismo" -práctica de coerción y violencia- la CfM logró fortalecerse en 
términos de su "masificación" forzada. Para ello contribuyó ideológicamente, 
con la instrumentación de diversas acciones dirigidas a desacreditar al sin
dicalismo independiente y a sus líderes. Éstas fueron realizadas en el interior 
de la central e incluyeron: una actitud reprobatoria y desprestigiadora de los 
movimientos encabezados por las dirigencias democráticas; la difamación, en 
términos de fraude de los líderes de estos sindicatos; una mordaz política 
anticomunista, dados los nexos sostenidos por los dirigentes democráticos con 
dicha tendencia polftica; acusación a estos movimientos y a sus dirigencias de 
querer contravenir, con su postura divisionista los objetivos revolucionarios 
del régimen; instrumentación de justificaciones ideológicas y políticas ante las 
disposiciones y acciones arbitrarias que el comité nacional cetemista resolvió 
aplicar con su intervención directa en los conflictos. 

Garantizar la consolidación del proceso de fortificación cetemista requirió, 
además~ la utilización de prácticas paralelas a éstas, no necesariamente violen
tas, con el objetivo de poder legitimar a la dirección de Amilpa ante sus 
confederados y así robustecer a la confederaci<$n. Entre éstas acciones en
contramos: 

a) Instrumentación de prácticas dirigidas a la reorganización sindical en los 
estados de la república en donde existían federaciones con dificultades. 
Incluiría la intervención directa del secretario nacional en los conflictos, como 
garantía de la resolución satisfactoria de los contlictos-implicóla imposición 
y la violación de la vida interna de los sindicatos-. Representativo de eUo 
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fueron las reorganizaciones realizadas en Guanajuato, Baja California, 
Veracruz y Michoacán. 

Al. respecto, el XXXIV Consejo Nacional Cetemista planteó: 

En estas condiciones, y valiéndose siempre de nuestros escasos recursos, hemos 
atendido la forma de reorganizar nuestro movimiento en estados donde estaba 
descuidado por completo. Así, hemos mantenido en el estado de Guanajuato un 
delegado especial que nos ha estado rindiendo informes que para nosotros son 
muy satisfactorios, porque expresan con toda claridad cómo responde la masa en 
cuanto se tiene la ayuda del comité nacional, y en cuanto se desarrollan esfuerzos 
para lograr reorganizar nuestras fuerzas. Tenemos en proyecto la reorganización 
de la fuerza michoacana que por diversas circunstancias ha venido decayendo por 
falta de actividad, pero que estamos seguros de poder reorganizar. En fin, 
compañeros, hemos estado seguro atendiendo los problemas de la Baja California 
y hemos resuelto satisfactoriamente estos problemas ... ni qué decir queda de lo 
de Veracruz ... 57 

b) Labor de recuperación de indisciplinados. Para el caso concreto de los 
sindicatos nacionales de industria esta práctica incluyó un acercamiento del 
comité nacional hacia aquellos. De esta forma se mediatizaría de manera eficaz 
la movilidad obrera. 

En relación con las resoluciones al XXXIII Consejo Nacional, en el XXXIV 
Consejo se señaló: 

En los casos en que se han registrado brotes de indisciplina dignos de tomarse en 
consideración nos hemos puesto en contacto con los directores de los sindicatos 
nacionales de insdutria, y se ha hecho posible con su intervención conjurar estos 
brotes. Los casos de indisciplina son muy pocos, y casi siempre los han significado 
dos o tres personas de afiliación comunista, por desgracia, pertenecientes a 
secciones de sindicatos nacionales. Los estados donde han ocurrido estas cues
tiones son Veracruz, Sinaloa y Nuevo León.58 

e) El recurso a prácticas ideológicas para desmentir las causas y los móviles 
verdaderos de la lucha obrera independiente, contraria a la dirección c~temista 
y a sus prácticas, así como a los designios del Estado mexicano. Con ello se 
buscó fundamentalmente, la orientación política de clase .. 

Como ejemplo está el caso de los trabajadores petroleros. Dicho movimien
to fue acusado de ilegal y de haber discutido en su convención nacional asuntos 
no previstos en la orden del día: 

57 Informe de la secretaria general al XXXIV Consejo Nacional. 
58 Informe de la secretaria gen~ral al XXXIV Consejo Nacional, ibid., p. 181: 
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·Según informaciones que tenemos, la convención extraordinaria de petroleros no 
fue convocada legalmente. Los aspectos de legalidad que pudieran aducirse ·no 
se derivan de los preceptos estatutarios, sino de la política que se vieron obligados 
a desarrollar los principales dirigentes petroleros frente a situaciones de discusión 
creada por los elementos del Partido Comunista y por elementos petroleros 
desafectos a la política sindical de los dirigentes ... Lo irregular de la forma en que 
se celebró la convención es :fácil de percibiese si se toma en ·cuenta que se 
discutieron asuntos de los que no estaban previstos en la orden del día que sirvió 
de base a la convocatoria para la celebración de la convención, y la razón del 
ambiente hOstil hacia la CIM, es fáP! de explicarse si se toma en cuenta que en 
la mencionada convención estuvo presente un considerable número de comunis
tas significados ya como indisciplinados a la CIM por sus actividades en contra 
de las resoluciones de los XXXII y XXXIII Consejos Nacionales y en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y en favor del Partido Popular ... 59 

d) Otro ejemplo estaría representado por las acusaciones a personalidades 
importantes del sindicalismo, como Vicente Lombardo Toledano, de quien 
además <fe tergiversar las ·Causas verdaderas de su lucha, se hizo burla para 

. ironizar lo errado d.e sus posiciones . 
. ' 

En este plan ha estado este señor todo el tiempo. Primero tuvo delirio de grandeza 
de ser el dirigente.,máximo de la Confederación de Trabajadores de México. 
Posteriormente ha 'tenido el delirio de ser líder de la América Latina, y cuando ha 
sido líder de la América Latina, al regresar de Europa últimamente se sentía muy 
satisfecho porque era vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, y así va 
en su delirio de grándeza. Sus aduladores le han hecho que se sienta peor cada 
día, y a esO se deben esos ataques. Esta desviación mental de Lombardo .es la que 
hace· hasta ahora desconocer la autoridad de este consejo.60 · 

e)' Dentro de las acciones de orientaCión ideológica, se realizaron dos muy 
importantes. Una tuvo corno objetivo la creación del consejo de prensa obrera 
a través del cual se orientaría -dirigiría-·· · a la clase. Implicaba la presentación 
d~ la interpretación del comité nacional sobre los asuntos del movimiento 
proletario como la única válida de ser trasmitida a la clase, sólo''lo que el 
secretariado considerara que debía ser del interés obrero, sería dado a conocer 
á los confederados. 

No hubieron reservas en señalar que este consejo de prensa obrera· tendría 
por objetivo desnientit "malas" noticias, incluir un mejor acervo de datos y 

59 . 
/bid., p. 177. 

60 Intervencl61i de J. Sánchez Madariaga, sobre el Problema de la prensa obfera, en el XXXIV Consejo, op. 
cit., p.l91. ·. 
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neutralizar informaciones "dolosas". Su meta era.·atacar y desprestigiar a la 
prensa independiente -la popular-la ~ual con la información que otorgaba 
a la clase amenazaba con despertar la movilización. 

Es urgente que se fonne el consejo de la prensa obrera de Méxioo. Hay publicaciones 
semanales, hay publicaciones mensuales. Si el consejo de la prensa obrera, o sea 
los directores de todos los periódicos que dependen de cada uno de los sindicatos, 
llegan a aunar sus voluntades y dinero, podremos hacer: un periódico diario capaz 
de contrarrestar las malas noticias d~ otros ... nues~ progreso depende de una serie de 
circunstancias importantes también, que nosotros. llevaremos a través de la prensa 
Qbrera .para que las entiendan los compañ~ros, y para así tener el mejor acervo de 
datos que se orienten, no solamente los nuestros sino también al gobierno ... En 
esta fonna nosoiros podemos hacer un periódico interesante que tüdos ustedes lo 
lean con gran interés porque contenga lo que les interesa a los trabajadores, a su 
progreso y al porvenir de su nación: la unidad sindical, la unidad del proletariado 
universal que nosotros proclamamos. Necesitamos orientar a las nuestros.61' · 

Otra, consistió en forzar a los confederados a disciplinarse a las directrices 
del comité nacional como única posibilidad de fortalecer ala CTM contra los 
embates de sus enemigos de izquierda. 

Nosotros pensamos que si todos acatamos y valorizamos y le damos cumplimien
to a las directivas de nuestro comité nacional, le damos fuerza, si todos nosotros 
llevamos los acuerdos de este consejo, a las organizaciones y se los explicamos 
ampliamente las desorientaciones nacidas a través de la prensa reaccionaria no 
tendrán ningún efecto. Nosotros los invitamos a ustedes para que con una lealtad 
absoluta, con una disciplina justa; acatemos las directivas de nuestro comité 
nacional y las apliquemos como corresponde, sobre todo denunciando a los 
traidores del tipo Lombardo, en cualquier parte donde estemos debemos conver
timos en defensores de la Confederación de Trabajadores de México, de nuestro 
comité nacional y de los principios ~e la Revolución Mexicana.62 

Como consecuecia de la anterior medida, es decir del apego al mandato del 
comité nacional, se propondría una que respaldaría el disciplinamiento al 
ideario de la CfM: 

Porque no es posible exponer nuestra doctrina ni nuestra finalidades si no se 
conoce lo que es la esencia de lo que es la CI'M. Vaya este esfuerzo, 'pues, en 

61 IntervenciÓn de J. Sinchez Madariaga, sobre el problema de la prensa obrera en XXXIV Consejo 
Nacwnal, op. cit., pp. 188-189. 
62 Intervención de .losé Mana Rodrfguez, sobre el problema de la prensa obrera, .en XXX/V Co;ISejo 
Nacwnal, op. ciL, pp. 196-197. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



beneficio de todos los dirigentes, y para que ustedes se sientan más seguros en la 
exposición de sus tesis, en.la resolución de los problemas con lo que se .enfrentan, y 
se sientan más seguros para realizar una labor de proselitismo, que quede como 
testimonio de nuestro paso por la vida y de nuestro paso por la vida con el lema de 
la confederación en nuestra mano, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón.63 

· /) La alianza -cooperación con el gobierno alemanista- implicaría al 
parecer del comité nacional, ayudar a éste para obtener beneficios polfticos 
para la central. En este sentido, apoyar al gobierno y apoyar al partido -PRI
significaría lo mismo, es decir el fortaleéimiento político de la CfM. 

· El apoyo al ejecutivo fue compensado con una política de complacencia 
hacia la burocracia cetemista. Apoyar al PRI significaría alcanzar una mayQr 
representación en el ¡x}der público, una vez afiliados los confederados cetemis
~s al partido habría de fortal~cerse el sector obrero del PRI, con una militancia 
activa y un comrol eficaz sobre elnúm~ro de afiliados. La fortaleza que q~ esta 
forma pudiera lograr la CfM dentro del sector obrero, le otorgaría mayor 
:número de puestos de representación popular y mejores posiciones polfticas 
para expresar los probl~mas de la clase obrera. 

:Oeseamos suplicar a los compañeros que no desestimen lo que establere el 
dicatamen .. en el• sentido de que la militancia nuestra dentro del Partido 
Revolucion~o Institucional, debe ser una militancia activa, entusiasta, con 
mucho calor, con sentido de organización porque es indudable que solo así 
podremos hacer frente a la lucha en el momento de las disputas por el control de 
las posiciones desde donde puede expresarse el problema de los trabajadores, sus 
sentimientos y sus puntos de vista para resolverloS. Que nadie tenga la impresión 

. de que estamos viviendo épocas pasadas en que era fácil el control de unifposición 
política con la sola aquiescencia de los elementos representativos de los sectores 
revolucionarios, porque esa época ha pasado ... 
El comité nacional de la confederación desea la ayuda eficaz de .ustedes, porque 
sabe la gran responsabilidad que sign~ca para él el hecho de que se pierdan 
posiciones· políticas; esas posiciones políticas que se defienden con tanto ·3rdor 
por ustedes, wrque saben 1ql,Je son los puestos claves de los intereses epecfficos 
de la clase trabajadorá y expresar con más oportunidad, con mayor amplitud el 
sentir de la propia cláse trabajadora ... debe procUrarse el empadronamien~o de 
todos .los trabajadores, y la adquisición de crec:lenciales de miembros del par-
tido .•. 64 . . 

63 Discurso de Fema~do Amilpa, en la clausllra del XXXV Consejo, en CTM; 50 Años de lucha obrert~, 
op. cit .. tomo m, p. 209. · · · · · 

64 Disclitso de Fernando Amilpa, al XXXIV Consejo, op. cit., pp. 201-202. 
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La cohesión de las bases cetemistas .y el apoyo a la dirigencia obrera, se 
convirtió en el requisito fundamental para que la CIM, en su carácter de fuerza 
social, se fortaleciera como fuerza política. 

Además, tenemos las elecciones de diputados federales. Debemos bablar de este 
problema. No es posible pensar que vamos a conseguir que el proletariado tenga 
su representación auténtica en el seno de las cámaras sobre la base de simpatía y 
favor, como se dice en mi informe. Debemos tener la convi~ón de que estamos 
luchando en un ambiente egoísta que nos cierra las oportunidades en cuantas 
ocasiones es posible y de consiguiente debemos tener la. plena convicción de que 
si no no es sobre ·la base de presentar candidatos auténticos, bien probados, 
candidatos con personalidad, y . una organización perfecta Qe nuestros trabajos 
electorales no será posible ganar las elecciones. No se esté creyendo que somos 
santos milagrosos; no tenemos más poder que el que puedan damos ustedes en 
cuantos nos den los suficientes elementos de prueba . para demostrar que ha 
triunfado un~ candidatura. ,Será responsabilidad de ustedes si el comité nacional 
no tiene sufi<;iente fuerza para defender los casos electorales. 65 . 

El consenso hacia la consolidación. Una vez logrado el atemperamiento de la 
movilización obrera, es decir, consumados los "charrazos" a petroleros y 
ferrocarrileros, la CIM se encontró. ante una situación distinta. Haber ter
minado con los líderes obreros democráticos que contravenían su proyecto 
conciliador y colaboracionista significaba que habría que dirigir la acción y 
tácticas de la dirección cetemista hacia la satisfacción de las demandas más 
apremiantes de la clase obrera. 

Encauzar la lucha.cetemista hacia la ~onquista de estos requerimientos le 
otorgarían a la dirigencia obrera legitimid;,ld, paso neces~rio hacia· su 
consolidación. Se recurrió entonces a atender la defensa del salarlo, el derecho 
de _huelga y la legislación. laboral. Dirigir los esfuerzos de la confederación 
hacia la lucha salarial y laboral significaría que la CfM se colocaría a la cabeza 
de toda.s las organizaciones sindicaleS existentes. · 

El colaboracionismo cetemista sería beneficiado j)or el Estado, con el 
otorgamiento de condiciones favorables para satisface, las peti~i<mes más 
urgentes de los confederados, por encima de cualquier otra organización 
sindical. Resarcir el nivel de vida obrero le otorgaba a la dirigencia cetemista 
la posibilidad de obtener, a través del consenso, la legitiJD,idad sobre sus bases, 
hecho que se revertiría en el fortalecimiento de la CIM comQ fuerza social y 
como fuerza política. 

65 Discurso de Fernando Amilpa, al XXXV Consejo, op. cit., p. 210. 
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Al contitiuat por la línea de desacreditar al sindicalismo. democrático, se 
justitlcóla anterior falta de acción práctica-por la satisfacción de las demandas 
obreras; se acusaba a éste, de la desViación de esfuerzos· y recUISOS que 
provocaron a la dirigencia los "diVisionistas" de la central: 

· · · La: lucha contra los lombardo-comunistaS no sólo distrajo nuestra atención y nos 
. - obligó 'á posponer -tareas tan importantes como. 1a campaña procuotas, que 

habíamos iniciado· llenos de optimiSmo, C'Oilió ·Ja dt ejeCúción ·de importantes 
'resoluciones· de nuestro IV Congreso General•Ordinario, sino que nos impidió 
ébmplir'el progtania de acciónlegislativa,que nos habíamos trazado para liberar 
a la clase obrera-del pafsde 1as·cargas queJa agobian y para lograr los auspicios 
indispensables en bien del perfeccionamiento de sus instituciones de lucha.66 

._, 

Ésta fue una muestra-de la política que-empezó a aplicar la dirigencia 
cetémistá: 'hacia s.u i~terior'pará obtener el con$enso 4e sus confederados, la 
que . s~· traducit;ía·'más tarde en consoliClación .. Si la reshuciuración. había 
implicado coerción, en el procéso de deptiratión de la CTM, el oon8en8o sería 
la clave por:c\lantobace a su.Jegitimación hacia.el inte,riorde la confederación 
obrera·. · · · · · · - · · · · · · · 

. 1! . ~--' . : . 

. . - · .. · í· ·-.· .... · . · .. '---. . . . 

3. Estab~d y c~;ns.olidaci6n de~:~· 1959-195_2 _· 
. . .. '~ . ·. - '.. . . ' ' . 

OenttQ de la '?da de_ la COnfedetacióli d~--Tra~~jadores :de Méxic~1 ·¡~s ~ños 
que ábarc-an de 1950 a 1953 se consideran-como un periodo de ~tabilidad para 
la _clase obrera y para la confederación ,cetemista. -Se 'privilegiatía· ~1_ conseiiso 
sob~ la COerción coinó mecanismo de unidád y fQrtaleeimientO dé la CfM y 
de su. dirigénda. sindiCál, sin- que ello implicara 'que la· de~o.cracia·fuera el 
factor fUndamental en este· proeeso> . · : · .: :. : · · · · · · 

EStá ~tapa fue iá t$ult8nte_ de la _cris~s por 'elcon~l de ·ta CFM ·sob~e ·el 
groesó de la :clase. obrera '(í.947-1~5ó), ;dondcna eentral cmfrentó pugnas 
internas y externas para ubicarse c~mo.la organiiJléión obiem hegemómica. 
Situamos esta fase de ~da ceteittis·.a a partir del V Congreso General Or<Jinario 
de la oo.nfederácio~··éelebrado en marzo dé 1950; _el cual inéluyóla·realizácitsn 
de los COhsejos ~U al XL VI (enero de 1950 á dicieittbre de 1952). 

Bl·C:ontexto en· q~e ubicamos el origen de la etapa 'de consolidación de la 
ctM se··caracterlZó·de_·Ia.~siguiente fuanera: Se habían'di:luido las Pl!gn• aí 
interior de la· burOcracia sindical; es decir, del grupa · fidelista ~Iitre· Fidei 
Velázquez y Fernando Amilpa-, consolidándose Fidel en la diteéción de la 

66 Infórme de la se~taifíi general al XXXVI'Coasejo, en CTM: 50 Años delutltG obrero, tomo 10. op. ciL, 
p.248. 
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CfM. La central se encontraba depurada; por. diversos mecanismos: es
cisiones, expulsión, etc., habían dejado la central diversos líderes y -or
ganizaciones que eran contrapuestos ·a las prácticas sindicales 
antidemocráticas de la burocracia fidelista y seguidores de líderes progresistas 
como Vicente Lombardo Toledano y los comunistas, los cuales buscaban 
enoontiar efectivas formas de representación y organización de la clase obrera. 
No existían pugnas y luchas con organizaciones paralelas, debido a que habían 
reingresado a la CI'M los sindicatos nacionales de industria, que eran las 
organizaciones que fundamentalmente conformaban a la CUT y a-la UGOCM. 
Y se habían establecido, al menos en el discurso, las directrices de participación 
y concientización de los representantes obreros, tanto de líderes en las 
federaciones estatales y regionales cuanto de representantes obreros de 
elección popular, para asumir una línea de acción consecuente con el proyecto 
de la CfM hacia la satisfacción de las demandas obreras circunscrito en el 
proyecto de desarrollo industrial alem~mista. 

El V Congreso Gimer:al Ordinario de la C'(M. La celebraciórf del V Congreso 
de la CfM significó el establecimiento de las bases de la hegemonía y 
con$olida~ión del gr~po de Fid.el Velázquez, ya que al $Olucionarse 
momentánea.mente las pugnas internas y externas con otras organizaciones que 
ya no representaban peligro para la confederación -en términos de la 
legitimidad y control de la burocracia sindical sobre. la clase-; le permitieron 
encaminar su práctica hacia el fortalecimiento, crecimiento y consolidación. 

Tal se manifestó en la convocatoria al V Congreso donde se planteó el 
tratamiento de sólo dos puntos: 1) }a resolución de problemas de interés general 
{sin resaltar ninguno en particular), y 2) la elección del nuevo comité nacional. 

Tiene trascendental importancia la celebración de esta magna asamblea, ya que 
ademas de abordar problemas de interés general para las agrupaciones que militan 
en la CI'M, se ~ligirán nuevos dirigentes. 
Es satisfactorio para el Secretariado . ;Nacional presentar en este congreso un 
informa detallado de sus actividades durante tres aftas de ejercicio, en los cuales, 
a pesar de la labor divisionista y de la traición de algunos elementos juzgados ya 
por elmovimientoobrero de nuestro pafs, se hace entrega'a la máxitna autoridad . . 
de nuestra central de una CI'M depurada, fortalecida por la calidad de sus 
hombres, mas unificada, mas vigorosa y mas pujante que nunca. No nos 
equivocamos al afirmar lo anterior, pues la mejor prueba de nuestras 
aseveraciones es 1a tranquilidad que existe en nuestro medio y el espíritu de lucha 
que es acrecentado dfa a dfa . ..67 . 

67 Coavocatorla al v Coagteío Nacioaal de la CTM, CTM: SO Años de lucha o.brero, op. cit., tomo 111. 
p.427. 
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~~ respecto a los problemas d~ interés genercd, dentro de las sesiones :del 
Congreso existió un análisis deJa pos1Werra, appyo a Alemán y, espe9ialmepte, 
durante la segunda sesión del día 28 de m;,~rzo, se dio un amplio appyo, a la 
intervención del Estado en_ la .economía, ello como respuesta a uº dis~~o 
pronunciado por el Sr. Guillermo GuiiJardo Davis, presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales que había san<~ionado tal intervención:_ 

:L. 
Para n~ -<lijo G1J3jardo D~vis, interpretando el pensamiento de 1~ in-
dustriales mexicanos- el pien material de México ha de ~poyarse en la libertad 
económica; y define esta libertad COmO la f~Cj.Jltad Otorgada a toda persona para 
dedicar su esfuerzo y su propie9ad. a producir y vender lo que deseara, al precio 
que él y el compradQr libremente conVinieran ... y concluye: cualqUier' extraño que 
ponga obstáculOs a ·esta. libre trimsacción, '~.tá violando esa Íibertad: .. 68 

i ' ' ' . . 

A lo cual, el Lic. AlbertoTrueba Urbina respondió: 

La cla&e obre~ es partidiaria de la intervención del Est,ado en la vida económica, 
porque sólo me~iiante una economía dirigida se puede hl,canzar e! bienestar 
material del puebío y porque enar6ola como gorif'alón las preceptOs oons
. titu'cionales que consignan Ia<; garantías económitx>-sOciales. del pueblo meXicano. 

· · Debe ·repetirSe hasta la saciedad que la libertad económica significa volver a las 
tiempos de·la Colonia y del Porfirismo,·en tanto que el intervencionismo del 
Estado en las cuestiones económicas del palS, garantiza el bienestar material d~l 
pueblo.69• . · · . , 

Asíla CfM demostró su apegó al proyecto industrializador impulsado por 
el régimen alemanista, el cual se basaba en una importante participación 
del Estado en la economía. Este apoyo se manifestó durante el periodo 
alemanista. . 1 .· 

.1' 

El nuevo comité nacional. En relación con la eleéeión del nuevo comité 
·nadonai, se· había tomado ya la resolución de elegir a Fidel Velázquez para 
secretario. general, deSde el XXXViii Consejo que se llevó a cabo en enero de 
1950, cuando las pretensiones .releccionistas de Fernando· Amilpa_ se vieron 
truncadas ante el apoyo manifestado a Velázquez por diferentes federaCiones. 

68 Diario de debates del V Congreso Nacional de la CTM, en CTM: 50Ai!osde lucha obre;a, op. cit., tomo 
111, p. 447. 
69 Diario de debates del v Congreso Nacional de la CTM, en .CTM: 50 Años de lucha. obrera, op. ciL, tomo 
111, p. 447. 
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Durante la celebración del XXXVIII Consejo, se evidenciaron ciertas 
pugnas entre Fidel Velázquez y Fernando Amilpa,70 ya que después de la 
lectura del informe de la Secretaría General al XXXVIII Consejo, por Fernan
do, Ainilpa, éste abanc;lonó el local en compañía de otros tres miembros del 
comité naciona1.71 ·. 

Como respuesta, Fidel Velázquez llamó a la unidad, con lo que 'se mantuvo 
la integridad del Consejo al no salirse ningún miembro, ni ninguna 
organización acompañando a Fernando Amilpa y sus tres. secretarios. En el 
discurso de Fidel Velázquez sobresalep_los siguientes aspectos: 

Se han ido muchas gentes de la CfM: Lombardo, Gómez Z., no importa qJJe se 
vaya ahora Amilpa, porque la conf~eración seguirá viviendo, los compaiieros 
que están aquí presentes, y los camaradas de Puebla más que nada ... saben que 
mientras yo he visto, desfilar a cientos de gentes de la CI'M, unos por "gánsters", 
otros por traidores, otros por imbéciles, yo he permancido a~uí, y no me saldré 
de la CIM, cualquiera que sea el resultado de las elecciones. 2 

Con respecto a las próximas elecciones del Comité Nacional Fidel 
Velázquez agregó: 

Si Amilpa está adolorido porque yo me presenté a la palestra· aceptando mi 
candidatura a la secretaría general, cuando él, aunque ahora lo niegue se autopostuló 

')al "ó 73 para re ecCI n... · . · · 

En estas declaraciones parece estar el· meollo de las pugnas entre ambos. 
dirigentes; es decir, la lucha por la secretaría general, máxima instancia de . 
autoridad de la central. Por otro lado, Fidel Velázquez acusó a Fernando 
Amilpa de una actitud de prepotencia, al adjudicarse el trabajo de depuración 
de "gánsters" y corruptos dentro del movimiento obrero; así como de atribuirse 
para sí el logro de haber impedido a los comunistas obtener la dirección de la 
CfM: 

El compaiiero Amilpa cree que acabó con el comunismo y ellombardocomunis
mo en la CfM, y no sabe que durante seis años yo estuve combatiendo al 

70 Existen pocas evidencias y escasos documentos origlnMe& que permitan dilucidar con claridad las pugnas 
entre ambos dirigentes, sin embargo, al parecer tuvieron un carácter electonl. 
71 Los secretarios que abandonaron el consejo al lado de Fernando Amllpa fueron: Bias Cbumacero, 
secretario de Confiictos; Uno Santacruz, secretario de Educación y Publicidad; Wolstano Pineda, secretario 
d.e Asuntos Económicos y Técnicos de la Industria. . 
7i Discurso pro11unclado por Pidel Vel,zquez sobre el Problema de la Uilldad, presentado eli e( XXXVIII 
Consejo Nacional, en CTM: SO Años de luclul obrera, op. cit., tomo 111 P. 409. 
73 1 bid., p. 413. 
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comunismo y allombardismo dentro de la CIM, hasta dejar limpio el terreno, 
basta dejar sin fuerza a Lombardo y sin fuerza a los oomunistas. 
El'trabajo se hizo alli, durante esos seis años por los que estuvieron en la dirección 
de la CIM. Cuando llegó Lombardo a la CIM traía fuertes organizaciones a la 
confederación y una a una se las fui quitando y sumando á la CIM, hasta dejar a 
Lombardo solo, como solo salió de la confederación. 
Los comunistas,¿ Qué ganaron durante mi actuación?, ¿se apoderaron de la CIM? 
¿lograron posiciones en el campo político?, ¿controlaron alguna organización? 
Sistemáticamente estuve yo oponiéndome a que ocuparan posiciones en la 
organización y posiciones en el campo polítioo ~logré al fin que los comunistas 
no fueran problema dentro de la confederación. 4 

Asimismo, se acusó a Arnil pa de desarrollar un trabajo sindical de escritorio, 
alejado de las bases: 

En asambleas que hemos tenido en el país se nos ha presentado compañeros que 
han hablado mal en contra de Amilpa y en oontra de Chumacero, por ejemplo, de 
Amilpa decían: compañero: yo estoy en la Baja California; necesito andar cuatro 
a einoo días para trasladarme a la Ciudad de Méxioo para ver al compañero 
Amilpa, y resulta que estoy ocho días en México y no me recibe, y cuando sale a · 
los patios y trato de hablarle me dice: esta no es mi oficina, mi oficina está allá 
arriba, yo voy de prisa para mi casa . .?5 . 

El trabajo burócrata de Amilpa, le restó representación, en comparación con 
la activa tarea de Fidel de estar presente en todos los acontecimientos del 
movimiento . obrero y estar en contacto con los líderes desde su trabajo, 
mientras ocupó la secretaría de organización en el periodo 1936-1941, lo que 
le creó una importante base de apoyo. 

Ante la· salida. de Fernando Amilpa y los otros secretario del XXXVIII 
Consejo, Fidel tomó la dirección del mismo impidiendo que se invalidara su 
realización. Con ello se legitimó la figura de Velázquez como auténtico 
representante de los confederados cetemistas, ya que no tan solo se mantuvo 
la unidad del Consejo, sino que se dio por hecho la elección de Fidel Velázquez 
para secretario general de la CfM para el próximo ejercicio social, existiendo 
grandes manifestaciones de apoyo. 

Al respecto, los representantes de la Federación de Trabajadores de Nayarit, 
expresaron: 

74 Discurso pronunciado por Fidel Velázquez sobre el Problema de la Unidad, presentado en el XXXVIII 
Consejo Nacional, ibid, p. 411. 
15 Discurso de Fidel Velázquez sobre el Problema de la Unidad presentado en el XXXVIII Consejo 
Nacional, en CTM: SOAñosdelucha obrera, op. cil., tomo 111, p. 412. -
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Camaradas del consejo nacional, en nombre de la Federación de Trabajadores del 
Estado de Nayarit vengo a expresar la indignación e inconformidad que a nosotros 
nos ha causado la actitud· realmente inconsecuente, insólita en la vida de la CIM 
realizada por el compañero Amilpa y demás camaradas del comité nacional que 
se retiraron( ... ) El camarada Velázquez llega como ningún representante a la 
confederación, con una fuerza enorme, importante y vigorosa, con la fuerza y el 
respaldo de los trabajadores no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba 
porque él ha ido a la provincia, a las capitales de los estados a vincularse, a 
conectarse, a hablar, a conocer palmo a palmo el pensamiento y los problemas de 
los trabajadores ... el compañero Fidel Velázquez, jefe de la confederación del 
presidente y del futuro, es el único, es la figura recia, que se levanta y que ha 
mantenido este consejo completamente compactado en su unidad.'6 

Al finalizar el consejo, el mismo Fidel Velázquez, ante el regreso de los 
miembros del comité nacional señaló: 

.. ;para que no, solamente con el compromiso verbal de ustedes, sino con un 
acuerdo que ha ser sancionado con firmas, con objeto de que ahora con el 
compañero Amilpa, y mañana conmigo en la secretaría general ... Y yo ofrezco 
que en la actuación mía en el próximo periodc;>: de, la confederación habrá 
confraternidad, con todas las organizaciones obreras. Nos interesa. no .solamente 
la unidad de la CIM, sino también la unidad del movimiento obrero todo,77 

La elección del comité nacional, en el V Congreso, no presentó conflictos 
en términos de los candidatos a la representación sindical,. siendo electo el 
siguiente comité: 

Secretaría General.: 
Adjuntos: 

Secretaría de Conflictos 
y Previsión Social: 
Adjuntos: 

Secretaría de Organización 
y Estadísticas: 
Adjuntos: 

Fidel.VeldzL]~Jez 
.José.Ma. Cr.uzy . 
Emilio. M. Gopzález. 

Fraizcisco Márqu'ez . . . 
José Sálaiar. Cárdenásy 
Manuel Meza Hernátu:kz 

J. MaximinoMolina 
Enrique H. Mayorgay 
JuanJ osé Osorio 

76 Intervenci6n de Emilio Goozález; sobre el Problema de la Unidad, en eLXXXVlll,Coosejo Nacional, en 
CTM: 50 AñH de lucht1 obhml, op. cit., .tomo 111, pp. 416-417. 
77 I~t,er\lencl6n cle-fide• Velázquez ante el regreso de los miembJ:OS !fel ~mUé nacional que el dfa aplerior 
se hablan rellrado del consejo ~resenlado en XXXVIII, ibid., tomo 11~ p. 423. 
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Secretaríá de Prensa y 
· • ·Propaganda~ 

Adjuntos:· 

: Secretaría deFomento 
Agrícola e Industrial: 

·Adjuntos: 

Secretaría de Relaciones 
Obreras:· · 
Adjuntos: 

Secretaría de Acción 
Política: 
Adjuntos: 

Secretaría de Finanzas: · 
Adjuntos: 

Secretaría de Asuntos Económicos 
y TéCnicos de la Industria: 
Adjuntos: 

HermenegildoJ. Aldana 
Raúl Osorio y 
J. ElÚJs Piña 

León V. Paredes · ·· • 
Eduardo V. Alvarado y 

· Alfredo Córdoba Lara 

Francisco Pérez Rfos 
EdUardo Fernández y 
Felipe Pago/a Reyes 

Antonio Bustillos Carrillo · 
J ustino Sánchez Madariaga y 
Manuel Pavón B. 
Amador Robles Santibáñez, 
Luis L.-Legorreta y 
Samuel Castro 

Heliodoro He"rnándezLoza 
Roberto Dlaz y 
Aurelio Altamirano 

Transfotmación de los estatutos. Durante la tercera sesión del V Congreso 
Nacional, efectuada el29 de marzo de 1950, se aprobaron y sancionaron una 
serie de transformaciones al proyecto doctrinario de la confederación. que in
cluyeron: cambios en su definición como organización obrera, -ya que 
cambió de un frente sindical nacional aglutinadorde diversas tendencias, a una 
central monolíti'ea~. y una testructuración del comité nacional, basada en la 
aparición de nuevas secretarías, cambio de nombre de algunas de ellas, el 
nombramiento de·$ecretarios adjuntos a cada uno de los titulares del comité 
nacional y. la prolongación del periodo del ejercicio social de los nuevos 
dirigentes, de tres a seis años. 

' Monolitización de la CTM. Con respecto a la transformación de la CIM en 
una central monolítica, se planteaba lo siguiente: 

La Central de Trabajadores de México, se constituyó oon agrupaciones de 
trabajadores pertenecientes a diversas centrales sindicales que oon tácticas dis
tintas e ideologías variadas existiert>n hasta entonces, teniendo que adoptar el 
caráCter de Frente Nacional Sindical para no hácer fracasar el intet:no de unidad, 
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pero con la perspectiva de superar esa situación y consolidar la unidad. Los años 
transcurridos desde la fundación de la CIM y la convivencia diaria de las 
organizaciones que la constituyeron han hecho desaparecer toda diferencia en 
cuestión ideológica, puede afirmarse que ya no existe, salvo casos excepcionales, 
divergencia alguna de criterio.78 . . 

De esta manera, se llegó a la siguiente resolución que constituyó el primer 
punto de la Declaración de Principios de la Constitución de 1950: 

La confederación de Trabajadaores de México es una central nacional sindical 
intregrada por trabajadores que viven de un salario o del producto de su trabajo 
y que sustentan los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, inde
pendientemente de su raza, nacionalidad y sentimientos religiosos.79 

Estas modificaciones permitieron que la central tuviera una organización 
monolítica, y además constituye~on la medida para fortalecer a la dirigencia 
sindical y su dominio dentro de la central. Se formalizó, a través de los 
estatutos, el tipo de organizaciones que deberían integrar a la CfM y se 
legitimó la expulsión de los grupos ajenos a la ideológia de la Revolución 
Mexicana. Sólo así se habría de considerar como una organización verdadera-
mente obrera. · 

Transformaciones al comité nacional. Otras de las transformaciones es
tatutarias que se resolvieron durante el V Congreso Nacional die~on lugar a 
una restructuración del comité nacional, con la cual se concentraba y 
centralizaba el poder en manos del grupo fidelista, ya que se abolía aquella 
resolución del IV Congreso que planteaba la participación de los miembros de 
los sindicatos nacionales de industria, dentro del comité nacional. Al respecto 
se argumentaba: 

El congreso nacional ordinario anterior acordó reformar el estatuto de la CIM en 
varios de sus preceptos pero especialmente en lo que se refiere a la forma en que 
debería estar integrado su comité nacional tratando de dar participación en ese 
cuerpo representativo a los sindicatos nacionales de industria y creando en 
consecuencia el órgano que se consideró adecuado para tal efecto. El órgano en 
cuestión está integrado, segón el precepto en vigor, por dos clases de miembros, 
los elegidos en el congreso nacional y los representantes de los sindicatos 
nacionales de industria. Los primeros tienen el nombre de secretarios y en realidad 

78 Dictamen de la Comisión de Reformas al Estatuto de la CTM, V Congre5o Nacional, en CTM: SO Años 
de lucha obrera, op. cit., tomo 111, p. 457. 
79 Declaración de principios y programa de la CTM, en la constitución de 1950, en CTM: 50 Años ... , p. 462 
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son los que tienen la responsabilidad de la confederación y los segundos simple
mente son componentes de dicho órgano, sin farultades conaetas o con menas 
farultades que los anteriores y sin una participación diaria en los asuntos de la 
central, por lo que su presencia en el Comité Nacional ha sido del todo nugatoria, 
subsistiendo en esta forma la misma situación anterior a la reforma, es decir, que 
losseaetarios son los únicos también con facultades para intervenir en los asuntos 
de la confederación. 5° .. 

De esta forma, en la nueva carta constitutiva del año de 1950 el comité 
nacional quedaba integrado por nueve secretarios y 18 adjuntos: 

El comité nacional se integra por nueve seaetarios y dieciocho adjuntos electos 
por el congreso nacional ... Cada secretario titular tendrá dos adjuntos que por 
determinación del congreso nacional quedarán clasificados en primero y segun
do. S! . 

Dentro de esta restructuraci6n del comi~~ nacional, se cambiaron las 
denominaciones de las secretarías del comité, suprimiendo algunas y creando 
otras: · 

... las denominaciones dadas actualmente a las diversas secretarías de que está 
compuesto·el comité nacional no corresponden a las funciones que desempeñan, 
estableciéndose así confusiones e interferencias que es necesario evitar, mediante 
una nueva reforrila que tienda a establecer una nueva denominación de dichas 
secretarías. Asimismo se hace nQCCSario suprimir alguna seaetaría del comité 
nacional dado que carece de objeto porque las actividades a que.se ckdica en la 
actualidad han desaparecido, sustituyéndola por otra secretaría que de acuerdo 
con las necesidades de la confederación venga a ser más útil y más efi~2 

En 1947, el comité nacional' estaban integrado por: 

Secretaría General 
Secretaría de Organización 
Secretaría de Conflictos 
Secretaria de Asuntos Campesinos 
Secretaría de Educación y Publicidad 
Secretada de Asuntos Económicos y Téaricos de la Industria 

80 "Dictamea de la Comisión de Reformas al Estatuto de la CTM"; op. cit., p. 459. 
81 Artículos 37 y 39 respectivamente de la Constitución de 1950, en CTM: SO Años tle luclla obl'el'a, tomo 
lll, p~ 474.-475. 
82 . . . 

Dictamen de la Comisión de Reformas al Estatuto de la CI'M, ea CTM: SOAiioa tle luclttl obrera, op. 
cit, p.4SO. 
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Secretaria de Previsión y de Servicios Sociales 
Secretaria de Rel3Ciones Internacionales 
Secretario Tes6rero.83 · 

Las nuevas secretarías que ilitergraban el ·comité nacional eri 1950, fueJ.:Qn: 
. ,, 

Secretario General 
Secretario de Conflictos y Previsión Social 
Secretario de Organización y FBtidfstica 
Secretario de Prensa y Propaganda 
Secretario de Fomento Agrícola e Industrial· 
Secretario de Relaciones Obreras 
Secretario de Acción Política 
Secretario de Finaf1zas, · · . · . ' . 
Secretario de ASuntos Técnieo:s y. Económicos de 1~ In~ustria.84 

La secretaria deAcciónPoÜtica. Sobresale dentrp de la nueva reestructuración 
del comité nacional la creación de la: secretaría de Acción Política. Tuvo a su 
cargo la conducción polÚica de la clase, .. fomentando la participación de las 
masas obreras d.e la CTM en el pártido· del Estado (el PRI), con el objetive. de 
incrementar los puestos de represéntación popular y por ende, la participación 
política de la CI'M, se fÓrtalecería de esta manera, su carácter d.e fQeiza scicial 
dentro del sistema político mexicano. · ·' · ' 

Así, las funciones de la nueva secretaría, de acuerdo con el estatuto: . . ' . . 

Son atribuciones y obligaciones del secretario dé Aecióri Política: · 
-Orientar y promover en las agrupaciones confederadas la realización de los 
principios de la Revolución Mexicana; 
-Preparar a los trabájadores para-el ejercicio de sus derechos civiles a fin de que 
con plena responsabilidad intervengan en el proceso electoral; · 
-Procurar la afiliación de los · trabajadores al Partido Revolucionario In
stitucional; 
-Intervenir ante el Partido Revolucionario lnstitucional,en representación y 
defensa .<Je los intereses de los trabajadores; 
-Ll~var u~ estadfs~ca de los puestos de representaci~n local o federal a cargo 
de los trabaJadores ••• 

Estas transformaciones en el comité nacional redundaron en la prolongación 
del ejercicio social de los nuevos dirigentes, de tres a seis años. 

83 ArUc:ulo39de la coastitaclcSa.de 1947, p. 21. 
84 Arlfculo 38 de la coasdtacl6n de 1950, en. op. cit., p. 474. 
85 Artículo 54 de la coaslitacl6n de 1950 de la CTM, op. cil., p. 479. 
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Este cambio del periodo de duración del comité nacional en su cargó implicó 
el asentamiento de las bases hegemónicas.86 De Fidel Velázquez y su grupo 
en la central. Con ello se garantizó la "paz social" dentro de la CfM con 
respecto a la elección del comité nacional. Al extender el periodo de dominio 
de la facción en la dirección de la CfM, se evitarían desajustes y transfor
maciones; y se constituiría, un mecanismo de fortalecimiento de la dirigencia 
obrera como burocracia sindical. 

Este conjunto de transformaciones doctrinarias permitieron adecuar en la 
CfM los requerimientos de los obreros ante el nuevo proyecto industrializador 
que le impuso mayores y diferentes funciones a la clase obrera en términos de 
organización y representación, dado que en su seno se aglutinaba la mayoría 
de los trabajadores de las diferentes organizaciones obreras. Por otro lado; 
estos cambios estatutarios estuvieron dirigidos a legitimar las acciones de la 
CfM para facilitar el logro del proyecto de industrialización impulsado por 
Alemán, que reclamaba una mayor intervención del Estado en la economía y 
un control riguroso del movimiento obrero. 

Así, esta nueva const~tución y los'cambios que ella contuvo representaron 
un dispositivo de fortalecimiento de la fracción fidelista dentro de la 
confederación para asegurar su hegemonía, una vez limados los obtáculos 
presentados por las fuerzas progresistas que habúm sido excluidas de la central. 

Es a partir del V Congreso y sus transformaciones estatutarias, cuando la 
CfM estuvo en un periodo de estabilidad y fortalecimiento que le permitió 
afianzarse hegemónicamente dentro del movimiento obrero mexicano, y al 
grupo fidelista, en el interior de ella, como facción dominant('(. 

Fidel Velázquez declararía al clausurarse el V Congreso: 

Camaradas del v Congreso General Ordinario de la CI'M: el día de hoy se abre 
una nueva etapa de guestra vida social y política que tendrá·que caracterizarse 
por el afán que pongamos todos en nuestras ansias de superaCión y por la fe que 
tengamos en el triunfo de nuestra causa.87 

Este proceso de fortalecimiento y estabilidad de la CfM se verá plasmado 
y concretizado en las directrices que caracterizaron los consejos XXXIX, XL, 

86 
Es relevante mencionar que dentro de los documentos del V congreso a la mano, en las resoluciones de 

las transformaciones estatntarias no existe nldlctamen, ni propuestas, ni disensiones sobre la prolongación 
del ejercicio social del comité aacional, sólo aparece la resolución dentro de la nueva constitnción de 1950, 
en su artículo 45, p. 474. 
87 Discurso pronunciado por Fldel Velázquez, al ser electo por el V Congreso Nacional, secretario general 
para el periodo 1950-1956, en CTM: SOAñoade lu~lraobrera, op. ciJ., p. 490. 
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XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVI, celebrados entre julio de 1950 y 
diciembre de 1952; durante éstos la confederación impulsó su reorganización 
y fortalecimiento; se discutieron y aprobaron diversos aspectos como el apoyo 
al proyecto industrializador alemanista; el apego ala legalidad en los conflictos 
capital-trabajo; la defensa de demandas obreras y un proyecto de .reformas a 
la Ley Federal del Trabajo y una creciente acCión política. 

Reorganización y fortalecimiento de la membresfa de la CTM. Durante este 
periodo, la CTM registró un crecimento importante, tanto por la 
reincorporación de varias organizaciones, como por el ingreso de otras nuevas 
y por la formación de federaciones estatales y regionales, as{ como de 
sindicatos nacionales. Desde el XXXIX Consejo Nacional Ordinario, 
celebrado en julio de 1950, . se analizaron diversos problemas orgánicos 
existentes al interior de la crM y se estableció un programa de acción pa~ · 
solucionarlos: · · · 

Al revisar el estado que guardan las organizaciones confederadas, nos hemos 
encontrado con los siguientes problemas: . 
a) Que en los estatutos de ~no~ y Tabasco, y en el TerritOrio de Quint?IDa Roo, 
no existen federaciones estatales ni regionales que agrupen en su seno a los 
sindicatos y uniones cetemistas de esas entidades-federativas. 
b) Que en Sinaloa y Durango, las federaciones estatales yregionálesse encuentran 
prácticamente desarticuladas, siendo absOlUtamente anormal su funcionamiento. 
e) Que a excepción hecha de las federaciones estatales del D.F., Puebla, Coahuila, 
Estado de México, Nuevo Le6n, Jalisco, Campeche, Nayarit y Yucatán, las demás 
federaciones están representadas por comités ejecutivos que ya cumplieron desde 
hace tiempo su mandato. 
d) Que la mayorías de las federaciones estatales y regionales, no están registradas 
ante las autoridades federales del trabajo y en consecuencia, su funcionamiento 

· es completamente irregular. · · 
• e) QueelSindicaró Nacional De Trabajadores de Hoteles, ~estaurantes, Can~inas, 

Cafés y Similares de la· RepOblica Mexicana, hace más de tres aiio8 que no 
convoca a elecciones, ni celebra congresás o consejos nacionales, segOn lo 
determina su estatuto. · · · · · · 
/) Que existen algunos organismos nacionales de industria, que acioan sin ajus
tarse a su estatuto y menos a6n al estaMo de la crM ... ( ... ) 
Frente a estos problemas de orden interno, el comité nacional ha puesto en marcha 
un programa de reorganización y fortalecimiento de las r~ cetemistas del país; 
que abarca: la creación de las federaciones de Sonora, Tab8sco y Quintana Roo, 
para la debida atención de los intereses obreros en esas entidades; la celebración 
de congresos en Sinaloa y Durango, con objeto de reórganiZar las federaciones 
respectivas y colocarlas en condiciones que respondan aldeseodelos trabajadora: 
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4Q esas mismas organizaciones ... la 'promoción ante la Seaetaña del Trabajo y 
Previsión Social del registro·de,Jas federaciones estatales. y regionales que 
~de, él; la convocación lo más pronto posible del congreso d.e trabajadores 

. de h9teles, restaurantes, cantinas, cafés y ~imilares de la }lepyblica Mexicana ... 88 

Además, dentro d~ los dic~rnenes de este XXXIX Chnsejo se señaló la 
creación de un censo que determinaría el número y calidad de los agremiados 
cetemi$ta~: · 

' . 

Ulla de~ .cu~U<mes de mayor import~cia que.habñam~.de conQCCr y di~ 
~ioar ••• , es sin du~, la que se refie.-e a~ levantamiento del censo ()brero y 
· fOqnacióQ de la estadística.general de ia crM, y es imPortante este aspecto de la 

1 • ·"' ' ' J1 - •j. ·' - .. ' . • 

c~estió~ por.9ue para. resolver cualesquiera problema ya sea de carácter 
. eoonómico, social o ~lítiCo y a\lfl. interno, se .-equiere el cooocüniento pleno de 

.: ·laS sittiacion~ 'sObre lás que debe de caer alguna resolución o para orientar esas 
mismas resoluciones en un plano de realidades con pleno conocimiento de laS 
cosas ••• s9 

Este prograQta de reorganización y éreeimiento empezaría a apiieatse desde 
et··mismb ·XXXiX :C~()risejÓ; dÓrtde _s¿ impÚl~ la· creación de sindicatos 
nacionaÍes de·hidustrla y s.e ~~nsti~1,1yóla Federación pbrei:a de Organizaciones 
F~meniles d.e la CTM:'. · . · .· .. , · ..... ·. .. . , · .. :· . . . : . 

Con respecto a 1~ fqnna~ión de sindi~atqs Na~i<>n~es de jndust¡i.a se señaló: 
• - . • • ! • ~ . • ·• 

El_.~c;saq;ppo ind1,1St~l qu_e nuestro ~!s. h~ .~lcanzado hasta· ~ora y el que 
.. , .. segu~er:t.te tend!á ~n lo suFCSiv~,. df,Jd,o el esfuerzo tanto del Estado como la 

iniciativa privada realizado con ese propósito; la tra~formación tan ra(fical que 
. ha s~do la i.nd~~~ ~n,l~ 9ue.ye a.sl1 forma de prganizaqión, de maquinaria e 

. ·im.plantacroq de nuev~ ~istemas ~e trab~jo,n~ ha hecho ~ren ~ n~dad 
. de estimular la creación de nueV~ organismos de caráct~Verti,cal y Ja ~nvenien
cia d,e su~r,ar el funcionan,tiento.d~ 1~ ya existe~t~, pues estiol~~ ~p~ble 
laCQQStitución deJ~ prim~yla adaptación del~ segundos a~ actualsituación 
pe nuestr.á tndustd~; para bacerpos.lble .el i~ -d~ mayol"e§ conquistas sociales 
y eéOnómicas, y establecer, asimismo, iglÍales coridiciones. oo.ntq1ctuales, en 
empre$8S perteneetentes a_,uná misma {ama, y .~itar toda eompeteJ;Icia d~leal 
entre emPre8as: por cal.ISa de dÍferenq3s en el,pago,de la mano de obra.90 \.' ... ' '.. . ., . - " . 

881Iatorme de la &eá-e~'rii aep~ral al ,Qbmé.'Cóosej~ Nacloaal, eli CTM: so .A,Úa de Íuch~ ob~ra, op. 
cit.; ·totho.Jtt; pp. 498-499. . · . . . . . 

!19. -Díciimeo 'SObre eJ. Ín'fÓtlile del comi-té liat:loilal al XXXIX. Cóli~jo Nacional Oidioarló de la CTM, en 
~~~jo,flp.cf4 p,.s.~s ... , . . 
110 Iato~e ~ ~ ~etar.r. gel'le"'l ,~1 ~ ~!1111\ljo Naclo!)al,en ctM:. $0Añoa de l~haDbi'ml, op. cit., 
tomo 111, p. 497. · 
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En relación con la constitución de la Federación Obrera de Organizaciones 
Femeniles de la CI'M, se logró incrementar la membresíá de la central, 
incluyendo en su seno a ese gran sector de trabajadores que representan·las 
~~: -

La mujer cetemista, desde hace catorce años habfa.venido pidiendo al comité 
nacional de nuestra gloriosa central, la aeación de un organismo que por. sí solo, 
y oon el respaldo de la CfM, pudiera luchar por la verdadera liberación de la 
mujer asalariada. Ha sido ahora y bajo la acertada dirección del compañero Fidel 
Velázquez, dirigente obrero, capaz y honesto, cuando estamos viendo convertido 
en realidad nuestro anhelo de reunimos en una gloriosa asamblea femenil, las 
mujeres .que representamos a nuestras oompañeras de todos los ámbitos 'de la 
República para venir a formar este naciente organismo; la Fed_eración Nacional 
Obrera de Organizaciones Femeniles que bajo la cust~ia de la Confecieración d~ 
Trabajadores de Méxioo, habrá de servirnos oomo arma magnífica para luchar 
por nuestros propios interese8.91 

El incremento en el ndmero de organiza.ciones representaría un resultado 
satisfactorio y efectivo a lo largo de este periodo .estudiado._En cuanto a nqevas 
adhesiones se presentaron 19 en el XXXIX Consejo; en la celebración del XL 
se reportaron 14 adhesiones y en el XLII Consejo 11 organi:Zaéiones nuevas 
ingresaron a la centrai.92 , · 

El sindicato de telefonistas se formó e integró a la CIM en 1950 y los 
petroleros reingresaron a la central en 1952. Respecto de· los nuevos ingresos 
se señaló en el XLIV Consejo: 

La confianza que ha despertado la CIM entre los trabajadores del pals se ha puesto 
de manifiesto en estos últimos dos aiios al volver a su seno importantes or
ganizaciones oomo las de los estados de Sonora, Tabasoo y del Territorio de 
Quintana Roo, en donde se han constituido las federaciones com!spondiente8; y 
oolno·los sindicatos Nacionales de la Construcción de·lá Industria Hotelera· y 
Gastronómica y de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que 
militan nuev3!Dente en nuestras filas, poseídos de la mejor voluntad y decididos 
a no separarse jamás de la coilfederación ... 93 - . _ . · 

En el XLI Consejo celebrado en enero de 1951, se señaló:la el!'istencia_de 
(3 908) agrupaciones miembros y en el XLII Consejo, que se llevó a cabo en 

91 Discurso pronunciado por la Cd. Carmen Marfa Ara iza al ser electa por el congresO, secretada general 
de la FOOF, en CTM: SO Aiios •.• op. ciL, tomo 111, p. 525. 
92 A:l respecto véase el informe de la secretada de organización y estadt~lisca de los difere!l~ c;onsejO$. . 
93 Informe de la secretada general al XUV Consejo Nacional, en XUV Consejo, ibid, tomo l,V, pp. Í y 2. 
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octubre del mismo año, se indicó que existían 3 032 agrupaciones, más 15 
sindicatos nacionales de industria, señalándose en esa misma ocasión la 
existencia de federaciones sindicales en todo el territorio nacional, exceptuan
do el Territorio de Baja California Sur: 

Se ha constituido la Federación de Trabajadores de Tabasco, contando así con 
una organización más de ese tipo y abarcando de este modo todo el territorio 
nacional· a excepción hecha del Distrito Sur de la Baja California donde 
próximamente y por primera vez en la historia de la CIM se constituirá la 

· federación correspondiente~ .. 94 .. 

Y, durante el XL VI Consejo de marzo de 1952, se señalaron como corolari~ 
de las transforniaciones al estatuto en el V Congreso, los resultados en el 
fortalecimiento de la confederación: 

La resolución adoptada por el Congreso General Ordinario de marzo de 1950, 
que convirtió a la confederación en una verdadera central obrera, integrada por 

· trabajadores que sustentan lós principios de la Revolución Mexicana, ha puesto 
término a las diferencias que tan frecuentemente se sucitaban en su· seno por 
cuestiones. de carácter ideológico· y eliminando el peligro de división a que 
siempre . ~tuvo expuesta, dándole, en consecuencia, mayor hegemonía y 
facilitándole, asf, la realización de sus innúmeras tareas. 
En efecto, superada la etapa del frente nacional sindical la crM, ha podido 
ocuparse de reorganizar su8 fueiZ3S, restablecer su unidad, imponer la disciplina 
entre sus componentes y agrupar a su alrededor nuevos e importantes núcleos de 
trabajadores que sumados a los que de manera invariable se mantuvieron adictos 
a ella, constituyen hoy el grueso del ~roletariado mexicano, y la f~~rza más 
vigorosa con que cuenta la Revolución. 5 

La polltica de impulso al proyecto in.t:luStrializador alemanista. Una de las 
d\rectrices que se mantuvieron constantes en las discusiones de los diversos 
consejos celebrados de 1950 a'1953, fue el apoyo y el impulso. al proyecto 
.industrializador de Miguel Alemán; para ello tuvo radical importancia las 
funciones llevadas a cabo por la Secretaría de Asuntos Técnicos y Económicos 
de la Industria que se creó en 1947, producto de una de las resoluciones del IV 
CongreSo. Las funciones de esta secretaría fueron las siguientes: 

Seguir el desarrollo de los problemas económicos intcmncion:Jics quL' ;Jih1un u 
México; estudiar el estado que guarda cada una de Ius mm•1s liL' !•1 L'L'\llllltU{u 

94 Iaforme de la secretaría general al XUII Consejo Nacional, en C1"M: 50 :\ti.•s ,¡,. '"""' .•J.rc-r.~, •'1'· ,·it., 
tóino ID, p. 608. · · 

9$ informe de la secretaria general al XUD Consejo Nacional en XI JIJ ( "<>nst·j·•· iN.L. h•nh• 111. 1'· l. 

240 

d 
~ 

S 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



nacional; estudiar los problemas relacionados oon la renovación de I8s industrias 
existentes y oon el establecimiento de nuevas industrias; sugerir al comité 
nacional las medidas de carácter legal o administrativo que el gobierno deba dictar 
para el desarrollo de la industria del país y para la defensa de los intereses 
económicos nacionales ... 96 . 

·Con ello, la CfM aumentaba sus funciones en el objetivo fundamental de 
desarrollar. y lograr el proyecto industrial planteado por· Alemán a través del 
control obrero. Estas nuevas funciones se correlaCionaban con las de la 
Secretaría de Fomento Agrícola e Industrial, que tenía a su cargo: 

Convocar a reuniones periódicas de las sociedades de crédito ejidal y de las 
agrupaciones oonfederadas integradas por campesinos, oon el objete de estudiar 
sus problemas y promover las' modificaciones a las leyes y la expedición de 
nuevas, para la adecuada oontinuación de la reforma agraria y para el desarrollo 
de la agricultura nacional ... 97 • 

La instrumentaCión de estas funCiones· permitó a· la· CfM una amplia 
participación en el ámbito económico, impulsado el proyecto iíldustrializador 
de Alemá~ así en el XXXIX Consejo se manifestaría: · 

Con el propósito de formular un plan de ·trabajo para el' desarrollo de las 
actividades que oonduzcan á la oo1aboración más estrecha oon el prograina· que 

· el señor Presidente de la República ha delineado para el :incrtménto de la 
producción agñoola e industrial, impulsando las actividades productivas 
mediante el perfeccionamiento de la técnica, el desarrollo de lós siStemas de 
irrigación, el mejoramiento de los cultivos, la otorgación de créditos y ávíos, el 
mantenimiento. de las restricciones a la importación de numerosos artículos para 
estimular la industrialización nacional, y en suma, proporcionando todo lo que 
favorezca el desenvolvimiento de la ag'ricultura y de la indóstiia del país. Esta 
seCretaría de fomento ágñoola e industrial demanda niayor infórmación relativa 
a las posibilidades . que existen en las diferentes entidades federativru; Para el 
impulso y desarrollo de nuevas industrias o' para el. iricremento ·de céntros de 
trabajo agñoola e industrial ya existentes, oonociendo las perspeCtivas que se 
ofrezcan a los inversionistas y las disposiciones proteccionistas dictada por los 
gobiernos de los estados, a efecto de coordinar oon los órgan~ del poder p(iblioo 
oorrespondientes las actividades que han de realizarse y estar en aptitud de 
orientar a las organizaciones pertencientes a la CIM sobre la forma más eficaz 
de oontribuir en la tarea enunciada, y al mismo tiempo exponer, a los agricultores, 

96 Artículo S6 de la constitución de 1950, op. cit., pp. 479-480. 
97 Anfculo 52 de la constitución de 1950, op. cit., p. 478. 
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egmerciántes, industriales o cualquier factor-que intervenga en la producción, el 
punto de vista de nuestra central sobre el particular.~8 . · 

Como respuesta a esta petición, en el XL Consejo se iriformó: : 

Seguimos recibiendo mayor información relativa al incremento de la industria, · 
con -la cual continuaremos 'esta labor de divulgación que ofrecemos al gobierno 

· de Méxioo,. y a los industriales del país como muestra mejor cooperación a la Obra 
.entusiasta de ~peración económica qu~ el Sr; presidente de la República realiza 

d d . 99 con vel'l ~t em en,tus~m<>~ . . . . . . , 

Es.ta labor de ~ol~boraciQn. de la CfM para con el 1prc;>yecto ind~trializador 
de Alemán se intensificó, e incluso llegó a garantizar el control del m.oyimiento 
obrero para la mejor ~onsecución de ésté; así en el XLII Consejo se planteó: 

.' •• 1 

Las actividades tendientes a fomentar la agricultura e industria dei:pafs; han sido 
intensificadas. por la secretaría respectiva, enviando a todos los sectores intere-. 

. :s~dos nlos. dátos estadísticos· y •. la información necesari~ ~pecto' ,de las 
. ·. _posibilidad~ Qj.JCC~isten en;J,as diY:e[l)as-en~idad.~ de. la Repú\)!ica pa~ el cultivo 

de nuevas especies, obtención. de materias· primas y fundación denuevas,empresas 
que vel\gan a constituir un factor más, para la realización del plan de 
ind~triaUzación y producUvidad qu~ el pueblo. y gobierno de México se han 

.. ~ignapo. . ¡ . . , · , •• .. . .. . .· · 

La-Jabpr de.la crM: a este res~to esta ringiendo ya sus frutos pu~ -~gunos 
iQv~r8ion~ws han tomado- muY. en cuenta nuestras opiniones así. eomo· las 

·. segU:rldades que se leslia do,do en relación c()n el prQblema ()brerQ, para abrir 
, ·nUeVas fUente~ de trtihajQ. 100 

L~legtilú!od e'i lqs cónfl~tof Ct!J?iUzl-tr~~j(J: Un() de Íos ~peetos qu~ ~~;~en 
en t~dos lqs cop~ejos qe la ,centra~.po~teriores a 1950, h~ta el }Q...YI 9>nsejo, 
(:elebJ7ldQ en diciembre de 1'52, fue eUlamado alás or~anizacioqes cop~~eradas 
a apegarse a los Uaªmientps m~rcados, pm:Ja Ley Federal del Tra)>ajo en los 
conflictos capital-trabajo. Dicha ley, sufrió u_n~. serie de transformaciolles a 
partitde los movirnierttos democráticos de ferrocarrileros y petroleros en 1947~ 
las cuales . penilitieró'n a la Secretaria ·del Trabajo . y Previsión ·Social el 
reconocer o vetar a los comité~ ejecutivos de las organizaciones Sihdi~les; 

' . - ~ ~ . . 

98 1~'tórme dé la secretaria gen~ral ál XXxiX ConSejo ·Naéiona~ op. ciL, ¡;. 61. 
99 Inf.orme de la Secretaria genera/ al XL ConSejO Nacional Ordinario en XL ConSejo, en CTM: SO Años ••• 
op. ctl., tomo IV, p. 7. ' 
100 Inforií;le de la Secretart. general al XUU CónSéjo Nacional Ordinario; eil XUU ConSejo, eil CTM: Só 
Años de lucha ob1ero, op. 'cil_., tomo iv. Ei subrayaclo ~nuestro, .. 
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con ello se instrumentó la legislación como una medida de control aJa cual 
apelaba la central mayoritaria del movimiento obrero mexicano, la CIM. 

Así, durante el XLII Consejo de octubre de 1951, se hizo el siguiente 
llamado: 

Reconociendo que es tarea primordial (le toda organización proletaria, defender 
los derechos y conquistas obreras y procurar el mejoramiento económico de los 
trabajadores, este comité nacional, por conducto de la Secretada de Conflictos y 
Previsión Social ha prestado especial atenci~ a los problemas obrero-pa~ales, 
procurando resolverlos con un sentido-clasista, pudiendo asegurar~ ustedc;s que 
. en lo& cas(J; en que le ha, tocado intervenir han resultado, invariablemente 
beneficiados los trabajadores. No obstante, es conveniente aclarar que, a pesar de 
las reiteradas instapcias heChas ante las. agrupaciones pam que remitan con toda 
oportunidad los expedieótes relativos y proporcionen datos y documentos 
probatorios de las prestaciones recJ~adas, y a pesar, también de que $eles ha 
recomendado con verd.adera .insistencia, que antes de plantear .un. con~cto lo 
estudien y aOalicen a fondo, para no incurrir en em.>res que fa~lmente son en 
perjuicio de loS trabajadores; es~ expedientes nos llegan muchas veces fuera de 
tiempo, sin datos suficientes, n~ documentos que respalden debidamente las 
demandas hechas, o bien con viqos de origen que hacen imposible una defensa 
eficaz de nuestra parte; por lo que urge que se esta!;> le~ un ·métOdo o si$tema 
para la presentaciÓn de deman~ y principalmente de oonflictos, pues Viviendo 
como vivimos en un régimen de derecho, donde las relaciones de todo individuo 
o colectividad se rigen por Ley, no debemos atenemos línicamente a la fuerza de 
nuestra organización sino también y en forma muy principal, ·al derecho ftue nos 
asiste a fin de que los intereses de la clase obrera se vean garantizados.10 

Para lo cual·se llegó al siguiente dictamen: 

&tudiar a tondo los problemas o conflictos de trabajo antes de plantearlos a las 
empresas o a las autoridades; cerciorarse previamente di! que existe la raz6n y el 
derecho di!sdi! el punto de vista di; la Ley para presentar una reclamación; tratar 
de investigar anticipadamente la solvencia ecóilómica de los patrones; formular 
con estricto apego ~ nuestra legislación del trabajo las demandas respectivas y 
verificar el ~tado de ánimo de los c:Qmponentes de una organización para la lucha, 
son cosas elementales pero tal p~rece que se les ha olvidado a muchos dirigentes 
obreros que prefieren el camino m~s fácil, pero más peligroso también, del empleo 
de la violencia... · · 
tDtentar .arreglos conciliatorios en trato con las empresas, sin monoscabo de los 
derechos y conquistas obreras, y recurrir en demanda de su intervención ante las 

101 Iafonne de la secretada geaeral al XUI Coasejo Nacional de la CTM, ea CTM: 50Aiiostle lu~lul obrel'fl, 
op. cit., tomo 111, P. 576. 
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,,, 

.sutoridades administrativas; deberla constituir norma invariable para resolver las 
cÜestiones obrero-patronales, o por lo menos para probar la evidencia de futuras 

. ro2 . · aCCiones .... 

Este llamado a apegarse a la legalidad se concretizó en dos iniciativas de 
ley .presentadas por la CfM en relación con las modificaciones al artículo 123 
y a la Ley Federal del Trabajo: · · 

Siempre ha sido propósito de la CfM superar las relaciones entre d capital y el 
trabajo, dentro de los cuadros jUi"úliCds, ya sea mediante tratoS direCtos ron los 
iridustriales o mediante demandas ante los tribunales del trabajo. Al efeeto, en el 

·proyecto de Código Sustantivo del Trabajo presentado ante la H. Cámara de 
Diputados, se formuian nuevas reglas ·legales que tienden precisamente a la 

· superación de las rehlcioneS 1ridividuale8 y colectivas; las primeras ron carácter 
rígido 'Y las segUndas con esencia flexible, a fin de lograr un auténtico equilibrio 
entre los factores de la prOducción. En dicho proyecto se ronsignan en textos 
legalesjlas ·oonquis~as obreras, ~as cual~ en muchos easos son generalizadas a 
través ael sistema de rorttrato-ley.103 · - . - · -

La de/erua de demandas obretasy el proyecto de reformas a Ley Federal del 
Trabajo. Otra de las conitantes de la GTM en e8té periodo de estabilidad, fue 

• . -1 • '· . . 

pugn~r por algunos demandas obreras, como Ja lucha contra la carestía de la 
vida, por un salapo mínimo, pür mejoras e_n ia habitació.q obrera, por vestido 
¡)opular~ por el derecho de huelga, y por la contratación colectiva. En este 
periÓdo se promovió un proyecto .de reformas tanto a la Ley Federal del 
Trabajo, como al artículo 123 constitucional, en relación con el logro de la 
participación de utilidades para el trabajador y al establecimiento de un salario 
mínimo. Se planteó asimismo un código sustantivo del trabajo. 

La defensa. de las demandas obreras, implicó para la burocracia sindical el 
legitimarse ante las bases abreras ya que estaba representando efectivamente 
los intereses de la clase obrera .. 

En su XLII Consejo NaciorialOrdinario señalo: 

El C<?mité nacional, por conducto de su secretaría de asuntos técliieos y 
eéonómicos de la industria, y valiénd~ de 1a gran experiencia que tiene sobre 
el particular el rompañero Justino Sánchez Madariaga, ha rontinuado la lucha 
entablada hace años por la CfM en rontra de la cares~ía de la vjda, pugnando 
porque se pon~ en vigor la ley .LJUe ~gula la intervención del Estado en materia 

~~~~ - . . 

103 Documento entregado por acuerdo del XLV Consejo al C. Presidente electo de la Repdblllca,liceuciado 
Adolfo Ruiz Cortines, en CTM: SO Atios de lucha obrera, op. cit., tomo IV, p. 40. 
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emnómica ... Mientras tanto, el problema de la carestía ·de la vida se h~ ido 
agravando día a día, hasta el grado de convertirse en el mal número urio que 
padece en la actualidad nuestro pueblo. Gobierno, campesinos, burócratas, están 
de·acúerdo en que este problema es vital; quelo8 precios han sufrido un aumento 
equivalente a un 300 por ciento; que existe .un gran desnivel entre los precios y 
los salarios; pero en lo que ~o están d~ acuerdo es en las call88S que· determinan 
esta caótica situación y las medidas que hay que to~ar para remediarla, porque 
mientras los banqueros y comerciantes· afirman con toda mala fe qu~ una de las 
causas principales del encarécimiento de. las subs~tencias es la que se refiere a la 
política intervenCionista· que en' materia económica atribuyen al Estado; éste 
secundado por las grandes masas organizadas del país aduce entre otras causas la 
de la especulación del afán desmedido de ehriquecióliento y de la falta de ética 
de los que manejan la banca ·y el comercio de la República ( ... ) 
La creación de una secretadá de Estado y la ~reccióh de tribunales esped!icos 
que se encarguen respectivamente, del fomento y confrol de la producción; del 
control de la 'distribución y venta de· los artículos de' ~risurilo, y· de juzgar 
suniariamente a los tranSgresores de la ley y demás disposiciones gubermentales, 
~o ser medidas acertadas Fo!rá conjurar elJ,~ligrO • y. ~viar un t~to las 
necesidades de nuestro pueblo ... 04 · 

En el XLIII Consejo, de octubr~ de 1951, se insistió: 

El problema de la carestía de la vida ha seguido ocupando un lugar preferente 
porque quiérase o. no, mantiene hasta ahora todas sus ~racterísti~ de gravedad 
y~ presenta mm o un problema casi sin solución, pese a lóS esfuerzos del Estado, 
que nos consta han sido muchos, com_o ·muchos han sido también los que ha 
reali7.ado nuestra organización. · · 
Al referimos a este problema no lo hacemos para plantear nuevas ii.edidas que 
tengan como objeto frenar el alza de los precios, porque estimamos que con las 
que se han dictado habría más que suficiente para lograrlo, si dependiera sola
mente de nosotros o del Estado. Lo abordamos para examinarlo· desde otro ángulo 
y para el fin de ver cómo se puede satisfacer la demanda general que 'hacen los 
obreros de aumentar los salarios, ante la imposibilidad de obtener la reducCión de 
los precios, pues rechazar esa demanda sería .. sumamente peligroso, porque se 
empujaría a las masas al profundo y oscuro abismo de la anarquía y·· del 
desquiciamiento que traería como consecuencia inmediata, tal vez, el desplÓme 
de nuestra economía y posiblemente la perturbación de la Paz Pública.105 

104 Informe ele la secretarfa general al XUI Consejo Nacional Ordinario en CTM: SO Años de lucha obrem, 
op. cit., lomo 111, pp. 581-582. 
105 I~fonile de b, su:relarfa general al XUD Coniejo Nacional Ordinario, ea CfM: SOAiosde luch4 obrem, 
op. cit., lomo 111, pp. 610-611. 
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La acción polltica de la CTM. Una característica esencial de la vida de la CfM 
en e8fe. periodo fue la acción política·que realizó. Desde la celebración .del V 
Congreso en marzo de 1950, en donde se restructuró el :comité nacioila.l.y se 
creó· la secretada de Acción Política~ la CfM formalizó su quehacer poiítico 
y llevó a cabo uná·serie de mecanismos para participar en· ese juego de la Vida 
nacional. De ésta manera, esta actividad fue una de las directrices dé mayor 
presencia en los diveiSOS Consejos celebrados de l950 a 1952. . 

Durante el XLII Con5ejo, llevado a cabo eri mayo de 1951, se planteó e 
impulsó la afiliación de los confederados cetemista's ái PRI: · 

DecididO$ .romo éStam~ a agrupar en.elPRI a todos y cada uno de los miembros 
de la CIM para cooperar de este modo, al fortalecimiento de laS fllas de la 
R~volución, hemos gestionado ·y hemos obtenido del señor general Rodolfo 
Sánchez Taboada, que se releven a nuestras compañeros. de la. obligación de 
proporcionar previamenle sus retratos para la expedición de tarjetas que los 
acredite, como socios activos del 1f1stitutoque preside, óbtenien,do, asim~~~· que 
en las mismas tarjetas ,se les acredite como miembros de la ,Confed~cjón de 
Trabajadores de Méxici>,· por lo que próximamente iniciaremos en firme la. ~rea 
de afiliación, responsabilizando a lo comités ejecutivos de las federaciones 
estatales y de los sindical~ naciomilesde industria, pues es urgente que pan~ fines 
del present.e año, nuestros cómpañeros ostenten su doble créxleñcial del PRI y de 
laCfM.l06 . 

Est~ impulso a militar en el Pártido Revolucionari9 Institucioital.tuv.o como 
objetivo terminar definitivamente con aquel conflicto suscitado en 1947. Ante 
el proyecto de filiación al Partido Popular creado por Vice_ñte Lombardo 
Toledapo,.la disy~untiv~ d~.los cetemistas de militar en uno u otro se fitriquitó . 

. De esta manera, en el XLII Consejo se tomaron una serie de acuerdos: 

CQnsiderandoquela Confederación de Trabajadores de México, esia organización 
rnayoritar_ia del.sector ,obrero. del Partido Revolucionario lnsti~ubional y por lo 
tanto la¡. que m~yor responsabilidad tiene contraída para el fortalecimiento de 
dicho m~muto político. Considérando que sin perjuicio de los det'Cchos colectivos 
qpe la Confcxteración de Trabajadores de México corresponden en el Partido 
Re...,olucipnario In,stitucional, es. preciso regularizarlaafiliación personal de todos 
y cada ·uno de los integrantes de la CfM para cumplir con loS requisitos que el 
propio partido señalan los preceptos respectivos de la ley electoral vigente. 
Considerando que es un deber de todos y cada uno de los integrantes de la CIM 
e_l fortalecer con la adhesión de sus familiares . a las filas del Partido 

106 lofonne _de .. sec~~ria general al XLII Consejo Nacional, e11 CT/t{: SQ_A.ños de lu~lul obra, op. cit., 
t~íilo 111. p . .581:. · · ~ ·· ' · . . . . 
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Revolucionario Institucional, considerando que es indispensable una entusiasta 
militancia de los trabajadores cetemistas en las actividades del.mismo Partido 
Revolucionario Institucional. · 
Considerando que nuestra lealtad al Partido Revolucionario lnstitucion~requiere 
completa disciplina y atención a sus directivas. . . 
Considerando que el Partido Revolucionario Institucional debe por su parte actuar 
como el mejor defensor de los intereses de la clase trabajadora y considerando 
que debe haber una representación genuina del .sector .obrero dentro de la& 
organismo que tiene el Partido Revolucionario Institucional, nos ·permitimos 
proponer al H. XLU Consejo Nacional de la CfM, los siguientes puntos de 
acuerdo: . 
a) Se establece a partir del primero de junio pr~ximo, como una de las tareas 
importantes de los miembros de la CIM, la que en un plazo que no excederá del 
último día del año en curso . se afilien sin falta, al Partido Revolucionario 
Institucional, debiendo realiza~e la labor ~propiada: para obt~nér también, la 
afiliación de los familiares de todos y cada uno de nuestras compañeros. 
b) Se considera un deber de todos los cetemis~ participar activamente_en· todos 
los actos que realice el Partido Revolucionario Institucional. 
C) Debe atenderse con absoMa disciplina la directiva dada por el Sr. general 
Rodolfo Sán~hez Tabeada, presidente del comité naciortal de nuestro'partido y 
respaldada fuertemente por nuestro secretario general, com~fieJ:'O' fidel Ve~uez, 
en el sentido de rechazar toda actividad prematura con motivo de la elecctón 
presidencial. ' · 
d) Debe pedirse a los organismos representativos del PRI que~ su vez respalden 
siempre las justas peticiones de la clase trabajadora y como abanderado de la 
revolución, defiendan y estimulen las conquistas legítimas de la or~anización 
obrera. 
e) DCbe pedirse al H. Comité Ejecutivo Nacional de nuestro-instituto político que 
los nombramientos de representantes delsectol' obrero en sus comités municipales 
y estatales, se extiendan invariablemente a representativos cetemistas, por la 
calidad que la confederación de trabajadores de México tiene de organización 
representativa de la mayoría del sector obrero del propio partido. 
/) Debe ser exigencia constante de nuestro comité nacional que nos sean. 
respetadas por el Partido Revolucionario I~titucionallas posiciones pOlíticas que 
durante nuestra actuación en las actividades electorales hemos logrado~ 107 

La acción política de la CIM, quedaría, de esta manera apegada a los 
lineamientos planteados por el partido oficial: 

Como se recordará de la celebración del XUI Consejo Nacional al anterior, la 
crM signó una línea inalterable. de trabajo, dedicada en toda su extensión a la 

urr r>lctamen aolne el punto 10 del temario de la coavocatorla: La .CTM y el PRI preseiltadll a el XUI 
conilejo nacional, en CTM: 50 Añoa tle llicha obrera, op. cit., tomo 111, pp. 590-591. 
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.--·resOll1ción de··sus problemas yitales de la clase trabajadpra, cooperando muy 
· 'activamente dentro del plan de Alemán de recuperación econ9mi~ d~~F y de 

estricto apego a las normas de disciplina recomendadas por el P.RI •• , • .. 
. . . : ~~ ... .. . . 

La pugna por mantener e incrementar las posiciones de representación 
popúlar obténidas, 'pasó a ser entonces una de las preocupaciones·f~ndamen
tal~s manifestada a lo largó de los diferentes consejos cetemistas; Así, en el 
x:tm ébnsejo se'señalaron algunos problemas electorales: . 

• •• ' • • .<' • ' ' 

'La ~etaría de Acción Polítiea ha Intervenido en l~ p~lemas eleetorales que 
. se han present~do en varios municipios y entidades federativas, procurando 
· ·~~fender hasta, donde le ha sido p&ible, el'derecho de los trabajadores que cada 

· · ·dí~ es "iás artienazaCÍQ pór la pretensión de los políticos profesionales, que apenas 
t ' • . ', ' ~ : '~ ,. ~ . - ,. ~ . . • . ' • 
Uegan a ~lar algún puesto públi'co; se conVIerten en verdaderos caciques y 
·tratan de gobemat con su8 ·parientes y amigos, impidiendo en esta fonna el 
.. ejerci~io del sufragi9 y_en Consecuencia, el derecho del pueblo a elegir libremente 
~ 'sus autoridades'' niPQ~cipales y representantes ante tas legislaturas locales 

.. n~gandP. a~f. los ,priri~ipios' democráticos. más elemental~ y poniendo en 
· . · p~i~mento':el'prestig~o muy, justifi~dó de ·que goza .el régimen de la 

Revolución. · · · · · 

. Con .esa f~nna <J.e'a~túa.r, los mencionados. políticos; han mennado consider
ablémente la8 posiciones de elección popular que llegó a tener la CfM en épocas 
p~~~ en qu.e ~i ~~q~iera con~rría.la ci~u~tancia que hoy m~~l de afinidad 
.Y.adhesión del n1ovim~ento obrero con el gqb1emo de la República. 09 

Par~ julio de 19S2,' en la celebración del XL V Consejo se planteó la 
(!Ons~ryació~. y mejoramiento· d~ las posiciones electorales. Y, en el .XL VI 

~ Coniejo.se, señaló-el respeto a posiciones electorales obtenidas; 
1 ·.•• . ' ' 

En relación éóqla política, se haluchadodéspués de habeJJdadocima ala campaiia 
presidencia'Y· haber obtenido ·que se respetaran y mejoraran nuestras posiciones 
en· el H. Congreso de la Unión; porque en los municipios y en las legislaturas de 
l~·.tstada;.se :reconozca a las agrupaciones confederadas,. el derecho de tener las 
represent,aciones ·que les corresponden de acuerdo, oon su fuerza num~rica, 
siéndonos muy grato informar a ustedes, que en la actualidad hemos superado en 
IDUchQ ~~ situaéiófi gue tuvimos, hasta lá feCha en que se celebró el Consejo 
Nacional anterior.110 . . · 

ioa' ~- ',... h. ' '·. . . ~ . 'd' .: r -· ¡ '. . . - :. , - . : 

109 In{~.~~t~_la se~retaría FDeral a~ xu~ ConseJo Nacional ()rdlnario, _P· 44 (el subrayado es nuestro). 
Informe de la secretaría general al XUII Consejo Nacional Ordinario de la CTM, en CTM: SO Años de 

(uchq p~rq, pp. cit.,. ~.m~ 111, p. 610 uo. ·, __ ., . '·"· ' ... · . . . . . . . . ,., ·. . ., .. · . . 
In!orili~ de la iiecrelalfa genet¡~l al XLV. Coli~jQ NaciQiial Ordinario, ~nCTM: SO .4,ñqs de lucho obrera, 

óp. cíl., tomo tv, p. 69. · . 
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Este periodo de estabilidad y fortalecimiento de la CTM, donde existió tiria· 
importante acción política por parte de la central, culminó en 1953, pues 
debiendo celebrarse el VI Congreso Nacional Ordinario -el cual representa 
la máxima instancia de decisión de la confederación-· · se poSpusó· su 
celebración hasta 1956, en donde debían habeiSe elegido nuevos dirigentes al 
comité nadonaf(rectiérdese que en e. último congreso de marzO de 1950, en 
los cambios estatutarios se prolOitgó el ejercicio social del comité nacional de 
tres a seis años). . .. . · . . , .. , . . . . 

Ello indica la fuerza de la burocrachi sindical en la dirección de 'la· central, 
que le permitió modificar y violar estatutos a su conveniencias y .manteneiSe 
al interior de la central sin convulsiones internas. . ·- ' 

De esta manera, en el XLVI <;onsejo se.señaló: 

A la ~misión que suscribe le fue encomendada, por acuerdo de ese Honorable 
Consejo, la redacción del Proyecto de Convocatoria .para. la celebración .del VI 
Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México, que 
deberla efectuarse en los íiltimos días del mes de m8JZQ .del año entrante. 
Consultados los preceptos del Estatuto, hemos enoontrato que. no hay ninguno, ni 
expreso, ni implícito, que establezca la ~lebración de CQI:J~ a la mitad del 
ejercicio del Comité NacinnaL~. . . . . 
Por el momento no hay causas fundamentales que justüiquen'la celebración del 
congreso nacional de la CI'M; en el mes .de matzo del año próximo. 
El XL VI Consejo Nacional ratifica que el .oomité. nacional de la CTM está 
investido de las facultadeS necesarias. para qu~ wando lo esUme q>nveniente, 
proponga en a.Jalesquiera de los subsecuentes consejos nacionales la celebración 
de congreso nacional extraordinario, si es que considera ·que hay causas que 
ameritan su realización.111 · · . · 

La celebración de la máxima instancia de decisión, el congreso nacional, se 
reservó únicamente para el cambio de dirigentes del comité nacional. Otras 
motivaciones no serían objeto del congreso pues indicaban que no había causas 
fundamentales para efectuarlo, se hizo a un ladg la dramática situación por la 
que atravesaba la clase obrera ante el importante proceso de earestfá de la vida 
y la depreciación del salario, pero se conservaba la paz interior de la CfM y 
el fortaleciiJlienio de la· facción fidelista en su dirección. 

' . 

111 Dic:lamen de la comiSión especial.para el adllsis de la conveniencia de realizar el VI Congreso Nacional 
en 1953, presentado en el XLVI Consejo en C1M: SO Años ele luchaobrer~ op. cit., lomo IV, pp. 89-90. 
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Capítulo 5 . . . 
En un periodo de unidad monolítica. 
Consolidación del sindicalismo 
institucional1953-1957 

' , .. 

J.. avier Aguilar Garcla* 
,) 

Presentación 

Durante 1953-1957 el sistema político me~icano 'y~~ EStad~ mostraron, un 
funcionamiento relativamente tranquilo.· El proceso in<iusidalizador es~aba 
incorporando modificaciones en todos los ór~enes de la vida .económica, 
social, política y cultural. Las clases patronales fueron especialmen.te 
favorecidas; el capital transnacional encontró cóndic{qqe~ opilmas i>a~ in ter· 
venir en el. desarrollo económico, bien de manera directa o bien de manera 
asociada a empresas privadas· o estatales. La Clase óbrera'f~~ transformái}dose 
de man~ra· profunda; creció en amplitud, por :rnrn~s ·de actividad y por 
especialidades; la clase obrera y los trabajadores .asalaiiados ~n general se 
convirtieron en· agentes fundamentales del desarrollo .'nacional; sin eoib¡ugo, 
como clase social que aspira a una ·política aut6n01ria ·r:~specto del Estado, la 
clase obrera se fue encontrando subordinada a la pplítiq¡ del Estado y 1~ clas.es 
dominantes. La subordinaCión se tradujo en un sindi~aiismó disciplinado a los 
objetivos generales cJel sistema; durante el periodo indicado el sindicalismo 
oficial mostró una gran estabilidad; la CfM~fue el pilar fundamental de la 
política ~tabilizadora del sindicalismo mexicano y en última. instancia, de la clase 
obrera en su conjunto, la CfM fue promotora de una niayor .alia~a oon el 
régimen de la revolución, en este caso, con el gobierno· de ·Adolfo RuiZ 
Cortines. La experiencia de los años cuarenta habían mostrado q1le la CfM 
multiplicaba su fuerza en la medida que mantenía relaciones múy estrechas 
con el gobierno; por tanto en 1953-1957, ambos polos de la relación trataron 

• lnvestigadordellastituro de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de la FCPyS. 
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de CQIJSOlidar sus relaciones. La relación CfM-gobiemo se convirtió en uno 
de los puntales que explican la fuerza e institucionalidad adquirida por la CfM 
en este periodo. . . · 

En el periodo 1953-1.~57la crM desarrolló una política caracterizada por 
los siguientes rasgos. · · 

Es un periodo donde la CfM fue dirigida· por una sola fuerza política, 
precisamente la encabezada por Fidel Velázquez. En este periodo se consolidó 
de manera definitiva este grupo dirigente. Para precisar la importancia de este 
hecho, recuérd~e que la fuerza encabezada por los comunistas fue expulsada 
de la dirección ceteinista en 1937-1940. Posteriormente, la fuerza política de 
los lombardistas, también fue expulsada por el grupo fidelista en el transcurso 
de 1947-1950. De esta manera, para 1950-1957, la hegemonía del grupo 
fidelista fue completa . .Justamente, por el predominio de esta corriente, ella pso 
1953-1957 ha sido caracterizado como el "periodo de la unidad","de la 
disciplina","de la fuerza"; también se le ha denominado el periodo "del 
fortalecimiento". La idea de la disciplina y la fortaleza hay que entenderla en 
dos niveles: 1) En el sentido de la fortaleza de la central misma y 2) En el 
sentido de la consolidación del grupo dirigente. 

En 1953-1957la CfMse consolidó como la central obrera por excelencia. 
Es el periodo de la madurez plena de la CfM. En esta época la crM asume 
la plena institucionalidad del movimiento obrero. · 

Según Ceteme, el órgano oficial de la CfM, esta central contaba a mediados 
de 1956 con los siguientes elementos: un total de 1.5 millones de afiliados; 250 
mil ~'fiiiados en·· la FfDF; 150 mil agremidos en los sindicatos nacionales; 
manejaba 3 mil contratos en 63 federaciones locales, 72 federaciones 
regionales, 31 federaciones estatales,y 21 sindicatos nacionales. ··· 

Es un periodo donde las. relaciones entre el movimiento obrero y el Estado 
alcanzaron un punto culminante. En ese periodo las relaciones CfM-gobierno 
Y CTM-Estado se ensamblaron en todos los niveles. La ciM asumió su papel 
corporativo en todas las áreas. La relación corporativa entre la CfM y el PRI, 
así como entre la central obrera y el gobierno, alcanzaron su ple11a madurez. 
La CfM se convirtió en el sector más organizado y con mayor disciplina ~1 
interior del PRI .. También se manife$tóla CfM como el sector más beligerante 
y con mayor influencia en la vida política. La CfM se convirtió y se asumió 
como el pilar m~ sólido del sistema político. 
. Los grandes objetivos programáticos de la· CTM indican su grado de 

integración con el programa del .Estado: particip~;~r en la industrialización y en 
el progreso de México, defender los'intereses profesionales de los trabajadores, 
defensa del régimen político, mantener a la Revolución en el poder, partici¡)ar 
en el PRI y en los puestos de elección popular, colaborar con el gobierno para 
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mantener la paz social y alcanzar el progreso; fortalecer, reorganizar y 
democratizar al' PRI. De este modo, se establecía una vinculación cocporativa 
con el Estado en·todos los niveles. · · 

Para la CfM; en el.periodo 1953-1957, ·la unidad interior de la central, fue 
concebida y eje~ida como'la base de las actividades sindicales·. La unidad 
cetemista fue planteada como el motor que permitía ascender a las conquistas 
económicas y sociales. . . 

La unidad cetemista fue planteada también como el cemento que permitía 
organizar y construir el poder cetemista. 

··En 1953-1957la ctM colaboró eficientemente con la polCtica laborál del 
gobierno. Recuérdese que en este. periodo la gran mayoría de los conflictos 
obrero-patronales se resolvieron por lá vía conciliatoria, sin necesidad de llegar 
a la huelga. Este resultado fue posible porla política cetemistá así como por 
la polftica obrera de Adolfo Ruiz Cortiries. 

En particular, por la actividád de Adolfo López Mateos, el secretario del 
Trabajo en esos años·. De esta manera, los·patroJies no tuvieron otra opción que 
apoyar esta política. '' 

Las demandas más sentidas de la CfM en el periOdo 1953-1957: contener 
la carestía de la vida y el desempleo; elevar los'salariós y las prestaciones 
(como los días de vacaciones); promover acciones para comprar terrenos y 
construir viviendas; contener la irresponsabilidad patronal; ·ampliár la 
seguridad social; pugnar por establecer el salario mín.imo y el ·reparto de 
utilidades. . 

. Estas demandas y otras . mas, se hicieron más notorias ~ partir de la 
devaluación del peso mexicano, ocurrido en. abril de 1954. La- relativa 
satisfacción de algunas demandas; originó que la CTM obtuviera más consenso 
entre sus agremiados. 

En 1953-1957la CfM planteó una política de unidad obrera. Convocó. a 
diversas organizaciones· sindicales á constituir una estructura· sindical más 
amplia; Como resultado de esta poiCtica se co~tituyó el Bloque de 1.inidad 
Obrera en 1954-1955. Enseguida, la CfM reconoció que no se habían in
tegrado: todas las organizaciones deseadas y que era necesario constitüir una 
central única. En el contexto nacional de la ~~poca, .Ja política cetemista. de 
unidad obrera le proporcionó más fuei'Za política y sindical· a la CfM, y en 
particular a sus dirigentes. 

En el periodo 1953-1957la CfM elaboró un discurso obrero muy concreto. 
Hizo formulaciones acerca de la unidad, acerca del sindicalismo, y la acción 
poiCtica; también expresó conceptos claros de anticomunismo, tal como se 
hacía en E. U. y en Europa Occidental dúrante la década; desde luego, también 
asumió la defensa de la ideología de la Revolución Mexicana. 
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E~.la política electoral, esbozó un discurso donde llamaba a reorganizar y 
d~mocratizar. al. partido oficial. Participó activamente en los proc~os elec
torales de 1955 y 1958, por citar los más relevantes. Su participación fue muy 
abierta y d~isiva en tomo a la sucesión· presidencial de 1958. 

Las celebra.ciones del.primero de mayo se convirtieron en una muestra de 
las estrechas relaciones entre la CfM y el.Estado .. . . . 

En 1953-1957la CfM desempeñó un papel sumamente activo en el área de 
las·.relaciones.il)temacionales. En 1953 la CfM se afilió a la Organización . . 

Regional lnteramericana del Trabajo, ORIT; y por este conducto también se 
adhirió a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Ubres, 
CIOSL. El ingreso a estas centrales coqespondía con el ambiente de la época, 
con el clima, dela guerra fría. Recuérdese que .la CI'M estuvo afiliada a la 
CTAL en 1938-1948; también participó en la (ormación de la FSM en 1945. 
Tanto la erAL como la FSM vinculaban a la. CfM con el mundo socialista. 
Por este .motivo la CI'M se desafilió de estas Cen~rales en 1948 y poco después 
se.adbirió a los proyectos s.indicales impulsados por el Estado Norteamericano 
y los Estados de Europa Occidental. En los años cincuenta la CTM participó 
activamente en .las reuniones de la ORIT y la .OOSL .. 

Por último, hay que señalar .que· si bien -la política laboral de la· CfM le 
generó consenso entre sus agremiados, n~ sucedió lo mismo, con los 
trabajadoresl~alizadqs en las empresas estatales o en los servicios públicos. 

La política obrera d~ Ruiz Cortines y de la propia CIM resultó inadecuada 
para contener las demandas gremiales. Un resultado de esta pol(tica fue el 
nacimiento de la insurgencia obrera de 1956-1959. En efecto, en el caso de los 
sectores tradicionalmente organizados y combativos como los ferrocarrileros, 
petroleros, maestros~ telegrafistas, .la política catemista resultó muy' insufi
ciente. Estos agrupamientos reclamaban soluciones económicas más amplias 
y profundas;. además, pugnaban por una mayor libertad política al interior de 
sus organizaciones y en el conjunto del sindicalismo mexicano; en particular, 
demandaron el ejercicio irtestricto. de la democracia sindica~ fenómeno que 
ciertamente~ había suprimido en elconjuntode las organizaciones cetemistas 
y. del sindicalismo mexicano. Por estas razones se abrió un periodo dé lucha 
intensa entre el sindicalismo oficial representado por la CI'M y la insurgencia 
obrera, personificada en los sindicatos de ferrocarrileros, petroleros, .maestros, 
telegrafistas (1956-1958). 

1. Relaclones.con el sistema político 

Las relaciones· políticas· de la CI'M se intensificaron notablemente durante el 
periodo de 1953-1957 en áreas fundamentales.como.las siguien~: a) En la esfera 
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jurídico-laboral se incrementaron las relaciones con motivo de la expedición 
de reformas a la Ley Federal del Trabajo y con el nombramiento de los 
representantes a las Juntas de Conciliación. b) En el campo económico-político 
se ampliaron especialmente con el espinoso asunto de la devaluación de 1954. 
e) En el aspecto de política general, aumentaron los vínculos con el presidente · 
de la República. d) Se precisaron las relaciones con los patrones, al calor de 
ciertas circunstancias políticas. e) Finalmente, se amplió de manera notable la 
actividad cetemista en el terreno electoral, tanto en las elecciones de diputados 
como en la sucesión presidencial de 1957-1958. 

Así la CIM acrecentó de manera importante sus relaciones con el Estado 
y el sistema político. A continuación se enumeran algunos casos o momentos 
que ilustran tal afirmación. 

Plano jurldico-laboral. En enero de 1953 la CfM confirmó su alianza con el 
régimen mexicano. Con .motivo de las reformas a la ley Federal del Trabajo 
propuestas por una iniciativa del presidente Ruiz Cortines y desahogadas en 
el periodo anterior de la Cámara de Diputados, la CIM mani.festó: 

Una vez más, el régimen que preside el Sr. Don Adolfo Ruiz Cortines ha dado 
muestras de la preocupación porque los beneficios de la Revolución alcancen al 
pueblo mexicano y especialmente ... a los trabajadores organizados. 

Las reformas a la Ley acordadas en el Congreso, respondían a derechos que 
si bien ya estaban vigentes en numerosos contratos colectivos, no tenían la 
fuerza que les proporciona el' estar avalados por la Ley Federal de trabajo. 

Enunaiemos las principales reformas a la Ley Federal. En el orden sindical 
se precisó: para el efecto de huelga, el sindicato sería considerado como u~a 
coalición permanente; en el caso de recuento, debían participar los trabajadores 
que hubieren sido despedidos; presentar el escrito de peticiones correspondien
tes ante la Junta y no de cuando el patrón sea notificado; .los trabajadores 
despedidos debían ser considerados en el recuento, cuando se trate de constituir 
un sindicato; el reconocimiento expreso de la ~~stencia de los sindicatos 
nacionales de industria. 

Las reformas también establecieron mecanismos para acelerar los 
procedimientos de los juicios laborales. El pro¡)ósito era evitar que los conflic
tos se alargasen.indefinidamente. 

En el plano económico, las reformas incluyeron aspectos como los siguien
tes: en los casos de separación. por reajuste el trabajador tendría derecho a 
percibir tres meses de salario y 20 días por año de servicios; aumento en 
los porcentajes de las tablas de incapacidades. En la inmensa mayoría de los 
sindicatos ya se ejercía en la práctica el derecho a los tres meses y 20 días. 
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En el orden social también se presentaron reformas. El ejecutivo federal y 
los póderes de las entidades federativas, debían formular un reglamento para 
que los patrones cumpliesen debidamente con la demanda de habitación obrera 
para sus trabajadores. En otro sentido, se decretó como obligación patronal:·el 
establecer escuelas elementales para beneficio de los hijos de los trabajadores; 
el promover la capacitación técnica y práctica de los obreros en los centros de 
trabajo. En virtud de estas reformas, la CfM consideró a Adolfo Ruiz Cortines 
como un hombre preocupado "porque los beneficios de la revolución alcancen 
al pueblo mexicano". Po resta razon la central obrera ratificó su apoyo y alianza 
con el gobierno de Ruiz Cortines.1 

Plano administrativo-laboral. La alianza de la CfM con el gobierno de Ruiz 
Cortines también se ilustró en las instancias administrativo-laborales. Durante 
1954 la CfM exortó reiteradamente a sus agremiados a participar en la 
designación de los representantes obreros a las juntas locales y Federal de 
Conciliación. Las elecciones se realizaron a fines de 1954, y en los primeros 
días de 1955 se dio posesión a Jos nuevos representantes. En estos resultados 
se observó el amplio predominio de la CfM en los puestos disputados, frente 
a las demás centrales o sindicatos nacionales. Al respecto, la Ceteme afirmó: 
"La CfM se ha convertido en la organización mayoritaria y representativa ... de 
los trabajadores".2 · 

El proceso se repitió en 1956. En el mes de junio el comité nacional de la 
CfM conminó a las organizaciones afiliadas a elegu a los representantes ante 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje. De acuerdo con la Ley Federal del 
Trabajo, artículo 371, en octubre se debía difundida convocatoria para integrar 
las Juntas Federales de Conciliación las Juntas Centrales de Conciliación y 
Arbitraje, así como las Juntas Municipales de Conciliación. Los obreros y 
patrones tenían que nombrar representantes. La CfM demandó proponer 
afiliados que cumplieran con los requisitos legales: "que se tome en cuenta su 
militancia en las filas cetemistas, su vocación para el estudio de las cuestiones 
legales, así como su honestidad y lealtad hacia la defensa de los intereses de 
los trabajadóres". El plazo para exhibir candidatos fenecía el15 de noviembre; 
el proceso de selección culminaría en diciembre. 

En el mismo contexto, la CTM formuló una advertencia respecto a los 
grupóS "minoritarios". 

No es un secreto que los sectores minoritarios persistirán en desplegar toda la 
capacidad de su ingenio maniobrero, se interesarán por obtener el apoyo oficial 

Ceteme, año IV, 12 de enero de 1954, p. l. 

'::cte'!•e, año v, mi m• 187, 7 de enero de 1955, p. l. 
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y aprovecharán la más mínima negligencia de nuestros compañeros para 
apoderarse de la representación obrera en los tribunales de trabajo, que hasta' ahora 
continuamos ejerciendo como agrupación mayoritaria del interés profesiQnal; por 
lo tanto, exhortamos a ustedes en el sentido de que se sirvan multiplicar su acción 
a efecto de frustar las tentativas de los nócleos antagónicos de la CI'M.3 

Si bien la advertencia podía referirse a cualquier grupo opOsitor, lo cierto 
es que en aquéllos momentos la CfM visualizaba como "enemigos" o" grupos 
antagónicos" a los situados fuera de la CfM y del BUO; entre estos se 
mencionaba con relativa frecuencia a la CROC, a los electricistas de la 
confederación, formada en 1955, y a otras agrupaciones de menor fuerza. 
Según el texto, la CfM no estaba dispuesta a permitir la participación·de las 
diversas corrientes sindicales en los puestos de las Juntas de Conciliación. De 
esta manera afianzaba su posición de organismo sindical en plena alianza con 
el gobierno; de organismo social que buscaba integrarse a todos los niveles de 
la administración laboral. Por su parte, el gobierno de Ruiz Cortines también 
estaba de acuerdo en establecer una relación firme con la CfM. De esta 
manera, ambas fuerzas se apoyaban mutuamente. 

La devaluación de 1954 y la polltica de apoyo de la CTM. La alianza de la 
CfM con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se manifestó a lo largo del 
sexenio. No hubo ocasión en que la central obrera no ratificara su apoyo al 
régimen. Con el transcurso de los años, se hizo cada vez más notorio el mutuo 
respaldo entre el gobierno nacional y la central sindical predominante. Un 
momento clásico de las muestras de apoyo se observó en mayo de 1954, con 
motivo -de la devaluación de la moneda mexicana. 

Al finalizar la primera quincena de abril de 1954 la moneda mexicana se 
devaluó, situándose a un nivel de.12.49 pesos por dólar (17-IY-1954). Las 
autoridades monetarias y hacendarias explicaron el sentido técnico de la 
medida; después de escuchar las reacciones creadas por la devaluación, el 
presidente Ruiz Cortines expidió un mensaje a la la nación, el14 de mayo del 
mismo año, en el cual dio una explicación política y social de la medi~a. La 
CfM asumió un papel de apoyo a la decisión gubernamental, sus comentarios 
en tomo al mensaje del presidente así lo ilustran: 

... 
Para el movimiento obrero del país dicho mensaje tuvo una excepciónal résoDan
cia, ya que al mismo tiempo que el Sr. Ruiz Cortines expresa su decisión de 
proseguir sin descanso la lucha por el establecimi~to de la justicia socia], de bases 

3 Ceteme, aiio VI, nllm. 257, lS de junio de 1956, p. 6. 
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de positiva valía en pro de nuestras claSes desvalidas. Por ejemplo, al fijar un 10 
pór ciento de aumento en los salarias de los trabajadores al'servicio del Estado, 
de los miembros de la marina y elejéicito nacionales, c:Stableee una'base real para 

· que ~1 proletariado pida a su·vezlo8 aumentos que el aiza de los preciosdetennine; 
igualmente resultó 8ltamente signifiCativo para que establezcan mejoña de 
salarios y preocuren una mayor producción; taQtbién su detenninación de 
emprender la !pcha por la mejoña de la habitación obrera y ei aumento de los 
precios de garantía.a nuestros compafieros'los campesinos, entrafia una conquista 
más que nosotros apreciamos• por entero. 

De este modo, la CfM :no splo apoyó la medida gubernamental de 1~ 
dev~ua~ión, .sino que también vislumbró.la posibilidad de mejorar las con-
diciones d~ los asalariados. 4 . . 

Para que no .existiera- duda del total acuerdo cetemista cqn la política 
económica d~l.'presidente R~iz Cortines y en particular con la deva~uación, 
Ceteme,, hizo s.uya la. frase que cerrq el discu~ del Presidente: "¡México, al 
trabajo fecundo y creador¡". La central obrera 1~ reordenó así: "Trabajo 
fecundo y creador es la consigna del mpmento".5 . . .. . . 

El editorial de Ceteme del21 de mayo de 1954 formuló una evaluación del 
mem;aje de RtJ.iZ Cortines, mediante el cual apoyó las medidas económicas, y 
consjdefó que el mensaje tuv.o como. obj~tjvo: · 

precisar los alcances del.plan <:oonómico y social propuesto por él (presidente) 
pan~ cOnseguir no sólo 18 superación de una dificU época por la. que a hora 
atntvesa¡pos, sino lo que in$ importante, para. ~~ta.r las auténticas bases de la 
reconstrucción nacional. · 

.• 

Mas ade1$ñte se irtsistió en concebir al mensaje cotno "el primer documento 
de alcance universal que busca la planeación de nueStro esfuerzo y fija metas 
concretas.',(; ' . ' - . ' ' ·. . ' ' 

Ademá$;·la CTM promovió'el resP.ido de todas las organizaciones sindi
cáles adheridas al Bloque de ~nidad · ~rera, a la p<)lítica ·económica del 

· gobierno. Igualmente impulsójunt<) cónlas demás organiZaciones sindicales, 
"un emplazamiento a iá 'clase pátroriál"; para que está a so vez, apoyara la 
política oficial y desde luego, ~ra qúe ototgarim un aumento de emergencia 
dellOpot éie,nto tal como ha~ía sucedido con los emplearl;os federales.De este 
modQ nadie podía duda.r que 1a CTM <fO~s~ituía el mej~>r aliado del régimen. 7 

. ~ . . . 
' . ' l 

4 C~ afio IV, nllm. 158, 21 de mayo de 1954, pp. 1, y 8. 
5Ihitl., p:.S. 
6 Jbid., p.l. 
1 Cei#me, ano IV, 28 de mayo de 1954, p. 1; 11 de jullio de 1954, pp. 1, 4, 7: 
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En el mismo contexto, del 7 al 9 de junio de 1954, se celebró en la Ciudad 
de México el L Consejo Nacional Cetemista. El evento se concentró.en la 
discusión de dos documentos: el informe del· co~ité ejecutivo nacional y el 
informe de la comisión encargada de analizar la devalución del peso mexicano 
y sus efectos en los salarios obreros. Ambos documentos se orientaron a aclarar 
el significado de la devaluación y sus relaciones con la situaCión de los 
trabajadores. En el documento de la segunda comisión, encargada exprofeso, 
se recomendó soiicitar el24 por ciento· de incremento salarial ante los gobier
nos federal y estatales; se planteó asimismo que en caso de no obtener respuesta 
favorable, se ejercitaría el derecho de huelga; en una segunda parte del texto, 
se formularon propuestas para "promover el desarrollo económico y social del 
país". 

En la semana posterior al L Consejo Nacional, los empresarios del país, a 
través de diversos medios de comunicaCión, criticaron los acuerdos del Con
sejo, especialmente los relativos a la demanda del 24 por ciento de aumento 
salarial y a la posibilidad del estallido de huelgas. La respusta de Ceteme, 
órgano de la central sindical, adquirió un rasgo muy puntiagu~o: "Mientras los 
perros ladran, la clase obrera muestra cómo se lucha por el ideal de una patria 
más digna". Más adelante puntializó: · 

Los. ideales de nuestra patria no son el enrique<fiiniento absurdo de ~ "200 
familias" que parecen dispuestas a digerir todo nuestro poderío eoonómico, sino 
por el contrario, radican en la justa y legítima elevación del nivel de vida de ~ 
grandes masas proletarias.~. . . · 

Desde el punto de vista de la CfM, existía una condición para garantizar 
"los ideales de la patria". Ésta radicaba en mantener la unidad proletaria. En 
tal sentido, la CfM estaba obligada a conseguir · 

que 1as fllas de los grupos revolucionarios -se entiende que son los grupOS que 
integran el régimen político- no se escindan, y a procurar por todos los mediQ8 
a su alcance que la unidad proletaria se robustezca con el ejerciCio de un adeQJado 
sistema de aglutamiento de metas e ideales comu~.9 

Desde la perspectiva cetemista, la unidad,proletaria tiene por objetivo 
mantener en pie el sistema de poder político existente en México. Afirmaron 
que la CfM ha conseguido y conseguirá 

8 Ceteme, afio IV, allm. 162, 18 de juaio de 1954, p. 3. 
9 Ibid. 
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establecer' estrechos vínculos con todas las organizaciones progresistas del país, 
á' efecto de conseguir que el poder polltico que la Revolución puso en nuestras 
mano8, no se pierda y caiga en las de los ambiciosos grupos fmancieros que sueñan 
con arrebatárnoslo, empleando las artimaí'ias de quienes están acostumbrados a 
comprar las conciencias de los hombres.10 

Desde el ángulo cetemista, la clase trabajadora es el más firme apoyo del 
régimen de Ruiz Cortines: "nada ni nadie podrá dividir el régimen que preside 
Don Adolfo Ruiz Cortines de la clase trabajadora, que es su más firme apoyo 
y sostén" .11 

En este contexto de relación con el gobierno, la CfM decía representar un 
movimiento de autonomía de la clase trabajadora: 

la CIM representa la culminación de un movimiento de autonomía de parte de la 
clase trabajadora. En efecto, la CfM surgió en el horizonte de México cuando el 
proletariado nacional tuvo conciencia bastante para buscar su unidad, por encima 
del mandato surgido de las esferas oficiales.12 

Para los cetemistas la independecia no implicaba antagonismo ni predominio: 

Esa independencia del poder público que no extraí'ia sino la madurez de nuestra 
clase, no significa una postura antagónica ni tampoco puede interpretarse como 
el deseo de establecer por su cuenta oondiciones sociales y políticas de predominio.13 

Aquí es necesario tener presente que los cetemistas manejaron como con
ceptos similares los de autonomía e independencia. 

Para concluir la respuesta cetemista a los patrones, Ceteme, defiiÍió tres 
rasgos centrales de su política: 1) La CfM es "portadora de una política de 
progreso que tiene como elemento indispensable la superación total de nuestras 
masas". 2) La CfM "constituye el conjunto político más importante en el que 
encuentra apoyo el régimen que preside Don Adolfo Ruiz Cortines". 3) Fidel 
Velázquez es el inspirador de la "unidad de la clase obrera".14 

De esta manera la CfM confirmaba su papel de pilar central en el sistema 
político. Como aliada del régimen, se enfrentaban a los patrones. Hacía suya 
la política del gobierno y se aprestaba a defenderla, costara lo que costara. 

10 /bid 
11 Ibid 
12 Ibid 
u/bid 
14 /bid, p. 6. 
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Como consecuencia de la política cetemista el gobierno asumió la defensa 
de la central obrera. Por ejemplo el27 de junio de 1954, Adolfo López Mateos 
en su calidad de secretario del Trabajo, formuló conceptos que fortalecieron a 
la CIM y al propio gobierno. En tal fecha asistió consecutivamente a dos 
eventos, uno organizado por la CROC, y el otro por la Federación de Tr~bajadores 
de Jalisco, CIM. En la primera oportuiiidad, Luis Gómez Z., liderde la CROC, 
expresó que la decisión cetemista de emplazar por el 24 porcie~to de incremen
to, debía consideraiSe como "demagógica y política"; en este acto, el fun
cionario no abordó el punto. Más tarde, en el segundo evento, Adolfo López 
Mateas se refirió a la decisión cetemista como un acto "irreprochable y como 
uno de los actos revolucionarios que dan prestigio a la clase trabaj~dora . 
mexicana". Por este motivo, la CfM elogió ampliamente la figura de López 
Mateos en su función de secretario y de ejecutor de la política expresada por 
el presidente Ruiz Cortines.15 · . 

Días después, el 2 de julio, se estableció un nuevo salario mínimo para el 
Distrito Federal. La junta Central de Conciliación y Arbitraje fijó el mínimo 
en 9.50 pesos diarios para la ciudad y 7.50 pesos para los trabajadores del 
campo. Respondió así a los llamados de la CIM y de la Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal (CfM) en particular; la demanda contó con 
ei respaldo del Bloque de Unidad Obrera (BUO); con esta solución se 
estableció una vía general para responder a la petici9n del 24 por ciento de 
incremento salarial en todo el país, propuesta por la CIM y el BUO. Al 
acontecimiento del salario mínimo logrado para el D.F., la diri¡en~ia cetemista 
le llamó "primer éxito obtenido de·nuestrajusta demanda".1 . . 

De esp¡ forma, el gobierno federal y las orgairlzaciones sindicales continuaron 
su política de alianza. No obstante la situación económica del país y por encima 
de la situación experimentada por los trabajadores, se hacia notar la fuerza de 
la alianza entre gobierno y centrales sindicales, muy especialmente con la 
CTM. 

Relaciones con el presidente Ruiz Cortines. Durante los consejos nacionales 
de 19S3-1957, la CTM manifestó su adhesión al gobierno de Ruiz Cortines. 
En este sentido se ubica la declaración formulada por el comité nacional <:fe la 
CIM, en marzo de 1955 en la cual expresó de manera ostentosa su "adhesión" 
y "reconocimiento" a la obra de Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México. 
El documento, decidido en el UI Consejo Nacional realizado en Mexicali, Baja 
California: 

15 Ceteme, aiio IV, ndm. 164, 9 de julio de 1954, p. 3; ndm. 165, 16 de julio de 1954. 
16 Ceteme, aiio IV, ndm. 163, 2 de julio de 1954, p. l. 
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tiene por objeto testimoniarle nuevamente la adhesión y respeto de la clase obrera 
<¡uerepresentamos, y manifestarle su reoonocimiento por 1m señalados servicios que 
usted le ha prestado en la lucha que sostiene por la defensa de los intereses y logro 
de sus conquistas. 

En octubre de 1955, durante el Congreso de la Federación de Trabajadores 
de Coa.huila, Fidel Velázquez sintetizó las aportaciones de Manuel Ávila 
Camacho a la historia de México. El discurso fue determinado porque en la 
víspera del evento, había fallecido el general Ávila Camacho; por este motivo, 
Fidel Velázquez expresó cuáles eran, en su opinión y a juicio de la CfM, las 
características o aportaciones del expresidente fallecido: En primer lugar lo 
calificó como 

líder y paladín de la unidad nacional; por iniciativa suya y bajo su patrocinio se 
conjugaron todas las fuerzas de la Revolución Mexicana y del pueblo en general 
a su alrededor, tenninando así con las disenciones que se provocaron desde las 
épocas gloriosas de la Revolución Mexicana .. 

En segundo lugar, Velázquez reconoció a Ávila Camacho éomo autor de la 
ley que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, "que es una de las 
instituciones más valiosas que haya conseguid() la Revolución ... " También lo 
recordó como el iniciador de la "campaña de alfabetización ••. que ha traído 
como consecuencia que un gran número de nuestro pueblo sepa leer y 
escribir ..• " En cuarto lugar lo visualizó como un "impulsor acérrimo e intran
sigente de la soberanía e independencia de nuestra nación", actitud que se 
demostró durante la Segunda Guerra Mundial. De este modo Fidel Velá~uez 
recónociólas aportaciones principales del expresidente Ávila Camacho.1 

El editorial de Ceteme del2l de octubre de 1955 resumió igualmente la obra 
de Manuel ÁVila Camacho. Además de mencionar los aspectos indicados por 
Fidel Velázquez hizo notar: Que el gobierno avilacamachista suscribió la 

Ley de Compensación al Salario Insuficiente; para arrancarles a los sectores 
poseedores de la riqueza póblica, algo de lo que estaban obteniendo en el proceso 
bélim y en reciprocidad a la actitud noble y elevada del sector obrero, de no crear 
problemas ineficaces en un periodo tan difl'cil. .. 19 

nc . 9S . ~ alio IV, alim. 1 , 11 de maiZO de 1955, p. 1. 
18 . 
Ce~ aio v, alim. 224, 21 de óetubre de 1955, pp. 1 y 6. 

l9¡büJ. 
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Finalmente, señalaron los cetemistas que su central siempre había man
tenido excelentes relaciones con Ávila CamachÓ. Que caminaron completa
mente de acuerdo con la política ejecutada por aquél. 

Durante 1956 la crM mejoró y estrechó sus relaciones con los demás 
grupos sociales del país. Al respecto señaló: 

La crM mantiene y seguirá oonservando oon todas las centrales, oon la sociedad 
y oon el régimen, las más cÓrdiales relaciones, fincadas en el mejor deseo de 

, fortalecer la unidad revolucionaria, la superación cultural del pueblo mexicano, 
el mejoramiento de las oondiciones eoonómicas . de las ~ oprimidas, el 
bienestar y la t~quilidad nacional. 

En el mismo sentido apuntó que la CfM continuará esforzándose por 
"realizar mejores tácticas de lucha en busca de una convivencia basada en la 
. . . . l ,20 

)UStlCUl SOCIQ ••• . .· · . 

Igualmente precisó la disciplina que mantenía con el régimen de la 
Revolución Mexicana. Anotó: "La disciplina y la lealtad han sido normas 
invariables. de la CIM en materia política". Enseguida, precisó los aspectos 
asumidos por la central: 

1) Disciplina a los principios de la revolución .social mexicana, con aspiraciones 
a aumentar su tono apasionante, su fe en la solución deJos más graves problemm; 
romo son la miseria, la ignorancia y el fanatismo. 2) Respecto y .apoyo a la 
oonstitución poUtica del país, oonsiderándo la como base de los dCrecbos y 
obligaciones ciudadanos. 3) Lealtad a Iá libertad y a ~ d~ocracia· oomo fmes y 
suprema aspiración para la paz y el bienestar oonión. 4) Cooperación al programa 

· y a la declaraCión de principios del Partido Revolucionario Institucional. S)Apoyo 
al régimen que preside dignamente Don.Adolfo Ruiz Cortines.21 

Así, una y otra vez, los cetemistas hacían notar que estabán a disposición 
de la política del gobierno e~ tumo. · · 

Relaciones con los patrones. Durante el periodo de 1953·1957, la crM amplió 
y precisó sus relacioJ!es con las demás fuerzas del sistema político, entre ellas 
con los patrones, que si bien son parte del sistema, no necesariamente estaban 
dispuestos a caminar ootno lo hacía la CI'M. Por estas condiciones la central 
obrera los conminaba, siempre que tenía ocasión, a aceptar y' ejecutar la polftica 
diseñada por el régimen. Veamos dos momentos culminanteS de eStOs procesOs. 

20 Ceteme, afio vr, adm. 283, 15 de diciembre de 1955, pp. 1 y 8. 
21/dem. . 
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En abril de 1954, los cetemistas dieron una respuesta airada a la política 
patro'~al, la cual pretendía limitar el derecho de huelga. En el manifiesto 
"Unidad obrera ante la agresión de los patrones" se puntualizó: 

~ organizaciones que suscriben este documento, reconocen que el ejecutivo 
federal, al frente del cual se encuentra el C. Adolfo Ruiz Cortines, al resolver los 
conflictos obreros-patronales de los electri~istas y telefonistas, adoptó una 
actitud de absoluto respeto a la constitución y a la Ley Federal del Trabajo, por 
lo que le reiteran su absoluta confianza, como representativos de la inmensa 
mayoría del proletariado nacional, conscientes de su responsabilidad de contribuir 
con el Fstado mexicano en la realización de su obra eminentemente progresista ... 22 

Este manifiesto se originó cuando los patrones conocieron el resultado de 
los conflictos indicados y demandaron que se suprimiera el derecho de huelga. 
Por esta razón la CfM respondió de manera virulenta; además, promovió, 
junto con las demás organizaciones obreras, una ratificación de su alianza con 
el Estado. De este modo la CTM y demás organizaciones oficiales reiteraban 
su confianza y su participación con la responsabilidad de impulsar el desarrollo 
propuesto por el Estado. La CTM se asumía no sólo como aliada sino también 
como conductora del Estado. El manifiesto, comentado en el primer documen
to firmado por las organizaciónes que dieron origen al Bloque de Unidad 
Obrera, lo analizaremos más ampliamente en el apartado correspondiente a la 
unidad obrera. 

La segunda gran oportunidad de la CfM para precisar sus relaciones con 
los patrones y el sistema, se presentó en septiembte de 1956, cuando la central 
extemó una crítica amplia a la Confederación de Centros Patronales de la 
República Mexicana (COP ARMEX). La CI'M se refirió a las tesis expuestas 
durante la inauguración de la XXII Convención de la confederación patronal, 
por parte del Sr. Mariano R. Suárez, quien en su discurso estableció: "El 
progreso del país reconocido en el pasado informe presidencial, se debe entre 
otras cosas al 'clima de tranquilidad social', del que han desaparecido las 
luchas obrero-patronales". 23 

Para Ceteme, el presidente de la COPARMEX "planteó la desaparición de 
las luchas sindicales por las justas reivindicaciones de la clase trabajadora y 
se presentó un panorama del cual está 3 "punto de ser liquidada la lucha de 
clases". Al conocer lo anterior, Fidel Velázquez24 calificó de confusa la 
declaración patronal y afmnó: 

22 
Cetem, 9 y 16 de abril de 1954, pp. 2 y 4, pp. 1 y4. 

23 Ceteme, año VI, ndm. 271, 22 de septiembre de 1956, pp. 1 y 6. 
24 ldem., p. l. 
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constituye una deliberada confusión, ya que se presenta al sector obrero y a sus 
dirigentes como ajenos a sus intereses y a la lucha sindical, que constituye su , 
único instrumento para conquistar el bienestar social, económico y cültural que 
la Revolución Mexicana dejó estableci9o en la constitución.25 

Desde el punto de vista cetemista el planteamiento patronal rayaba en lo 
arbitrario e injusto. 

La declaración patronal, que equivale a afirmar que el proletariado mexicano ha 
renunciado a sus annas de lucha, es arbitraria e injusta, porque desconoce la 
verdadera actitud de la clase trabajadora afiliada a la CfM. Está confundiéndose 
esta postura de los trabajadores, que en horas·díficiles para el país, ha renunciado 
muchas veces a sus intereses,gra contribuir con el gobierno a dar solución a 
problemas de interés nacional. 6 

En términos concretos, el dirigente patronal, expuso que la acción sindical 
había abandonado viejos cauces, y puntualizó: 

en ténninos generales la actuación sindical ha abandonado los viejos cauces del 
ataque sistématico en contra de la clase patronaL Si ha habido un progreso real, 
es porque ha triunfado el respeto a la dignidad humana del obrero;'porque se ha 
impuesto el deber de pagar el justo salario; porque se ha reconocido la obligación 
de proteger la vida y la salud de los trabajadores; porque éstos han logrado 
hacer de su trabajo no únicamente el medio de subsistencia, sino la fue~te de 
bienestar y progreso familiar.27 

A los ojos del cetemismo el progreso alcanzado por México es resultado 
también del esfuerzo obrero: 

La CIM tiene plena conciencia del progreso alcanzado en los tlltimos años, en 
muchos aspectos de la economía nacional. Del mismo modo, establece en fonna 
categórica el papel que a los trabajadores como sector social les toca desempefiar. 

Para la CfM la unidiid nacional no implicaba renunciar a los intereses 
específicos. "Para alcanzar sus metas centrales, la clase trabajadora cetemista 
preconiza la uliidiid nacional." Pero la unidad nacional no significa el olvido 
o la renuncia de los intereses espeCÍficos de clase de los sectores sociales que 
la forman. En el caso de la clase trabajadora, la unidad nacional no representa la 

25 Itkm. 
26 Jbid 
27 Ibid, p. 6. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



sup~ión de la lucha de clases, ni la renuncia a la lucha constante por el logro 
de mejores condiciones de vida para el proletariado. Por el contrario, el 
proletariado deberá ponerse a la cabeza de la unida4 nad,onal para hacer que 
ésta se cumpla con sus finalidades históricas y para garantizar los objetivos 
concretos de la clase _trabajadora.28 

Para los cetemistas la lucha de clases no puede suprimirse. 

Frente a la tesis del sector patronal de la "supresión" o "liquidación" de la lucha 
de cb:Jses, el proletariado mexicano se hace eco de la conducta de los gobierno 
mexicanos, que la defmen como un fenómeno que no está a nuestro al~nce 
deshacer o nulificar, porque la contienda de los intereses humanos representa 
una necesidad vital y en sí misma es un bien cuando se la sabe interpretar o 
di .. 29 ng1r. · ·· 

Para concluir, los cetemistas puntualizarón: "la democracia podría definirse 
como el eileauzamiento de la lucha de clases en el seno de las libertades y las 
leyes.30 . 

En el trasfondo de esta discusión la situación real era que la gran mayoría 
de los cc:mflictos obrero..:patronales se habían resuelto sin necesidad de que 
estallaran las huelgas·. En e8te ·proceso confluían los intereses de las diversas 
partes del sistema: a) La CI'M había promovido una política muy conservadora 
e~ torno a las·huelgas; b) El gobierno federal, por voz del licenciado. Adolfo 
Ló~z Mateos, había _conducido los. conflictos hacia la· conciliación. y ·al no 
estallido de las huelgas; e) Los patrones, por sus lógicos intereses de mantener· 
la producción e incrementar ganancias, no eran'partidarios de las huelgas. La 
"tranquilidad soCial" predominó de 1953 a 1957, por lo cual la clase patronal, 
a través d~ la COP ARMEX, manifestó que habían desaparecido las luchas 
obrero-patronales. · 

ll.elachJMs de la CTM con el PRI y los proce_sos electorales. La Segunda 
Asambl~ Nacional del PRI se verificó del5 al 7 de.febrero.de 1953, en el 
Distrito Federal. Para la CTM el acto pfÍ:ista se significó por constituir un 
símbolo d~ unidad,. por lo cual facilitó sus "mejores dirigentes " y el "espíritu 
revolucionario'; q1,1e la animaba. La central obrera hizo suyos los .conceptos 
~xpresados po~; el presi4ente del ~RI, general Gabriel ~yva Velázque~, en I.o 

. ::fe~reilte al l'CC9nocimiento del esfuerzo proletario de nuestra bi~tori~ para 

~ldem. 
3¡-.. 
lilr.büJ. 

, -- .. ·nr-· -· ~- --· 
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conformar la estructura nacional del país. Asimismo, la central oficial puso de 
relieve su peso político al fungir como lazo de unión con las demás or
ganizaciones obreras, en este marco fue notable la presencia polltica de Fidel 
Veláiquez, como fáctor de cohesión de la CTM y del sector obrero en su 
conjunto. Como corolario del acto, la CfM manifestó su propósitode fe para 
que el PRI "coopere sin lúnites, con el régimen de DonAdolfo RuizCortines. 31 

El29 de enero de 1954, en el XLIX COnsejo Nacional de la CfM se hizo 
un llamado a fortalecer el PRL Fidel Velázquez, en su discurso central hizo· 
patente la 

necesidad de dar todo el apoyo posible al PRI a efecto de que la hegemonía 
que mantiene sobre ayuntamientos, legislaturas lócales y gubematuras se man
tenga intocable (porque) la Revolución debe mantener en sus manos el poder 
pllblico, para estar en condiciones de cumplir con los compromisos que ha 
contraído con el pueblo.32 · · . 

A fines de febrero de 1954, la Secretaría de Gobernación canceló el registro 
de la Federación de Partidos del Pueblo. La razón argumentada por el gobierno 
federal consistió en señalar actos ilícitos realizados por la federación de 
partidos. En realidad, se trató de cancelar el desarrollo· político de la fuerza 
disidente· del PRI, la cual se cohesionó alrededor de Henríquez Guzmán 
durante las elecciones de 1952. Por tal situación, la CfM apbyó plenamente 
la decisión gubernamental, reiteró su militancia en el sector obrero del PRI, y 
su completo respaldo a la polí~ica del presidente Ruiz Cortines.33 

La CTM y los procesos electorales de 1955. A fines de junio de 1955, la 
CfM hizo un llamado público a sus agremiados a que votasen por el PRI en 
las elecciones a (liputados del3 de julio del mismo año. El editorial de Ceteme 
es ilustrativo: "Por México; por la Revolución; por la CfM; ¡votemos por el 
PRI!" El exhorto de la dirección cetemista no es casual ni arbitrario. Los líderes 
estaban conscientes de su integración al PRI y al régimen polftico; estaban al 
tanto del desarrollando de las instituciones públicas; estaban ciertos que en el 
régimen de Ruiz Cortines de alguna manera se consolidaban procesos que se 
venían desarrollando desde el cardenismo; muy particularmente estaban con
scientes de la consolidación de la estabilidad polftica. Por lo anterior, manifes
taba lo siguiente: 

31 Ceteme, alío 111, ndm. 97, 10 de febrero de 1953, pp. 3 y 6. 
32 Ceteme, alío IV, ndm. 142, 29 de enero de 1954, pp. 1 y 8. 
33 Ceteme, año IV, ndm. 147, S de marzo de 1954, pp. 1-3. 
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A raíz de la liquidación del maximato callista... w institucionfiS políticac; 
·nacionales se consolidan y afirman, ganan en fortaleza y contribuyen a dar un 

· clima de estabilidad nacional, que culmina con el régimen del propio Ruiz 
Cortines, cuyos lineamientos de integridad y honradez son, a nuestro juicio, romo 
el coronamiento de toda una etapa ascensional de México.34 

Enseguida, los redactores cetemistas planteaban que la CfM servía de dos 
maneras a la Revolución Mexicana: con la participación de los líderes y de las 
masas en las filas del PRI. La conclusión que obtenían: "Vota por el PR1".35 

De este modo los trabajadores eran conducidos a fortalecer el régimen político. 
En julio de 1955, los cetemistas efectuaron un balance de las elecciones 

federales para diputados. En el mismo destacaron tres cuestiones: a) Fue 
la primera vez que votaron las mujeres en México: b) El incremento de la 
votación del PAN, que alcanzó un 35 por ciento del total y e) E/ triunfo de los 
candidatos de la CTM. La alta votación del PAN se atribuyó a la "falta de 
unidad del sector revolucionario". No obstante, se afirmó que "las elecciones 
significaron un auténtico triunfo para el PRI". Y~lantean la ~·necesidad urgente 
de revisar la organización "del partido oficial. 

Enjulio de 1955, la CfM propuso 21 candidatos a diputados federales. La 
votación que se alcanzó para el conjunto de los candidatos priistas formaba 
parte del contexto electoral significado por los siguientes elementos: a) "Ausencia 
de choques sangrientos"; b) "Respeto al sufragio"; e) La participación 
femenina en el sufragio; d) El "gran volumen de votos"emitidos; e) El gran 
"índice de la conciencia clasista" de los cetemistas.37 

La votación que favoreció a los 21 candidatos priistas surgidos de la CIM 
se debió a varios factores: "a) La selección de los candidatos; b) la justeza de 
sus principios; e) La amplitud de su plataforma de acción. " Lo anterior 
constribuyó, según Cete~ "a vencer los intentos de los grupos opuestos a la 
Revolución Mexicana" .38 

34 Ceteme, año v, adm. 208, 28 de junio de 1955, p. 1. 
35 lbid 
36 Ceteme, año V, adm. 210, 8 de julio. de 19SS, pp. 1 y 6. 
37 Ceteme, aiio V, adm. 212, 22 de julio de 1955, p. l. 
38/dem. 
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La CTM en la sucesión presidencial de 1957-1958. En los primeros días de 
octubre de 1957 se dieron los pasos necesarios para constituir el Comité Obrero 
de Coordinación Polltica del Distrito Federal. El 9 del propio mes quedó 
formado el nuevo organismo. las fuerzas principales que lo constituyeron, 
giraban alrededor de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, 
(FIDF), y de los sindicatos nacionales de industria. Como presidente del 
organismo quedó el senador Jesús Yurén Aguilar, secretario general de la 
FIDF; en calidad de comisionados para estructurar un reglamento quedaron 
los diputados Salvador Carrillo, Jorge Ayala Ramírez y Alfonso Sánchez 
Madariaga. Ceteme indicaba que la FIDF contaba con 250 mil afiliados y que 
los sindicatos nacionales adheridos a la CfM sumaban 150 mil afiliados. 
Asimismo, Ceteme hacia notar que el comité se formó con el propósito de 

darle mayor solidez a la organización obrera, mayor fuerza y mayor oportunidad 
de intervenir en la cuestión política que se avecina y sobre todo allanar más 
fácilmente el camino para entenderse y hacer una unidad monolítica con los 
demás sectores que integran el PRI.39. 

· El acta constitutiva planteó, a su manera, los objetivos del Cómite Obrero 
de Coordinación Polít.ica en· el Distrito Federal. 

Tomando en cuenta que la jornada cívica para la renovación de poderes federales 
debe iniciarse próxim~ente; que resulta imperativo para todo ciudadano par
ticipar en ella; que tratándose de los trabajadores organizados sindicalmente, esa 
participación tiene que verificarse en forma roordinada y siempre bajo Ja dirección 
de la central y partido al que pertenezcan; que en el caso que nos ocu~, dicha 
coordiriación sólo puede lograrse creando un organismo específico que aglutine 
las fuerzas cetemistas del D.F., haciéndoles coi.Ílcidir en propósitos y acción, 
considerado que al materializar esta idea puede contribuirse eficazmente con el 
Partido Revolucionario Institucional en las tareas que tiene encomendadas ... 40 

La intención se dibujaba muy claramente. Consistió en un esfuerzo por 
aglutinar las fuerzas cetemistas, con el objetivo de participar en la sucesión 
presidencial, a punto de decidirse. También estaba orientando a fortalecer al 
PRI, considerando que en 1956-1957, el movimiento sindical insurgente 
encabezado por los maestros y les ferrocarrileros pugnaba por obtener mejores 
condiciones de vida, de trabajo; luchaba asimismo, por liberarse de las políticas 
do¡;ninantes en el sindicalismo mexicano, que en términos más prácticos quería 

39 Ceteme, dm. 322, 12 de octub~ de 195,7, p. l. 
40 lbitl., PP. 1 y 8. 
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decir liberarse de la política cetemista y del PRI. Por estas consideraciones 
básicas, el PRI y la CfM se aprestaban a recibir las nuevas situaciones en las 

. d' . 1'. 41 meJores con ICiones po Itlcas. 
El Cómite Obrero de Coordinación Política del D.F. efectuó una sesión de 

organización y verificó una visita al presidente del PRI. El16 de octubre se 
realizó una reunión de trabajo, con el objeto de constituir las comisiones de 
acción política, de organización, de propaganda; de nombrar al secretario 
general y al tesorero, éstos últimos puestos recayeron en Juan José Osorio y 
Sergio Ramírez, de los sindicatos de músicos y de petroleros, respectivamente. 
Después de concluir el trabajo interno, el cómite encabezado por Fidel Velázquez 
y Jesús Yurén, asistió a las oficinas centrales del PRI para comunicar formal
mente al general Agustín Olachea y al Sr. Gilberto García, presidente y 
secretario general del PRI, la formación y los propósitos del cómite obrero. 
Puntualizaban que sd-objetivo principal era "coordinar la fuerza cetemista en 
el Distrito Federal, realizar los objetivos del PRI y de la CTM, evitar des
viaciones y la desorientación de sus miembros".42 

A fines de octubre de 1957 se reunió la gran comisión del Partido 
Revolucionario Institucional. En tal oportunidad se designó al Lic. Rafael 
Canales como secretario general y al licenciado Luis Echeverría como Oficial 
Mayor, renunciaron Gilberto García y Carlos Real, respectivamente. La 
presidencia del partido estaba ejercida por el general Agustín Olachea Avilés. 
La Gran Comisión del PRI esta formada por 10 representantes de los sectores 
que conforman el partido: obrero,. campesino, popular. La comisión decidió 
asimismo que la asamblea nacional del partido tendría lugar el15 de noviembre 
de 1957, los días 16 y 17 sesionaría como convención nacional para ele~r 
candidato al cargo de presidente de la República, para el ejercicio 1958-1964.~3 
La delegación obrera estuvo presidida por Fidel Velázquez y Bias Chumacero. 
En el transcurso de la reunión Bias Chumacero expuso: 

El partido está en pie de lucha pennanente por la consecusión de _los ideales y 
programas revolucionarios. El partido no irá jamás a la pugna de plazuela 
demagógica e infecunda, sin importarle los retos constantes de los impug
nadores que no son sino "satélites de ideas extrañas", sputniks de otra política. 
El partido en consecuencia, sería fiel a sus prinicipios y a la guía trazada por el 
jefe nato de la Revolución y el PRI.44 

41 !bid 
42 Ceteme, ntm. 323, 19 de octnbre de 1957, pp. 1 y 8. 
43 Ceteme, año VII, ntm. 325, 2 de noviembre de 1957, pp. 1 y 6. 
44 !bid. 
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De esta forma, el sector obrero organizado en el PRI se subordinaba a la 
política del partido oficial y del "jefe nato de la Revolución y el PRI", que no 
es otro que el presidente de la República. 

Tanto el orador del gremio obrero, como los representantes de los demás 
sectores coincidieron en ciertas apreciaciones. Acerca del partido indicaron: 
"al PRI no le importaba que sus pequeños rivales le llamen el partido oficial, 
puesto que era el partido en el poder, el partido de las mayorías, de los hombres 
de la Revolución, de los hombres de la Independencia y de la Reforma".45 

La CfM, a través de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal 
(FIDF), postuló antes que otros sectores oficiales, al Uc. Adolfo López 
Mateas como precandidato a la presidencia de la República. El acto tuvo lugar 
el7 de noviembre de 1957 en el consejo extraordinario de la FfDF. El consejo 
estuvo presidido por el senador Jesús Yurén, secretario general de la propia 
federación y por Fidel Velázquez, secretario general de la CfM. Entre los 
múltiples discursos destacó el del propio Yurén, quien expuso las razones por 
las cuales su organización postulaba a López Mateas. Para finalizar el acto, 
Fidel Velázquez hizo la declaratoria oficial del "destape" y se procedió a llamar 
a la convención del PRI para efectuar la oficialización del candidato, para el 
17 de noviembre. En el mismo sentido se convocó a realizar una asamblea 
extraordinaria del consejo nacional cetemista para el 14 de noviembre. El 
Bloque de Unidad Obrera también se sumó a la política electoral cetemista, 
siendo la primera ocasión en que ésta organización participaba en un evento 
de tal naturaleza. 46 

La CTM y la sucesión presidencial de 1957-1958. En los primeros ~ías de 
noviembre de 1957, el cómite nacional de la CfM convocó a realizar una 
asamblea extraordinaria del consejo nacional de' la CfM, que tendría como 
objetivo principal tratar la designación del candidato a la presidencia de la 
República para 1958-1964. Se citó para el día 14 de noviembre a las 10:00 
horas en el local central de la CfM. La convocatoria rezaba así: "Considerando 
que es necesario que la CfM como miembro.del citado instituto político (PRI) 
se. r.eúna previamente .para deliberar sobre cuestión tan importante, nos per-
mitimos convocar ... "4 · 

El jueves 14 de noviembre de 1957 se realizó la asamblea extraordinaria del 
congreso nacional cetemista. A las 13:30 horas el secretario general de la CfM, 
Fidel Velázquez señaló al Uc. Adolfo López Mateas "como el candidato de 

4S /bid. 
46 

Cereme, nlim. 326,9 de nov1embre de 1957, pp. 1 y 6. 
41 Ceteme, año vu, nlim. 325, 2 noviembre de 1957, pp. 1 y 8. 
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los obreros de México a la presidencia de la República". Todos los dirigentes 
cetemistas acogieron con "estrépito y entusiasmo" la comunicación oficial de 
su secretario general.48 Por último se· acordó trasladarse a la Secretaría del 
Trabajo para comunicar el acuerdo al propio I.ópez Mateos. 

El viernes 15 de noviembre de 1957 se realizó la asamblea nacional del PRI 
para designar su candidato a la presidencia de la República. Los representantes 
de los sectores obrero, campesino, popular, se dirigieron al conjunto de la 
asamblea priista para designar como su candidato a la presidencia al Lic.l.ópez 
Mateos. Una vez realizados los procedimientos propios de la asamblea, el 
presidente de la misma hizo la solemne declaración de quien surgía como 
candidato del PRI: Adolfo l.ópez Mateos.49 . 

Después de la asamblea cetemista y de la convención del PRI, el cómite 
nacional de la CfM decidió que efectuaría una gira por toda la República para 
dar a conocer el acuerdo tomado en la asamblea del consejo nacional extraor
dinario, donde se postuló como candidato al Lic.l.ópez Mateos para el sexenio 
1958-1964.50 

Mediante la gira propuesta pretendía dos objetivos primera: 

El cómite nacional de la CfM no realizará una actividad meramente política, que 
se refiera sólo a preparar las cosas para cuando el candidato del pueblo arribe a 
los capitales de los estados. La segunda cosa es canalizar 1a actividad de 1a 
organización por 1a solución de los problemas fundamentales del pueblo, en 
materia de alimentación barata, habitación, vestido y el respeto a las oonquistas 
que 1a Revolución ha entregado aJos obreros y campesinos para su mejoramiento 
integral.51 · 

De este modo se ilustra el-destacado papel que desempeñó la CIM en la 
postulación del candidato, en la convención del PRI y en la preparación de las 
fuerzas sociales y políticas para participar de la mejor manera en la campaña 
del candidato a la presidencia. 

Finalmente, el domingo 17 de noviembre de 1957, se realizó el acto formal 
de protesta del Lic. Adolfo l.ópez Mateos como candidato a la presidencia de 
la República. El acto se realizó en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en 

• . 52 
MéXICO, D.F. 

48 Ceteme, ndm. 327, 18 de noviembre 1957, pp. 1 y 8. 
49¡de~ . 

'° Ceteme, aio VIl, ndm 328, 23 de noviembre de 1957, pp. 1 y 8. 
51 Ibid.,p.l. 
52 Ceteme, ndm. 330, 7 de diciembre de 1957, p. l. 
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El4 de diciembre de 1957, por iniciativa de la CfM se consolidó el Cómite 
Obrer~ de Coordinación Política en el Distrito Federal, el <;ual había iniciado 
sus funciones en octubre. El propósito central consistía en coordindar las 
fuerzas para apoyar la candidatura del Lic. Adoir.·~ López Mateos. En las 
apreciaciones iniciales del cómite obrero se anotó: 

La CfM considera que la responsabilidad de mantener los principios de la 
Revolución Mexicana corresponde precisamente a las fuerzas positivas emanadas 
de ese gran movimiento emancipador, por tanto, se ha forjado la decisión 
inquebrantable de participar con el mayor entusiasmo y con toda la importancia 
de sus efectivos en la política nacional. 53 

A juicio de los dirigentes cetemistas las actividades electorales servirían 
para unificar a la clase trabajadora: 

La decisión tornada propende a que la participación en las luchas de carácter 
electoral fortalezcan y unifiquen más a la clase trabajadora, en lugar de 
dividirla como ocurría cuando los sindicatos y los trabajadores actuaban aislada
mente. 54 

La experiencia de la CfM determinó la creación· y consolidación del comité 
obrero de coordinación. Al respecto se indicó: 

La amplia experiencia alcanzada al respecto por la CfM, la determinaban a 
constituir el Comité Obrero de Coordinación P~lítica en el Distrito Federal, 
entidad. federativa de gran importancia por radicar en ella los gobiernos de los 
principales sindidatos nacionales de industria, el de la Federación de Trabajadores 
del D.F. y el propio comité nacional de la confederación. 55 

Los fines propuestos por el Comité Obrero de Coordinación Política no 
dejaban duda de sus funciones: 

a) Coordinar las fuerzas del proletariado en el Distrito-Federal, desde el punto de 
vista político. b) Luchar disciplinadamente al lado del comité central de nuestro 
Partióo Revolucionario Institucional, por el triunfo de la. candidatura del sr. Lic. 
Adolfo l.ó~ Mateos para presidente de la República, y de las personas que el 
propio partido seleccione como candidatos a senadores y diputados por el Distrito 
Federal e) Aportar nuestra personal iniciativa, entusiasmo y experiencia para 

53 Ceteme, año vn, ndm. 331, 14 de diciembre de 1957. 
S4 Idem., p. 1 y 6. 
SS lhid 
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:t>nüte 
rúciado 
darlaS 
En laS 

~-~~ -------·------~~-~----

hacer todo lo más relevante posible la campaña polftica para la. fines apuntada.. 
d) Pugnar por el mantenimiento de las conquista<> obrera<> y las del pueblo 
mexicano, enmarcada. en los contratos colectiva. de trabajo y en la constitución 
general de la República. 56 

Los principios ideológicos del comité obrero estaban vinculados a la 
Revolución Mexicana. Afirmaba el documento: 

Para realizar esta labor, nuestra central obrera está animada por los postulados 
revolucionarios que constituyen su pro~a de acción, para mantener íntegros 
sus principios ideológicos y los de nuestro Partido Revolucionario Institucional, 
que no son otros que los emanados de la generosa Revolución Mexicana. 57 

Estos acontecimientos muestran que la. CfM efectivamente se había 
constituido en una fuerza connotada del sistema político. La selección del 
candidato y la forma de presentarlo, muestran que la CfM había tenido la 
propuesta más afortunada para la situación política del país. Su opinión 
coinCidió plena:IllBnte con la sensibilidad de Adoá'o Ruiz Cortines. De esta 
manera la central se consolidaba como el pilar fundamental del sistema 
político, del PRI y del movimiento sindical. 

Los consejos y congresos nacionales 

En el proceso histórico de la CfM ocupan un lugar destaca,do los eventos que 
se refieren a su vida interna. ·easo concreto es la realización de los consejos 
nacionales los cuales son instancias sindicales y políticas que permiten obser
var diversos aspectos de la . CfM, como son las demandas laborales, las 
relaciones con el movimiento obrero en su conjuntO, los nexos con la sociedad 
y el Estado mexicano. Igualmente se observan los diferentes puntos de vista, 
cuando llegan a existir, sobre los aspectos planteados en las instancias sindi
cales. Por estas consideraciones es válido y necesario conocer los principales 
pronunciamientos expresados en los consejos, congresos y plenos del comité 
ejecutivo nacional, son eventos fundamentales de la vida cetemista. 

El XL VI Consejo NacionaL Urto de los acuerdos centrales del. XL VI Consejo 
Nacional celebrado en dicie~re de 1952, fue elaborado un dictamen acerca 
de la realización del congreso nacional previsto para marzo de 1953. En ~te 
sentido el XL VI Consejo Nacional turnó la elaboración del dictamen a J:¡ 

56 Ceteme, 14 de diciembre de 1957, pp. 1 y 6. 
51 Jbid 
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comisión respectiva, formada por Jesús Yurén, Salvador Carrillo, Bias 
Chumero, Rafael Salinas y Rodolfo Gaytán. El documento final, sancionado 
por el propio consejo, planteó la inexistencia de causas fundamentales que 
justificaran la realización del congreso; se precisó que no habría necesidad de 
renovar el comité ejecutivo en funciones, encabezado por Fidel Velázquez; la 
comisión puntualiZÓ que habiendo analizado el informe presentado por Fidel 
Velázquez al propio XLVI Consejo, lo encontraban digno de elogios y por lo 
tanto no había necesidad de renovar el comité ejecutivo ni de realizar el 
congreso; además determinaron "la importancia que tiene para el movimiento 
obrero mexicano la experiencia y la capacidad intelectual" del comité ejecutivo 
encabezado por "Fidel Velázquez.58 Por estas concideracion~ se pospuso el 
Congreso, el cual se efectuaría cuatro años después. 

El objeto de mantener al comité ejecutivo que funcionaba desde 1950 tiene, de 
hecho, otras posibilidades de explicación. La más adecuada a nuestro objeto 
de análisis es: se trataba de consolidar· la dirección cetemista que había 
participado junto con el gobierno de Miguel Alemán, en suprimir los brotes 
del sindicalismo democrático; es decir, en la implantación y desarrollo del 
sindicalismo calificado como "charro", equivalente al uso de la fuerza pública 
para sostener una dirección sindical; similar a romper todas las manifes
taciones del sindicalismo demarático. De este modo la permanecía del grupo 
dirigente cetemista implicaba también una medida preventiva para el caso de 
nuevos brotes de sindicalismo insurgente. 

Otra razón para posponer el congreso cetemista se liga al cambio del 
gobierno. En efecto los líderes cetemistas asu~jeron que en 1952 terminaba 
un gobierno y empezaba el nuevo sexenio. Por tanto, la dirigencia cetemista 
se mantenía como uno de los puentes máS . sólidos del sistema . Político 
mexicano, para garantizar el traslado del poder sexenal. Si consideramos que 
en las elecciones presidenciales de 1952 se presentó como candidato a la 
presidencia el Uc. Vicente Lombardo Toledano, fundador y antiguo secretario 
general de-la CIM, habían ciertas condiciones políticas que requerían man
tener y consolidar la fuer.ia de los líderes cetemistas, ya cohesionados en una 
sola corriente política e ideológica, al frente de la CfM y adherida al gobierno 
mexicano. Por éstas y otras razones, no se llevó a cabo el congreso nacional 
planteado pa.-a los primeros meses de 1953 y también primeros tiempos del 
sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. 

El :{{LVII Consejo Nacional. Se verificó del 27 al29 de marzo de 1953 en la 
ciudady puerto de Veracruz. El temario, distribuido previamente, señalaba los 

,. Ceteme, 9 de enero de 1953. 
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siguientes puntos: la revisión del contrato ley en las industrias textil y petrolera; 
análisis de la situación problemática existente en las ramas del pan, del aceite 
y de la carne; derogación del decreto que impide a los trabajadores bancarios 
ejercerlas prerrogativas que marca la Ley Federal del trabajo; derogación de 
la Ley sobre Prórroga Obligatoria de los Contratos, Colectivos, pues en la 
práctica niega el derecho de huelga; también se contemplaban puntos como 
la creación de nuevos sindicatos de industria, el ingreso de la CfM a la ORIT 
y CIOSL, la carestía de la vida y las reformas a la Ley Federal Trabajo. 59 La 
Convocatoria estaba firmada por el siguiente·comité ejecutivo: 

Secretario General: 
Organización y Estadística: 
Prensa y Propaganda: 
Relaciones Obreras: 
Finanzas: 
Con8ictos y Previsión Social: 
Fomento Agrícola e Industrial: 
Acción Política: 

Asuntos Técnicos y Económicos: 

Fidel Velázquez Sánchez 
Dip. Juan José Osmio 
Hermenegildo J. Aldana 
Francisco Pérez Ríos 
Amador Robles Santibáñez 
Francisco Márquez 
León V. Paredes 
Prof. y Dip. Antonio Bustillos 
Carrillo 
Heliodoro Hernández Loza60 

La mayor parte de los puntos del temario ·son tratados en el informe del 
comité ejecutivo cetemista del respectivo consejo. Posteriormente a la lectura 
del informe, se forman comisiones dictaminadoras para analizarlo en sus 
respectivos aspectos. Finalmente se procede a aprobar el docume~to y se toman 
las resoluciones adecuadas. Los puntos que no se analizan en el informe son 
tratados en mesas especiales y se procede igualmente con la elaboración del 
dictamen respectivo. Estos son los pasos básicos de los consejos nacionales. 
También son reiterados ciertos tópicos que proporcionan ambiente y fuerza 
política al evento: asistencia al lugar donde se realiza el evento del gobernador, 
numerosos miembros de la administración pública nacional o regional, 
diputados y senadores adscritos a la política cetemista, representantes de 
organismos internacionales como la ORIT o CIOSL, y no pueden faltar desde 
luego, "los líderes de las federaciones estatales cetemistas y de sindicatos 
nacionales de industria quienes constituyen la base de cada consejo nacional. 
En estas condiciones los actos se convierten en activos escenarios donde los 
líderes tienen oportunidad de homogenizar sus adscripciones a ciertos núcleos; 
de establecer nuevas relaciones con diferentes grados de la administración 

59 Ceteme, 28 de febrero de 1953. 
60 Itlem. 
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central o local; desde luego, también es ocasión de manifestar su adhesión a 
los líderes cetemistas nacionales y especialmente a Fidel Velázque. 

En el documento principal del XL VII Consejo se plantearon los siguientes 
aspectos: 

1) Durante el periodo del comité nacional indicado, la CIM ha desarrollado 
una poütica de "unidad, organización y fortalecimiento". Esta línea implicó 
actividades como lograr que regresaran a la CIM las organizaciones que se 
habían separado, que otros más aceptaran la disciplina cetemista sin reservas; 
también se tradujo en la reorganización de las federaciones regionales, esta
tales y de los sindicatos nacionales de industria; asimismo la CfM se orientó 
a constituir nuevos sindicatos de industria; todas estas acciones se perfilaron 
en el sentido de consolidar a la central desde el punto de vista de la corriente 
político-sindical que venía predominando desde la fase anterior. 

2) Otra ·línea de mayor actividad fue la relacionada con los problemas 
obrero-patronales. Según el informe presentado, la CfM desarrolló una amplia 
actividad para mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores; en 
este sentido se expresó interés porque lo.s sindicatos obtuvieran mejores 
conocimientos acerca de las .empresas v especialmente de la legislación 
laboral, en sus diversos aspectos y niveles. 

3) El tercer gran aspecto del informe lo constituyeron las relaciones cetemis
tas con el p~idente de la República y el conjunto de las instituciones públicas. 
En este sentidc;> se afirmó: la CIM ha "hecho suyo" el ideario obrero expresado 
por Adolfo ~uiz Cortines desde su campaña presidencial. La CfM se respal
daba en las ideas laborales de Ruiz ~rtines para "demandar el respeto a los 
derechos y CQnquis~ de los trabajadores" como son el de: asociación profesional, 
la contratación colectiva, la opción al trabajo,. la cláusula de exclusión y el 
derecho de huelga. Precisó el informe que tales derechos y conquistas estaban 
siendo atropellados por la mayoría de las Juntas·de Conciliación y Arbitraje 
del país. También se refirió a que desde dos años atrás estaban demandando, 
en el Congreso de la Unión, se entablecieran reformas a la legislación las cuales 
permitieran obtener "salario remunerativo y participación de utilidades"; 
suponían que con el respaldo del presidente Adolfo Ruiz Cortines lograrían 
hacerlas realidad.61 

4) Enseguida se abordó el tema de la prensa obrera. Se hizo hincapié en la 
creación y continuidad del periódico Ceteme -iniciado en 195~, así como 
en la formación de la Asociación Nacional de la Prensa Obrera. Se hizo notar 
que el periódico avanzó con éxito, pero que la asociación no ha funcionado 
por falta de empeño y/o colaboración de los perwdicos asociados. 

61 Ceteme, 'Z1 de mano de 1953. 
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tesióna 

ruienteS 
' 

5) La unidad obrera fue el siguiente gran aspecto. Indicaron que los líderes 
institucionales de la CfM habían venido haciendo, desde tres años atrás, 
"fraternales llamados a todas las demás centrales sindicales para que procurasen 
establecer relaciones con miras a unificarse; que vieran lo negativo que estaba 
resultando mantener dividida a la clase trabajadora". 

Así, después de varios años de promover expulsiones, ahora los líderes 
cetemistas se mostraban como los promotores de la unidad obrera. 62 

6) Otro aspecto abordado fue la relación de la CfM con organismo inter
nacionales. En este sentido el informe mencionó que la central se había 
reintegrado a las filas de la Organización Regional Interamericana del Trabajo 
(ORIT); organismo del cual se había escindido la CfM en el mismo congreso 
constitutivo, celebrado en 1951 en la Ciudad de México. Durante 1952 se 
aclararon las divergencias y desde aquel momento la CfM militaba en la ORIT 
y en la Confederación Internacional de Organización Sindicales Libre 
(CIOSL). De esta manera la CfM afirmó estar alineadas con el sindicalismo 
promovido por los intereses políticos de los Estados Unidos, con motivo de la 
llamada guerra fría y/o posguerra.63 

El dictamen elaborado para sancionar el informe al XLVII Consejo Nacional 
fue puntualmente favorable al conjunto y a las partes del documento. El 
dictamen fue preparado por la comisión dictaminadora del informe, integrada ~r 
Alfredo R. García, Francisco Santos Muñoz y el Lic. Manuel Pavón Flores.64 

La intervención final del secretario general de la CIM en el XL VII Consejo 
fue constituyéndose en un discurso político de primer orden. Dibujó con toda 
claridad las apreciaciones y relaCiones que mantienen los líderes cetemistas 
respecto !il gobierno y al sistema político mexicano. La primera idea política 
del discurso no podía ser más e~ocuente: fortalecer al gobierno de la República 
y anteponer los intereses de la patria a los intereses de los trabajadores. 

La convivencia con los veracruzanos nos ha hecho pensar en la necesidad de 
fortalecer m~ aún al gobierno de la República presidido por un ilustre veracruzano, 
don Adolfo Ruiz Cortines, de prestarle toda nuestra ayuda y toda nuestra 
cooperación, de anteponer los intereses de la patria a los intereses especificos de 
los trabajadores, porque antes de todo, sonws mexicanos, revolucionarios y 
ruizcortinistas,· de luchar junto con él por el engrandecimiento de México y por 
la prosperidad de la nación y de poner en su gobierno la misma fe y confianza 
que pusimos en otro veracruzano ilustre, en Miguel Alemán.65 

62 Ibid 
63/dem. 

64 Ceteme, 3 de abril de 1953. 
65 Op. cit. subrayado en el original. 
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Enseguida, se subrayó que la CIM se había identificado con los presidentes 
que la habían tratado. 

La CTM no ha visto en los jefes de la Revolución más que a los representativos 
de nuestro pueblC? y a los intérpretes de sus más caros anhelos. No sabe distinguir 
la CTM entre cardenistas, avilacamacbistas, alemanistas o ruizcortinistas. 
Nosotros somos de todos, porque somos mexicanos y porque Ávila Camacho, 
Cárdenas, Alemán y Ruiz Cortines han representado digna y decorosamente a 
México.66 

Los líderes cetemistas expresaron que esperaban la voz de mando del 
presidente Ruiz Cortines. Afirmó Fidel Velázqu~z: 

Atender~mos la señal de mando de Ruiz Cortines, su dirección y también 
atenderemos su consigna, porque sabemos que la consigna, su dirección y su 
señal solamente van enderezadas a resolver los grandes problemas de México y 
a hacer más grande nuestra patria. 61 

En el discurso también se abordó el tema esencial de la fuerza ceteinista. 

Sale de ésta asamblea más fuerte que nunca, nuestra querida CIM y esto no es 
una simple frase. Ustedes lo han podido comprobar, han podido constatar lo 
que afinnamos en el informe, que la CI'M está hoy más que nunca; más fuerte que 
antes, más imbuida en los sentimientos revolucionarios que siempre la han 
inspirado y más decidida a luchar por la defensa de la clase trabajadora y por el 
progreso de México.68 ... 

Con la filosofía reseñada en este disc~o, se observa un eje esencial de la 
política cetemista. Consiste en apoyar sistemáticamente a cada uno de los 
presidentes bajo el supuesto de que éstos pretenden el progreso de México; 
consiste en anteponer los "intereses nacionales" al beneficio de los 
trabajadores; también radica en aceptar la voz de mando y la dirección de los 
presidentes. Esta política cetemista ha reditu'ado gran poder político a la CfM 
como organización social, como fuerza dentro del sistema político y también 
le ha otorgado grandes volúmenes de poder a los propios líderes; de este modo, 
con el transcurso de los años se vino incremeatando la presencia de la CfM 
en la vida política nacional. 

66 Op. cit. subrayado en el original. 
67 Op. cit. subrayado en el original. 
68 Op. cit. 
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El XL VIII Consejo Nacional. Se realizó en la ciudad de Saltillo, Coahuila, del 
26 al 28 de agosto de 1953. El temario que se propuso en la convocatoria 
incluía: l. Carestía de la vida. 11. Reformas al artículo 123 constitucional y a 
la Ley Federal del Trabajo. 111. Estructuración de nuevos sindicatos nacionales 
de industria. IV. Participación de la mujer en la vida política de la nación. V. 
Derogación del decreto que impide a los trabajadores bancarios gozar de las 
prerrogativas que concede la Ley Federal del Trabajo. VI. Implantación del 
Seguro Social. VII. Informe sobre la OIT y la CIOSL. 69 La convocatoria la 
suscribió José María Cruz, en su calidad de secretario general adjunto y los 
demás miembros del comité nacional. 

Generalmente los puntos de la convocatoria pueden coincidir o no con el 
informe del comité nacional al consejo. La mayoría de los eventos giran 
alrededor del informe. Otros asuntos se tratan en ponencias y mesas expresa
mente organizadas para el caso. 

Veamos los temas tratados en el informe al XLVIII Consejo Nacional. 
Acerca de la polftica laboral se mencionó la existencia de un alto costo de la 
vida cotidiana, la resistencia obstinada de la clase patronal y la falta de 
comprensión de la mayoría de las autoridades laborales que participaban en 
los conflictos obrero-patronales. Se precisó que cada vez que los obreros 
obtienen alguna conquista, su efecto se hace trasladar al precio de los artículos 
de consumo; por tanto, la situación de los obreros permanece igual o peor; se 
finalizó este punto con la apreciación de que "la táctica empleada hasta ahora 
resulta ineficaz frente a la agresividad del capitalismo y frente a las condiciones 
precarias en que se debaten los trabajadores".70 

Organización. En este terreno se informó que la CfM continuaba con
solidando su unidad en todo el ~erritorio nacional. Para el efecto se reforzaron 
los cuadros y se mejoró el funcionamiento de las organizaciones. Precisaron 
que en general existía una situación interna muy satisfactoria para la dirección 
nacional; sin embargo, plantearon la necesidad de continuar los esfuerzos para 
"alcanzar el máximo de rerza, de unidad y de disciplina dentro de las filas de 
nuestra organización". 7 

Prensa y Propaganda. Se manifestó la existencia del buen ánimo de la 
dirección nacional para editar el periódico Ceteme, y poner en funcionamiento 
la imprenta Cuauhtémoc, ambos propiedad de la central. Se destacó que 
numerosas organizaciones le restaban importancia al trabajo de distribuir la 
prensa obrera y tampoco contribuían con información para dotar de contenido 

69 Ceteme, 16 de julio de 1953. 
7° Ceteme, n4m. 122, 21 de agosto de 1953. 
71 Ceteme, 21 de agosto de 1953. 
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el periódico; por lo anterior, se prop~ crear una comisión dedicada especial-
.. 72 

mente a atender el problema de prensa y propaganda. 
Relaciones Internacionales. En este rubro se manifestó que la CI'M había 

participado en todos los eventos de la ORIT, OOSL y la OIT. Asimismo se 
destacaron las relaciones con otras federaciones sindicales de Estados Unidos; 
que la CfM tenía el compromiso de proporcionar las cuotas correspondientes 
a la ORIT y CIOSL, por lo cual existía la necesidad de incrementar las cuotas 
de los afiliados a la CfM ~ara cumplir con las centrales internacionales y tener 
plenos derechos en ellas. 3 

Accióft Polltica. Se informó que la CfM había pugnado por conservar los 
puestos de representación popular que había tenido. También que la CTM 
había intentado obtener nuevos puestos para satisfacer las aspiraciones de los 
agremiados; igualmente se refirió al apoyo recibido por los jefes del Partido 
Revolucionario Institucional, los generales Gabriel Leyva Velázquez y Gil
berta García; finalmente se precisó que la CfM había realizado esfuerzos para 
que las mujeres cetemistas se afiliaran a la Federación de Organizaciones 
Femeniles de la República Mexicana, en ~rtud de 2ue a la mujer se le otorgó 
capacidad legal de votación en los actos públicos? 

Asuntos Económicos. Los aspectos principales propuestos a discusión 
fueron el desempleo y la carestfa de la vida. Argumentaron que tales cuestiones 
"están perjudicando la economía de la clase obrera y del pueblo de México". 
La CfM se planteó analizar estos problemas para que el país no se llegue a 
convertir en "un gran ejército de pordioseros"; se hizo notar un panorama 
negativo en la economía nacional: una produc-ción agrícola ineficiente, con 
carencia de. créditos y organización; La producción industrial viviendo en la 
anarquía; en síntesis, que se perfilaba una seri~ crisis. El poder adquisitivo de 
las masas populares había bajado sensil>lemente en los últimos doce meses; 
los líderes cetemistas también subrayaron que situando los salarios en relación 
con la renta nacional, se les destinaba una cantidad menor que en 1939; que 
las utilidades estaban resultando mayores que en aquél mismo año; por lo 
anterior, decían: "se viene a comprobar que en México la justicia social' es un 
mito y que a ~r de la Revolución los pobres son cada día más pobres y los 
ricos más ricos". 15 · 

Estos fragmentos del discurso cetemista muestran su conocimiento de la 
situación económica del país: el deterioro de los salarios y la elevación de las 
utilidades empresariales; también comprueba su capacidad de construir dis-

n¡bid. 

731bid. 

74 Ibid. 
7' lbid. 
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cursos en apariencia radicales; asimismo se observa como los líderes cetemis
tas se limitan en gran medida a formular discursos como. método fundamental 
acción. En la vida política se disciplinaban y se disciplinan en última instancia 
a la política económica del Estado y por tanto, a la política que finalmente 
beneficia a los intereses empresariales. 

El dictamen del informe al XL Vlll Consejo Nacional fue totalmente favorable. 
No se presentó objeción a ninguno de los puntos formulados en términos de 
fondo o de forma. Como un ejemplo más de que la dirección ce~mista siempre 
le interesa de manera sobresaliente su relación con el presidente en tumo, el 
consejo nacional que comentamos decidió enviar un telegrama al presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, que en su i>arte medular afirmaba: 

El XLVID Consejo Nacional de la CfM acordó solidarizarse son su acción 
gubernativa, en contra de los hambreadores y monopolistas, demostrando no sólo 
celo patriótico y representativo, ideales revolucionarios, sino altas dotes de 
estadista ... La CIM siéntese orgullosa de haberlo postulado presidente de la 
República antes cualquier otra organización y ahora renuévale su respaldo para 
bien nacional ... el proletariado nacional tiene fe en usted, en su noble credo social 
y con1Ia en su apoyo para que se cumpla el ideario constitucional, otorgándole 
participación de utilidades a los trabajadores y reformas a la Ley Federal del 
Trabajo, para evitar corrupción en 1os tribunales y garantizar legítimas con
quistas obreras. Muy respetuasamente. Fidel Ve1azquez.'6 

El XLIX Consejo Nacional. El 29 de enero de 1954 se inició en la ciudad 
de Puebla, eiXLIXConsejoNacional de la CfM. El sentido báSico del evento 
fue definid~ en el discurso de Fidel Velázquez, secretario general de la CIM. 
Los dos aspectos centrales del dis~urso fueron 1) llamado a la unidad proletaria 
y 2) un llamado a "apoyar la hegemonía del PRI". Respecto a la unidad se 
indicaron cosas como las siguientes: en México se mantiene la injusticia social; 
entre las causas se halla 

la falta de unidad del proletariado y en consecuencia, su falta de cohesión y de 
fuerza; la irresponsabilidad de algunas organizaciones obreras; la ausencia de un 
programa mínimo de acción; el concepto tao pobre y raquítico que tienen de la 
lucha algunos dirigentes ... 

Como otras causas de la injusticia-fueron indicadas: 

la falta de una legislación laboral que esté en consonancia con la evolución del 
país; las deficiencias que existen en los tribunales del trabajo ... la pOlítica que se 

76 Ceteme, nilm. 123, lo. de septiembre de 1953. 
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. ------------

~?tgue en algunas entidades del país tendiente a proteger el interés de los inver
sionistas, con menoscabo de los intereses obreros.77 

Respectó al apoyo propuesto por la CfM al partido oficial, Fidel Velázquez, 
secretario general de la central obrera expresó: 

la necesidad de dar todo el apoyo posible al PRI a efecto de que la hegemonía que 
mantiene sobre ayuntamientos, legislaturas locales y gubernaturas se mantenga 
intocable, porque la Revolución debe mantener en sus manos el poder público, 
para estar en condiciones de cumplir con los compromisos que ha contraído con 
el pueblo.'8 · 

. Como un eco del XLIX Consejo cetemista; -en febrero de 1954 se trató 
nuevamente el problema de la unidad proletaria. El encabezado del editorial 
de Ceteme, órgano de la central sindical, no puede ser más elocuente: "La 
Unidad de los trabajadores es la garantía de la prosperidad nacional". Bajo este 
concepto se plantearon tres tesis: a) La CfM es "símbolo de unidad proletaria" 
en la medida que cuenta con la "unidad absoluta y perfecta de todos los cuadros 
que integran sus filas". b) Las ventajas conseguidas por la CTM son "producto 
de su homogénea organización". e) La unidad obrera es la "base de las 
conquistas sociales". Los triunfos materiales son wsibles por la unidad obrera, 
que permite superar el aislamiento de los obreros.79 

ElL Consejo NacionaL El L Consejo Nacional Cetemista se realizó del 7 al 9 . 
de junio de 1954 en el Distrito Federal. ConstHüyó un evento enmarcado por 
la devaluación de la moneda mexicana, la política encaminada a resolver la 
situación económica, y 'las respuestas correspondientes de los obreros y 
empresarios. 

El informe presen~do por Fidel Velazquez fue calificado como "un ejemplo 
de patriotismo y de fe en la causa obrera". El señalamiento fue formulado en 
un editorial de Ceteme, el cual destacó también otros aspectos del Informe: 

lo. la hostilidad de las autoridades menores del trabajo ... ; 2o. La devaluación de 
la moneda ha traído consigo una pauperización mayor de las clases trabajadoras, 
ya que los comerciantes aumentan día a día los precios" ... 3o. La necesidad de 
mantener lo m~ estrictamente posible nuestra unidad, a efecto de que nuestras 

77 Ceteme, año IV, nlilll. 142, 29.de enero de 19S4, p. 1; nllm. 143, S de febrero de 19S4, pp. 1, 2 y 4. 
78 . . 

Ceteme, año IV, nllm. 142, 29 de enero de 19S4, pp. 1 y 8. 
79 Ceteme, aiio IV, nlim, 143, S de febrero de 19S4, p. 3. 
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-----------~----·--~~~~=-==--~---=-==='---=-;;:e 

demandas ... guedan presentarse con todo el apoyo y fortaleza de nuestra clase 
trabajadora.8 

En el mencionado consejo nacional también se leyó y aprobó un documento 
que analizó los efectos de la devaluación en los salarios de los trabajadores. 
La comisión designada por el comité ejecutivo nacional para ·elaborar el 
material estuvo constituida por: Jesús Yurén, Justino Sánchez Madariaga, 
Salvador Cardllo, Francisco Rocha, Manuel Álvarez, Alberto Trueba Urbina, · 
José Ma. Cruz, Francisco Macín, Enrique Torres, Enrique Salvador Flores. 
Esta comisión integró un documento con una interpretación de la Revolución 
y su~ consecuencias. ~-n recuento de las políticas presidenciales y especial
mentl? de los exho~iOs elaborados por Adolfo Ruiz Cortines; un análisis 
comparativo de precios, orientaciones y recomendaciones de la CTM para 
lograr mayores salarios, así como para incidir en el "desarrollo económico y 
social del país".81 

Para obtener mayores salarios se acordó que: 1) la CTM solicitase un 
incremento salarial mínimo de 24 por ciento, para todo el país; 2) los sindicatos 
nacionales y las federaciones estatales apoyaran la solicitud de la CTM y 
realizaran el mismo procedimiento ante los gobiernos locales; 3) En caso de 
que no existiese una respuesta favorable de los empresarios ejercer el derecho 
de huelga. 

Para promover el "desarrollo económico y social del país" se acordó: 1) 
Apoyo de los trabajadores al gobierno; 2) Ampliar el esfuerzo de los 
trabajadores para mejorar e .incrementar la producción nacional; 3) Pugnar 
porque los trabajadores consuman productos nacionales; 4) Recomendar a los 
obreros que "manejen celosa~ente y cuiden la maquinaria, equipos e ins
trumentos de trabajo"; 5) Estrechar relaciones con los campesinos y estimular
los para que incrementen la producción agrícola; 6) Realizar actos culturales. 

Como resultado de los planteamientos salariales de la CTM ante la 
devaluación de la moneda mexicana se observaron incrementos del 18 al 24 
por ciento en numerosas empresas. Estas demandas fueron formuladas desde 
mayo y parte de junio, por esta razón, al efectuarse el L Consejo Nacional ya 
se conocían algunos resultados. En este sentido este consejo acordó: 

Los resultados de la lucha sostenida por la CfM, con motivo de la demanda 
nacional de aumento de salarios, no pueden ser más satisfactorios, porque 
independientemente de que se lograron grandes ventajas económicas para la c~e 

80 Ceteme, año IV, n1im. 160, 4 de junio de 1954, .PP· 3 y 7; n1im. 161, 11 de junio de 1954, p. 3. 
81 Ceteme, año IV, n1im. 161, 11 de junio de 1954, pp. 1 y 2. 
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tr~pajadora y que se beneficiarQn con ello obreros, empleados libres y 
trabajadores de todas las centrales sindicales, se tuvo la oportunida4 de demostrar 
a propios y extraños la fuerza de nuestra organización, así como la razón y justicia 
de demandar la elevación de salarios.82 · 

El LII Consejo Nacional. Del 24 al 26 de febrero de 1955, se verificó el UI 
Consejo Nacional de la CI'M en Mexicali, Baja California. El discurso central; 
pronunciado por Fidel Velázquez, precisó dos. temas fundamentales: la 
participación de la CI'M en el PRI y una mayor actividad de tipo anticomunista. 
El Ceteme, tituló el discurso: "Por la democracia y en contra de los comunis
tas". Fidel Velázquez indicó en la introducción: 

.vengo a plantear a ustedes dÓS cuestiones: la primera, que se refiere al 
procedim~ento que debemos emplear en el seno de la CI'M para elegir a los 
candidata; a diputados federales, locales y candidatos a regidores de los ayun
tamientos que deberán ser presentados al partido ... y la segunda, el problema del 
comunismo y su actividad en nuestro país.83 

Respecto a la selección de candidatos cetemistas para integrarse a la 
campaña del PRI, Velázquez apuntó algunos problemas. En primer lugar dijo 
que la cantidad de puestos públicos y de elección en manos de militantes de la 
CfM no correspondía a la fuerza de la centraf; por tanto éste será el primer 
problema a resolver·en el PRI; afirmó: ~'es necesario que el partido reconozca 
que la CI'M tiene pleno derecho a aspirar a mayor número de posiciones de 
las que actualmente posee". Enseguida, expuso los criterios para seleccionar 
internamente, a los candidatos a puestos electivos: a) Plenas facultades legales 
y constitucionales para ocupar los cargos; b) ser. propuestos en las asambleas 
de los sindicatos y las federaciones, para que "desde el primer momento 
cuenten con el respaldo de los trabajadores"; e) que sea militante activo de la 
CfM; b) que haya actuado en la CfM cuando menos po,rdos años; e) que estén 
dispuestos·a disciplinarse al comité nacional y a los consejos de la CI'M.84 

Acerca de la actividad de los comunistas en la vida social y política de 
México, Fidel Velázquez apuntó: 1) ''La CI'M liquidó hace mucho tiempo el 
problema que representaban los comunistas en su seno". 2) "Con la expulsión 
de los comunistas y de Lombardo Toledano de la CfM, quedó restablecida la 
unidad entre nosotros". 3) Al interior de la CfM "no hay ninguna actividad 

8Z Ceteme, año IV, ndm. 178,22 de octubre de 1954, pp. 1 y 8; ndm. 179, 29 de octubre de 1954; ndm. 180, 
S de noviembre de 1954 •. 
83 . 

Ceteme, año V, nd.m. 194, 4 de .... IZo de 19551 p. l. 
84 Op. cit. p. 4. 
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comunista que valga la pena de mencionarse, porque s.i quedan_por ahí algunos 
embo~dos, en realidad no molestan".85 · · . . -

. 4) Al ascender Ruiz O>rtines a la presidencia se planteó,el propósito de la 
unidad polftica y la (oleranc~a.·Por. tal razón los comunistas y Lombardo 
Toledano trataron de rehacer su fuerza y volver a la vida pública. 5) En lo8 
últimosdías, los comunistas han intensificado "una. campaña a fondo contra 
las instituciones democráticas". Con.motiyo de la reciente visita del vicepresi
dente de Esta,dos .Unidos, R Nixon, " los comunistas crearon problemas en el 
sindicato de ferrocarrileros, llevaron a cabo zafarranchos; hubo heridos y hasta 
un muerto". 6) Paralelamente, en algunas organizaciones cetemistas "han 
surgido nuevamente las célulaS rojas'y en una organización del D.F. se ha 
presentado el caso de que el trabajo de esas células· ha dado por resultado el 
control de un comité ejecutivo (Eúzkadi)".86 . · . · .. · --' 

7) En opinión Fidel Velázquez "es necesario que todas las organizaciones 
aquí representadas adviertan a sus miembros de este peligro; que en las 
asambleas sindicales les den a conocer lo que se ha dicho aquL." "que cuiden 
ustedes de sus propio~ sindicatos y observen y vigilen la ~ctividad de los 
afectos a los comunistas; de los comunistas que pueda haber dentro de la CTM, 
porque nosotros no nos dedicamos a labores poliCíacas,. nos conformamos· con 
que acaten la disciplina de la confederación y se :atengan a las soluciones de 
sus propias organizaciones". 8) Insistió a su público, formado por dirigentes: 
"es c,onveniente que ustedes no descansen un sólo momento· en esas taréas 
concretas que les señalamos, y nos informen al dJa todiJS [(lS actividades qlie 
realicen y de las que pueden· realizar los comunistaS' dentro de nuesta 
organización''.~7 ~ : · · · . ·. . . • · · · · 

Antes de finaliZar su disc111rso F. Velázquez reoordó que ·ya se habíá 
realizado uná "limpia;' delos.comunista8 en la CfM: 9) ''La CfM ha logrado 
este grado de adelanto del que todos nos enorgullecernos,-·debido a la limpia 
de comunistas, hecha cuandq nuestro querido compañero Fernando Amilpa 
estuvo al frente de la Confederación de Trabajadorés de México y que fue 
secundada por todos nosotros como soldados. Serta retroceder muchOs años 
si permitiéramos que los comunistas volvieran a infiltrarse en llJs sindicatos. 
10) Por último; Fidel Velázquez reiteró los propósitas fundamentidés de la 
CIM: "Mantener Su unidad, luchar con vigor en defenSa de ellas y darle todos 
sus pensamientos y acción, en beneficio de las clases menesterosas; no hay)~rea 
más importante que sacar del hambre y la miseria a nuestro pueblo. Saiud".88 

85 Op. cit. p. 4. 
86 Op. cit. p. 4. 
87 Op. cit. p. 4. 
88 Op. cit. p. 4. 
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·--------~-------·-·····-. ---------·· ·----·· -· ·----~· 

. De esta manera ~ notorio que Fidel Veláiquez promovía una política 
anticomunista, practicada por la dirigeneia: fidelista desde décadas atrás, r en 
virtUd de la cual se expulsó a los comunistas y lomb1rdistas de la CfM en los 
años cuarenla. En 1955, con motivo de la' política del gobierno de Estados 
Unidos en América Latina, el anticomunismo se imponía en todo el continente. 
Por tanto y en la medida que la CTM estaba también integrada concientemente 
a: la ORIT y CIOSL, organizaciones subordinadas. a la política del imperio, la 
dirección de la central reforzaba su anticomunismo en todas las ocasiones y 
con el menor pretexto posible. 

El LHI Consejo Nacior.uzl. Se realizó del 22 al 25 de julio de 1955 en la Ciudad 
de México. La conv(;l.Catoria inéluyó-los siguientes temas: 1) Reestructuración de 
las orga~ciones y sus procedimientos. 2) Intensificación de la lucha obrero
patrQn,,l, 3} Reformas a las leyes laborales y derogación de la ley que faculta 
al Estado a prorrogar los contratos obligatorios. 4) Injerencia obrera y patronal 
eneU~tituto Nacional de la'Vivienda.89 . , . · . · 

-~, La prop~esta del lugar y fecha .para -efectuar el consejo se respaldaba en una 
consideración política. El evento se programó para la Ciudad de México, con 
elobjeto de que '~la clase trabajadora refrende su apoyd sin reservas al gobierno 
qu,e presiqe Don Adolfo R:uiz Cortines, una vez que se hayan efectuado las 
elecciones co~titucionales para diputádos federales".90 . · · · 

· Los temas abordaclos.•en el informe, y ratificados en el dictamen correspon
dient~ fueron: 

l ... 

1).Qep_urm;ióf)_sindica/. Para foltalecer a la confederación es necesario que 
todas las organizaciones afiliadas se encuentren en los causes de la legalidad 
Y: del respeto a _las normas estatutarias de la propia centraL Los sindicatos o 
cli_rigentes qqe se aparten de estos principios serán marginados de la central. 
Todas las organi?Bciones están obligadas a celebrar sus asambleas, consejos 
y congresos, a respetar los. intereses de los representados, a conservar las 
relaciones con los órganos de la confederación, a pugnar por la justa resolución 
de los .PI'Qblemas colectivQS e individuales de sus agremiados. Se remarcó que 
la "disciplina ·y solidaridad de las secciones a su .sindicato y de éstas a sus 
federacio)les y a la propia confederación son obligaciones de cumplimiento 
pennan.ente". Se precisó .la existencia de otros ·enunciados básicos de la CfM: 

El respeto al.principio de la democracia sindical, la lucba por la rnejoría de las 
· condiciones de trabajo en los contratos colectivos, el respeto al derecho de 

89 Cekme, 24 de junio y lo. de julio de 1955. 
90 /bid: 
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expresión, son postulados todos de observancia ineludible para los dirigentes 
sindicales del mismo modo que el sindicato debe.encontrarse dentro de los límites 
q~e la ley requiere, informando a las autoridades correspondientes.91 

Enseguida, se puntualizó que en su mayoría los sindicatos se ajustan a los 
términos expresados; para los casos de excepción se planteó que "el comité 
nacional intervenga con toda energía para que desaparezcan las anomalías, de 
modo que permanezca indiscutible la pureza del movimiento obrero que la 
CfM.siempre ha significado y represenl3".92 

En esta parte del discurso se observa como la CIM hacía suyos los 
postulados del sindicalismo democrático, pulverizado en los años anteriores. 
En efecto, los principios de democracia .sindical y de respeto al derec~o de 
expresión fueron planteados y desarrollados por las corrientes y direcciones 
democráticas de los ferrocarrileros, . petroleros, los mineros, los electricistas. 
La respuesta de la corriente hegemónica de la CIM -la fidelista-· fue.la 
implantación de la antidemocracia y promover la intervención del gobierno en 
los asuntos internos sindicales. Para 1955, la CfM pretendía presentarse ante 
la opinión pública como la defensora y promotora de la democracia sind.ical y la 
libertad de expresión. . 

2) Situación Económica de los trabajadores. En este marco se plantearon: 
la necesidad del uso de nuevas tácticas, de parte de la CIM, para solucionar la 
difícil situación económica de los trabajadores, llegando a los extremos 
necesarios, según las circunstancias. Los problemas a resolver se acumulaban: 
elevación incontrolable del costo de la vida, bajo salarios, irresponsabilidades 
de los patrones. Ante esto planteabán el control riguroso de los precios, limitar 
la exportación de bienes como el ganado, establecer un control sobre el reparto 
de las utilidades; también propusieron revisión de los salarios mínimos en la 
República. 93 

3) El/ nstituto Nacional de la Vivienda. Con el objeto de que este organismo 
cumpliera sus funciones de manera más efectiva, la CfM propuso que en el 
cuerpo directo del institUto se incorporaran representantes obreros y patronales. 
También se planteó que todos los organismos oficiales de construcción de 
viviendas se integrasen al Instituto Nacional de la Vivienda.94 

4) Legislación laboral. En este sentido se propuso que la CIM insistiera en 
varias reformas a la Ley Federal del Trabajo y al 'artículo 123 constitucional. 
Los aspectos que según la CfM requerían solución eran: participación obrera 

91 Ceteme, 29 de julio de 1955. 

!IZ/bid 

93/bid 

94/bid 
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en las·atilidades, regular la fijación del salario mínimo, garantizar la reinstalación 
laboral para los obreros que la demanden, establecer la jurisdicción federal 
para las ramas industriales importantes. Otra demanda básica fue la derogación 
de la Ley Sobre Contratos Colectivos de Carácter Obligatorio, promulgada el 
30 de mayo de 1945 y ratificada por el Congreso de la Unión el28 de diciembre 
del mismo año. Segun esta ley, el Estado tiene facultades para prorrogar la 
vigencia de ios contra tos colectivos y contratos 1?. De este modo la aplicación 
de la ley atentaba contra el derecho de huelga. 9 

Para respaldar estas demandas, la CTM propuso que el Bloque de Unidad 
Obrera (BUO), las planteara ante el poder público. Según lá CTM sólo se 
justificó la ley en 1945, cuando estaba en proceso la Segunda Guerra Mundial. 
Diez años después, la CTM demandaba que fuera derogada la citada ley. 

5) Relaciones obreras. En este sentido, el LIII Consejo se 'pronunció por 
continuar las relaciones con el BUO y con las organizaciones internacionales 
como la ORIT y el QOSL.% . 

6) Consejo de educación obrera. El LIII Consejo Nacional planteó con
stituir el Consejo de Educación Obrera (CEO). Este proyecto, propuesto en 
reuniones anteriores, fue formulado finalmente por Francisco J. Macfn y 
Bernardo Cobas D. La creación del consejo fue calificada por Fidel Velazquez 
como 

uno de los más importantes pasos que puedan haberse tomado en la vida de la 
CfM, ... porque se trataba de hacer una labor sist~mática de orientación social y 
política entre los miembros de la confederación y el pueblo en general, para que 
nuestros compañeros conozcan por qué están organizados ... para que sepan cuáles 
son los principios que conforman al movimiento obrero, cuáles son las tácticas 
que deben emplear para la realización de sus anhelos ... 

Ademá¡, recordó que ninguna de las centrales sindicales7 incluyendo a la 
CfM, habían logrado hacer una labor realmente educativa.9 

En el marco del México de 1955 este planteamiento fue una novedad. En el 
conjunto del movimiento obrero, el interés educativo había existido en numerosos 
militantes, grupos y corrientes de la CTM. Porejemplo, cuando los comunistas 
ocupaban la dirección nacional eran los más entusiastas en efectuar un proceso 
educativo. Similar actitud tenía ellombardismo. La corriente del "fidelismo", 
primero pugnó por expulsar a ambas corrientes y ahora se presentaba como la 
más preocupada por la educación sindical y política de la CTM. 

9' /bid 
96 Ibid 
97/bid 
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El LIV Consejo Nacional. Se realizó del28 al30 de noviembre de 1955 en la 
Ciudad de México. los temas a tratar fueron: 1) La carestía de la vida y los 
obreros; la fijación de salarios mínimos para 1956-1957. 2) Medidas que debía 
aportar la crM para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. 
3) El régimen de seguridad social en México. 4) El artículo 123 y sus leyes 
reglamentarias. 5) La falta de viviendas. 6) Participación de la ·CTM en la 
solución de los problemas sociales, económicos y políticos de México. 7) La 
unidad obrera nacional e internacional. 8) Discusión de la convocatoria para . 
efectuar el VI Congreso General de la crM.98 Con la representación del 
presidente de la República, acudió el licenciado AdÓifo López Mateos, 
secretario de Trabajo y .Previsión Social, quien hizo la declaratoria inaugt~ral. 

Los puntos tratados en el informe y ratificados por el dictamen que se 
acostumbra, fueron: 

1) DepuraciónSindical. Tal como lo estableció el consejo nacional anterior, 
el comité nacional de la crM efectuó una importante labor de depuración 
sindical, la cual consistió en reorganizar agrupaciones y comités ejecutivos. 
La dirección nacional cetemista propuso continuar con lps procesos de 
depuración para dejar constancia de que "la defensa de los intereses del 
proletariado ... está ajustada a la más alta moral y a la probidad de<l0s hombres 
que militan en la confederación". Para garantizar los procesos~epurativos se 
propuso la creación de una comisión autónoma encargada de conocer y 
resolver los problemas, "abusos o faltas sindicales de los dirigentes en el trato 
de las cuestiones obrero-patronales, o de las que específicamente les en-
comienden sus representados".99 · 

2) Inte_nsificar las luchas para .. superar las condiciones econ6micas. Se 
precisó que siguiendo los acuerdos del UII Consejo debía darse, en forma 
pamianente, una lucha laboral'que mejore las reglas contractuales, las pres
taciones y los salarios en los procesós de revisión respectivos. Finalmente se 
acordó demandar un incremento salariai.100 · 

3) Salario mlnimo. Se propuso y acordó demandar un incremento· de 33.45 
por ciento en los salarios, en todos los municipios del país. 

4) Reformas al articulo 123. Se planteó la necesidad de reiterar las reformas 
benéficas al movimiento obrero. Se pretende obtenet facilidades para es
tablecer el salario mínimo .en todo el país, la pwticipación obrera en las 
utilidades, federalizar a diversas ramas industriales desde el punto de 'vista 
jurídico-laborai.101 

98 Ceteme, 28 de octubre y 4 de noviembre de 1955. 
99 Ceteme, 9 de diciembre de 1955. 
100 lbid. 

101/bid. 
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5) Mejorar el Seguro Social. Se propuso y aceptó elaborar un análisis de la 
proofemática del Seguro Social, con el objeto de demandar mejoras en sus 
servicios. 

6) Habitación y Consejo Nacional de Educación. Se acordó continuar las 
gestiones para resolver problemas de vivienda. También se precisó el avance 
de los trabajos del cOnsejo Nacional de Educación.102 · 

7) Unidad obrera. Se estableció continuar los procesos que conduzcan a la 
Unidad Obrera. La CfM se manifestó dispuesta a "renunciar a su condición 
de organización mayoritaria"; también "se comprometió a no reclamar más 
derechos que los que puedan tener las demás organizaciones que forman el 
BUO". la CfM se Rronunció por celebrar una asamblea nacional del propio 
·Bloque de Unidad. 03 

8) Unidad de la CTM. En las resoluciones finales del dictamen al informe 
del UV Consejo, se reiteró que la CfM está mas unida. Se precisó en el punto 
tercero: 

La CTM hoy más que nunca, está perfectamente unida, maniftesta la superación 
que ha alcanzado, son palpables sus esfuerzos por la unidad del proletariado 
nacipnal; son visibles sus objetivos de educación y· preparación sindical, los 
esfuerzos por la capacitación profesional, el abordamiento de los problemas de 
economía y la lucha intensa y sistemática que libra en favor de nuestro pueblo, 
fortalece~ confianza en tod95 sus militantes y augura un porvenir más luminoso 
en el que están colocados, por encima de todo mal entendido, los principios del 
sindicalismo y los de la Revolución Méxicana. 

La comisión que elaboró el dictamen estaba constituida por Bias Chumacero, 
José Ma. Martínez, J. Melesio Fragoso Ortiz, G.enaro Vega Salazar y Jesús 
Alva Figueroa.104 . . 

En el informe y en su dictamen es posibl~.palpar una visión muy clara de 
los líderes cetamistas acerca de su propia ·actividad. El primer aspec~o que 
destacan es la unidad de la central; con esto quieren decir que no existen 
divisiones amplias o profundas en el equipo dirigente nacional ni en los locales. 
El segundo aspecto es que se sobreestiman; consideran que la CfM se ha 
superado en todós los terrenos sindicales y en el político; por tanto, afirman 
que se ha fortalecido la confianza de todos sus militantes. En tercer lugar, 
prevén un futuro luminoso, con base en su idea del sindicalismo y de la 
Revolución Mexicana. Estas ideas tan optimistas muestran que el sindicalismo 

102/bid. 

103/bid. 

104 /bid. 
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conocido como oficial o "fidelismo" estaba viviendo una fase de asceilso en 
la vida nacional, en las cuestiones políticas, sindicales yeconómicas. Muestran 
también que se sentían poderosos, sin corrieilté sindical con fuerza para 
disputarles su hegemonía en ·el sindicalismo iD.exicano, así como la ausencia 
de corrientes con fuerza para cuestionar su lugar, plenamente conquistado en 
el sistema político mexicano. 

VI Congreso de la CTM. DeiS alll de abril de 1956, tuvo lugar el VI Congreso 
de la CIM en la Ciudad de México. El informe central·fue expuesto por su 
secretario general, Fidel Velázquez. El editorial de Ceteme, deiS de abril de 
1956, enumeró algunos temas centrales del informe: a) La estructura interna 
de la central. b) Las· relaciones obrero-patronales. e) Relaciones con el BUO, 
la QOSL y la ORIT. d) Relaciones con el poder público "basáda8 en la 
independencia" de Iá CfM.105 Asistierón S 452 delegados efectivas y 1 676 
Delegados Fraternales; se registraron 4 223 otganizaciónes que ágrupaban 
a un millón 567 mil miembros.l'l6 · · · · · 

El primer aspecto abordado por Fid.el Velázquez consistió en recordar que 
durallte el V Congreso Nacionai Ordinario de la crM, reaiizado del17 al 29 
de marzo de 1950, · · . · 

. ' 
se résolvi6 modificar laDéclataci6n de Principios de la central. Planteó que pata 
estructurar a 1a CIM como una ·sola y auténtica central obrera se decidió 
establecer la condición de que quienes ]a integran, deben sústentar los principios 
ideológicos deJa Revolución, pue8 hasta.entonces habf& actu~o en forma de 
frente nacional·sindical, concepto falso y mal intencionatló de la unidDd que no 
pudo resistir Jas pruebas a Jas que fue sometido, y soJamente skvió de pretexto 
para que elementos de .lo más dudosos intentaran apoderarse de 1a epnciencia y 
dirección del proletariado nacional,. a fin de poder utilizarlo ex>mo instrumento de 

pós. . ti b1. 107 pro 1tos moon esa Aes. . · . , . . . . 

Los "elementos" a que se refiere la última parte de~ textQ, estarían ubicadas 
en los militares del Partido Comunista Mexicano y dellombardismo, fu~.rz.as 
ambas que para 1950 ya habían sido expulsadas de los principales puestos de 
dirección, así como de las est~cturas medias de la CfM. 

En el VI Congreso de la ~' Fidel Velázquez propuso qlle se e~tendiera 
la resolución ideológica del V Congreso. Anotó: ·"c~mos qlle.esa resQlución 
debe ampliarse con el propósito de aclarar y definir la posici6n ideol6gica de 

1M lbitl. 

106 Ceteme, alío VI, adm. 245, 8 de abril de 1956, pp. 1 y 12. 
107 Ceteme, adm. 284, 22 de diciembre de 1956. 

29S 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



nuestra central, pues consideramos que lo~ enunciados que contiene actual
~entc no llenan su cometido". Más adelante· indicaba cuáles serían los 
pa@metros ideológicos de la cent_ral: los que surgían del pensamiento y la 
acción de los héroes nacionales, com.P Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, 
Carranza.108 De este modo, Fidel Velázquez estableció la pauta para definir 
la ideología a adoptar por la CfM, una vez que las ideas del socialismo y el 
comunismo habían sido prácticamente desechados de la CfM, tanto por sus 
líderes nacionales como por los eventos oficiales de la central. 

En el segundo capítulo del informe Fidel Velázquez enumeró/as fuerzas de 
laCTM. 

' . Se. cuenta con 63 . federaciones locales, 72 federaciones regionales, 31 
federacjones e,statales, y 21 sindicatos nacionales de industria, cuya consistencia, 
hegem~ía.y unidad los.capacita pl~namentepara la lucha, quedando incluidas 
en esas organ.izaciones, las que se habían separado de la CfM y que regresaron 
en ei periÓdo qué tioy tennina (1950-1956). . . 

L3s organizacipnes que mencionó el secretario g~neral 'rueron: Federación 
de Trabajádores del EStado de ·sonora, Sindicato de Trabajadores de Ja In
dustria Hotelera y Gastronómica de la República Mexica~a, Sindicato de 
Tra~ajado~:es Petroleros de la .República Mexi<;:ana, Sindicato Nacional de 
Te~efonistas, ya reforz~do por los trabajadores de ia <:;:ía. Ericson.109' 

FidelVelázquez propuso al V:I Congreso varias reformas a la "coi1Stituci6n 
de la CTM". Demandó que se precisará el asunto de la ideología, formular una 
"declaración de principios más acorde con la realidad", un "programa con
secuente y una táctica -de lucha que por sí sola nos indique lo que debemos 
hacer para dar satisfacción a las demandas y necesidades". Asimismo, propuso 
que se reformarariloscapítulos correspondientes a: a) estructura, gobierno y 
representación. b) Derechos y obligaciones.110 · 

En el tercer capítulo, se trató el asunto de.la lucha obrero-patronal. Fidel 
Velázquez cubrió·varibs puntos. El primero, es una definición de la lucha 
cetemista: ' · : ' · 

usando todos los recursos de que dispone y ajustando sus procedimientos a lo 
establécido por la eonst'itución general de la República y leyes reglamentarias, la 
Coñfederación ;de Trabajadores de México continúa luchando oon dedicación y 
· empefto eontta la explotación del hombre por el hombre, que tal parece se acentúa 

108 Cereme, aiio VI, neim. 245, 8 de abril de 1956, p. l. 
l091bid. 

110 Op. cit., pp. 1 y 2 

296. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



~~~ ·----~=~=-=--=-=-~=--~-=~--=-·=---=---~=--=-=··-=====-=--=---=-=---=-=--==--·=-=-======= 

cada día más, debido no solamente a ~ ill~ransigencia de los ~ores de la 
riqueza, sino a su babilid~d,_ ~puencia.~J1tica y actit~d demagógiea.U1 

El ~egundopunto es una crítica a la izq,uierda y la afirmación de que la CIM 
es "revolucionaria":· · .· · ' · · · ·. 

Contra lo que afirman los grupos izquierdizantes, quienes habiendo tenido en su 
mano la ~ón del prole~riado no fueron capaces de conducirlo leal y 
desinteresadamente, la CIM mantiene viva ~u tradiCión revolucionaria y se 
eSfuerza todos los días porqt.:~ los trabajadores mejoren sus condiciones de vida, 

. y aunque SU acción se baya visto muchas veces entorpecida y anl)Jada~porquienes 
manejan la economía del país y son responsables de la mcontenible elev8ción de 
los precios, es indiscutible que la CIM ha contribuido_de manera muy importante 
en la fijación de normas Contractuales que hán colocado al obrero mexicano en 
situaciones menos precarias que las que confrontaron en otras épocas:112 

El tercer punto d~ la concepción de lucha cetemista es una definiclón más 
precisa délcontenido de la'~lucba contra la_explotación". Expresó: · 

Salarios, descansos, ~~aciones, médico y Wuulicinas, indemnizaciones, fondo de 
ahorro, jt#Ji~iones, incentiV(Js y otraspresla(:iones económicos y sociales han 
sido superadas en éstos 'llltimos 6 años,. caicuiándose que todas ellas en su 
conjunto han aumentado e¡;~ un~ proporción eql;livalente a'160 por ciento, es decir, 
han significado el 53~33 por ciento cada vez qu~ sé hap revisadO los contratos 
colectivos de trabajo.113 . · . · . · . 

EnsegUida, Fidel Velázquez indicó que bis ventajas obtenid~ por la CTM, 
se han extendido a todos los trabajadores· organizados. Anotó: "Las ventajas a . 
que se alude no ~e refieren exclusivamente a los miembros de la CTM, sino 
que abarcan a la •otalidad de los~trabaj~doresorg~nizados, porque su acción 
siempre ha tenido' repercuciones nacionales" •114 

Según Fidel Velázquez, para redon~ear las· dé mandas ecóitómico-sociales, 
la CTM ha pugnado por alcanzar otras metas. Entre éstas se· debe anotar: 
rapidez "f "moralización" de la justicia laboral, mejoóa ~e los. seniicios del 
IMSS y su extensión .a todo8 el país, reformas a la legislación laboral, 
especialmente para fijar el Salario mfnimo 'y la repartición de utilidades; de 
logro de tales metas "depende que los trabajadores puedan gozar de mayor 

1l1 Op. cit., p. 2. 
112 Op. cit., p. 2. 

113 Op. cit., p. 2. 
114 Op. cit., p. 2. 
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bienestar y ·depende que el estado de injusticia social imperante, vaya 
desájmeclendo". Hasta aquí lle¡fron las apreciaciones de Fidel Velázquez 
spbre la lucha obrero-patrona1.1 · · . 

En el capítulo cuarto del informe al VI Congreso .de .la.· CfM, _ Fidel 
Velázquez abordó el punto de la educaci6n sindical. El propósito de ésta, 
actividad dijo, es 

' ~ ,. . . 

que los trabajadores adquieran la conciencia de clase y la educación social 
necesaria para la lucha sind~c81. Con· este motivo, recientemente ~ creó el 
Consejo NaciOOal de Educación _de la CIM; que requiere coordinar su acción y 
disponer de los recursos material~ para responder su cometido116 

E~guida, el "infóllÍle 4el VI Congreso contiene un capítulo acerca del 
desarrollo ~gricola e ind~JStrial d,~ México: 

Interesada la CIM en el d~llo de la economía nacional y teniendo en su seno 
· a grandes nóeleóscainpesino8 ... y a fuertes contingentes obreros ••• ha consid~rado 
necesario mnstituirse en coadyuvqnte ·permanente del Estado... al efecto ba 
~do una se:aetarfa que trata los asuntoS c:ampesinos ... 117 _ 

En el mismo capítulo; señala el informe los problemas fundamentales del 
desárrollo nacional que a las trabajadores. En primer lugar, se apuntó a la 
carestía· de la vida como el mú urgente; ·en segundo lugar, se. planteó el 
problema de ''aumen.r la producción nacional y reducir su costo"; en tercer 
lugar se refirió a la "productividad" como un proceso que debe ser planteado 
con "sentido y finalidad SQCial" y no con el interés particular de los empresarios, 
qUienes loveilC9mo "un medio de explotar más a los trabajadores';~ Se propUso 
una ~scusión más amplia del último punto.118 . · 

En _el sexto capítulo se trató ~l. tema de la seguridad social y la vivienda 
obrera. Se planteó la demanda de un mejor seivt~io del IM~ y la de constn* 
viviendas con todos los servicios modemos.119 · · 

En el ca¡ñtul'o siete se a~Iizóla unidad obrera: ' 

• . respondiCn4o_ a los anhelos uni~rios de la clase trabajadora ... se constituyó el 
· · · Bloque de Unidad Obrera, el cual a~pa a las siguientes centrales y sindicatos: 

•., Op. 'eil., ;. 1. 
1160 • 3 'JI. cu., p. • 
117. • 

Op. cu., p. l. 
u•o· . :. - 7 rp.c-,p. • 
118 o· · 8 rp.cu.,p • • 
1190 • 8 rp.cu.,p • • 
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CROM,CGT, Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros, Sindicatos de Mineros y Metalúrgicos, Alianza de 
Tranviarios, ANDA, Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es
tado; Federación Nacional Teatral, Federación Nacional del Ramo Textil, 
Coalición de Uniones y Sindipltos de Trabajadores ~1 Se¡;vjcio de la Compañía 
Periodística Nacional y la CI'M, "cuyo desinterés, espíritu conciliador y propósito 
inquebrantable ha hecho posible la creación de este gran organismo representativo 
de los trabajadores mexicanos.120 . · · ·· · , .. 

De esta manera 13 grandes organizaciones es~aban ·en el Bloque. En el 
propio informe se reconocían los límites y las perspectivas del auo: 

El Bloque de Unidad Obrera no es sino la conjugación de fuerzas del:prpletariado 
nacional, sin .estructura orgánica competente rii programa determinado que 
pudieran acreditarlo como la institución más adecuada para respoilzabilizarse 
directamente de la defensa de los intereses obreros, ya que ésta todavía corre a 
cargo de sus componentes, hemos señalado la conveniencia de que se haga un 
esfuerzo más para superar su actual situación hasta llegar a constituir la Central 

· Unica de Trabajadores, pues como lo dijo recientemente el Sr. presidente de la 
Rebúplica, la unitJad obrera es una meta nacional. 121 · · 

Tal parece que los líderes cetemistas y el gobierno federal anhelaban el 
mismo proyecto. · 

En la parte octava del informe al VI Congreso se plantearon las relaciones 
internacionQlesde la CfM. En este sentido se comunicó que durante el periodo 
que cubría el informe, la crM se adhirió a dos organismos, ·la Organi~ción 
Regional lnteramericana deJrabajadores (ORIT), y la Confederación Inter
nacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Por lo anterior, se 
solicitó que el congreso estableciera un acuerdo respecto a estas adhesiones; 
naturalmente, no se presentaron objeciones y fue sancionado el ingreso deJa 
CfM a aquéllos organismos. ÍgualmeJ;lte se informó de la participación de la 
central en la Organización Internacional del Trabajo y se demandó reafirmar 
su intervención; tampoco hubo objeciones en este sentido.122 · . · 

En la novena y última parte del informe al VI Congreso de la CfM, se trató 
el tema de la intervención cetemista en la vida social y polttica de México. Se 
afirmó "la CfM participa desde sus inicios, con igual dev~ión que en sus 

120 Op. cit., p. 8. 
121 Op. cit., p. 8. 
122 Op. cit., p. 8. 
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tareas específicas, junto a las demás formas progresistas, en todos los acon
tecihtientos de la vida social y polltica del pafS'. Asimismo puntualizó que la 
CfM"ha intervenido en todas las jornadas cívicas que se han efectuado en los 
últimos veinte años, considerando su deber luchar porque la Revolución no 
solamente se mantenga en el poder, sino que prosiga su marcha ascendente". 
Además, se refirió al papel electoral de la central: 

En función de sus elevados propósitos (la CfM) ha pugnado, representando los 
derechos ciudadanas de sus miembros, por llevar a los puestos de elección 
popular a los má.f connotados dirigentes, pensando siempre que esto puede darle 
mayor Oportunidad de defender los intereses generales de la organizaCión y 
proporcionarle el honor de ser~ útil a la colectividad mexicana. 123 

Así, el deber fundamental de la CfM es mantener a la Revolución en el 
poder, para: esto desarrolla entre otras actividades, la política electoral. 

En labios de Fidel Velázquez la CfM no es entreguista, sino autónoma e 
independiente. A su juicio, la actividad social de la crM 

le da prestigio revolucionario y categoría nacional a nuestra organización y se 
realiza sin mengua de su condición clasista y sin desdoro de su independencia y 
autonomía, no obstante, ha sido objeto de la más injusta crítica por parte de sus 
enemigos, que no tienen escrúpulos en lanzarnos los peores calificativos y de 
atribuirle a la CfM actitudes de entreguismo que no ha asumido hasta hoy, ni 
adoptará jamás.124 . 

De este modo, se cierra el discurso principal del informe al VI Congreso 
cetemista, leído por Fidel Vclázquez. Vale la pena subrayar algunas concep
ciones contenidas en este párrafo. Primero sobresale la idea de que la CfM ya 
tenía prestigio y categoría nacional; en efecto, para aquellos años, la CfM 
constituía una fuerza nacional con amplio prestigio; lo que no expuso es que 
gran parte del Jugar ocupado por la CfM se conquistó desde su fundación y 
durante los primeros años, precisamente cuando la CfM funcionaba como un 
amplio frente sindical y político; cuando participaban en su dirección los 
líderes comunistas y Jombardistas; cuando la CfM se atrevía a realizar 
movilizaciones sociales en las calles y no sólo pláticas con funcionarios, como 
ya era notorio en los años cincuenta. 

El siguiente aspecto a comentar es la idea de Fidcl Velázqucz en torno a la 
"i~dependcncia y autonomía". en el momento del VI Congreso cctcmista, ya 

IZJ 0 ' 8 p. cu., p .. 
fZ4 Op. cit. 
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era incuestionable que los líderes cetemis"s habían aprendido política. Ya 
tenían claridad del conjunto del sistema político mexicano y del papel que 
jugaban en el propio sistema, fuerzas como el Estado, el gobierno, los patrones, 
los militares, los diputados y senadores, la iglesia, el capital extranjero, _los 
obreros, los campesinos, las clases medias, el PRI y demás partidos políticos. 
Desde esta ángulo global, cada miembro del sistema tiene una relativa "inde., 
pendencia y autonomía", particularmente desde el punto de vista orgdnico o 
estructural, cada parte del sistema posee rasgos propios; por ejemplo, en el 
movimiento obrero existía ya una estructura piramidal que abarcaba al con
junto más organizado de los obreros, ya se había dado una forma de relación 
entre las distintas organizaciones así como una planta estable de líderes; 
existían ciertos modos de relación entre las bases y los líderes, disciplina 
interna; con estos atributos el movimiento obrero en su conjunto ya era una 
fuerza con relaciones bastante claras con los demás miembros del sistema y 
en primer lugar con el Estado y el gobierno. Por estas consideraciones mínimas, 
el movimiento· obrero era y es una fuerza "independiente y autónoma". Sin 
embargo, desde el punto de vista de las relacio~s polflicllS, no era ni es 
"independiente o autónomo"; en la medida que la fuerza obrera ha asumldo 
como propios los objetivos políticos, sociales, económicos e ideológicos de 
los gobiernos mexicanos y del conjunto del Estado, se ha convertido en una 
base del Estado, en una fuerza subordinada a sus intereses, en una fuerza 
carente de autonomfa polltica e ideol6gica. La fuerza obrera ha asumido una 
alianza con el Estado, en la cual siempre asume el papel de-subordinación; por 
tanto, siempre tiende a aceptar y mantener la alianza, aun en las peores 
condiciones, como fue el caso ejemplar de la devaluación de 1954 y sus efectos 
negativos sobre las condiciones de vida y de trabajo de las amplias masas de 
asalariadoS. 

El LV Consejo Nacional. Se efectuó del 7 al 9 de agosto de 1956 e~ la ciudad 
de Campeche. La convocatoria contemplaba los siguientes aspectos: 1) Vida 
interna. 2) La Central Única de Trabajadores, 3) La educación obrera, 4) La 
situación económica:!le los trabajadores; S)La vivienda popular, 6) Derogación 
del decreto que prorroga los contratos-ley.125 Bl Dr. Alberto Trueba Urbina, 
gobernador del estado de Campeche y asesor de la CI'M, asistió como invitado 
distinguido. 

Bn el informe del conlité nacional al LV Consejo se trataron los siguientes 
tópicos: · 

125 Ceteme, 28 de julio de 1956. 
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1) Vida interna. Prosiguiendo con los trabajos de reorganización planteados 
desde. varios consejos atrás, se procedió a cdnminar a las organizaciones 
afiliadas· para que aportasen la información requerida ya en varias ocasiones 
por el comité nacional, por ejemplo, número de afiliados, salarios, ·pres
taciones, condiciones de vida, fechas de·convocación de elecciones. También 
se exhortó a participar activamente en la creación de: nuevos sindicatos 
nacionales de industria, particularmente donde eXistíán'"trabajadores libres" 
con el objeto de plantear demandas de salarios y prestaciones. · 

2) Los contratos. En este punto se propuso hacer el mayor esfuerzo para 
superar el clausulado de contratos; que se ·establecieran nuevas eondicibnes, 
como la obligatoriedad de las empresas a propocionar casas habitación y 
repártode utilidades; la estandarización de los salario~, la jornada de 40 horas, 
cursos de capacitación profesional a· cargo de las empresas, etc., como medios 
para incrementar la productividad.126 · · · .· · · . 

. 3)Educacwnobrera. En este séntido informaron que se trabajó·con inten
sidad para sentar los reglamentos, programar los trabajos educativos, diseñar 
y ejecutar actos culturales, instalar los Consejos Estatales de Educación Obrera 
en.il7 estados de la República. :asta. actividad respondía a varios propósitos, 
pefQ sobre todo a: : 

. ' 
c.en~tar la la~ que a diario re8lizan entre la clase trabajadora y· el pueblo, 
nuestros enemigos seaJlares, .los enemigos de la Revolución y el progreso de 
México, que copsiste cqmo ustedes blen.lQ saben, en desorientat·a.las masas, 
desviarlas de su camiQo, hacerlas desisPr' de: su lucha· e~ancipadora, sumirlas 
nu~ente en el ()SQl1'81ltismo y que se enfoca también a la conquista del 
movimiento obrero y a la conquista misma del poder públioo.127 . . 

. . . . . . 

De este modo quedaba explícito que el interés por educar a los obreros no 
consistía sólo en elevar sus ~nacimientos, sino en introducirl95 en una lucha 
ante lo que se Ua_mó ''los enemlg~ ~ulares, los enemigos de la Revolución 
Y el progreso de .M6~co". ASí se conducía a los obreros. a una defensa 
ideológica y política d~ la Revolución Mexicana. Éste es un aspecto <:entral de 
lit poHtica cetemista, especjah:nente de sus líderes, para permanecer como un . 
pilar del régimen polínco,mexicano. . · . . 

4) Relaciones Sindicales. Se planteó estrechar los vínculos con Jas demás 
organi~ciones obreras. Una de las aspiraciones cetemis~s consistía en llegar 
a constituir la central única de trabajadores; por tanto, se reafirmó la militancia 

1215 . Cmme, 11 ele agosto ele 1956. 
1Z7¡6UI. 
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cetemista dentro del Bloque de Unidad Obrera y hacer esfuerzos para estruc-· 
turarlo en toda la República; asimismo, ratificaron su interés en continuar 
afiliados a la ORIT y a la CIOSL, en el nivel internacional. 

5) Participación polftica. Asumiendo a la CfM y a sus afiliados como 
miembros del Partido Revolucionario Institucional, los líderes cetemistas 
habían participado en los procesos electorales de diversas entidades fedemtivas, 
con diferentes niveles de representación. Bn este ~ntido, se propuso ampliar 
la participación de la fuerza cetemista en posteriores procesos electorales para 
coadyuvar al fortalecimiento de nuestro instituto político, reafirmar a la 
Revolución en el poder y continuar trabajando por el progreso de la nación, 
que son en esencia los objetivos ·que la CfM viene persiguiendo desde que se 
decidió a intervenir en la política del país y tomó la determinación de adherirse 
al PRI. 

Por tanto, la crM propuso a los demás sectores del partido y a su dirigencia, 
la necesidad de reorganizar la institución política. En este contexto, los líderes 
cetemistas plantearon "reorganizar la institución desde la base, democratizar 
sus procedimientos, hacer accesible a las masas su intervención en las luchas 
cívicas, enfocar su acción en favor de la defensa de los principios de la 
Revolución ... "128 De este modo se observa como la CfM estaba decidida a 
tomar parte, con mayor fuerza, en la estructura y orientación del PRI. También 
puede calificarse como un periodo en ascenso para intervenir en los asuntos 
partidarios y ampliar su presencia en las instituciones públicas del Estado. 

6) En el informe, también se planteó la solidaridad con los ejidatarios, 
pequeños agricultores y colonos pertenecientes a la central .. Igualmente, se 
analizó el tema de la vivienda para que se beneficiara .no sálo a sectores 
organizados, sino también a la población sin la con.tmtación colectiva.129 

La comisión dictaminadora para el informe del LV Consejo Nacional estuvo 
formada por Joaquín del Olmo, José Soto Ramírez y Manuel Meza Hemández. 
El sentido del dictamen fue muy claro, aprobar en todas su8 partes el informe 
rendido por el comité nacional. Además, se otorgó un voto de adhesión a todos 
y cada uno de los secretarios de éste, encabezado Por Fidel Velázquez.130 En 
este LV Consejo N~cional se dio un paso importante en la sistematización de 
las demandas y asuntos que venían tratándose desde los consejos de 1953 y 
del VI Congreso efectuado en abri.l del año de 1956. Por estas consideraciones 
es posible afirmar que los líderes cetemistas estaban cada vez más confmdos 
en su fuerza y en los modos de participar en la vida polftica y social del país; 

128/bid 

129/bid 

13° Ceteme, 18 de agosto de 1956. 
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asLse integraban con mayor plenitud a todoslos niveles del sistema político 
mexicano; cada día se convertirían en una estructura con mayor fuerza. 

El LVI Consejo Nacional. Del 24 al 26 de febrero de 1957se realizó el LVI 
Consejo Nacic:mal Cetemista, en la Ciudad .de Monterrey, Nuevo León. Par
ticiparon los líderes e in:vitados.de la central obrera., así como el gobernador 
del estado, licenciado Raúl Rangel Frías. La co~vocatoria del evento con
templaba los siguientes puntos:. lista de asistencia y declantción de quorum 
reglamentario; inauguración de la asamblea; nombramiento de las comisiones 
dictaminadoras; .lecturas c:lel informe del comité nacional; lectQ.ra de proyectos 
y ponencias; planteamien_tQ, disc.usióny resolució~ de los problemas incluidos. 
en.el temario; lectura y aprobación, en su caso, de los dictámenes producidos 
por las comisiones; asuntos generales.131 . 

Los puntos destacados. por el temario fueron: 1) Los problem.as orgánicos 
de la CfM. 2) Las relaciones. de trabajo y seguridad .social. 3) La educación 
obrera. 4) La unidad del movimiento obrero. 5) La política nacional. Desde 
luego, se entiende que estos problemas a juicio de los líderes nacionales 
cetemistas, son los que requerían ,discusíón y acuerdos. Si existían otros 
asuntos, no contemplados en la convocatoria, se enviaban al último punto del 
orden del día, o sea, a los asuntos .. generales. Como establecía y establece la 
costumbre cetemista, el informe.del comité nacion~I, pumo cuatro de la orden 
del día, es leído por eLsecre~rio general, Fidel Velázquez. En.este informe se 
abordan expresamente los puntos propuestos por el temario, que en este caso, 
(ueroil cinco. 

La síntesis de Ceteme puntualizaba Jos aspectos ·tratados en cada apartado: 
1) En tomo a los problemas orgánicos se planteó la necesidad de unificar 

los estatutos de las federaciones con el de la confederación; reorganizar las 
federacioneS locales y estatales, del mismo modo que las secciones· de los 
sindicatos nacionales; reglamentar l~.relaeiones entre las agrupaciones con
federadas; establecer .la celebración periódica de asambleas, consejos y con
gresos. 

2) En tomo al trabajo y la seguridad social se plant~ la necesidad fijar 
normas claras para solucionar los problemas de seguridad. Promover reformas 
a la Ley Federal del Trabajo que garanticen y reglamenten el derecho a la 
seguridad social; reformas a 1a ley del IMSS; ampliación de los servicios del 
IMSS a todas las entidades federativas.132 · 

131-Cetenre, aio vn, odm. 291,24 de febrero de 1957, pp. 1, 3 y 7, 
132 /bid. 
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3) Acerca de la educación obrera se acor4ió nec~ario organizar adecuada
mente los consejos estatales; establecer la obligatoriedad de los acuerdos 
nacionales sobre educación y respecto a las asambleas periódicas de los 
consejos nacionales y estatales de educación. 

4) Por lo que toca a la unidad obrera se planteó su·fortalecimiento, como 
un-medio para obtener má$ fuerza. Asimismo se ~xhortó a utilizar la unidad 
para resolver los problemas y demandas de los. trabajadores; se definió la 
prioridad de formular un balance de las. condiciones del sindicalismo -nacional 
e internacional, pugnar por la supresión de los ~indica tos blancos; la urgencia 
de restructurar el Bloque de Unidad Obrera, así como elevar el fortalecimiento 
de la ORIT y la QOSL.133 · :, . · 

5) Sobre la polttica nacional se determinó hacer una evaluación de; la CIM 
en la vida cívica o en las elecciones efectuadas en toda la República. Efectuar 
una revisión de la situación entre la CIM y. el comité central del Partido 
Revolucionario Institucional, del mismo modo que con los comités regionales; 
también se trató la injerencia del clero en la política nacional y en 'particular 
respecto a la CIM. 

En el desarrollo del LVI Consejo Nacional, el tema de los problemas 
orgánicos de la CTM, fue sin duda el más novedoso. Se constituyó en una ~ 
las escásas ocasiones en que una instancia de dirección tan elevada como es el 
consejo nacional, trató el asunto con extensión y consistencia; se precisaron 
las situaciones que demandaban esclarecer justamente las responsabilidades 
de cada nivel .orgánico de la CIM. Finalmente se acordaron los -siguientes 
puntos resolutivos: 

Primero: Las federaciones estatales, regionales, .locales; sindicatos 
nacionales de industria y agrupaciones en general que aún no lo hayan hecho; 
deben proceder inmediatamente y dentro de un plazo no mayor a cinco-meses 
a modificar sus estatutos, adaptándolos a la constitución general de la CfM; 
incluyendo en ellos la declaración de principios,· táctica de lucha y programa 
de acción. 

Segundo: Es obligación de todas las agrupaciones, federaciones y sindicatos 
nacionales de indust~a, usar en su correspondencia y documentación el lema 
de nuestra central, "Por la emancipación de Mé,Pco'~ y la obligación de usar las 
siglas de la CI'M en la correspondecia oficial y en los actos en que participen 
las organizaciones. · 

Tercero: Las agrupaciones deben proceder a formular el calendario de 
celebración de congresos, consejos y asambleas, de acuerdo con lo previsto en 

133 /bid. 
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los estatutos. El calendario se proporcionará al comité nacional de la 
confederación, para que pueda éste concurrir. a las asambleas que estime 
prudente. 

Cuarto: De la celebración de asambleas, congresos, consejos, debe for
mularse acta, enviando obligatoriamente copia al comité nacional ·de la 
confederación como comprobante de esta obligación y cómo medio para 
conocer los asuntos tratádos en las ásambleas. 

Quinto: Las federaciones estatales, regionales y locales, así como los 
sindi~tos nacionales son responsables de cumplir los acuerdos señalados. 
Deberán orientar y asesorar a las demás agrupaciones para que normalicen su 
funcionamiento. · 

Sexto: Las secciones de sindicatos nacionales de industria, de acuerdo con 
los estatutos de lás Jederaciones estatales, deberán incorporarse a las 
federaciones regionales y locales de su jurisdicción, para fortalecer la 
intervención de éstas no sólo en estas funciones de reorganización; sino en 
todos los ~ctos que se desarrollen, atendiendo los acuerdos del comité nacional 
de la confederación y de la federación estatal, así como los que acuerden las 
propias federaciones .regionales y local<:$, para la defensa de los intereses y 
problemas que confronten·las agrupaciones cetemistas en generaL 

Séptimo: Las federaciones estatales, regionales y locales deberán proceder 
desde luego a desarrollar la labor que sea adecuada para que las~agrupaciones 
correspondientes se incotpOren a los sindicatos nacionales de industria de su 
especialidad, formando secciones o constituyendo los sindicatos nacionales de 
1 , . da . 1 t 134 as ramas aun no organtza s nac10na men e. 

Hasta aquí el documento de los acuerdos sobre asuntos orgánicos. Como es 
denotaJSe, la CI'M procedía a afinar sus·pi'OC®imientos de vida interna. Se 
trataba de introducir a todas las organizaciones afiliadas a la disciplina legal 
interna; se proponía tener mayor organización para que la dirección nacional 
tuviera la capacidad de movilizarse a todas las regiones o puntos del país; se 
demandaba que las agrupaciones enviaran cotidianamente la información local 
al centro de la República; se prentendía organizar de·m:anera más sólida a cada 
federación regional, estatal o local, así como a los sindicatos nacionales; 
también se planeaba crear agrupaciones donde no las hubiera. De esta manera, 
se afinaba la maquinaria cetemista y se centralizaba más la información y las 
decisiones. 

El dictamen acerca de los problemas orgánicos de la CI'M finalizó con una 
solemne declaración: "Dado en el salón de sesiones del LVI Consejo Nacional 

134.lbiá. 

306 

¡' 

1 

1 
1 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 d~ial 
estiDI~ 

de la Confederación de Trabajadores de México, a los 25 días del me8 de 
fecrero de 1957, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León". 

El documento fue suscrito por la Comisión de Problemas Orgánicos in
tegrada por Rafael Salinas Medina, Federación de Tamaulipas; Salvador 
Esquer, Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera; José Zúñiga 
Acevedo, Federación del Estado de Veracruz.135 

El LVII Consejo Nacional. Se realizó en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
durante los días 19, 20 y 21 de agosto de 1957. La convocatoria para el evento 
contenía el siguiente orden: l. Lista de asistencia y declaración del quorum 
reglamentario. 2. Inauguración de la asamblea. 3. Nombramiento de las co
misiones dictaminadoras. 4. Lectura del informe del comité nacional. 5. 
Lectura de proyectos y ponencias. 6. Planteamiento, discusión y resolución de 
los problemas incluidos en el temario. 7. Lectura y aprobación en su caso, de 
los dlctámenes producidos por las comisiones. 8. Asuntos generales.136 · 

El temario propuesto para el consejo incluyó los puntos siguientes: l. 
Organización sindical. 2. Capítulo del trabajo. 3. Capítulo de educación. 4. 
Precios y salarios. 5 La industria. 6. La Unidad obrera. 7. La unidad nacional. 
8. Los problemas nacionales. 

El LVII Consejo se inauguró con la presencia del gobernador de Sonora, 
Sr. Alvaro Obregón Jr. También asistieron representantes de los ~deres 
federales y locales del mismo modo que del Bloque de Unidad Obrera.137 

Previamente a la lectura del informe, Fidel Velázquez expresó su 
agradecimiento a los invitados. Especialmente se refirió a Santiago Aguirre 
Zertuche, representante del presidente Adolfo Ruiz Cortines y del licenciado 
Adolfo López Mateos, secretario de Trabajo y Previsión Social. Encomendó 
al representante presidencial tomara nota de que la CfM respaldaba al jefe del 
poder ejecutivo, expresó 

Hoy más que nunca estamos obligados a respaldar al Sr. presiden~ de la 
República, porque estamos convencidos de la gran labor patriótica que ba 
realizado ensuscú.lco afios de gobierno; estamosconvenicidosdelgran entusiamo 
qu~ ha puesto en )a realización de esta obra, de su limpieza, de s~ honestidad y 
rectitud y tenemos pruebas fehacientes de su empeño en mejorar las condiciones 
de la clase trabajadora.138 • 

13S lbid 

136 Ceteme, año VIl, mi m. 314, 17 de agosto de 1957, pp. 1 y 6. 

131lbid 

138 Ceteme, udm. 315, 24 de agosto de 1957. 
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El informe abordó los siguientes aspectos: 1)El comité nacional realizó 
esfuerzos para mejorar los elementos de trabajo; tal fue el caso de las adap
taciones al edificio central de la CfM. 2) El comité nacional participó en 
numerosos eventos sindicales; ha presidido en 5 meses, cuatro congresos de 
sindicatos nacionales y doce congresos de federaciones estatales. 3) El comité 
nacional convocó al congreso general ordinario de la Federación Obrera de 
Organizaciones Femeniles, uno de los acontecimientos centrales del 
movimiento obrero en 1957. 4) El comité nacional hizo esfuerzos para 
solucionar, de la mejor manera, los conflictos planteados a la Secretaría del 
Trabajo. 5) Continuaron las actividades del Consejo Nacional de Educación; 
se exhortó a las organizaciones para que colaborasen en las tareas educativas. 
6) El comité nacional ha apoyado los asuntos campesinos planteados a fa 
Secretaría de Agricultura y Cooperativismo de la CIM. 7) Se subrayó el 
esfuerzo del comité nacional por lograr la unificación de las diversas qr
ganizaciones pertenecientes al Bloque de Unidad Obrera en una "poderosa 
central"; también se apuntó el compromiso de "de los miembros del comité 
nacional a renuncial' a los puestos de dir~cción de· la nueva central". 8) La 
pOlítica de la unidad obrera .nacional expresada por Fidel Velázquez, fue 
criticada por algunos "irresponsables" del movimiento obrero. 9) En el plano 
interncacional, la CfM intervino en los actos de la Organización Internacional 
del Trabajo, de la Confederación Internacional de Organ.izaciones Sindicales 
Libres y en la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. 10) En 
los asuntos políticos destacó la acción del comité nacional en tomo a la 
sucesión presidencial. Su posición ha consistido en "abstenerse de participar 
en el proceso; igualmente procedieron "todas las agrupaciones cetemistas del 
país, como demostración clara y palpable de la unidad y disciplina" que existe 
en las filas de la CfM.139 

Del conjunto de ponencias presentadas, destacaron dos, la referente a la 
unidad del proletariado y la que trató el tema de la organización sindical. La 
primera planteó ampliamente la necesidad de insistir ante las demás centrales 
obreras para unificar a los trabajadores de México, priPlero a través de un 
organismo coordinador y después, con la .formación de .una central sindical 
11nica. En este sentido, la creación del Bloque de Unidad Obrera significaba 
un paso importante; considerando la inminencia del proceso de señalar quién 
sería el sucesor de Adolfo Ruiz Cortines, la CIM planteó: "sólo la unidad 
obreta puede ser la base de una constructiva unidad nacional y principio 
de la fortaleza cívica con la que podemos llegar a los comicios".140 

1'39·/bid 
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La segunda ponencia trató especialmente el asunto de la organización 
interna. En este campo se planteó "la necesidad de vigorizar el funcionamiento 
de las organizaciones, su cohesión interna, su espltitu de lucha, su solidaridad 
con las demás organizaciones y su vinculación consciente a los sindicatos 
nacionales de industria". En este contexto se tomaron varios acuerdos: 

a) Que las agrupaciones cetemistas hicieran las reformas necesarias a sus 
estatutos para que concordasen con la declaración de principios, el programa 
de acción, la táctica de lucha y los objetivos expresados todos ellos en la 
constitución de la CTM. b) Cada sindicato estaba precisado a legalizar su 
registro ante la secretaría del Trabajo y Previsión Social; igualmente notificaría 
las reformas estatuarias que realizace. e) Se precisaría en los estatutos, los días 
en que se realizarían las asambleas generales, así como los días para la 
exposición de las cuentas financieras. d) En los contratos colectivos se 
expresaría la personalidad de ambas partes contratantes, las definiciones que 
se usarían en el contrato, el campo de aplicación, la cláusula de exclusión, la 
jornada de trabajo, el tabulador de salarios, los descansos obligatorios, los días 
de vacaciones, obligaciones y prohibiciones, etc. e) El comité ejecutivo 
formularía un m.odelo de estatutos que sirvieran de ~ía para la constitución 
de nuevas agrupaciones. /) El comité ejecutivo formularía un modelo de 

l . . . d 1 d" . 141 contrato co ectzvo que sirviera e norma para as Iversas contrataciones. · 
En estas dos ponencias al LVIII Consejo Nacional de la CIM se observaron 

las preocupaciones fundamentadas de la dirigencia cetemista. Primero el 
asunto de la unificación obrera; este tema, siempre presente en la vida cetemis
ta, adquiere contenidos diversos, según las coyunturas políticas del país; en 
aquel momento estaba ligado el problema de la unidad obrera o sindical, al 
asunto de la unidad priista o unidad del sistema político, denominado en aquel 
momento. como "unidad nacional"; se requería la unidad del sistema para 
definir el tema de la sucesión presidencial; para resolver estas cuestiones, el 
sector obrero del PRI requería en primer lugar, tener unitku:l; en estas con
diciones el vocero de la unidad obrera no podía ser otra fuerza que la propia 
CIM. 

La segunda preocupación fundamental de la dirigencia cetemista consistía 
en reclamar mayor disciplina legal de los sindicatos agremiados y una mayor 
homogenización de. los instrumentos de trabajo. Se planteaba una adecuación 
mayor a los documentos fundamentales de la confooeración, una homogenidad 
legal ante las autoridades laborales, una homogenizacióft de los estatutos 
sindicales y del manejo financiero; una homogenización en la forma y en la 
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estructura de los contratos colectivos. De esta: manera la CTM pretendía 
obtener mayor cohesión interna y desde luego mayor fuerza hacia el exterior; 
es decir, hacia el conjunto del ~ovimiento obrero y hacia los demás miembros 
del sistema político mexicano como son el gobierno, los empresarios, los 
campesinos, la Iglesia, el Ejército, etc. De alguna manera, puede deci~.que 
el "ejército cetemista" estaba construyendo sus armas para entrar en el juego 
del sistema, consistente en ese momento en descifrar la sucesión presidencial. 

Vida interna. El comité ejecutivo nacionaL Después del congreso y los 
consejos nacionales, la instancia más destacada de la CI'M se localiza en el 
comité ejecutivo nacional. Es el órgano cotidiano de dirección más importan
tes. Es el nivel de relación más 'constante con todas las organizaciones 
agremiadas y desde luego con todos los líderes cetemistas. También es el 
órgano de relación con las demás centrales obreras y los sindicatos nacionales 
que·sin eStar en alguna central, son elementos "permanentes y confiables" en 
el conjunto del movimiento. El comité nacional es el encargado de establecer 
y mantener relaciones con todos los niveles del gobierno federal y los gobier
nos locales; es por tamo, el vínculo más directo entre los sindicatos y el 
gobierno; entre las asqciaciones laborales y el Estado, eritre las agrupaciones 
obreras y las patronales; etc .. Por estos motivos resulta ineludible tener uri 
conocimiento básico. del comité nacional y de sus pronunciamientos públicos, 
porque de ellos depende en gran parte la conducta de todos sus sindicatos 
agremiados y aun de los sindicatos que pertenecen a otras centrales obrerás. 
En este contexto, veamos algunas de las manifestaciones expresadas por el 
comité nacional o algunos de sus miembros. 

En marzo de 1954 se cumplieron cuatro años del comité ejecutiv~ nacional 
eetemista en funciones, encabezado por Fidel Velázquez Sánchez. Corno una 
muestra de la unidad lograda en la CTM, particulamente después de los golpes 
sindicales ejercidos sobre los principales si.ndicatos nacionales de industria en 
1948-1952, las centrales regionales cetemista y centrales internacionales como 
la ORIT, manifestaron su amplio respaldo al comité nacional encabezado por 
Fidel Velázquez. La Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero, las 
federaciones del estado de Sinaloa, del estado de Durango; del Distrito Federal, 
del estado de Tabasco, la Federación de Trabajadores de Nuevo León, la 
Federación de San Luis Po.tosí, la del estado de México, la de Guanajuato, 
et~tera, expresaron su apoyo al comité ejecutivo nacional y al C. Fidel 
Velázquez en su calidad de secretario general. 

Los calificativos vertidos acerca de Fidel Velázquez, muestran que se había 
convertido en un factor de cohesión del conjunto de dirigentes cetemistas. 
Entre los adjetivos más elocuentes están: a)"La unidad existente entre el 
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movimiento obrero y el gobierno del presidente Ruiz Cortines es una prueba 
de la capacidad y del sentido de responsabilidad del C. Fidel Velázquez; b) F. 
Velázquez, al frente del comité nacional ' ha logrado hacer de la CfM el mejor 
baluarte de la revolución'; e) La labor del C. Fidel Velázquez 'la mejor y más 
efectiva en los anales de la CfM'; d) f. Velázquez es un 'auténtico y constante. 
defensor de la Revolución Mexicana'. e) Fidel Velázquez, inaccesible al 
desaliento y al pesimismo, se ha convertido en el más vigoroso timonel de la 
CIM".t42 

El 31 de marzo de 1954, cumplió cuatro años el comité ejecutivo en
cabezado por Fidel Velázqu~. De hecho, este comité constituyó el inicio de 
una nueva etapa en la vida ~temista, caracterizada por una mayor ins
ti tucionalidad. Para celebrar el cuarto aniversario del comité, el órgano Ceteme 
formuló un balance histórico de la propia central, dividido en cuatro grandes 
momentos: 

1) Surgimiento de la central. Este proceso tuvo lugar durante el cardenismo. 
En aquel momento se requería la cohesión del proletariado para la defensa de 
los "intereses legítimos de clase" y para constituir un "bloque sólido" en el cual 
el gobierno se apoyara para realizar actos como la repartición de tierras, la 
expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles, el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los trabajadores, la desarticulación de los brotes 
fascistas. 

2) Surgimiento de dos dirigenicias. En parte del cardenismo y durante los 
años cuarenta fue patente la exigencia de dos proyectos de dirección. Uno, 
encabezado por Lombardo Toledano; al respecto, Ceteme, órgano de la central 
dice: "La importancia que adquirió la CIM en la vida política del país, hizo 
perder a Lombardo la noción de la realidad del país"; VLT"pensó seriamente 
que era el eje de un juego de fuerzas que entonces se disputaban el mundo"; 
igualmente VLT "supuso que la existencia nacional giraba en su tomo". Para 
Ceteme, la otra dirección encabezada por Fidel Velázquez, se fundamentaba 
y se fundamenta en un solo punto: "el conocimiento profundo de lo que 
acontece en cada hogar del trabajador mexicano". Para mayor abundamiento 
se señala en el editorial: "Si alguna virtud ha tenido nuestro dirigente a lo largo 
de su carrera sindicill, es no perder el contacto más íntimo con la realidad de 
nuestro país y con los problemas que afectan a la clase trabajadora". 

3) Relevo sindical y expansión social. De 1947 a 1950, ocupó la secretaría 
general uno de los "lobitos" más destacados, Fernando Amilpa. En su periodo, 
hubo "soluciones justas" a los problemas internos de la organización; en ese 
momento se realizaron los "golpes charros" a los sindicatos democráticos y se 

142 Ceteme, año IV, nlim. 151, 2 abril de 1954, pp. 1, 4 y 5. 
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expulsó definitivamente a la corriente lombardista de la dirección cetemista. 
Por estos hechos, Ceteme confirmó de manera un tanto encubierta, que se 
"guarda un magnífico y cariñoso recuerdo" de Amilpa; en seguida de este 
importante periodo, en el que Velázquez no figuró oficialmente como el líder 
de la CI'M, aunque tampoco es posible negar que Jugaba el papel de líder real, 
se consid,eró la necesidad de fortalecer a la dirección política y sindical de la 
CfM. 

4) Para cumplir la tarea de consolidación de la CfM se nombró un nuevo 
comité ejecutivo en marzo de 1950, encabezado por Fidel Velázquez. Sn 
designación ocurrió cuando el país transitaba por una etapa de expansión, y a 
los ojos de Ce teme Fid~l Velázquez reunía las mejores condiciones para ocupar 
el cargo en ese momento: . 

Durante cuatro años. 1950-1954, el país se ha enfrentado a hechos como la 
expansión industrial, las obras emanadas por la Revolución, la avalancha del 
capi~l extranjero;· estas .situaciones se traducían en condiciones de vida 
inaceptables para los trabajadores; especialmente se concretaban en un alza 
ininterrumpida del costo de la vida y la congelación virtual de los salarios; por 
tanto, para combatir a los .peores capitalistas y denunciar las maniobras de la 
burocracia; se había nombrado a Velá~quez.1~3 

Hacia 1954, Eidel Velázquez ya se había convertido en el líder indiscutible 
de la CfM, no existía quién lo dudara en aquellos años. 
. El6 de agosto de 1955, en la ciudad. de Torreón, Coahuila, Fidel Velázquez 

pronunció un discurso muy significativo. En él expuso los puntos de vista del 
comité ejecutivo acerca de las cuestiones centrales que la CfM debía resolver. 
También enunció los c.onceptos de la dirigencia ce te mista acerca del sindicalis
mo. Por estas razones, el discurso de Fidel Velázquez adquirió connotaciones 
políticas que ·es necesario puntualizar. Las cuestiones que la CfM debía 
abordar y resolver: 1)Deputación sindical.. 2) Intensificar la lucha obrero
patronal. 3) Reorganizar la lucha política de la central y su relación con el PRI. 
4). Precisar el concepto y las funciones del sindicalismo."-. 

La Ceteme asignó al discurso del secretario generill el título de: "El 
proletariado tiene una misión: rescatar al pueblo de la miseria". Veamos los 
concepto~ principales del mismó: l) En tomo a la depuracwnsi.ndica~ planteó 
la existe.ncia de ''organizaciones sindicales que no cumplían con sus deberes 
y tenían muchos errores que ocasionaban perjuicio a los trabajadores ... Se han 
establecido normas para depurar nuestras filas de elementos indeseables ... no 

143 Op. cil., p. 3. 
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deben estar con nosotros gentes que no cumplan con los intereses generales 
que representamos .. .''144 Se trataba de eliminar a los líderes que no se adecuaran 
a la disciplina cetemista. 

2) Acerca de la intensificación de la lucha obrero-patronal manifestó: 

debe avivarse la lucha, pues los datos estadísticos revelan que hay injusticia social 
en México y que el dinero está mal repartido ... habiendo riqueza mal repartida, 
es indudable que se engendra el disgusto popular en contra del régimen de la 
Revolución ... "145 . · 

El Estado mexicano y el régimen político no podían tener mejor defensor. 
3) Acerca de la participación de la CTM en el PRI expreso: 

Hay que pasar revista a los principios del PRI. La CTM desmiente 
categóricamente las versiones corrientes, ya que nunca ha pensado crear un 
partido político obrero; como se ha dicho ... Asf como un general antes de entrar 
al combate pasa revista a sus fuerzas, estudia el terreno y se percata de quiénes 
le sirven y quiénes no, asf el PRI debe hacerlo en el campo de la lucha cívica ... 
Los obreros deben apoyar al régimen institucional que vive México; es cierto, 
pero también el PRI debe hacer conCiencia nacional, conciencia civfca, pues no 
debe trabajarse sólo en épocas electorales. Serán las masas organizadas las que 
digan cuáles son los funcionarios que deben elegirse, haciendo a un lado las 
recomendaciones y en este punto la CIM insistirá hasta el cansancio.146 

De este modo, la CIM también pugnaba por establecer una disciplina en el 
partido oficial y desde luego una mayor obtención de puestos electorales para 
los candidatos cetemista. 

En este-eontexto de apreciaciones políticas, Fidel Velázquez expresó cuáles 
eran, desde su punto de vista, las nuevas formas de hacer polftica. 

Para combatir a nuestros enemigos -el PAN, por ejemplo, que en las pac;adas 
elecciones alcanzó posiciones-, ya no puede hacerse uso de la violencia; para 
acabar con el peligro, ya no es posible emplear la cachipo"a, las armQS, .ni 
tampoco asaltar casillas, ya que México ha cambiado mucho en el campo cívico. 
Ahora vivimos errel terreno democrático e inspirados por ese principio. Las armas 
sólo pueden tomarse como en las épocaS de Porfirio Dfaz y Victoriano Huerta, 
cuando los derechos de los trabajadores eran pisoteados; ahora debe combatirse 
con el trabajo constante, en el rengl6n polttico. El PRI debe reorganizarse y 

144 Ceteme, aíio v, n1lm. 214, 12 de agosto ele 1955, p. l. 
l4$ 1 tlem. p. 2. 
1461dem. 
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trabajar para hacer conciencia cívica en las masas, para que cuando se les llame 
a la lucha electora~ no rechazen esta invitación, por creerla falsa. 147 

La dirigencia cetemista, con la experiencia adquirida durante 2 décadas, se 
daba el lujo de enseñar a los líderes del PRI cómo realizar el trabajo político. 

4) Acerca del "nuevo concepto de sindicalismo" expresó Fidel Velázquez: 

En las organizaciones siempre ha habido confusión y error con respecto a las 
finalidades de éstas. Muchos creen que la función del sindicato se circunscribe a 
la defensa de los derechos profesionales de sus miembros y a representarlos ante 
las autoridades. Hay que aclarar este concepto. Los sindicatos obreros, como 
miembros de la sociedad, deben estar interesados en la resolución de los 
problemas de la misma, ya sean sociales, económicos o políticos, porque en la 
solución de ellos se decide la suerte del trabajador, cuya meta es vencer al enemigo 

. tradicional. El sindicalista debe ser un militante activo en el pafs y ayudar a la 
solución de todos los problemas de éste. La evolución mundial del sindicalismo 
ha reclamado la participación de los trabajadores en la lucha política y éstos 
deben . de est(lr convencidos de que así podrán tener más oportunidad para 
defender sus intereses.148 

De este modo, para los líderes cetemistas, el sindicalismo implica una doble 
actividad: defensa de los derechos profesionales y participación activa en la 
solución de los problemas nacionales. Se proponía una base sólida para una 
mayor intervención política de la CfM en la vida pública del país. 

En febrero de 1956, con 'motivo del XX Aniversario de la formación de la 
CIM, el secretario de Acción Política del comité nacional de la propia central, 
pro f. Antonio Bus tillos Carrillo, examinó los documentos fundamentales de 
la CTM. En este sentido hizo la siguiente remembranza: el Congreso de 
Unificación Proletaria, evento del cual surgió la CfM, asentó en su acta 
constitutiva que "el programa del movimiento del proletariado es actuar, con 
el mayor éxito posible, como un factor consciente y decisivo en contra del 
actual régimen de explotación" .149 Durante el congreso de la CI'M celebrado 
en 1947 se acordaron cambios fundamentales en sus d~timentos básicos; se 
expidió una nueva declaración de principios y un programa amplio de lucha 
social; en 1952, la CI'M formuló una nueva versión de la Constitución y 
Declaración de Principios. De acuerdo con este documento se definió a la 
CIMcomo 

141ldem. 

148 Idem. 
149 Ceteme, año VI, nám. 239, 24 de febrero de 1956. 
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una central sindical nacional, integrada por trabajadores qué viven de un salario 
o del producto de su trabajo y que sustentan los principios· ideológicos de la 
Revolución Mexicana, independientemente de su raza, nacionalidad y sentimien
tos religiosos.150 

Antonio Bustillos Carrillo restableció, asimismo, el propósito central de la 
organización: "El propósito inmediato y permanente de la Confederación de 
Trabajadores de México es el de elevar las condiciones económicas y cul
turales de sus miembros" .151 Del mismo modo, en 1952 se estableció el nuevo 
Programa de Acción. Para lograr el objetivo de elevar las condiciones 
económicas y culturales de sus miembros se propuso la lucha por los siguientes 
puntos: 

l. Por un salario mtnimo vital para los trabajadores no calificados, que les permita 
vivir de una manera civilizada. 2 Por el establecimiento de unaescalll ascendente 
de salarios, tomando como punto inicial el salario mfnimQ vital, que pem:lite a 
los trabajadores, de acuerdo con su antigüedad y capacidad en la profesión, 
mejorar constantemente las condiciones materiales de su existencia y disfrutar las 
ventajas de la civilización. 3. Por la celebración de contratos colectivos de trabajo 
que estandaricen las condiciones de trabajo en cada una de las ramas de la 
industria o de los servicios públicos. 4. Por la fijaci~n de unajo1'1Ultfa de trabajo 
equitativa, de awerdo con el carácter de la ocupación y la naturaleza de la 
industria o de la actividad a la que estén dedicados los trabajadores. S. Por el 
establecimiento de descansos periódicos retribuúlos y de vacaciones anuales 
pagadas, de duración bastante para que el trabajador conserve su salud y recupere 
plenamente. su capacidad de trabajo. 6. Por la organización ·de hogares de 
vacaciones en los que los trabajadores puedan pasar sus descaósos breves y sus 
vacaciones anuales,· de awerdo con un programa que les permita reparar sus 
fuemis y mejorar su wltura personaL 7. Por la asistencia midica gratuita para 
los trabajadores y las personas que de ellos dependan econ6micamente. •• por el 
establecimiento de clínicas y sanatorios adewados. 8. Por Ja organización del 
Seguro Social como un servicio de interés póbliw, sostenido no sólo por Ja 
aportación de los empresarios y el Estado, sino por Ja cooperación económica de 
todas las cJases S9Ciales que no viven de un salario o de una retribución personal 
y que deberán atender como mínimo las necesidades económicas inherentes a la 
invalidez, a la vejez y a la desowpación. 9. Por la igualdad en llls oportu#lidtltles 
de trabajo en todas las actividades de carácter industrial y social para las mujeres 
y los hombres. 10 Por el aumento de la protecciólt a las mujeres que trabajan en 
razón de la maternidad .•.• establecer los servicios médicos y hospitalarios, J)(C y 

ISO Op. cit. 
151 Op. cit. 
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posna~les. 11. Por la proteccióO amplia y completa para losj6venes que trabajan. 
Prohibir de un mod9 absoluto el trabajo de los menores de 14 años y rodear el 
trabajo de los jóvenes mayores de esa edad de todas las garantías necesarias para 
que su ocupación no sea sólo oompatible.con su deSarrollo biológico, sino para 
asegurar su preparación profesional. 12. Por el establacimiento de escuelas e 
institutos_ de capacitación profesiontl' sostenidos por los empresarios ·.y por el 
Estado,. dirigidos por la intervención directa de las agrupaciones sindicales, con 
el propósito de aumentar la eficacia del trabajador y mejorar la aptitud y la 
retribución de los trabajadores. 13. Por la organización sindical de los 
trabajadores no asociados, a fm de proteger sus derechos de clase. 14. Por la 
organización de sindicatos de industrio, que abarquen a todos los trabajadores 
de Untl misma rama de la producción o de los servicios pr1blicos, transformando 
en esta forma de organizaci6n a los sindicatos gremiales y los sindicatos de 
empresa, en la medida en que el desarrollo industrial del país así lo permita. 15. 
Por la soluci6n inmédil.lta y amplia del grave problema de la habitación, tanto en 

· lasgrandesciudades,aJantoen]a¡pequef\mpoblaciones,hastalograrelalojamiento 
adecuado de los trabajadores de todas las profesiones y oficios. 16. Por la 
ampliación· de las escueliu y los serviCios educativos para los trabajadores 
adultes y para sus hijos, facilitándoles no s6loel acceso a las escuelas elementales 
sino también a todas las instituciones s~periores de enseñanza.152 

Después de puntuali2arel programa cetemista, Antonio Bus tillos, secretario 
de AcCión Política de la CTM enumeró algunos datos característicos de la 
propia CI'M. Afirmó que en 1956, la central contaba con 1.5 millones de 
afiliados, una federación en cada estado de la República, la federación del D.F. 
con más de un cuarto de millón de trabajadores y numerosos sindicatos 
nacionales: Para .final~r el artículo, reiteró: "La CfM es la organización 
repr~ntativa del proletariado nacional, uno de los mejores puntales de la 
Revolución social mexicana y la colaboradora por excelencia, del régimen 
constructivo de la misma Revolución".153 De 1947 a 1956, la CTM 
transformó, bajo la iniciativa de sus líderes nacionales, los propósitos fun
damentales que lá habían originado. Ya no se trataba de luchar contra el actual 
régimen de explotación; sino sólo de "elevar la5 condi~iones económicas y 
culturales de sus miembros". Pará que no existieran 4,ldas respecto de los 
objetivos de la central, se reiteraron continuamente pa~ ejemplo, en junio de 
1956, dutante la reunión plenaria del comité nacional se establecieron acuer
dos en tomo a· las tareas inmediatas y mediatas de la CTM. Se manifestó que 
el objetivo central consistía en "resolver los principales problemas de orden 

tsz Cet.me, aio VI, atlm. 239, 24 de febrero de 1956, pp. 1 y 3. 
1531tltmt.,p.3. 
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nacional que enfrenta la clase trabajadora organizada del país".154 En este 
sentido se plantearon los objetivos fundamentales de la CTM: a) 
"Movilización inmediata del proletariado mexicano por aumento de salarios y 
prestaciones". b) "Exhortación al PRI para que democratice lqs procedimien
tos de elección de candidatos". e) Constituir la Central Única de Trabajadores. 
Veamos más detalladamente los acuerdos.155 

En tomo a los salarios y los precios de los artículos básicos se acordó actuar 
con energía. Se planteó a todas las organizaciones cetemistas: 

tomen una actitud de energía frente a la revisión de su8 rontratos rolectivos de 
trabajo, en cuyos proyectos se presentarán aumentos de salarios y prestaciones 
económicas y sociales que vengan a contrarrestar de manera efectiva la 
antipatriótica acción de los acaparadores y comerciantes que trafican con los 
salarios de la clase trabajadora. 

Enseguida, se expuso la visión que tenían los cetemistas de la situación del 
país: 

La Confederación de Trabajadores no permanecerá indiferente ante una situación 
en que el panorama económico del país se caracteriza por un ronstante aumento 
del costo de la alimentación popular, los servicios pllblicos y los alquileres de la 
babitación.156 

De manera más concreta se anunciaron las demandas que debían incluirse 
en las revisiones de contratos: ·· 

Actua_lemente se hallan en periodo de revisión millares de rontratos roletivos de 
trabajo, de los cuales cerca de tres mil corresponden a organismos de la CI'M ... 
En la revisión de estos rontratos se está planteando, de mariera enérgica y 
categórica, aumentos de salarios en proporción adecuada al costo de la vida, 
participación de utilidades de las empresas, partidas para el pago de renta de 
habitaciones, mayores vacaciones y mejor retribuidas; ampliación' de servicios 
méclicos. 

Para fmalizar este apartado se invocó la figura presidencial; "se detenni,nó 
apelar la intervención del primer magistrado de la nación, a efeeto de que dicte 

154 Ceteme, año VI, ndm. 258, 23 de junio de 1956, pp. 1 y 6. 

"La acción sindical sed la respuesta ala negativa 1 mejorar salarios y orestaciones". 
ISSidem. p. 1. 

156 Ibid. 
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una solución favorable y de este modo se evite una movilización general del 
proletariado mexicaiw".151 Una de las tareás fundamentales de la ·dirigencia 
cetemista consistía, por ~to, en esforzarse para evitar movilizaciones. 

El comité nacional cetemista se manifestó.en tomo a la situación política 
del país y del PRI: 

Considerando que la c1ase trabajadora que milita en lml filas de la Confederación 
de Trabajadores de México constituye el núcleo jil.ndllmental y decisivo de la 
membresfa del Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio de los 
derechos c(vicos y lasalvaguardll de la Revolución Mexicana, la CI'M determinó 

. fijar sus puntos de ~sobre una base de ~otismoyconsecuente con su papel 
de defensora de nuestras ronquistas.cívicas.158 · o 

Así, no cabe duda que la CfM conocfa el peso del sector obrero en el partido 
oficial. De manera más específica la dirección cetemista planteó el problema 
de los candidatos: 

Ante el peligro de que la c1ase trabajadora, que constituye mayorta en la masa de 
· . ciudlltllmos electores en el ejerci(:iQ de sus derechos cfvicos, se quede al margen 

en la selea:ión de los funcionarios póbli<XJ.S.de,elección popular y de sus gober
nantes, ~ CI'M planteó la necesidad de dirigitse.al comité centralejeaJtivo de 
nuestro instituto po1ítico para exhortarlo a que con miras a fortalecer sus filas, 
consolidar la fe y confianza del pueblo en él (partido), democratice los 
~imientos para la elc;a:ión de los candidatos a puestos de elección popular, 
en tal forma que la voluntad de las mayorías de los miembros del partido, tenga 
plena vigencia y sea coosiderada en sus determinaciones.159 . 

Efectivamente, la dirigencia cetemista demandaba que el partido oficial le 
diera más y mejores puestos de eleccio~~; de acuerdo a la membresía que 
representaba en el propio PRI. 

Bn· el mismo contexto, el pleno del comité nacional cetemista propuso 
candidatos a gobernadores. Para el estado de Sinaloa ~·se proclamó como 
candidato al general Gabriel Leyva Velázquez; para el caso de Veracruz se 
propuso al licenciado Antonio M. Quirazco; se cerró el tema con una frase 
política: ... o 

La militancia de la Confederación de Trabajadores de México dentro de las filas 
del PRI fue reafirmada con la decisión de continuar luchando por el for-

1S1¡biJ. 

1S8¡biJ. 

159 lbül.~ p. 6. 
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talecimiento de la democracia, como meta jiuu/llmental de la Revoluci6n 
Mexicana. 160 

La CIM reclamaba más democracia, partiendo de que el.la tenía mayor 
cantidad de votos, de acuerdo a su número de afiliados. 

El tema de la unidad de la clase trabajadora fue considerado como el tercer 
a~pecto del pleno cetemista. Se puntualizó la necesidad de activar más aún la 
labor tendiente a plasmar en la realidad la constitución de la Central Única del 
Proletariado Mexicano y estrechar los lazos de confraternidad con los organis
mos internacionales, la Organización Regional lnteramericana de 
Trabajadores (ORI1), y la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Ubres (CIOSL).161 

El capítulo de la educación sindical fue considerado el cuarto aspecto 
fundamental del pleno cetemista. Se determinó continuar con la labor del 
Consejo Nacional de Educación, que en aquel momento estaba fundado los 
Consejos Estatales de Educación y se preparaba a reanudar las actividades que 
tenía encomendadas como conferecias, películas, etc. Para el auxilio de esta 
tarea, se daría mayor distribución al semanario Ceteme.162 Así concluyó el 
pleno del comité ejecutivo cetemista. 

Los objetivos de la dirigencia cetemista, enunciados como propósitos de la 
CIM, fueron expuestos de manera similar en todas las instancias de la Central. 
De 1953 a 1957, durante los Consejos Nacionales, el Congreso Nacional, los 
plenos de los Comités Ejecutivos Nacionales, fueron los espacios. donde se 
reiteraron los cambios esenciales en los documentos prográmati~ y en la vida 
práctica de la CfM. La CfM, estaba dispuesta para: defender los intereses 
profesionales de los trabajadores, participaren el PRI y en el gobierno--cargos 
de elección popular-, la defensa del régimen político, mantener en pie a la 
Revolución Mexicana, colaborar con el Estado y el gobierno, y para pugnar 
por el progreso del país. Ya no estaba dispuesta, como se planteó en su 
documento constitutivo, a "luchar en contra del régimen de explotación". La 
nueva orientación política de la CfM, difundida ampliamente por sus líderes, 
también se expuso. en los congresos estatales, locales o regionales, en las 
federaCiones, en los sindicatos nacionales, en las tribunas del Congreso de lá 
Unión. En todos los niveles fue patente que la CIM representaba la fuerza más 
institucional del régimen político. 

160 /bid 
161/bid. 

16Z /bid 
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3. Las demandas de salarios y, prestaciones 

Durante enero de 1953, la Federación de Trabajadores del D.F. (FIDF) quizá 
la organización más fuerte de la CfM en aquellos tiempos, hizo públicas las 
demandas más subrayadas por los cetemistas. De acuerdo a su documento, 
reproducido en Ceteme, los aspectos centrales de la actividad laboral consistían 
en: a) Salarios mínimo de 10 pesos diarios. b) Obtención de terrenos para 
construir viviendas. e) Contratos colectivos de carácter obligatorio en cada 
rama industrial. d) Protección laboral del trabajo a domicilio, efectuado 
principalmente por mujeres. e) Moralización de los tribunales del trabajo.163 

Meses más tarde, se plantearon otras dos demandas, que junto a las indicadas, 
se van a manifestar reiteradamente en los años posteriores: f) El reparto de 
utilidades y g) El salario mínimo por ley. Veamos con más cuidado las últimas 
demandas. 

En junio de 1953la CfM planteóla,necesidad de difundir sus proyectos de 
reformas a la Ley Federal del Trabajo. En primer lugar impulsó ante la XLII 
Legislatura del Congreso de la Unión el pr9yecto dé reparto de utilidades; la 
COPARMEX, por su parte, contrapuso el proyecto de la "prima de 
producción"; por esta razón la central obrera manifestó: "ningún retroceso en 
nuestras conquistas obreras". En tanto presionaba indicando que tenía el 
respaldo de los expresidentes de México y el de Ruiz Cortines en particular. 
También señaló~ue buscaría el apoyo de la Organización Internacional del 
Trabajo,(OIT).t Desde el punto de vista cetemista, el movimiento sindical 
tenía dos demandas obreras fundamentales: 1) La primera consistía en imphin
tar la participación de utilidades, tal como lo establece la fracción IX del 
artículo 123 constitucional; ésta propuesta se venía planteando por la CfM 
desde 1949. 2) La segunda, consistía en fijar un salario mlnimo por ley que 
permitiera un nivel de vida decoroso a los obreros y sus familias: este segundo 
requerimiento también tomaba como base el espíritu del artículo 123 con
stitucional. El argumento principal de la CfM consistía en subrayar el enorme 
incremento en la riqueza de los patrones que se manift?staba en forma ex
huberante y en los bajos salarios percibidos por la m~yoría de los obreros. 
Según la CTM, "el salario múlimo de 1953 equivalfa al 60% del salario 
existente en 1939. De esta manera se formularon siete grandes demandas que 
. ls ..§, 1 . . . 165 1mpu auan as orgamzac10nes cetem1stas. 

163 Ceteme, año 111 niim. 94, 16 de enero de 1953, pp. 1 y 2. año VIl, nttm. 310, 13 de julio de 1957, pp. 
1 y6. 
164 Ceteme, año 111, niim. 111, 5 de junio de 1953, p. 3. 
165 Ceteme, año 111, niim. 113, 19 de junio de 1953, p. 3. 
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Del 26 al 28 de octubre de 1953 se realizó la Asamblea NacionaJ del Salario 
Mínimo convocada por la CfM con el objeto de fortalecer sq demanda de 
legalizar el mínimo que constituyó un resultado extra ~e la concetraciónobrera 
realizada a principios de octubre, acordado en el XL VIII Consejo Nacional de 
la CIM. El rasgo distintivo de la asamblea fue 1~ participación ;inusitada de 
representantes industriales, aliado de los dirigenteS sindicales y representantes 
del gobierno, así como el intercambio de opiniones y. los acuerdos finales. El 
propósito de la misma consistió en analizar ~1 problema de fijar un salario 
mínimo que correspondiera al espirítu del artículo 123 constitucional y a la 
necesidad de promover el desarrollo del pa.ís; en. este contexto participaron 
representantes de. la CANACINTRA y de diversas empresas; también lo 
hicieron representantes de.la CIM y del gobierno. En el segu~do día de debates 
se acor~aron los siguientes puntos: 

L La Asamblea Nacional del Salario Mínimo se pronuncia contra todo aumento 
de precios. 2. Todo aumento al salario mínimo debe re~tir en las utilidades, 
que por lo extraordinarias que son en México, pueden sopOrtar una importante 
reducción en beneficio de las mayorías. 3. Apoyadas en la fraa!ión VI del artículo 
123 constitucional se establece que el salario mínimo que deberá disfrutar el 
trabajador será el que se considere suficiente para satisfacer ~ necesidades 
normales de la vida del obrero y debe tomarse muy en cuenta el costo anual de la 
vida para fijar su monto.166 · 

Con este evento se trató de consolidar la demanda ante el poder ejecutivo y 
legislativo. sin embargo, Los resultados no fueron rápidos. Por ejemplo en 
diciembre de 1953 Fidel Velázquez enumeró los objetivos de la ClM que 
requerían solución inmediata. El discurso se expuso al clausurar el 11 Congteso 
Nacional de Trabajadores de la Industria del Pan y Similares de la República; 
los tres objetivos inmendiatos de la central consistían en: 1) Construir la 
unidad de la clase trabajadora; esto es, formar una sola central nacional, 
capaz de superar los golpes que viven las centrales pequeñas en la medida que 
no son respaldos por un frente nacional. 2) Conquistar el salario mlnimo ~ra 
todo el país. 3) Obtener la participación de utilidades en forma real y ágit.167 

Como se sabe, ~a idea de formar una nueva central se verá realizada muy 
posteriormente; también es conocido que el salario mínimo por ley y. el reparto 
de utilidades se establecieron hasta principios de los años sesenta. No obstante, 
en el periodo 1953-1957 se plantearon con bastante insistencia; ade.más, se 

166 Ceteme, año 111, nlim. 131, 30 de oclubre de 1953, pp. 1 y 8. 
167 Ceteme, año 111, nlim. 137, 11 de diciembre de 1953, p. 3. 
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continuaron las demandas norínales correspondientes a los contratos colec-
tiv9S ·de trabajo. · · · · 

En julio de 1954, el coinité nacional de la CfM llegó a un acuerdo básico 
que permitió presionar a las empresas. En coJ.tSoitancia con el L Consejo, se 
había emplazado a huelga por un. incremento salarial del 24% eón motivo de 
la devaluación del peso mexicano, el estallido posibie de la huelga se preveía 
para el12 de julio; el comité nacional de la CfM, en su sesión del día 9 tomó 
el a~rdo de prorrogar el estallido de la huelga para el23 de julio, con el objeto 
de dar· tiemp) a que los patrones establecieran acuerdos con lÓs sindicatos y 
no llegaran a la huelga; si de8pués de la prórroga no se presentaran soluciones 
satisfactorias, se llegaría ilievitablemente a su estallamieilto.168 El23 de julio 
de 1954 expiró el plam para que las empresas otorgaran el incremento salarial 
de 24%. En la víspera del plazo, la información indicaba que el moviÍHiento 
obrero mexicano habla conseguido una resonante victor!a; los datos que se 
manejaron fueron los siguientes: . ' -

Bn 23 entidades de la República se pactó un incremento de 20.5% en los 
Salarios mínimos. ~ el D.F. se pactó un aumento de 22.3% que implicó a la 
gra8 mayoría de 1~ empresas; enl'os sindicatos ~c.ionales.~ pactaron in
crementos de 18%. en el sindicato de azu(1lreros, 29%' en la industria. del 
cemeáto, 24% en las artes gráficas, 22% en el sindicato. de electricistas 
federales (SNESCRM); 20% en el sindicato de estibadores; 19% en el sin
dicato de músicos, 30% en el sindicato de la radio, 20% en la industria papelera, 
20% en la federación-de sindicatos de la construcción, 16% en la industria 
textil, 30% en:la industria hotelera y gastronómica, 10% en el sindicato de 
trabajadores ~troleros, 12% en el sindicato de la industria de la carne.169 De 
es1a manere se concluyó el proceso desatado por la devaluación. Después de 
vados regateos, la CTM consiguió un incremento salarial para enfrentar la 
si~ción. Así se dio un paso importante en la consolidación de las relaciones 
entre b)s ~rganizaciones obreras y el régim~n de Ruiz Cortines. 

L9s días .14 y 15 de enero de 1956 se realizó el congreso ordinario de la 
Federación de Trabajadores del Bs1adode Tamaulipas, do'nde Fidel Velázquez 
pronlUJ.ció un discurso con algunos conceptos de la· crM. Acerca de los 
derechos obrei'Q$ como conquistas sociales se manifestó Fidel Velázquez: 

·El respeto al derecho de asociaci6n; el respeto a la contrataci6n colectiva, el 
· respeto· al derecbo de luu:lga, que es anJ:l8 m~ima de la clase obrera, son 
oonquistas que el proletariado defiende con el mayor entusiasmo, porque sabe 

1418 C.tare, alio av, adm. 164, 9 de jallo de 1954, .,p. 1 y 8, adm. 165; 16 de julio de 1954, p. 3. 
169 ~; aiio IV, adm. 166, 23 de julio de 1954; pp. l y 6. 
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bien que de ellas depende su fuerza y· su funcionamiento para ast conseguir 
mejores condiciones de vidLL ... sobre _estllS bases se ha podido consolidar la 
unidad del movimiento obrero y se ha hecho posible tamb~én que los trabajadores 
satisfagan sus necesidades.170 

Fidel Velázquez reiteró los propósitos globales de 1a organización. "La CI'M, 
defiende su autonomía puesto que se considera independiente, lucha por elevar 
el nivel de vida de 1a cJase trabajadora, se empefta en fortalecer 1a unú:Jod del 
proletariado nacional, que traspasa los límites del territorio de México, desea que 
México se siga desarrollando econ6mica y poltticamente, coadyuvando con el 
régimen de la Revoluci6n para la soluci6n de los grandes problemas nacionales, 
ve con satisfacción que aquí en Tamaulipas, se sigue 1a ruta trazada por nuestra 
orgamzación."171 

Acerca de los propósitos de unidad política y mejoramiento social, Fidel 
Velázquez puntualizó: 

Venimos a este congreso para reafmnar, una vez más, nuestro propósito unitario 
y nuestro deseo ferviente de que cada sindicato y cada miembro de su sindicato, 
gocen de un bienestar mayor que el que tiene· actualmente, que tenga más 
posibilidades para lucha, consolida.ndo su situación económica y puedan_ así ser 
soldado efectivos de 1a Revolución y de México para lograr su total~ración y 
engrandecimiento.172 

De este modo se confirmaba que la contratación colectiva y las condiciones 
de vida constituyen los objetivos fundamentales de la CTM. D~ ellos depende 
gran parte de la unidad interna, la unidad con el movimiento obrero, así como 
las relaciones con el régimen. 

En diciembre de 1956, Fidel Velázquez expuso un discurso con elevado 
significado político y sindical. La exposición se planteó en el XVI Congreso 
Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de 
la República Mexicana. Para empezar recordó a los delegados: "Como se ha 
hecho costumbre, venimos hoy los miembros del comité 1UlCional de la CTM 
a hacer acto de presencia a esta importantísima asamblea que celebran ustedes, 
para deliberar sobre sus problemas mayores y proyectar su acción para el 
futuro, con el objeto de encontrar solución a sus necesidades y mejorar las 
condiciones de vida de ustedes y de sus familias. "173 Estos objetivos fueron 
los ejes de la política laboral cetemista. 

170 Ceteme, afio IV, nlim. 234, 20 de enero de 1956, pp. 1 y 6. 
171 Ceteme, 20 de enero de 1956, pp. 1 y 6. 
172 Ceteme, 20 de eaero de 1956, pp. 1 y 6. 
173 Ceteme, aio VI, nlim. 284, 22 de dlcienbre de 1956, pp. 1 y 2. 
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Enseguida, el qiscu~o analizó la si.tuación política de la central: 

· La CfM está pasando por momentos que jamás tuvo oportunidad de presenciar 
porque, en prinier término, dentro de sus contingentes y· en el interior c;le sus 
organizaciones, no se ha ~gistrado ni se registra ningún movimiento divisionista, 
sino por el contrario, la unidad se ha afirmado más y más cada día. En segundo 
lugar, el deseo que flota en el ambiente que preside la CI'M, es de buscar en todos 
los ámbitos del pafs el mejoramiento de la clase trabajadora luchando porque 
éste se obtenga a través de la acción diaria de ·los obreros, en ocasión de la 
celebración de sus contratos de trabajo, de la revisión de éstos y del planteamiento 
de problem~ que crean el patrimonio, sobre la base de mayores salarios; más 
días de vacaciones, mayores prestaciones económicas y sociales, de 
ampliaciones en la seguridad social y en fm, de todo aquello que pueda contener 
el anhelo y las ambiciones de la clase trabajadora¡ yen otro aspec,to, de encontrar 
la forma de elevar la cultura, la moral, y de confirmar también la convicción 
revolucionaria que debe presidir todos los actos de organización obrera:174 

En síntesis, la CfM estaba unidad y pugnaba por mejorar las condiciones 
de. vida y trabajo. Esta tesis de Fidel Velázquez nos parece a:p¡pliamente 
ilustrativa para· explicar la magnitud y complejidad del poder cetemist~ así 
como los mecanismos fundamentales que le han permitido al grupo dirigente 
de la CfM mantener y ampliar su poder. De acuerdo con lo expuesto, el poder 
cetemista se basa fundamentalmente en la fuerza de la unidad de la central y 
en las conquistas económicas y sociales; sin estas conquistas, es difícil cons
truir una fuerza y un p:xler permanente; sin la unidad tampoco es posible 
edificar una organización con fuerza interna o un sistema de ,poder sindical. 

Para confirmar la relación entre el poder sindical y las demandas 
económico-sociales, señalamos cuáles fueron los asuntos abordados por Fidel 
Velázquez: Reformas a la Ley Federal del Trabajo, la vivienda popular, la 
seguridad social,la educaCión obrera;175 estos aspectos están orientados a 
resolver ciertos problemas así como a incrementar el poder de la dirección 
cetemista. En la medida que se fueron resolviendo, 8e C<?nsolidó el poder del 
grupo que dirige la CI'M. ... 

Los esfuerzos de la CfM por lograr bienestar social tienen un propósito 
interno y otro externo, así lo expresaron los propios líderes. El propósito 
intemo consiste en la actividad sistemática que los dirigentes, "hacen ·a diario 
para cumplir y responder a la confiaza que nos ha dispensado la éla5e 
trabajadora". El propósito externo, es "aportar nuestro contingente al progreso 

174 Ceteme, aiio VI, adm. 284,22 de diciembre de 1956, pp. 1 y 2 
175 Ceteme, 22 de diciembre de 1956, pp. 1 y 2. 
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/l 

de México, con el objeto de coadyuvar a la solución-de los grandes problemas, 
con el pro¡~ósito asimismo, de fortalecer las filas de la Revolución 
Mexicana''. 76 Ampliar el poder interno y mejorar las relaciones con el 
régimen político, eran los objetivos centrales de la política cetemista; tales 
fueron los mecanismos para ampliar la presencia política y social de la CfM. 

En octubre de 1957, se inició el proceso de discusión para establecer el 
salario mínimo correspondiente a 1958-1959. El comité nacional cetemista se 
dirigió a todas sus organizaciones para que pugnaran por establecer un salario 
"compatible· con la realidad económica, con el alto casto de la vida y con
gruente con la fracción VI del artículo 123 constitucióJ1al ''.La propuesta hizo 
énfasis en que la CIM no podía establecer una cifra determinada para todos 
los municipios del país; que corresp<)ndía a las diversas organizaciones, 
negociar el asunto con las partes establecidas en las comisiones especiales del 
salario mínimo, en las }untas centrales de conciliac~ón y en lo gobiernos de las 
entidades federativas. 77 

Semanas después, los patrones se pronunciaron acerca (fel salario mínimo 
solicitado: El señor Honorato Carrasco, vocero del centro patronal expuso la 
tesis de que incrementar el salario mínimo significaba elevar los costos y que 
forzosamente repercutiría en una alza general de precios. Ante esta posición, 
la CIM respondió que los argumentos patronales eran falsos; subrayaron que 
"los patrones son los causantes de la carestía y los que han obligado a los 
obreros a pedir más salarios''. 

En la nueva circular enviada por Fidel Velázquez a todas las organizaciones 
cetemistas se explicitaron los criterios de la CIM para responder a los patrones. 
Veamos: · · 

1) El salario mínimo vigente no funciona de awerdo a la mnstitución y a la Ley 
Federal del Trabajo; "es insuficiente para cubrir las necesidades mas elementales 
de los trabajadores". , 
2) Tomando en cuenta el alto a>Sto de la vida, "es imprescindible la estipulación 
de un salario mínimo mejor al que rige en estos momentos". · 
3) El aumento salarial, "de ninguna manera puede repercutir en los precios, pues 
ese fenómeno existiría si los patrones no prescinden de sus pingües utilidádes y si el 
Estado no hace uso de las fácultades que lemncede la ley en materia económica". 
4) Es fa1so el argumento patronal de que "toda elevación de salarios repercute en 
los precios, pues precisamente ocurre lo mntrario, los ~recios son los que mueven 
a los trabajadores para solicitar aumento de salarios". 78 ·. 

176 Ceteme, 22 de diciembre de 1956, pp. 1 y 2 
177 Ceteme, ndm. 321, S de octubre de 1957, pp. 1 y 6. 
178 Ceteme, ndm. 324,26 de octubre de 1957, pp.1.y 6. 
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pn la misma circular se· hacía yer que la· CTM tiene asignados papeles 
imjx>rtantes en la vida nacional y en la política del Estado. 

Afirmaba Fidel Velázquez: 

La CIM, como fa'ctor organizado en el concierto cívico de la ,nación, tiene 
asignadas tareas extraordinarias en el progreso económico y social de Méxiro, en 
consecuencia, viene apoyando la política del Presidente de la Repúbli<;a en favor 
del desarrollo económico y social del :país; y seguirá pugnando porque se 
establezca en . México el régimen de los salarios justos y sean revisados los 
procedimientos funest~ de .los patrones que sólo. engc::ndran la disparidad en el 
disfrute de los bienes y servicios. Nuestra confederación no está de acuerdo en 
que se siaa aumentado la tragedia de los pobres y elevándose la opulencia de los 
ricos" .1 'PJ 

De esta forma se observó nítidamente la política cetemista: se asumía como 
parte de las fuerzas que conducen el rumbo de México; se asumía como factor 
de apoyo del presidente en tumo; en este contexto se proponía obtener un 
salario justo; los patrones originan la desigualdad en disfrutar l9s bienes y 
servicios; finalmente se oponían a que los pobres fueran ~ás pobres y los ricos, 
cada vez más ricos; no cabe duda que la CIM mantenía un discurso acerca de 
los patrones todavía bastante radical. seguramente~ los líderes ceteínistas 
respondían a las presiones que se observaban en el movimi~nto sindical; 
recuérdese que el movimient~ magisterial venía ascendiendo desde 1956, del 
mismo modo que los telegrañstas, los ferrocarrileros y otros sectores obreros; 
por esta situación, los líderes urgían a los patrones a conceder aumentos 
salariales. . 

A finales de noviembre de 1957, la CIM planteaba con mayor apremio el 
asunto de los salarios. Anotaban en circulares y en su órgano de difusión 
Cetéme: "Insistimos. Es urgente elevar el salario mínimo para el bienio 
1958-1959. Al no llegar a un acuerdo las comisiones respectivas, corresponde 
a las autoridades· dictar las resoluciones de aumento". Esta posición se 
correspondía con la política patronal, pues los empresarios se habían ma~ifes
tado por Q.9 conceder "ningún aumento en el salario mínimb" .180 Parece claro 
que los líderes obreros estaban presionados de alguna manera por las demandas 
y 19$ movimientos democráticos generados en los sindicatos. Los patrones, por 
su parte, tomaban el asunto con bastante tranquilidad A mediados de diciembre, 
todavía no se establecían acuerdos al respecto de los salarios.18·1 

179 
Ceteme, 26 de octubre de 1957, pp. 1 y 6. 

180 
Ceteme, 30 de noviembre de 1957, pp.l y 6. 

181 . 
Ceteme, 14 de diciembre de 1957, pp. 1 y 6. 
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En la tercera semana de diciembre se estableeió el salario mínimo para el 
Distrito Federal. Se asignaron 12 pesos para la· ciudad y 10.50 peSoS para el 
campo; el primer salario se incrementó en un peso y el segundo en un peso 
cincuenta centavos. Se aclaró que los representantes obreros pugn~ron por 
obtener un mayor incremento; que finalmente se aceptaron los razonamientos 
del gobierno federal y local, en el sentido de que los salarios se habían 
incrementá~U Utl 9()% durante 1953-1957; en 1952 el salariO equivalía a 6.70 
pesos, para 1957se había elevado a 12 pesos; por otro lado, el gobierno 
consideraba que los precios no se habían incrementado tanto como los salarios; 
por los datos anteriores, la CIM aceptó el incremento salarial indicado para 
1958-1959. De esta manera, la·central obrera se disciplinaba a la política 
salarial ejecutada por el gobierno de Ruiz Cortines.182 · 

4. La CTM y la unidad obrera 

La unidad obrera. Este asunto siempre permanece en la vida de la clase obrera. 
Su sentido depende de las características propias de cada periodo o de las 
organizaciones que la propongan. Esbozaremos algunos rasgos de la polttica 
de unidad promovida por la CIM en los años 1953-1957. El·primer rasgo de 
esta política consistió en llamar a la· unidad a todas las organizaciones con la 
excepción notoria de la CROC; dicha central, por el contrario, fue objeto de 
constantes muestras de rechazo y repudio por parte de la dirección cetemista. 
Igual trato recibieron los electricistas agrupados en la Confederadón M~xicana 
de Electricistas (CME). El siguiente rasgo consistió en mejorar y. fortalecer las 
relaciones cetemistas con los sindicatos nacionales pertenecientes a sus filas 
y con los sindicatos llamados autónomos, denominados así por: no pertenecer 
a ningumJ central. 

El tercer rasgo notorio fue promover la unidad de las organizaciones obreras 
que se adaptaban a la política oficial del gobierno y de la propia CfM; como 
resultado de éstas áreas de actividad surgió, en los meses de a.bril y mayo de 
1954, el Bloque de Unidad Obrera (BU O). El cuarto rasgo complementario 
consistió en promover la política unitaria cargada de un importante tono 
anticomunista y antiizquierdista. Veamos varios casos de los aspectos Señalados. 

La CTM y la CROM. Durante el XLIX Consejo Nacional de la crM, celebrado 
en enero de 1954, se expresó la voluntad de promover la unidad de las fuerzas 
obreras. En particular se notó la vinculación política con la CROM, central que 
de manera desacostumbrada llegó a exponer un amplio discurso de comunión 

182 Ceteme, 21 de diciembre de 1957, pp. 1 y 8. 
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con los cetemistas a través- de Antonio J. Hemández, el secretario general de 
la propia CROM. En el citado Consejo XUX se palpó la "unidad y la 
solidaridad que existe entre las principales agrupaciones revolucionarias de 
trabajadores del paí~"; se constató igualmente la "compenetración de ideales" 
entre la CfM y la CROM.183 

La unidad obrer~y la CROC. En junio de 1953la CfM emitió fuertes críticas 
a la CROC y sus respectivas relaciones con el presidente Ruiz Cortines. En 
primer lugar apuntó que la existencia de la CROC respondía a empeños por 
dividir las organizaciones de los trabajadores, es decir, que la nueva central 
atentaba contra la unidad del movimiento obrero; en segundo lugar indicó que 
la CROC estaba manejada por gentes sin escrúpulos como Luis Gómez Z., 
quienes estaban señalados por "entregar el movimiento obrero en manos de 
los patrones a través de la creación sistemática de sindicatos blancos"; en tercer 
lugar la CfM rechazó la idea difundida por la CROC en el sentido de que el 
presidente Ruiz Cortines tenía interés en ayudar a fortalecer una central como 
la CROC; estas afirmaciones cetemistas fu~ron sintetizadas en dos frases: "el 
movimiento obrero no es un negocio para que la CTM reconozca competen
cias", y "hombres sucios hacen organizaciones sucias".184 De este modo las 
relaciones de la CTM con la CROCestaban muy tensas. 

En julio de 1953 la CfM se refirió otra vez en términos duros a lá política 
de la CROC. Según la prensa cetemista, en fecha previa se había realizado la 
Convención Obrero-Patronal de la Industria Textil, Rama del Algodón; en ella 
se acordó establecer dos salarios diferentes: uno de dos pesos diarios para 
fábricas con maquinaria moderna; y otro de un peso y cincuenta y cinco 
centavos para las fábricas más viejas o en proceso de modernización; dichos 
salarios sí se cubrieron en las empresas donde la CfM tenía la titularidad en 
el estado de Puebla, en tanto la CROC no lo hizo en sus respectivas áreas o 
fábricas. Según la CIM, la política croquista atentaba gravemente .contra el 
movimiento obrero, y por tal motivo, demandó que el secretario del Trabajo, 
Adolfo LóP-ez Mateos, interviniera para apoyar las luchas de los 
trabajadores; 185 · · 

Otra. m'anifestación de la CfM ante la "política divisionista" de la CROC 
se verificó enjulio de 1953. En esta ocasión se denunció que la CROC estaba 
convoca'ndo a formar un sindicato de trabajadores de la industria hotelera y 
gastronómica. Por tal motivo, la CfM llamó a todas sus federaciones y a las 

183 Ceteme, aíio IV, ndm. 153, S de febrero de 1954, pp. 1 y 3. 
184 Ceteme, aíio m, ndm. 115, 26 de junio de 1953, p. 3. 
185 Ceteme, año 111, ndm. 118, 24 de julio de 1953, p. 3. 
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secciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, 
Gastronómica y Conexos de la República Mexicana, correspondientes al a 
CfM, para que no participaran en el Congreso convocado por la CROC. De 
este modo se presentaron y continuaron las críticas. Se muestra en qué medida 
los proyectos unitarios de la CfM excluyeron reiteradamente a la CROC.186 

Un ejemplo más de la política cetemista se observó en marzo de 1954, 
cuando la CfM lanzó graves acusaciones a la CROC. El motivo aparente 
consistió en que un sindicato textil afiliado a la CROC intentó arrebatar la 
titularidad del contrato al sindicato cetemista que decía ostentarla; conociendo 
ambas posiciones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje elaboró un 
dictamen favorable al sindicato cetemista; por esta situación la CfM denunció 
que un "organismo de la CROC pretendió cometer un atraco, disfrazándolo 
con el ropaje del movimiento obrero"; en el mismo contexto afirmó que se 
estableció un "escarmiento a los farsantes del movimiento obrero de México 
agrupados en la CROC".187 Así, una y otra vez, la CfM se pretendía diferen
ciar de la CROC. La consideraba poco menos que un engendro del movimiento 
obrero. La dirigencia cetemista no olvidaba que en la CROC ~staban reunido 
diversos grupos que se habían escindido de la CfM en el trascurso de 
1940-1950; como se notaba el germen de la disidencia, no incluía a la CROC 
en los planes de unidad, muy a pesar de que la CROC hacia profesión de su 
militancia priista, desde 1952, precisamente desde su nacimiento. 

La unit:kul obrera y los electricistas. Del15 al22 de abril de 1955 se constituyó 
una nueva central con base en los trabajadores de la rama eléctrica. Se formó 
la Confederación Mexicana de Electricistas, con la participación del Sindicato 
Nacional de Electricistas, y la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Industria y. Comunicaciones Eléctricas. Cristalizaba un esfuerzo por construir 
una sola organización de la rama. Esta confederación surgió bajo el signo de 
la unidad. Sin embargo, a los ojos de la CfM la nueva central solamente 
merecía calificativos. Asimismo, los líderes electricistas Agustín Sánchez 
Delint y Rafael Galván, sólo eran dignos de vituperios; Ceteme, calificó a estos 
líderes de "comunistas y trotskistas", señaló a Vidal Díaz Muñoz como "líder 
enriquecido"; a Luis Gómez Z. de "encarcelado por malversar fondos del 
sindicato ferrocarrilero"; a Eucario León de "tránsfuga"; a Ángel Olivo y 
Andrés García de "excomunistas"; a Lázaro Rubio Félix de "exlíder cam-
pesino" .188 · 

186 Ceteme, año m, nl'lm. 119,31 de julio de 1953, p. 6. 
187 Ceteme, año IV, nl'lm. 150 26 de mano de 1954, p. 1. 
188 Ceteme, año v, nl'lm. 200, 22 de abril de 1955, pp. 1 y 6. 
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La Confederación de Electricistas surgió bajo el signo de la unidad de los 
trabajadores. El Bloque de Unidad Obrera por boca de Fidel Velázquez declaró 
que estaba de acuerdo con la unidad de los trabajadores, pero no estaba por la 
unidad con "lideres deshonestos", como los que encabezaban a los electricis
taS; también afirmó que la condición para la unidad era "apegarse estrictamente 
a la ideología de la Revolución Mexicana y desechar toda injerencia de ideas 
antagónicas a ésta, como son las ideas importadas del comunismo". Así, Fidel 
Velázquez proponía una política sectaria para construir la Unidad Obrera; sólo 
los que aceptaran la ideología de la Revolución Mexicana podían aspirar a la 
unidad. La CfM y sus líderes mostraban un rasgo esencial de su ideolo¡¿a 
política que muchas veces habían pretendido ocultar: su anticomunismo.1 

La unidad y los sindicatos nacionales. En el transcurso de 1954 la CfM 
desarrolló amplia actividad en relación con los sindicatos nacionales. En 
ocasiones, la CfM recibía el apoyo de éstos sindicatos; en otros momentos de 
demandaba apoyo de la CfM para· resolver ciertos problemas, o bien se 
agradecía la intervención de la Central en la resolución de los conflictos. 
Veamos algunos de los más destacados. 

Durante enero de 1954 el sindicato ferrocarrilero criticó duramente a la 
CROC. Ceteme, órgano de la central obrera, se encargó de reproducir un 
manifiesto del Sindicato Ferrocarrilero donde se afirmó que la CROC, en
cabezada por Luis Gómez Z. era la responsable de supuestos asaltos efectuados 
a las secciones de México y del interior de la República. En la medida que esta 
actitud reflejaba el mismo sentido de la ejercida por la CfM hacia la CROC, 
el manifiesto se difundió ampliamente. De este modo, apoyando al sindicato 
Ferrocarrilero la CIM se fortalecía a sí misma; se estrechaban los lazos de 
unidad entre ambas organizaciones.190 

En febrero de 1954, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de 
la R.M. informó de los resultados de su revisión contractual. Precisó que la 
postura de "soberbia e intransigencia" de las radiodifusoras XEW, XEQ y 
Televicentro fue "vencida por la postura viril de nuestra organización, confiada 
en el respaldo absoluto de la CfM y en las directivas y atinada defensa que de 
nuestra causa hizo el C. Fidel Velázquez". También se subrayó que las ventajas 
obtenidas en los contratos constituían una muestra de la fueiZa cetemista. 
Anotaron: "hemos sido testigos y partícipes de la fueiZa de nuestra confederación, 
testigos de la nobleza de su misión y de la rectitud de sus propósitos, que no 
son otros que la defensa de los sagrados derechos de los trabajadores". De este 

•• • Ceteme, aiio v, adm. 200, 22 de abril de 1955, pp. 1 y 6. 
190 Ceteme, año IV, adm. 150, 15 de enero de 1954. 
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modo, la CIM se consolidaba ante los sindicatos nacionales y ante la opinió 
pública. La CIM aparecía como .la fueiZa social capaz de apoyar a los 
sindicatos que la requerían y que desde luego estaban afiliados a ella.191 

En marzo de 1954, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la 
Carne, Similares y Conexos de la R.M. manifestó la precaria situación delos 
trabajadores y demandó una solución al gobierno. Expusieron que el Depar
tamento del D.F. se había negado a revisar el contrato colectivo que tenían 
celebrado con la administración general de los rastros del D.F.; que la Junta· . 
Central de Conciliación había negado el registro al Sindicato Estatal de la 
Industria para obtener legalidad y actuar laboralmente; que no se habían 
aumentado los salarios a los trabajadores de los rastroS existentes en el D.F.; 
por contrario, el Departamento del D.F. ya había ordenado el cierre de los 
rastros en Tacubaya~ San Ángel, La Villa, Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa; 
se indicó que diversos trámites laborales están pendientes de atención, como 
es el caso de las jubilaciones o las enfermedades profesionales; finalmente se 
denunció que el secretario general del sindicato fue aprehendido por la policía 
y que con "la interveción directa de Fidel Velázquez se· obtuvo su libertad". 
De este inodo, la dirección de la CIM obtenía mayor fueiZa de parte del 
sindicáto aludido y de sus agremiadqs. El sindicato por su 'parte, hacia ver la 
importancia de la dirección de la CfM para ayudar al rescate de su lfder.192 

En junio de 1954, el Sindicato Industrial de Tra~jádores de Artes Gráficas 
de la República Mexicana, reiteró su militancia en la CfM. Expusieron que 
con motivo de su octavo congreso general, celebrado el31 de mayo y del1o. 
al 3 de junio en las. ciudades de Monterrey y Sal tillo, su Sindicato salió 
fortalecido. Que los delegados al Congreso asumieron que el comité nacional 
estaba divorciado de la base desde años atrás, y distorsionaba los objetivos de 
la organización. Por tanto, los delegados formaron un "movimiento espontáneo" 
para "terminar con el caos y la incertidumbre". Del VIII Congreso, el sindicato 
salió "~nido y fuerte aliado de la Confederaci6n de Trabajadores de México, 
con sus principios, con sus demandas, con sus luchas, aliado de ese gran 
dirigente obrero nacional, el C. Fidel Velázquez" .193 De esta manera, resulta 
que un sindicato donde tal vez no existían líderes que caminaran en completo 
acuerdo con la dirigencia de la CI'M, fueron destituidos en un evento aparen
temente formal. Desde otro ángulo, la experiencia puede verse como un 
ejemplo de los mecanismos que la dirigencia cetemista venía utilizando cuando 
menos desde 1948, con el objeto de fortalecer un solo bloque de líderes, un 
solo bloque de ideas e intereses. 

191 Ceteme, aiio IV, ndm. 153, S de febrero de 1959, p. 7. 
192 Ceteme, aiio IV, ndm. 158, 12 de marzo de 1954. 
193 Ceteme, aiio IV, 18 de junio de 1954. 
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Los líderes del Sindicato de Artes Gráficas, que surgieron de su VIII 
Congreso fueron: Federico Villalpando, secretario general; Alberto Murillo, 
de Trabajo y ConfliCtos; , Amador Robles Santibáñez, de Organización y 
Estadística; Manuel Cal4erón, de Educación y Propaganda; Salvador Terrazas; 
de Relaciones Obreras; Asuntos Técnicos, Juan Guebbia;· Finanzas; ·Jesús 
González. De éstos .líderes, el más destacado sin .duda venía a ser Amador 
Robles Santibáñei, quien en 1954 ostentaba el nada despreciable cargo de 
secre1ario de Finanzasdela propia CI'M·. Así, no había duda que se trataba de 
disciplinar absolutamente a todos los líderes y sindicatos a un sólo bloque, a 
una sola línea política.194 ·· . 

En mayo de 1954,·el Sindicato de Telefonistas se manifestó en torno a la 
política económica del gobierno. Con motivo de la devaluación precedente del 
peso mexicano trató el punto en la convención extraordinaria que realizó en 
los primeros días del mes de mayo. Jorge Aya la Ramírez, secretario general 
de los telefonistas expuso. la siguiente tesis: 

· es prematuro por ahora exigir· aumento de ;salarios para los ,trabajadores, pues es 
necesario conocer prime¡o los J:esultados de las medidas que está tomando el 
ejecutivo federal para impedir gue el pueblo sea víctima de las maniobras de 
quienes utilizando ~mo pretext~ ~ medida ;dev~uadora ~el peso,, pretenden 
lucrar con ~1 hambre de los traQajadores aumentado los precios de los artícUlos 
de primerá necesidad. · · · · · 

De este modo se mostraba cómo . I'~s sindi'catos nacionales y la CI'M 
apoyaban la. política económica oficial; tamb'ié'Ii se observa có~o se 
sacrificaban los salarios.obreros en espera de conocer los resultados de la 
política gubémamental.195 · 

En la propia convención telefonista se tomaron los siguientes acuerdos: 

a) Apoyo a todas las medidas que, para reprimir la voracidad de los hambreadores, 
han sido dictadas por~ autoridades y dar tOda la cooperación necesaria para que 
surtan los efectos deseados. b) Convocar a una mesa rédonda en la que participen 
t~· las agrupaciones que componen el Bloque de Utlidad ·Obrera, a fin de 

· estudiar el efecto central de la desvalomaclón, sus con.secuencias. y la forma de 
apoyar al gobierno. e) Sien un plazo prudente no se ve ninguna mejoríaen la 
situación económica, invitar a todas las agrupaciones para que se dirijan al sepor 
presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, para que decrete un 
aumento de compensación de emergencia, como ocurrió en el gobierno del 

194 Celellle, do IV, 18 de junio de.1954. 
195 Ceteme, aiio IV, 14 de mayo de 1954. 
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general Manuel Ávila Camacho, durante el periodo de la. Segunda Guerra Mun
dial. d) Pedir a la Secretaria del Trabajo que intervenga ante teléfonos de Méxioo, 
a fin de que aumenten los salarios de los trabajadores de puertos y zonas 
fronterizas, a ~ienes ha afectado grandemente el problema de la 
desvalorización.1 · 

Desde estos ángulos se observa cómo los líderes telefonistas asumían una 
actitud conciliadora en extremo, proponían esperar"prudeittemente" hasta ver 
los resultados de la política económica propuesta; después sé trataría de 
solicitar al presidente que decretase un aumento de compensación:de emer
gencia; sólo solicitaban aumento inmediato para los trabajadoreS de las zonas 
fronterizas; con éstos líderes y dichas políticas, el gobierno mexicano no podía 
exigir más apoyo incondicional. 

Similar conducta política asumió Fidel Velázquez. Requerido acerca de la 
. ' 

conducta de los telefonistas, respondió: "La CI'M endereza sus esfuerzos todos 
a conseguir que niJ se eleven los precios de los artículos de primera necesidad, 
pues interesa más conservar éstos precios que solicitar aumento de jornales". 
De este modo, el solicitar más salarios se asumía como medida subordinada a 
otras. También aseveró el secretario general de la CfM que si no se conseguía 
congelar los precios, la central demandará aumento salarial; afirmó: "Si por 
desgracia esto no se consigue, todo aumento de salarios debe ser en propórción 
a los precios, sólo en esta forma se impedirá el desaJuste económico de la clase 
trabajadora".197 Sólo en situación de desgracia se solici~rían aumentos de 
salariQs, así veía las cosas el secretario general cetemista. 

Durante la propia Convención Extraordinaria del Sindicato de Telefonistas 
de mayo de 1954 se acordó afiliarse a la CTM. El debate sobre el ingreso a 
ésta u otra central obrera fue prolongado; al final, se manifestó "~brumadora 
mayoría" por afiliarse a la CTM, en la medida que "es la única central que 
cuenta en realidad con gran fuerza sindical, pues sus núcleos se encuentran en 
todos los lugares del país, así fuese en los más pequeños, lo cual demuestra el 
enorme arraigo que tiene en la conciencia de los obreros mexicanos". Otro 
asunto central de la convención fue la elección del nuevo comité ejecutivo del 
Sindicato de TelefonistasJs se acordó nombrar otra vez, en la Secretaría General 
a Jorge Ayala Ramírez.1 · 

De esta manera se evidenció el respaldo de los líderes ce te mistas a la política 
de la CfM ante la devaluación. También se mostró el apoyo de la dirigencia 

196 Ceteme, aíio IV, 14 de mayo de 1954. 
197 Ceteme, aíio IV, 14 de mayo de 1954. 
198 Ceteme, aíio IV, 21 de mayo de 1954, p. 2. 
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cetemista a los líderes telefonistas, y el interés d~ éstos últimos por afiliar su 
sindicato a la CfM. Finalmente .se observó que los miembros del comité 
ejecutivo telefonista se reeligieron, con el seguro beneplático de la CIM. 

La afiliación del Sindicato de Telefonistas a la CIM no fue tan automática 
como la había precisado la convención de mayo. Pasaron varios meses para 
que ambas organizaciones lo aceptaran plenamente. En octubre de 1954, 
durante el U Consejo Nacional de la CfM se reiteró la posibilidad de que el 
Sindicato de T~lefonistas ingresara a la central sindical; en el evento Jorge 
Ayala, secretario general del Sindicato de Telefonistas, informó que la 
"unidad" estaba a punto de realizal'Se después de haber concluido reuniones 
con los comités seccionales; se anunciaba que en pocos días se cristalizaría el 
ingreso de los telefonistas; la noticia fue recibida "con demostraciones efusivas 
de satisfacción" .199 

El18 de noviembre; de 1954, el Sindicato de Telefonistas confirmó, en un 
desplegado público, su reingreso a la CfM. El acontecimiento fue señalado 
como Una "contribución de ambas organizacio.nes a la un~dad del proletariado 
meXicano". El Sind~cato de Tel.efonistas expuso sus razones para unirse: a) 
Porque la CfM está adecuada a "las necesidades actuales de la clase obrera y 
a los principios de la Revolución.Mexicana". b) Porque la CI'M es la columna 
principal del PRI y de la política "progresista y popular'' del gobierno que 
encabeza Adolfo Ruiz Cortines. e) Porque los telefonistas "son fundadores de 
la~; se separaron de ella para reorgQ.nizal'Se y conformar un sindicato 
nacional que incluyera tOda Iá industria telefónica del país". 200 .• 

En el mismo desplegado la crM dio sus puntos de vista al aceptar con 
beneplácito la reincorporación de los telefonistas. Primero, indic9 que los 
recibía "fraternalmente"; enseguida, que tenían vigentes sus derechos de 
organización fundadora; tercero, el sindicato telefonista es un organismo 
"reconocido nacional e internacionalmente como un gremio de vanguardia"; 
en cuarto lugar, la CI'M puntualizó que se sentía "fortalecida con la 
reincorporación de los telefonistas"; en la última parte del documento, ambas 
organiza~iones informaron tener coinciden~ias en las deClaraciones de prin
cipios; además, suscribieron un saludo al presidente de la República, Adolfo 
Ruiz Cortines, y al secretario del Trabajo, Lic. Adolfo I.ópez Mateos. 201 

Los respectivos comités ejecutivos que suscribieron el documento estaban 
firmados por las siguientes pel'SOnas: comité nacional de la CI'M: secretario 
general: Fidel Velázquez, secretario de Conflictos y Previsión Social: Francis-

'"e - d · eteme, IDO IV, D m. 179, 29 de octubre de 1954, pp. 1 y 8. 
200 

CeteiM, aio IV, adm. 182, 19 de aovlembre de 1954. 
201 

Ceteme, aio IV, adm. 182,19 de aovlembre de 1954. 
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co Márquez, secretario de Organización y Estadística: Juan José Osorio, 
secretario de Prensa y Propaganda: Hermenegildo J. Aldana, secretario de 
Relaciones Obreras: Francisco Pérez Ríos, secretario de Asuntos Técnicos y 
Económicos: Heliodoro Hemández Loza, secretario de Fomento Agrícola e 
Industrial: Agustín A Gutiérrez, secretario de Acción Política: Antonio Bus
tillos Camillo, secretario de Finanzas: Amador Robles Santibáñez; comité 
ejecutivo nacional del STRM: ·secretario general: Jorge Ayala Ramírez, 
secretario del Interior: Salvador Marín Machorro, secretario de Trabajo: 
Alfonso Rodríguez Rodríguez, secretario de Conflictos Foráneos: Ricardo 
León García, secretario de AjU:Stes: Gabriel Careaga, secretario Tesorero: 
Ángel Olvera C., secretario de Organización: Atanasio Tovar G ., secretario de 
Previsión Social: Ángel Z. Guerra, secretario de Instrucción y DeporteS: 
Gregorio Olvera A, secretario de Relaciones y Actas: Manuel Parrao P.; 
comité nacional de vigilancia: presidente: Sabino Bravo R., primer vocal; 
Alfredo Maldonado, segundo vocal: J. Felix Sandoval G. De esta manera, los 
telefonistas reingresaron a la CIM en 1954; varios años después, volverían a 
separarse de la central. 202 

En mayo de 1957 se estableció un precedente de solidaridad en la vida de 
los sindicatos nacionales adheridos a la CIM. Ante el secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Uc. Adolfo L6pez Mateos, se suscribió el Pacto tk 
Solidaridad y Ayuda Mutua entre el Sindicato Industrial tk Trabajadores tk 
Artes Grdficas (SITAG), y el Sindicato Nacional tk Redactores tk 1 a Prensa 
(SNR). El pacto incluía los siguientes puntos: 

a) Prestarse ayuda mutua en todos los conflictos obrero-patronales, en toda 
situación de defensa gremial y en todo caso que alguno lo necesitara. b) Actuar 
en forma de coalición durante los oontlictos obrero-patronales, en toda la 
extensión del país. e) Respaldar todo movimiento de huelga, emp:Jazado por 
alguno de los· sindicatos; aportar toda la ayuda moral y material, incluyendo 
personal efectivo para las guardas y oomisiones. d) Prohibir a sus respectivos 
miembros servir oomo esquiroles en los casos de huelga en alguna de 1as partes; 
sancionar con la expulsión este caso. e) No inteñerir en 1as negociaciones 
respectivas./) Apoyar toda gestión sindical que iniciada por alguna de las partes, 
llegue a beneficiar a 1as dos. g) Responder oon prontitud a todo requerimiento de 
apoyo. h) Respetar 1as respectivas jurisdicciones de los contratos y secciones. 203 

El pacto se formó con el fin de fortalecer las relaciones internas entre ambas 
organizaciones. También se siguió con la idea de ir construyendo nuevos. 

202 Ceteme, aio IV, adm. 182, 19 de noviembre de 1954. 
203 Ceteme, 18 de mayo de 1957. 
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sindicatos ~acionales, propósito manifestado en los consejos nacionales de la 
CfM durante 1953-1957. La firma del pacto atrajo la atención de otros 
sindicatos existentes en la rama lino tipográfica éomo la Unión Linotipográfica 
de la . República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores de los Talleres 
Gráficos de la Nación, el Sindicato Federal de Uniones y Sindicatos de 
Trabajadores de Periódicos, así como el Sjndicato de Trabajadores de El 
Nacional. Este Pacto de Solidaridad formaba parte en primer lugar de la 
política cetemista de fortalecer sus filas; también constituía una manera de 
promover la unidad obrera; indirectamente se impulsaba el proyecto del 
Bloque de Unidad Obrera.204 

La CTM y el BUO. En abril de 1954, el Bloque de Unidad Obrera (BUO), 
formuló una respuesta a la política patronal que pretendía limitar el derecho 
de huelga. En efecto, para aquel momento ya existía cierta unidad de las 
organizaciones con las cuales la CfM había integrado una corriente obrera, 
que en la práctica venía a constituir el BUO. El propio periódico Ceteme ya 
mencionaba que las organizaciones afines a la crM conformaban el Bloque 
de Unidad Obrera. Este proceso de reorganización obrera encabezado por la 
CfM se fue consolidando con motivo de ciertos acontecimientos histórico
políticos en el país. Ei primer caso se dio· en abril de 1954 cuando la CON
CAMIN protestó públicamente por los aumentos otorgados a los trabajadores 
telefonistas (STRM) y electricistas (SME). Después de las acostumbradas 
negociaciones, la STPS había acordado con los sindicatos y empresas respec
tivas incrementos de 15 por ciento en los correspondientes tabuladores de 
salarios; el acuerdo se tomó el 28 de marzo anterior. Pqr este motivo, el 3 de 
abril, la CONCAMIN publicó un desplegado donde criticó los inc.rementos 
salariales con el argumento de que "así se encarece la vida"; igualmente 
demandó restricciones·severas al derecho de huelga. 

Ante la posición patronal, la CfM llamó a todas las organizaciones con las 
cuales tenía buenas relaciones y con quienes ya se conformaba el mencionado 
Bloque de Unidad Obrera. Como resultado de las pláticas, que se efectuaron 
en las pi'Qpias instalaciones de la CTM, se acordó responder a la clase patronal. 
El desplegado se intituló: Unidad Obrera Ante la Agresión de los Patrones; 
enseguida se puntualizó que ante una solución obrero-patronal de orden 
sastisfactorio obtenida por el SME y el Sindicato de Telefonistas: 

el sector ~pitalista está empefiado en menoscabar el derecho de huelga y 
desvirtuar los aumentos en los salarios mínimos y demás prestaciones ... pretende 

204 Ceteme, 18 de mayo de 1957. 
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crear situaciones difíciles, provocando la confusión entre los diversos sectores 
sociales, con fu intención de promover una alza injustificada en el costo de la vida. 
Igualmente la clase patronal quiere desorientar a la opinión pública y aear un 
ambiente propicio para que se promuevan reformas legislativas encaminadas a 
coartar el derecho de huelga, cónsagrado en la constitución; pero pese a los 
embates del capitalismca la clase obrera ni renunciará a este derecho ni permitirá · · 
que le sea conculcado.2 5 ·· . 

También reiteraron su adhesión :y confiallZa al gobierno· encabezado por 
Adolfo Ruiz Cortines. · 

Enseguida, se expusieron varias ideas que proporcionaban la base política 
e ideológica para continuar la construcción del Bloque: 

Primero, las agrupaciones firmantes están unidas fuertemente por vínculos de 
solidaridad clasistas. Segundo, están dispuestas a luchar juntos y sin reserva 
alguna en defensa de los derechos y conquistas del proletariado. Tercero, seguirán 
pugnando por el mejoramiento económico, social cultural y político de los 
trabajadores. Cuarto, serán respetuosos de la Constituciót~ General de la 
República y de la Ley Federal del Trabajo, reclamando con energía el respeto más 
absoluto de la clase patronal, a las 9isposiciones que coptiene el artículo 123 
constitucional y leyes reglamentarias. Quinto, pugnarán invariablement~ porque 
toda diferencÚl con los patrones sea resuelta por la· vfa amistosa, pero en los 
casos en que este intento fracaSe, harán conscientemente y con el mayor sentido 
de responsabilidad, pleno uso del Derecho de Huelga. 206 

Las organizaciones y sus líderes signantes del manifiesto, que en su con
junto aceptaban la nominación de Bloque de Unidad Obrera, sumaban un total 
de nueve: Confederación de Trabajadores de México, representada por Fidel 
Velázquez; Confederación General de Trabajadores· (CGl), por Antonio 
Rivas; Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), por 
Francisco Aguirre Alegría; Sindicato de Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
la R.M., por Luis Quiroz Islas; Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana, por Ricardo Velázquez V.; Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la R.M. (CfM), por Ignacio Pacheco León; Asociación Nacional 
de Actores, por el diputado Rodolfo Eche:verría; Sindicato Mexicano de 
Electricistas, por Guillermo Preciado Gómez; Sindicato de Telefonistas de la 
R.M. por Jorge Ayala Ramírez.207 Este manifiesto fue prácticamente el 
primero del llamado Bloque de Unidad Obrera. 

205 Ceteme, año VI, ndm. 152, 9 de abril de 1954, p. 3; odm. 153, a!>ril de 1954, p. 2. 
206 Ceteme, año IV, ndm. 152, 9 de abril de 1954, y ndm. 153, 16 de abril de 1954. 

7m Ceteme, op cit 
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El manifiesto denominado "Unidad Obretá ante la Agresión de los 
Patrones'' fue considerado asi~iS_mo como un "PactO Obrero". En efecto, el 
periódico Ceteme, en su ediCión del16 de abril de 1954 insistió en caraCterizar
lo. oomo un ".histói.ico documento, suscrito por las organizaciones r~pre
sentativas del mo~i~nto. so~ial mexicano y que significaba el respaldo 
unánime de 2.5 millones de trabajadores". Enseguida Ceteme se orientó a 
llamar "Pacto" al documento en cuestión: 

Para que el lector pueda. apr~iar el alcance del pacto a que hacemos 
referencia sólo señalaremos que al lado de la CfM y la CGT; ~an la 
Fede~ción4e Sindicatos de Trabajadores al ~rvicio d~lEstado, lQs Sindicatos 
de Mineros, Petroleros,Ferroviarios, T~lefonistas y Actores. Esto constituye 
un nuevo y resonante triunfo para nuestra organización, la CfM, ya que actuó 
como catalizadora en este fenómeno trascendental en la vida del movimiento 
obrero mexicano. 208 . . . 

Prácticamente fue.el documento que sirvió de base para consolidar al Bloque 
de Unidad Obrera (BUO). 

·La segunda situación que impulsó la formación del BUO;fue la devaluación 
del pesa mexicano. En este sentido, el24 de mayo de 1954 el Bloque de Unidad 
Obrera emitió un nuev(>'texto tifulado'Entplazamiento a lá Clase Patronal. El 
texto tenía como objetivo llamar a la clase patronal a "cumplir con su d~ber" 
en momentos en que efgobiemo "demandaba 1~ colabgración de todos los 
sectores sociales" para enfr~ntar la situación con motivo de la devaluac~~n del 
peso mexicano, efectuada eiÍ la primera semana de mayo. Como respuesta, se 
verificaron ~arias reuniones de las agrupaciones obreras encabezadas por la 
CTM, para analizar la situación ecoQón),ica del país y .las medidas adoptadas 
por el gobierno de Adolfo Ruii Corti.nes. Los acuerdos fundamentales del 
Bloque· de Unidad Obrera, fueron los siguientes: · · 

1) Ofrecer sin reservas. todo él apoyo a la nueva po~tica eoonómica del gabinete 
que encabé'i:a don Adolfo Ruiz Cortine8 (expresada en su discurso del14 de mayo 
anteriOr.) · ·· . · · . ._, 
2) llamar páblicamente a la clase patronal de México ~ra exhortarla al más' alto 
cumplimiento de su deber, en momentos en que el gobierno confía en la 
colaLoraeiQn de todos los sectores sociales, de los que espera la intensificación 
de sus esfuerzos para el incremento de~ producción nacional, a fin de que el país 

· sufil¡los Jilenores trastornos posibles y .pueda continuar firmemente su progreso , 
económico dentro del marco de justicia social, fuera del cual, será imposible. 

208 Ceteme, 16 de abril de 1954, pp. 1 y 4. 
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3) El aumento que se otorgue a la; trabajadores, proveni~nte de 1a recomendación 
presidencial (de un 10 por ciento), .•. de ninguna manera podrá justificar 1a 
elevación en los precios de los artíwlos de primera necesidad, porque tal actitud, 
de empresarios y cOmerciantes, significada una negación a las justas aspiraciones 
de mejoramiento oolectivo, señaladas por el señor presidente de 1a República. .. 
4) El Bloque de Unidad Obrera emplaza a los empresarios del país, que utilicen 
o no trabajadores sindica/izados, para que procedan desde luego, de acuerdooon 
1a recomentúzción presidencial y antes de provocar una reforma lega~ a otorgar 
a sus trabajadores un aumento de sus salarlos consecuentes con el alza en el 
costo de la vida... · 
5) Expresar públicamente que la clase trabajadora habrá de proceder primera
mente en el terreno oonciliatorio para plantear esta justa demanda .. pero si éstos 
propósitos se ven frustrados por la actitud intransigente de 1a clase patronal, hará 
uso de los medios marcados por nuestra oonstitución y por 1a Ley Federal del 
Trabajo . ..2°9 

De este modo, el Bloque de Unidad Obrera asumía en gran parte los criterios 
expresados por la CfM con motivo del llamado presidencial del14 de mayo 
anterior. Así las organizaciones constitutivas del Bloque de Unidad Obrera 
emplazaban a los empresarios a proceder de acuerdo con bi "recomendación 
presidencial y antes de provocar una reforma. legal". En el último párrafo se 
definieron "las organizaciones que integran el Bloque de Unidad Obrera", con 
sus respectivos líderes: Confederación de Trabajadores de México, Fidel 
Velázquez; Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, Ricardo Velázquez V.; 
Sindicato de Telefonistas de la R.M., Jorge Ayala Gutiérrez; .Confederación 
General de Trabajadores, diputado Antonio Rivas; Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Guillermo Preciado Gómez; Sindicato Industrial de trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la R.M., Luis Quiroz.Islas; Confederación 
Regional Obrera Mexicana, Nicolás López Galindo; Asociación Nacional de 
Actores, CI'M, diputado Rodolfo Echeverría Álvarez; Alianza de Tnmviarios 
de .México, CfM, Felipe Castillo; Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, doctor Fidel Ruiz Moreno; Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la R.M., CTM, Ignacio Pacheco León; Sindicato de Trabajadores 
de la Producción Cinematográfica de la R.M. Rafael Portas.210 

La actitud patronal. ante el derecho de huelga, primero, y enseguida, la 
situación creada por la devaluación del peso mexicano, fueron hechos que 
impulsaron la creación y consolidación relativa del Bloque de Unidad Obrera. 
De esta manera tomaba cuerpo la aspiración cetemista de la unidad de las 

lfl9 Ceteme, año IV, ndm. 159, 28 de mayo de 1954, pp. 1 y 8. 
21° CeteiiU!, año IV, ndm. 159, 28 de mayo de 1954, p. l. 
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centrales obreras; en la práctica el Bloque de Unidad funcionó desde abril-
mayo de 1954~ · . 

U na 4e las maneras de consolidar la creación del ~loque de Unidad Obrera 
consistió en formar Bloques de Unidad en las entidades federativas. De Mayo 
de 1954 a diciembre de 1957 fue notoria la actividad de los los líderes· del 
Bloque para conformar organismos regionales o estatales. En este oontexto, el 
16 de enero de 1955 se presenció el nacimiento del Bloque de Unidad Obrera 
Revolucionaria de la Región·de Orizaba. Asistieron representantes del Bloque 
de Unidad Obrera a nivel nacional; el discurso del propio BUO' fue expuesto 
por Fidel Velázquez, Secretario General de la CfM y por el diputado Rodolfo 
Echeverría~ quienes reiteraron el "apoyo de lás organizaciones obreras al 
régimen de Adolfo Ruiz Cortines". Las organizaciones adheridas al Bloque de 
Unidad que participaron en Orizaba fueron: CfM, CGT, FSTSE, Sindicato de 
Petroleros, SME, Sindicato de Mineros, Sindicato de Ferrocarrileros, .CROM, 
Sindicato de Telefonistas, Alianza de Tranviarios, SNTSSi Sindicato de 
Trabajadores de la Producción Cinematográfica y la ANDA.2 1 '-

Finalmente, el22 de marzo de.1955, el Bloque de Unid~d Obrera (BUO), 
se constituyó de manera formal. Aunque venía funcionando como Bloque 
desde abril de 1954, .fue hasta once meses después que se extendió el acta 
constituliva. En su . declaración de princios precisó. su doctrina política e 
ideológica, en la cual se observa su total adhes~ón al régimen. Veamos los 
puntos centrales: 

. . . 

a) El BUO es un organismo nacional que agrupa a la mayorla de los ~baJaÜores 
del país, que norma su8 actos en los principios de la Revplución Méxicana ... b) 
El BUO tiene un claro sentido de ·la democracia y servirá para en~uzar las 
actividades político-sOciales en beneficio de la masa trabajadora, y será un factor 
en la solución ·de los problemas nacionales... e) El BUO defenderá a lo8 
trábajadores organizados del país, buscando su superación constante dentro de 

"loS pesiutados de la Revolución y luchará rontra la opresión y la miseria ... d) El 
BÚO se· manifestaba igualmente hacia la política: ·~Frente a los fenómenos 

· · jiolfticos y sociales, su intervención será de acuerdo con las leyes del pafs ... el 
BUO '§erá un representante genuiiló'de los principios libertarios que dieron·vida 
a la Constitución de 1917 .•• e) En materia internacional el BUO se definió por 
~estar atento a todos los problemas que aquejen a los trabajadores de otros países, 
estrechando sus relaciones a;>n las organizaciones obreras afines a los 
trabajadores de Méxioo.212 : . 

211 .Ceteme, año rv, adm. 190,28 de mayo de 1955, p. 1. 
ZtZ Ceteme, año v, adm. 220, 23 de septiembre de 1955, p. 2. 
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Las organizaciones integrantes del BUO, estaban representadas por sus 
respectivos secretarios generales. La relaciÓn formulaba por Ceteme indica la 
asistencia de: 

Senador Jesús Yurén, de la Federación de Trabajadores del D.F.; Antonio 
Rivas, de la Confederación General de Trabajadores (CG1); Filiberto Ruval
caba, por el Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos. Ricardo 
Velázquez Vázquez, por el Sindicato Nacional de Ferrocarrileros. Ignacio 
Pacheco León, por el Sindicato Nacional de Petroleros. Fermín Nieto, por la 
Federación Textil y otras industrias. Francisco Benítez, por la Federación 
Nacional de Uniones Teatrales; Arturo Rodríguez Granada, por el sindicato 
de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Felipe Castillo, por la 
Alianza de Tranviarios de México. Francisco Aguirre Alegría, por la 
Federación de Trabajadores al Sérvicio del Estado. Jorge Ayala Ramírez por 
el Sindicato de Telefonistas; Fidel Velázquez y demás líderes, por la CfM: 
Florentino Domínguez, por la CROM. También asistieron representantes de 
la ANDA y del Sindicato Nacional del Seguro Social; Arturo Jáuregui por la 
ORIT; Ben Stephansky, "agregado obrero de la Embajada Americana" y otros 
invitados.213 · 

Continuando con el plan de constituir Bloques de Unidad Obrera en todo el 
país, el 22 de enero de 1956, se constituyó el BUO del Estado de México. 
Participaron organizaciones· de Tlalnepantla y Toluca. En las calles de la 
capital del estado se presenció una marcha de 20 mil trabajadores, procedentes 
de diversas organizaciones de la entidad que respaldaban la' creación del 
bloque; de este modo ·se estableCió el comité estatal del BUO y el comité 
regional del BUO en Tlalnepantla. 

En la misma área de actividad, la CfM anunció que estaban en niarcha los 
trabajos organizativos para establecer el bloque de unidad en el estado de 
Veracruz. En el mismo sentido, se integrarían los organismos correspondientes 
a Ouerétaro, Morelos y Puebla; estas actividades se señalaron como ~'parte del 
plan nacional del bloque de unidad, para integrar la central única que, sefún 
Jesús Yurén, viene siendo el ideal de todos los trabajadores mexiCanos".2 4 

La unidad En mayo de 1956, Fidel Velázquez pronunció un discurso poUtico 
acerca de la unidad El documento expresa claramente las ideas de los líderes 
cetemistas sobte la unidad de los trabajadores y es f1Hldamental para com
prender el papel de la Unidad en la CfM y para entender el significado del 
Bloque de Unidad Obrera. 

213 Ceteme, año v, ni! m. 220, 23 de septiembre de 1955, p. 2. 
214 Ceteme, año VI, nllm. 235,27 de enero de 1956, pp. l y 2. 
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El marco de su intervención lo constituyó la VIII Convención Ordinaria del 
Sindicato Nacional de Estibadores, Alijo, Cargaduría, Marinos y Similares de 
la República Mexicana, celebrado en Mazatlán, Sináloa. En su discurso 
recordó, en primer término, los acuerdos tomados en el VI Congreso _de la 
CIM, reallizado en abril anterior. Reiteró las reformas estatutarias que 
señalaban la creación de nuevas secretarías en el CEN; igualmente las reformas 
que establecían bases para constituir nuevos sindicatos nacionales de industria; 
el tema de las cuotas, que se incrementarían a 4 pesos anuales por trabajador; 
la determinación de las organizacio111!s cetemistas a manejarse por si mismas 
en los asuntos internos y a respetar las decisiones de las demás; respetar la 
unidad y las polfticas globales de la CTM. 215 

La segunda parte del discurso consistió en un extenso comentario respecto 
a la central única del proletariado. Acerca del origen y singificado del Bloque 
de Unidad Obrera, Fidel Velázquez afirmó: 

La CIM inició en aiíos pasados la constitución del BUO, que tiene en su seno a 
las principales fuerzas .de la clase trabajadora de Méxic:o, pues con excepción de 
dos organismos de poca importancia que son la CROC y el Sindicato Nacional 
. de Electricistas, todas las organizaciones del pafs están dentro del BUO; pero este 
paso que se ha dado, no es más que el principio de una gran tarea, quizás, la 
máxima que tiene frente a sf la .clase trabajador~ que es la de la creación de u.na 
central Wiica, donde las siglas actullles de las centrales müitanteS. sean borradas 
para siempre y sólo exista una sola que condense las aspiraciones, los prol)Psitos 
y el deseo inquebrantable de la clase obrera de esta comunidad (pals), de 
conformar un sólo haz de voluntad, dispuesta a seguir luchanldo por- el 
mejoramiento y bienestar colectivo industria1.216 . 

El propósito final del bloque sería la formación de una sola central que 
sustituyera a las existentes. 

La central única y el presidente Ruiz Cortines, constituyeron el segundo 
tema. Al respecto indicó: 

... 
Esta idea de la Confederación de Trabajadores de México está avalada, 
pudiéramos decir, y reforzada por el pensamiento del presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, a quien no atemoriza la unidad obrera, sino por el contrario, él ha diclw 
ya que la Unidad Obrera es una metllllllCional que debe alcanzarse, porque sólo 
a través de ella. podrá lograrse la aspiración de la clase trabajadora fiue es la de 
salir del estado de miseria y de hambre en que todavía se encuentra.2 7 

zuc - ... 254 eteme, ano VI, num. , 18 a.= mayo de 1956, pp. 3 y 4. 
216 

Ceteme, año vr, ndm. 254, 18 de mayo de 1956, p. 4. 
217 Ceteme, aíio VI, ndm. 254, 18 de mayo de 1956, p. 4. 
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Por tanto puede pensarse que el presidente avalaba la idea de la central única 
y consideraba este propósito como una meta nacional. 

La central única como garantfa de una unidad valedera. A juicio de Fidel 
Velázquez hay gente que interpreta mallas ideas de la CfM y del jefe de la 
nación: 

Hablan de que la unidad obrera puede lograrse sin llegar a constituir la Central 
llnica, afirman que manteniendo las actuales organizaciones y si se quiere, 
creando otras más de las existen, porque lO importante, afirman, es que todos 
concurramos a un mismo propósito, y esto es absolutamente falso, además de que 
mixtifica la idea original y trata de desviar la atención de la clase trabajadora ... 
frente a esta afirmación insistimos que la unidad obrera solamente es el sentido 
de crear una central única al servicio del proletariado y de la Revolución 
Méxicana.218 . . . 

La propuesta de crear una sola centtal sindical constituía sin duda una 
preocupación estratégica del sindicalismo oficial. 

El Bloque de Unidad Obrera sería sólo el primer paso de la unidad. Para 
que no hubiera dudas sobre el papel del BUO afirmabaVelázquez: · 

Ya se empiezan a mover intereses opuestos a los nuestros para desorientar a los 
trabajadores y hacerlos que entren en un periodo de conformismo y se limiten a 
sostener el Bloque de Unidad Obrera, que repito, no es más que el primer paso 
para llegar a la unidad orgánica • ..219 . . 

Los cetemistas no se conformaban con la existencia del Bloque de Unidad. 
Insistían en la necesidad de pasar a formar la central única. 

En julio de 19S6, la CfM subrayó la necesidad de la unidad obrera. Fidel 
Velázquez expresó: "La unidad de la clase trabajadora es el mejor medio para 
conseguir la liberación económica del proletariado y para fortalecer a las 
instituciones que la Revolución Mexicana ha creado en beneficio del pueblo". 
Sobre esta posibilidad el sector patronal se ha manifestado en sentido opuesto: 
"Uno de los sectores, el patroM~ ha expresado su oposici6n a las~ de 
los trabajadores, porque los patrones o industriales que todavía piensan con 
el restablecimiento de épocas ya liquidadas~o les conviene la conjugación de 
la fuerza de las . gentes que producen .. " Los patroneS se oponían a la 
formación de la central única. Los ce te mistas los denunciaron e insistían, casi 

218 Ceteme, aiio VI, adm. 254, 18 de mayo de 1956, p. 4. 

219 Ceteme, afio VI, adm. 254, 18 de mayo de 1956, p. 4. 
220 Ceteme, año VI, adm. 260, 14 de julio de 1956, pp. 1 y 6. 
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con obsesión, en la creación de la ~an cenlral obrera. Por otro lado, había 
sectores que apoyaban la creación de la central única aun sin pertenecer al 
sector obrero o al Bloque de Unidad Obrera; el ca.«<> más notable fue el del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, que en los días anteriores apoyó la idea. 
Afirmó Ceteme: 

Uno de tantos organismos es el~ Sindicato Mexicano de Electricistas, que por 
conducto de su secretario general declaró el viernes 6 de junio del presente año, 
que está sinceramente por la creación de la central única que anunció el C. Fidel 
Velázquez y que tal organización estará siempre dispuesta a constituir esa central, 
que puede actuar y vivir con un programa de reivindicaciones para la clase 
trabajadora y del pueblo en general, sin recibir subsidios ni consignas de interes 
políticos, que no tenga más ligas que con los propios intereses de los trabajadores 
y actúe con procedimientos democráticos. Agregó que los electricistas creen que 
la unidad que se finque por arriba es una unidad endeble y fácil de rom_perse; la 
unidod que nace como resultado de la acción conjunta por la lucha y defensa de 
los intereses de los trabajadores conduce a la ver~ra unidad orgánica, en la 
cual deben de participar todas las centrales, todos los sindicatos y todos los 
trabajadores sin excepción.221 

En este problema de la unidad, los electricistas del SME dieron muestras de 
que existía conciencia de la necesidad de la unidad obrera. En general había 
coincidencia con las ideas de la. crM. En el terreno particular existían 
diferencias básicas como es el caso de la democracia sindical. 

La declaración del líder electricista fue observada con amplio interés por la 
CI'M. El órgano de la central coincidió con lo expresado por Fidel Velázquez 
en el sentido de que: "antes de que termine el régimen de gobierno que ¡,reside 
Don Adolfo Ruiz Cortines, nacerá la central única de trabajadores" .22 Según 
esta declaración, había ciertos planes para formar la central única en 1957 o 
1958, antes de que terminase el gobierno de Ruiz Cortines. Sin embargo, otros 
aconteciinientos sociales y políticos del país, mostraron la debilidad política 
del proyecto unitario. 

Mientras se afinaba el proyecto de establecer la unidad orgánica, el bloque 
se manifestaba como una fuerza del propio sistema político de México. Por 
ejemplo expresó su adhesión ideológica y política al régimen, con motivo del 
5 de febrero de 1957. El Bloque de Unidad Obrera publicó un manifiesto para 
rendir homenaje a los constituyentes de 1857 y de 1917; el documento estaba 
avalado por las organizaciones integrantes del BUO; en primer lugar hacia un 

Z21 Cetmne, afio vr, adm. 260, 14 de julio de 1956, pp. 1 y 6. 
222 Cetmne, afio vr, adm. 260, 14 de julio de 1956, pp. 1 y 6. 
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recuento de la historia mexicana del siglo XIX, desde la Independencia hasta
la Revolución de Ayutla y la constitución dé 1857; asimismo recogía el hecho 
histórico del surgimiento de la Constitución de 1917. En la parte final reconocía 
el papel jugado por el gobierno de Ruiz Cortines: · 

La expresión más caluiam de nuestra solidaridad hacia el primer mandatario del 
pafs, Don Adolfo Ruiz Cortines, quien ha hecho de la constitución la· norma 
invariable del régimen que preside para garantizar al pueblo del Méxia>· sus 
libertades, para sostener la vigencia de los principios revolucionarios y para 
mantener la autoridad del &tado frente a los intereses de la¡ fuerzas negativas 
que pretenden en vano volver a apoderarse de una situación que han perdido para 
siempre.223 

1 • . 

El BUO concluyó su discurso con un reconocimiento a las normas cons
titucionales y a los postulados de 1910-1917. 

El Bloque de Unidad Obrera, al reiterar su fe en las normas constitucionales y en 
los postulados de la Revolución Mexicana que tienen su más cabal expresión en 
la etapa que corresponde al movimiento social iniciado en 1910, ratifica la firme 
posición del proletariado nacional de maritener inCólumes esos postulados y esas 
normas que son la suprema garantía ~ el desarrollo y el progreso de la patria 
y el advenimiento de la justicia socia1.224 

D~ este modo el Bloque de Unidad Obrera retificaba su alianza política con 
el régimen de la Revolución y suprimía las posibilidades de una poíítica 
autónoma de la clase obrera. 

En agosto de 1957 los principales líderes del Bloque de Unidad Obrera 
sostuvieron una entrevista con el presidente Ruiz Cortines. La reui:tión tuvo 
lugar el16 de agosto en el palacio nacional. La comisión del Bloque le ofreció 
un "respaldo sin reservas, de los trabajadores del país" al licenciado Ruiz 
Cortines, con motivo del informe presidencial a efectuarse el lo. de sep
tiembre. De esta manera, sin conocer el texto del informe, el Bloqúe de Unidad 
Obrera ya lo estaba respaldando; lo cual muestra que la CI'M y ·el Bloque 
continuaban su política de adherirse a los actos políticos del sistema; mantenían 
su política de legitimación al régimen. La comisión del Bloque quedó integrada 
como sigue: Antonio J. Hemández, presidente del BUO y secretario general 
de la CROM; Fidel Velázquez; secretario general de la crM; Abelardo de la 

223 Ceteme, año VI, ndm. 290, 9 ele frbrero 1957, pp. 1 y 8. (tt1anlfiesto del Bloque ele Unidad Obren al 
proletariado nacional) 
234 Ceteme, afio vu, ndm. 290, 9 de febre10 ele 1957, pp. 1 y 8. 
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. Torre -Orajales, ieá'etario general. dé la Federación de Sindicatos de 
TrabajadOres al Se~io del Estado (PSTSE); Filiberto Ruvalcaba, secretario 
geaeral del Sindicato de MinéroS; Uc, Rodolfo Echeverría, secretario general 
de la Asociación Nacloaal de Actores (ANDA); senador Jesús Yurén, 
secretario general de la Federación de Trabajadores del DF (FTDF); Felipe 
Mortera Prieto, seeretáoo gei(eral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la RepúbliCa Mexicana; Jorge Ayala Ramírez, secretario general del Sindicato 
de Telefonistas de la RM; Felipe Castillo, secretario general de la Unión de 
Tranviarios; Francisco Benítcz, de la Federación Teatral; Rigoberto González, 

·de la CROM; Feli9e'Patoniií», del Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográ(aca; W Ofa2 Mldas,-~Sindicato de la Industria Gastronómica. 
Asistieron también otrbS representantes de las centrales y sindicatos nacionales 
que formaban parte del bloque de unidad. El pleno del bloque manifestó su 
adhesión al gobierfio de RuiZ CortineS. Ésta fue la política obrera hacia· el 
gobierno. A su vez, lo& ~bernantes apoyaban plenamente la política ejercida 
. por los líderes obreros. . . 

La pollticti de unidad y ·el ~omuiri.smo. La política de unidad promovida 
por la ctM y artituladi en el Bloque de Unidad Obrera incluía un tono 
marcadam.en1t antitomunista. En ~tte. como resultado de la adhesión de la 
CTM a la ORIT y a· la CIOSL que enmarcaban y heredaban la política 
anticomunista promovida por el gobierno estadunidense en la posguerra y en 
los años cincuenta, la políticá de unidad cetemista asumió también -el an
ticomunisMo y antizquierdiSmo. Además, recuérdese que la corriente 
hegemónica en la c1'Mde·los años citicuenta se conformó en la lucha que dio 
durante dos década& eoatta tos comwtistas y lombardistas existentes en el 
movimiealC) obrero; ·haSta que no los colocó fuera de la CfM, corriente 
hegemóniéa pudo estar relativamente tranquila. Sin embargo, con motivo del 
anticomÚaismo desttado a Estados Unidos nuevamente se le dio fuerza en la 
política cotidiana dé la CfM. 

De esta mallera,d-.rante ta primertl quincena de marzo de 1955 se constituyó 
el Bltx¡tu Nacional de TriJbiljDdores_ de Lucha Contra el Comurúsmo. For
maron parte del mismo todas &as ot¡lnizaciones pertenecientes al Bloque de 
Unidad Obrera y ea pn111e1; higar la CfM. El acto mismo fue resultado del UI 
Colisejo Nacional ~tomista~ donde Fidel V elázquez expresó su punto de vista 
"contra el_comwrisftao•. Ea el evento de marzo se aprobaron lós principios y 
estatutos de la nueva appáclótl; en éstos documentoS quedó asentado que "la 
.lucha proletaria álexicaaa ter:tía como postulados básicos, los dictados de 
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la Revolución Mexicana"; se estableció además que "el bloque no requiere de 
ideologías extrañas, pues se cuenta con normas clasistas". Para finalizar, se 
asentó desde el punto de vista del bloque de unidad, que "el comunismo 
constituye una preocupación para el proletariado mexicano en cuanto 
pretende atentar contra los regímenes democráticos y la libertad, para imponer 
un régimen de tiranía". Los documentos fueron suscritos por Fidel Velázquez, 
Alfredo Navarrete y Rodolfo Echeverría, representantes de la CIM, del 
Sindicato de Ferrocarrileros y del Sindicato de la Producción Cinematográfica, 
respectivamente.226 Estos pronunciamientos anticomunistas no podían estar 
más adecuados para suscribir la alianza de la CfM con el régimen mexicano 
y con las fuerzas imperialistas representadas de manera indirecta por la 
ORIT-QOSL. 

5. El primero de mayo 

En 19,S.~-1957, la CfMotorgó importancia a la celebración del primero de 
mayo. Si en años anteriores los líderes oficiales consideraban la fecha como 
un acto inevitable, ahora los veían como momento especial para promover la 
educación sindical, política e ideológica. Los líderes cetemistas pretendían 
utilizarlo para mostrar: su disciplina y lealtad a las instituciones nacionales; la 
fuerza que la dirigencia "fidelista" había alcanzado; a, los obreros, quiénes eran 
los líderes y el poder de relación que tenían con el presidente; a la nación que 
en la CIM había unidad monolttica, que ya no existían discrepancias internas. 
Por tanto, los actos del primero de mayo también servían para presentar a la 
CfM como promotora de la unidad obrera a nivel nacional; la presencia del 
Bloque de Unidad Obrera se hacía notar como un producto de la actividad 
cetemista. Estas cosas básicas y otras más se mostraban en la celebración del 
primero de mayo, así como en algunos eventos masivos similares . 

.Primero de mayo de 1953. En 1953la celebración del primero de mayo en la 
Ciudad de México fue un claro súnbolo. de las relaciones entre el movimiento 
obrero y el Estado. En aquella ocasión, la CIM inició el desfile con 1~ bandera 
nacional mexicana; de esta manera se relegó la bandera rojinegra, .que habitual
mente se venía utilizando para encabezar las manifestaciones obrera; además, 
como en todo acto oficial, los líderes cetemistas rindieron honores a la bandera 
y a la investidura del presidente Ruiz Cortines. 

De manera consciente, no sólo circunstancial, la CIM asumió la simbología 
de aquel primero de mayo. En el semanario Ceteme, se afirmó que la bandera . 

226 Ceteme, aiio v, ndm. 196, 18 de marzo de 1955, pp. 1 y 6. 
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nacional es símbolo de todas las luc~as de la patria, de todos los anhelos e 
inquietudes. Para el movimiento obrero representado por la CI'M la bandera 
nacional es "el símbolo de todas las luchas, inquietudes y anhelos que han 
conmovido tradicionalmente a la patria .... '? En segundo lugar se afirmó .que la 
bandera nacional recobraba el símbolo de libertad y progreso de nuestra 
nación. En tercer lugar se subrayó que la bandera es símbolo de unión en la 
"tarea de crear una patria mejor''. Para finalizar, ·el editorial de Ceteme 
concluía: "ha llegado el momento de que los mexicanos, unidos, emprendamos 
la marcha por el camino de nuestra felicidad. Nosotros sólo demandamos 
respeto para nuestras conquistas, pan para nuestros hijos y la luz !le la 
educación general para todos".227 . . 

La condiciones políticas expresadas en aquel primero de mayo indicaban 
los cambios. La principal central obrera de México, se manifestaba por 
subordinar los intereses de la clase obrera a los intereses del Estado-nación. 
También se manifestó un alejamiento de la política consistente en hac~r valer 
los il1tereses obreros de manera independiente y autónoma, como más o menos 
se había intentado en las dos décadas anteriores. 

Concentración de octubre de 1953. Por acuerdo del XL VIII Consejo Nacional, 
celebrado en agosto de 1953, en'Saltillo Coahuila, la CfM acordó realiiar un 
acto de masas para el 4 de octubre. El evento tendría por objeto demostrar su 
interés en obtener las refont1as a la constitución y a la Ley Federal del Trabajo 
prop~estas por la CfM; del mismo modo, se manifestaría por demosifar su 
adhesi6n al régimen de Ruiz Cortines y a su programa contra la carestía.228 

Primero de mayo de 1954. En abril de 1954 la dirección nacional·cetemista 
giro una circular sobre las demandas que se plantearían durante el primero de 
mayo próximo. Se esperaba que las organ·izaciones cetemistas de toda la 
República enarbolaran los siguientes puntos: l. Respeto al derecho de 
asociación profesional. 2. Respeto al derecho de autodeterminación de la clase 
obr~rá, que es frecuentemente interferido por "aútoridades irrespansables que 
pretendeti intervenir en la vida de los sindicatos", 3. Respeto al derecho de 
contratación coletiva. 4. Respeto absoluto al derecho de huelga. 5. Implantar 
el salario ~íliimo justo, de acuerdo con la fracción VI del artículo 123 de la 
Constitución que corresponda a las necesidades más elementales del 
trabajador. 6. Implantación de la participación de utilidades. 7. Establecer el 
seguro social en toda li Repúbllica.Incluita obreros, empleados y campeSinos. 

ZZ'l CelaN, aio m, adm. 107, 4 de mayo de 1953, p. 3. (Editorial). 
228 C«eme, aio m, adm. 125, 18 de septiembre de 1953, p.·l. 
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8. Unidad del proletaria4o en una sola central. 9. Solució~ de 105 problemas 
eSpecíficos de la clase trabajadora. 

Como se observa,. la CTM planteaba demandas económicas como el salario 
mínimo y la repartición de utilidades. También reclamaba cuestiones políticas 
como el respeto a las fuerzas sindicales, no intervención de las autoridades; 
asimismo se prómov{a la unidad proletaria. 229 . 

El primero de in_ayó de 1954 fue celebrado bajo la 'cobertura del. Bloque de 
Unidad Obrera,píganisnio conformado en el mes anterior para responder a.los 
planteamientos patronales. El Bloque de Unidad Obrera desplegó una manta 
en el Zócalo con la siguiente leyenda: "El proletariado de México honra a los 
mártires de la clase obrera, manteniendo una conducta fiel a la Revolución 
Mexicana y al régimen que representa''. Las organizaciones que sUscribieron 
esta manta: CTM, CGT, FSTSE, STPRM, SME, SITMMS, SI'RM, ANDA, 
CROM. 

El órgano oficial cetemista concibió de varios modos el evento. Sus más 
claras expresiones fueron: "Fiesta del trabajo y de la nacionalidad,, "Medio 
millón de trabajadores dieron respaldo al régimen,. "Ruiz Cortines, objeto de 
una demostración de simpatía;', "El Bioque de Unidad Obrera hizo patente su 
poden o,, "Ha sido el desfile mejor organizado y más pujante,, "La clase obrera 
mexicana un firme apoyo de la patria'', "Ejemplo de unidad patriótica,, "Está 
viva nuestra conciencia de clase,. De esta manera, se reiteró-la alianza política 
entre las organizaciones obreras oficiales y el Estado; se manifestó el apoyo 
que le brindan las organizaciones sindicales al Estado; se ratificó a la CI'M 
como la central más oficialista, más consolidada y de mayor volumen.230 

Concentracwn de septiembre de 1954. El5 de septiembre de 1954 se realizó 
un acto de las organizaciones sindicales adheridas al régimen. El propósito 
fundamental consistió en manif~tar su agradecimiento al primer 11Ul11tlatario, 
Adolfo Ruiz Cortines, por su fecundll ayudll en la demanda de salarios 
reclamada durante el pasado mes de julio.23~ Asistieron representantes y 
afiliados de las centrales y sindi~tos agrupados en el Bloque de Unidad 
Obrera, encabezado por la CfM. Participaron como oradores: Anto~o Rivas 
por la CG't; Guillermo Preciado, electricista, por el Bloque de Unidad Obrera; 
Alberto Trueba Urbina, por la CfM; Aguirre Alegría, por trabajadores al 
servicio del Estado; Nicolás López Galindo. 

229 Ceteme, aiio IV, ndm. 152, 9 ele abril ele 1954, p. 1. 
230 Ceteme, aiio IV, ndm. 156, 7 de mayo de 1954, p. 1. 
231 . . 

Ceteme, aiio IV, ndm. 168, 13 de agosto de 1954, p. 1, nom. 169, 20 4e agosto ele 19.54, p.1, ndm. 170. 
27 de agosto de 1954, p. 1, ndm.172, 10 de septiemb~e de 1954, p. 1. 
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· ·, .Asis~~ron al acto diveJS~ peclonalidades políticas y s~iales. El presid~nte 
de la República, acompaña~.por gran parte del gabiri.ete y en primer lu~r por· · 
el licenCiado Adolfo López Mateas, 'secretario del Trabajo; los gobernadores 
de la Diayor. parte de la proVincia; los 'dirigentes de las centrales obrer~ y 
súidicatos nacionales:t..os oÍiidoreá del a¿to reiteraron su respaldo al régimen. 
Fue una manera muy c;>stentosa de exp~sar apoyo al gobierno mexicano. Fue 
la. ratijicacidn de la'. unidad existente: .entre el primer mandatario y' los 
trizbajadores; paia concluir, los cetemistas expi"~aron que asistieron mds de 
2so mü personas.232 . · · · · 

Priniero de miiyo iJe 1955. Él lo. de mayo de 1955 fue encabezado por la crM. 
y el BUO~ En primer lugar el presidente de la República· 'instalÓ la bandeni' 
nacional en el centro. de Ía plaza; enseguida acompañado por los líder~~ 
ceteiD:istas inició el desfile obrero. Según Ceteme, cuatro fueron los rasgos del 
priiiiero de mayo eXiste a) · Lá participación de más de medio millón de 
trabajádores; b) el apoyo definitivo a la pt>lítica de Ruiz Corones; cila calidad · 
de la militancia cétemista; d) el signo de la unidad de los tmbajadores:233 ·· 

Concentraci6n de marzO de 1956. En marzo de 1956, cou motivo del regresb 
de· Adolfo Ruiz Cortines de una· visita oficial a BU y Canadá, la CfM le 
organizó una recepción masiva. Los sindicatos adheridos a la CfM así romo 
las demás organizaciones afiliadas al Bloque de Unidad Obrera participaron 
en el acto. Se formó una valla desde el aeropuerto hasta el z6calo~ ·donc1e la/ 
plaza en su· conjunto fue oeupada por numerosos sindicatos. 234 · 

Primero de mayo de 1956. La .histórica fecha del primero de mayo' se recordó 
de manera poco usual por la CfM. Ese día se publicó un manifiesto con las 
prinCipales demandas de los sindicatos adheridos' al cetemismo. A juiCio de 'la 
CfM los problemas que requerían solución urgente se podían enumerar así: 
l. Detener :ta desenfrenada carrera de los· precios. 2. Abatir el alto costo de la 
vida. 3.- Aumento de producción con posibilidades reales de mejoramiento~ 
4. Una pólítiea de altos·salarios. 5. Impulso a la vivienda popular .. 6. Abrir 
nuevas fuentes de producción. 7. Revisión integral y superación de la ley· 
laboral. 8. Destietto de las condiciones denigrantes de trabajo. 9. Participación 
de las utilidades de las empresas. 10. Educación a los obreros y a sus hijos. 11 
Seguridad social. 235 . 

232 CeleiM, aiio IV, adm. 172, 10 de septiembre de 1954, p. 1. 
~ Ceteme, aio v, adm. 202, 6 de mayo de·pp. 1 y 8. 
234 Ceteme, aiio Vi, n11m. 244, 30 de marzo de .1956, pp. 1 y 6. 
235 Ceteme, aiio VI, adm. 251, lo. de mayo de 19S6, p. 3. . 
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El desplegado cetemista fue firmado por el plepo d¡ol comité ejecutivo 
nacional y la comisión nacional de Justicia, órganos que estaban conformados 
de la siguiente manera: 

Secretario general: 
Adjuntos: 

Secretario de Trabajo: 
·Adjuntos: 

Secretario de Organización: 
Adjuntos: 

Secretario de Educación: 
Adjuntos: 

Secretario de Agricultura y Fomento 
Cooperativo: 
Adjuntos: 

Secretario de Relaciones: 
Adjuntos: 

Secretario de Asuntos Políticos: 
Adjuntos: 

Secretario de Previsión y Asuntos 
Técnicos: 
Adjuntos: 

Secretario Tesorero: 
Adjuntos: 

Oficial Mayor: 
Comisión Nacional de Vigilancia: 
Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 
Adjuntos: 
Presidente: 
Secretario: 

Fúkl Veldzquez 
JesúsYurény . 
Salvador Carrillo 
Francisco Mflrquez 
JoséMo.. Cruzy 
Jos~ Salmpr CdrdellllS 
J IMl!l J (J!Ii(Jsorio 
F;nTiqQe Jt }tfayorga y 
R.ll/ael Cf!IIMICiw 
Antonio~lo Camilo 
BUnarvJo CObos D. y 
Sa,vador Lobato 

Samuel C. Castro 
Agustln¡1. Qutre"ez y 
SáP,rnileq Saldtvar 
HermenegildoJ. Altkzna · 
úopo/IJo Bant/JJ y 
JuanD~M. 
Francisco Pérez Rfos 
Al/OIUO S6nchez Madmiága y 
Mqnuel Pf,JVÓn B. 

Heliot/Qro Hernánde.s Loza 
Jiminp SWM;hez MQdari(lga y 
JQ4s t(llu Piña 
AmJldor Robles S(Wibflñez 
José M a. Mlll'tlnez 1 
AurelioAI¡amirano 
Vicente Garda Y González 

Sl4s Chwlltlcero 
Felipe MOrtera Ptieto 
lflrieAylf!a Rfllfttrez 
¡,(e/ql!,itltk~Ramfru. 
Josl M a. Pr~goso 

Lino Stl11Úl&1'UZ M. 
Jesú Gllt"da Lovera 
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Vocal: 
Voéal: 
Vocal: 

Jesús Rivera G. 
Consuelo Maldonado 
Donaciano lñiguez 

De este modo, la CfM recuma con el desplegado a una forma de expresión 
que en los cinco años anteriores no había utilizado.236 Como en años 
anteriores, se realizó el tradicional desfile obrero en el zócalo de la ciudad de 
México. Adolfo Ruiz Cortines encabezó el acto, con la modalidad indicada 
durante su gobierno, con~istente en izar la bandera nacional en el centro de la 
plaza de la constitución previamente al desarrollo del desfile.237 

Concentración de febrero de 1957. En enero de 1957, el comité nacional de la 
CIM giró instrucciones a fin de que las organizaciones afiliadas suspendieran 
las actividades en los centros de trabajo y asistieran a las ceremonias oficiales 
deiS de febrero. El motivo explícito para este llamado fue el cumplimiento del 
primer centenario 'de la constitución de 1857 y el 40 aniversario de la 
constitución de 1917.238 

Primero de mayo de 1957. Con motivo d~~ primero de mayo, la CfM señaló 
el contenido concreto de la c~lebración. A juicio del comité nacional de la CfM 
la demostración obrera tendría· que orientarse por los siguientes aspectos: 1. 
Homenaje a los Mártires de Chicago, cuyo sacrificio abrió nuevas rutas a las 
luchas del movimiento obrero internacional. 2. Homenaje a los mártires, del 
movimiento obrero nacional caídos en Cananea, Río Blanco y en las luchas 
por sostener los pendones de la Revolución Mexicana. 3. Homenaje a los 
constituyentes de 1857, en este centenario de la constitución y año del Pen
samiento Ubetal Mexicano. 4. Homenaje a los constituyentes en el aniversario 
de la vigencia de la Constitución de 1917 y por su cumplimiento estricto. 5. 
Por la satisfacCión de las ·demandas de la clase trabajadora: unidad del 
movimiento obrero, derecho de huelga, mejoramiento de los contratos colec
tivos, vivienda popular, seguridad social, abaratamiento de la vida, etcétera. 239 

En el recuento que hizo del desfile del primero de mayo de 1957, Ceteme 
r~rdó que la central mayoritaria promovió la idea de izar la bandera nacional 
como primer aspecto de la celebración del primero de mayo. 

"La CIM se ha esforzado para hacer de este acto el mejor exponente de 
solidaridad y fuerza sindical y al mismo tiempo dar a éste un sentido nacional 

~ Ceteme, oilm. 251, op. ciL 
237 Ceteme, añQ VI, oilm. 252, 4 de mayo de 1956, pp. 1 y 2. 

1.38.Ceteme, año vn, iUlm. 288,26 de eoerode 1957. pp. 1 y 6. 
239 Ceteme, año 'VD; odlil. 299, 27 de abril de 1957, pp. 1 y 6. 
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resi6n 
, años 
Jadde 
dicadá 
o de la 

y patriótico que se inició desde hace seis años a iniciativa de la misma (CI'M) 
ante el presidente Miguel Alemán, para que el acto inicial del primero de mayo 
consista en elevar en el corazón de México, que simbólicamente representa la. 
plaza de la constitución, sede.de los poderes federales, el espíritu patrio en los 
pliegues de nuestro lábaro."240 · 

Primero de mayo de 1958. La celebración de esta fecha fue precedida por la 
recomendación de la dirigencia cetemista expresada en su periódico Ceteme, 
de que en toda la República se iniciará el desfile con los honores a la bandera 
nacional y al poder ejecutivo respectivo.241 El acto celebrado en la ciudad de 
México, fue calificado como el más numeroso y el mds entusiasta de todos los 
precedentes. Se precisó que la CIM contribuyó en toda la República con más 
de millón y medio de miembros. Además de recordar el origen histórico del 
primero de mayo, se recordó a los precursores del movimiento social en 
México. Se plantearon asimismo las demandas obreras de aquellos años: 
carestía de la vida, vivienda, salarios y prestaciones. En tomo a las relaciones 
del movimiento obrero con el gobierno, Fidel Velázquez declaró que "había 
quedado de manifiesto, una vez más, el respeto y cariño que se tiene al primer 
mandatario del país, don Adolfo Ruiz Cortines, no sólo como jefe del gobierno 
sino como amh~o de los trabajadores y defensor de los principios de la 
Revolución."24r 

En el editorial de Ceteme correspondiente al lO de mayo de 1958 se destacó 
que durante el acto del primero de mayo se hizó patente la meta de la unidad 
obrera: En este sentido, puntualizaron que lo~ contingentes de la crM mar
charon en dos columnas; los contingentes dMrabajadores al servicio del estado 
marcharon en otras dos columnas, del mismo modo que lo hicieron otras 
centrales y sindicatos que pertenecían al Bloque de Unidad Obrera(BUO). De 
esta manera se manifestó el espfritu unitario del movimiento obrero.243 

También puede decirse que se patentizó la buena relación entre el movimiento 
obrero y el gobierno de Adolfo Ruiz Omines. 

De esta forma, observamos cómo la CIM concedió amplia importancia a 
la propaganda política y a la educación ideológica. Con este fin, lo~ diversos 
actos masivos del periodo y la celebración anual del primero de ·mayo le 
concedieron el espacio adecuado a la dirigencia cetemista para efectuar sus 
propósitos de propaganda y legitimación política.l..os aspectos que le interesó 

240 Ceteme, año VII, 301, 11 de mayo de 195.7, pp.1 y 8. 
241 Ceteme, lo. de mayo de 1958. 
242 Ceteme, 10. de mayo de 1958. 
243 Ceteme, 10. de mayo de 1958. 
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destacar en aquel lapso: la unidad de la propia central, la relad.ón de los líderes 
con las bases, la oficialización completa de la central, respecto a los derechos 
obreros, solución a las demandas, homenajes a los héroes obreros y los héroes 
nacionales, la adhesión del movimiento obrero al régimen de ·Ruiz Cortines. 

6. Relaciones con organismos internacionales 
. ' 

Eii. el periodo de 1953 a 1957, la CfM desempeño un papel muy activo en el 
terreno de las relaciones internacionales. Su ingreso a la Confederación 
Internacional de Organizáciones Sindicales Libres (OOSL), del mismo modo 
que a la Organización Regional Interaniericana del Trabajo (OR11), filial de 
la primera, contituyó todo un giro en la política internacional cetemista. En 
este sentido recordemos que anteriormente estuvo vinculada a la Federación 
Sindical Mundial (FSM), y a la Confederación de Trabajadores de América 
Latió:a (Cf AL), organizaciones que se orientaban pe:-una política simpatizante 
del mundo socialista, así como de una clara diferenciación respecto a la política· 
imperialista de EU. El ingreso de la CfM a las nuevas organizaciones implicó 
una Coincidencia y disciplina con las centrales irit~macionales que promovían 
una política coincidente con los intereses imperialista de B. U. En en este nuevo 
marco es donde puede ubicarse el sentido fundamental de las actividades 
cetemistas que sintetizamos en este apartado. 

Durante·enero de 1953· se planteó el ingreso de la' CfM a la Organización 
Regionallnteramericana del Trabajo. Se expuso este punto en los marcos'del 
XL VII Consejo Nacional Cetemista; en el evento se dictaminó que las labores 
de la Secretaría de Relaciones Obreras habían sido fructíferas; que el contacto 
social y político con la OOSL, el 00 y la AFL se había fortalecido; p(>r tanto, 
acordó facúltar al comité ejecutivo nacional cetemista a gestionar el ingreso 
de la CIM, previo examen de programas, a la CIOSL y en su caso, a la 
ORIT.244 · · 

Con motivo del lo. de mayo de 1953 la CIM hizo notar de manera muy 
amplia el respaldo que le otorgaba la Organización Regional Interamericana 
del Trabajo, ORIT. El secretario general de esta organización, Luis Alberto 
Monge, redactó un documento para puntualizar las buenas relaciones con la 
CIM. En primer lugar manifestó que ello. de mayo se prestaba para recordar 
a Jos mártires· del trabajo y renovar algunos propósitos fundamentales del 
sindicalismo libre y democrdtico. En segundo lugar expuso algunos de los 
propósitos fundamentales de la ORIT: 1) Luchar por una paz sin temores; 2) 
fé en el destino democrdticode los pueblos de América; 3) solidaridad con los 

244 Ceteme, aiío m, oilm. 138, 25 de diciembre de 1953, p. 8. 
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hermanos de clase que están encarcelado; 4) repudio al imperil:zlismo; · 5) 
respaldo a los trabajadores de América en sus luchas por mejores salarios, 
mejores viviendas, más amplios sistemas de seguridad social, más equitativa 
participación en las riquezas de eada nación. En tercer lugar, expresó gratitud 
al proletariado mexicano representado por la CIM, por el apoyo brindado a la 
ORIT; también expuso la idea de que las banderas reivindicativas de la CfM 
son las banderas, asimismo, de las demás organizaciones afiliadas a la ORIT. 
Para concluir este documento, se estampó el lema: Por el Pan, Por la Paz, Por 
la Libertad,' es un lema que ilustra la orientación ideológica de la región y la 
época. También se nota que no mostraban mucho interés hacia el ideal de la 
democracia en general y la democracia de los sindicatos.245 · 

En enero de 1954 la Federación Americana del Trabajo (AFL), y el 
Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), demandaron al presidente de 
BU un mejor trato para los braceros o trabajadores migratorios de México. Por 
tal motivo, la CTM por conducto de Fidel Velázquez, caracterizó la actitud 
asumida por las centrales norteamericanas como positiva y profundamente 
humana; también indicó que es u.n _resultado de_ las &áticas realizadas por la 
CTM con aquéllas en el mes de diciembre antenor. 

En marzo de 1954 se firmó un nuevo convenio de trabajadores migratorios 
entre México y EU. El documento vino a calmar la tensión creada con motivo 
del término del anterior convenio. La CfM criticó la posición del congreso 
estadunidense que pretendía una política de fronteras sin control y facilidades 
para contratar trabajadores sin las condiciones legales mínimas· establecidas 
en el mundo. La CTM sah.idó con júbilo el nuevo documento eilla medida que 
contemplaba la protección al salario, cuotaS de subsistencia en .aUmentación, 
seguros de vida contra accidentes y enfermedades, trartspbrtes adecuados y 
establecimiento de centros de recepción para los migratorios.247 

De abril a diciembre de 1954 la CfM participó activamente en el plano 
internacional. El sentido de su actividad estaba orientada a ampliar la presencia 
de la CfM en los foros internacionales. Constituía una manera más de 
consolidar al conjunto de la CfM y en particular a su núcleo .dirigente. 
Enum~remos algunos ~e _los e~entos más si~nificativos: julio de 1954, refC)l
mas a la estructura admmistrativa de la OIT; mforme de la O ITa la ONU sobre 
los trabajos realizados; agosto de 1954, reunión del secretariado de la ORIT 
en la Habana; diciembre de 1954, visita de los dirigentes del Congreso de 
Organizaciones Industriales (00), de los BU a México; encabezó la delegación 

245 Ceteme, año 111, nllm. 107, 4 de mayo de 1953; p. 2. 
Z46 Ceteme, año IV, nllm. 140, 15 de enero de 1954, pp. 1 y 3. 
:t4l Ceteme, año IV, nllm. 148, 12 de maiZO de 1954, nllm. 149, 19 de tDBIZO de 1954, pp. 2 y 8. 
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norteamericana Walter P. Rewther, dirigente del Sindicato de Trabajadores 
Unidos de Automóviles, Aeroplanos e Implementos Agrícolas en Norte 
América.248 . . . · 

Del27 de marzo al1o. de abril de 1955 se realizó la XV Convención de la . ' . . . 
Unión de Trabajadores de la Industria Automotriz de EU en Cleveland, Ohio. 
Fidel Velázquez, i1;1vitado especialmente al acto, expuso su discurso donde 
sobresalieron los siguientes aspectos: a) Saludar con entusiasmo la unidad 
establecida en el propio evento, delas.dos grandes centrales estadunidenses, 
conocidas como el CIO y laAFL. b) Fortalecer y ampliar los vínculos de las 
organizaciones obreras de México y los E. U. e) La unidad obrera es la-meta 
suprema.249 . 

Del13 al17 de abril de 1955 se realizó el III Congreso de la ORIT en San 
José de Costa Rica. La CfM envió un numeroso grupo de líderes coii la 
finalidad de que expusieran en qué consistía el punto de. vista de las or
ganizaciones sindicales mexicanas. Al respecto se puntualizó la necesidad de 
procesar los propósitos de . _ 

U ni da~ y confra temidad Interamericana, de canalizarla hacia la solución de 
los problemas que afectan en la actualidad, a todas las clases productoras de 
América y que el tem~ Pan, Paz y Libertad, sea una realidad viviente en todos . 
los países de este continente.250 . . 

Los representantes deJa CIM que participaron en San José de CostaRica 
fueron: diputado Francisco Pérez Ríos, secretario general del Sindicato de 
Electricistas Federales. diputado Juan José Osorio, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de la Música. José Ma. Cruz, secretario general 
Adjunto de-la CfM y secretario general del Sindicato de Estibadores. Enrique 
López Naranjo, del Sindicato de Petroleros. Manuel Álvarez, del Sindicato de 
la I~ustria de la Carne. Manuel Parrao Vieyra, secratario de telefonistas. 
licenciado Moisés Calleja, jefe del depto.jurídico de la CfM. Justino Sánchez 
Madariaga, auxiliar del comité nacional de la CIM.251 

En mayo de 1955, se inauguró en México el centro de acción de la OIT. 
Fidel Velázquez y Adolfo López Mateos manifestaron que significaba una 
mayor atención hacia los problemas del trabajo en México, Centroamérica y 
el Caribe. La OIT es una agencia especializada de la ONU. Es la más antigua 
de todas, se originó desde 1919 con fundamento en el Tratado de Versalles; el 

Z4á Ceteme, año IV, ndm. 164. 9 de julio de 1954, p. 1, ndm. 165, 16 de julio de 1954, pp. 1 y 6, 168, 13 de 
agosto de 1954, p. t, ndm. 184, 10 de deciembre de 1954, pp. 1 y 4, ndm. 185, 17 de diciembre de 1954, 
pp.1 y7. 
249 Ceteme, año v, nllm. 198, lo de abril de 1955, pp. 1 y 2. 
250 Ceteme, aio v, nllm. 199, 15 de abril de 1955, p. l. 
251 Ceteme, aiio v, nllm. 199, 15 de abril de 1955, p. l. 
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objeto principal de la OIT es establecer normas racionales del trabajo y elevar 
los niveles de vida de los trabajadores.252 · 

En junio de 1955 se realizó el III Congreso Ordinario de la CIOSLen Viena. 
Fidel Velázquez asistió como representantes de la CfM y manifestó un 
mensaje de lucha ·contra el comunismo. A su regrese V clázquez informó que 
la OOSL tenía 48 millones de miembros en 54 países aftliados; precisó que 
la participación del continente americano estaba cada vez más fuertes; en el 
evento, la delegación norteamericana propuso medidas para "oponerse, de 
manera más expedita, a las maniobras del comunismo", la CfM apoyó 
plenamente esta propuesta. Asimismo, Fidel Velázquez puntualizó que Lom
bardo Toledano, había tratado de organizar un congreso internacional paralelo 
y que no lo había logrado; el líder cetemista también indicó que la CfM es 
adm~radaen la OOSL por sus esfueiZOs unitarios.253 . 

En enero de 1956 con motivo de las frecuentes intervenciones de la CfM 
en la ORIT, el periódico Ceteme difundió los siguientes datos: 

La Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT), se estableció 
en enero de 1952. Se asumió como la rama continental de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIÓSL). Desde su 
nacimiento, en 1952, se orientó hacia los "objetivos de un sindiacalismo libre 
y democrático, exento de toda influencia religiosa, partidista o gubernamental; 
asimismo se pronunció por la defensa de los intereses obieros".254 

La idea de la ORIT respecto a la8 dictaduras precisaba: 

Frente a las dictaduras que asuelan muchos países americanos, aboliendo sus 
libertades y·persiguiendo con saiia a la; sectores democrática; y principalmente 
al movimiento obrero ••• la ORIT ha denunciado y condenado tales arbitrariedades 
y conti_nuará hasta ver extinguidas las cárceles, los campos de ooncentmción y el 
exilio, para la; líderes del sindicalismo libre y la democracia.255 · 

La ORIT se orientó por una crítica sistemática hacia el comunismo. "La 
ORIT ha sido intransigente en su campaña contra el-comunismo, que agitando 
banderas demagógicas ha pretendido confundir al movimiento obrero y 
desviarlo en sus finalidades."256 

La ORIT por otro lado, también criticó al peronismo y al franqu.ismo. "Con 
firmeza combativa y agotando todos los recursos disponibles se ha enfrenmdo 

2SZ Ceteme, aáo v, adm. 203, 13 de mayo de 1955, pp. 1 y 6. 

m Ceteme, aáo v, adm. 208, 28 de julo 19.SS, pp. 1 y 2. 
254 Ceteme, ailo vr, Ddm. 233, 13 de eaero de 1956, p. 6. 
255 Op. ciL 
256 0p. ciL 
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resueltamente y sin vacilaciones· al peronismo; actitud igual ha asumido frente 
al franquismo que oprime al pueblo españo1."257 

Acerca de la situación económica en América Latina la- ORIT formuló 
algunas demandas. "Hay que recurrir a las fuentes precisas en demanda de 
precios justos, estabilidad de mercados y aumento en las compras de productos 
básicos de los países latinoamericanos, acompañado de una política de altos 
salarios y prestaciones que mejoren el nivel de vida de los trabajadores."258 

En abril de 1956, con motivo del VI Congreso de la CfM, la ORIT hizo 
acto de presencia. Luis Alberto Monge, secretario general de la Central 
Latinoamericana expuso un discurso donde precisó el papel de la CfM en la 
región latinoamericana. Apuntó que la central ORIT se sentía orgullosa de 
contar con la CfM y de la labor realizada. 

La ORITse siente orgullosa de anotar en sus filas a la CIM. La ORITse complace 
en reconocer que la tarea realizada en estos afios ha sido de gran envergadura, no 
sólo en beneficio del progreso de la libertad y de la justicia de los mexicanos, sino 
también en beneficio del progreso, de la libertad y de la justicia de todos los 
pueblos de América.259 

Del3 al15 de septiembre de 1956 s.e realizó la VI Conferencia Regional de 
los Estados de América, miembros de la OIT, en la ciudad de La Habana, Cuba. 
La representación de la CfM se constituyó con Leonardo Rodríquez como 
delegado efectivo y con el prof. Bernardo Cobos como asesor. La repre
sentación de la ORIT también salió de México en la medida que sus oficinas 
se encontraban en la capital mexicana; Ignacio González Tellechea, de Cuba, 
presidente de la ORIT; Luis A. Monge, de Costa Rica, secretario' general; 
Arturo Jáuregui, de Perú, secretario general adjunto de la ORIT. Los dos temas 
principales abordados en la conferencia fueron a) Cómo mejorar, entre 
empleadores y trabajadores los programas para elevar la productividad. El 
otro tema es~ífico fue: b) Cómo mejorar la relación entre empleadores y 
trabajadores. De este modo se observa con cierta claridad el papel de la 
OIT, consistente en conciliar los intereses.de las clases y orientarlas a un 
funcionamiento adecuado del capitalismo nacional e internacional. 

Los delegados de la CfM a la OIT fueron ubicados· en puestos destacados 
de la conferencia. El diputado Lebnardo Rodríguez fue designado vicepresi
dente de la Comisión de Relaciones entre Empleadores y Trabajadores así 

2510 • 'P· cu. 
258 Ceteme, año VI, ndm. 233, 13 de enero de 1956, p. 6. 
259 Ceteme, 20 de abril de 1956. 
260 Ceteme, lo. de septiembre de 1956. 
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rente 
como jefe del grupo obrero en la propia comisión; también se le asignó en la 
Comisión de Relaciones entre Empleadores y Trabajadores así como jefe del 
grupo obrero en la propia comisión; también se le asignó en la Comisión de 
Resoluciones y como parte d~ la Comisión de Cooperativas. Al pro f. Bernardo 
Cobos se le anotó en la Comisión de Proposiciones y en la Comisión del Papel 
de los Empleadores y Trabajadores para elevar la productividd.261 De este 
modo, no existe duda de que la OIT estaba interesada en integrar de manera 
muy importante a la región latinoamericana y a la CfM en particular. Desde 
luego, esta política coincidía con los proyectos de la CIOSL y la política 
norteamericana hacia América Latina en la posguerra o también nominada 
guerra fría. 

En octubre de 1956, se realizó en la Ciudad de México el Seminario 
Internacional de Educación Obrera CIOSL-ORIT. El evento fue convocado 
por la ORIT y el mayor peso de la organización recayó en la CfM. 262 La CfM 
propuso que se discutieran dos temas: a) La situación sindical en México y b) 
las relaciones entre sindicatos, Estado, patrones y partidos políticos en 
América Latina. La propia CfM se comprometió a aportar los conferencistas 
de estos puntos. Ciertamente, en aquellos años, la CfM destacaba en el 
conjunto de la ORIT, donde no sólo fue la de mayor tamaño, sino una de las 
centrales con mayor experiencia política; en este sentido.tenía amplios elemen
tos para vertidos a los delegados provenientes de América Latina. Además, la 
dirección ce te mista estab~ interesada en recuperar un terreno que había perdido 
cuando la CfM decidió salirse de la Federación Sindical Mundial (FSM), y la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CI'AL). 

El Congreso Mundial de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres1se verificó en septiembre de 1957 en la ciudad de Túnez. 
Durante el evento se nombró a Fidel Veláiquez como miembro del 
secretariado de la CIOSL. A su regreso a México, fue agasajado por diversos 
dirigentes sindicales y políticos; entre otros, hay que indicar a Salvador 
Carrillo, del Sindicato de la Industria Cinematográfica de la República 
Mexicana; Luis Alberto Monge, secretario general de la ORIT; el Bloque de 
Unidad Obrera manifestó su beneplácito por la designación de VeJázquez en 
la CIOS~ igualmente 1~ hicieron líderes del Congreso de la Unión de 
México.26 

261 Ceteme, 22 de septiembre de 1956. 

262 Ceteme, 29 de septiembre de 1956. El semioario iatemacioaal" se efectuó del1o. al19 de ochlbre de 
1956. 
263 Ceteme, S de octabre de 1957. 
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