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 El comite nacional de
 defensa proletaria

 SAMUEL LEON *

 A Gast6n Garcia Cant'
 12 de junio de 1935.-Sin decir "agua va", y
 por voz del senador Ezequiel Padilla, hoy se
 descolgo en la prensa Plutarco Elias Calles con
 unas declaraciones despampanantes, en que el
 jefe maximo de la revolucion pone en mal a
 esta, y nos resulta mas reaccionario que el ar-
 zobispo. Es un ataque a fondo enderezado con-
 tra Lizaro Cardenas. Si no, que es lo was pro-
 bable, este botafogo repentino y absurdo con-
 firma lo que siempre he pensado y dicho: que
 Calles no tiene el talentazo que le atribuyen
 amigos y enemigos, y lo que le sobra son refi-
 nada malicia y abundante viveza. Enorme expec-
 tacion en el putblico.

 Diario de Federico Gamboa

 I. ENFRZNTAMIENTO CALLES-CARDZNAS

 El once de junio de 1935 en la ciudad de Mexico, el senador Ezequiel
 Padilla, en representacion de la Camara de Senadores entrevist6 al general
 Calles para que este se refiriera a la situacion politica del pais, afirmian-
 dole: "... estamos aqui, se-nor general, porque reconocemos las jerar-
 quias del Partido; porque sabemos adem'as que las orientaciones de usted,
 por sus convicciones definidas, el valor extraordinario de su experiencia
 y su autoridad moral, constituyen una garantia de acierto en politica
 nacional. . ."

 El general Calles se refiri6 a la crisis politica nacional, e insistiendo
 en la no existencia de dos grupos polarizados en el gobierno: los callistas
 y los cardenistas. Era la clase obrera, para Calles, la responsable de esa
 crisis politica por la actitud de franca rebeldia que se manifestaba con las
 huelgas, las que, lamentablemente eran toleradas por el gobierno carde-
 nista. Al respecto, afirmaba: "... Este es el momento en el que nece-
 sitamos cordura. El pais tiene necesidad de tranquilidad espiritual. Ne-

 * Este trabajo fue elaborado en el Seminario de Historia de la Clase Obrera que
 dirige el doctor Pablo Gonzalez Casanova, a quien agradecemos sus importantes
 comentarios, asi como a todos los miembros del Seminario, especialmente a Miguel
 A. Velasco y a Ignacio Marvin.
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 cesitamos enfrentarnos a la ola de egoismos que vienen agitando al pais.
 Hace seis meses que la nacion esta sacudida por huelgas constantes, mu-
 chas de ellas enteramente injustificadas..." 1 Calles exigia una actitud
 represiva del gobierno hacia todas las agrupaciones obreras del pais.

 Los razonamientos que siguen intentan dar explicacion a algunos as-
 pectos del proceso de reorganizacion independiente del movimiento obrero
 miexicano, los cuales se pueden vislumbrar, con claridad, durante la ul-
 tima crisis hegemonica del Estado mexicano entre dos fracciones del
 grupo politico: la representada por el "jefe m'aximo de la revoluci&n
 mexicana, Plutarco Elias Calles y la que encabezaba el presidente de la
 Repiublica, LAzaro Cardenas. Concluyendo con el enfrentamiento de
 esta 'Iltima con los empresarios de Monterrey en febrero de 1936.

 Fue a raiz de las declaraciones de Calles que el conflicto existente en
 el seno de la "familia revolucionaria" se hizo publico. Por el tono amena-
 zante y de censura a la incesante actividad obrera que se registraba en-
 tonces en el pais, esas declaraciones tuvieron una importante repercusion
 en las organizaciones obreras: 2 la creacion del Comite Nacional de De-
 fensa -Proletaria al dar su apoyo al general Cardenas, 3 garantizo el triun-
 fo de su faccion. La excepcion la constituyeron la confederacion Gene-
 ral de Trabajadores (CGT) y la Confederacion Regional Obrera Me-
 xicana (CROM), ambas al servicio del Callismo. '

 1 Declaraciones del general Plutarco Elias Calles por Ezequiel Padilla; publicadas
 en todos los diarios de la ciudad de Mexico, el 12 de junio de 1935.

 2 Para el dia doce, la CGOCOM afirnaba en un manifiesto que las declaraciones
 de Calles constituian, una incitacio6n al gobierno para que se iniciara una era de
 represion contra el movimiento obrero. Vid. Futuro, tomo III, julio de 1935, nui-
 mero 6.

 Las organizaciones sindicales mas importantes del pais, confederaciones y sindi-
 catos autonomos de industria, se plantearon un frente politico c0omun: unidad
 obrero campesina ante la amenaza del callismo hacia los movimientos populares.
 Vid. El Universal, 12 de junio de 1935.

 3 El trece de junio C&rdenas da respuesta al general Calles, criticando su ingerencia
 en cuestiones de ln administracion y planteando un absoluto respeto a todo tipo
 de manifestacion popular, como era el caso de los conflictos huelguisticos. Estos
 hechos son importantes ya que se da fin al periodo denominado "maximato c^-
 Ilista" en el que el general Calles figuraba como el "jefe mraximo de la revolucion
 mexicana" desde el asesinato del general Obregon en 1928. Un documento rele-
 vante para analizar la alianza del movimiento obrero organizado con la fracci6n
 cardenista es el Pacto de Solidaridad y Constituci6n del Comite Nacional de
 Defensa Proletaria el 15 de junio de 1935, publicado en la revista Futuro Lcc-cit.
 pp. 481484.

 ' "... Entre tanto se creaba el Comite Nacional de Defensa Proletaria para respal-
 dar al Presidente Cfrdenas, por otra parte se establecia una Alianza de Trabaja-
 dores Unificados, con la C.R.O.M. y la C.G.T. a la cabeza para respaldar a Calles,
 invocando In postura contra el comunismo..." Rosendo, Salazar. Del Militarismo
 al Civilismo en Nuestra Revolucion. Mexico, Libro Mex Editores, 1950, p. 356
 "... La C.G.T. (fundada en 1920), por su corte anarcosindicalista presenta una
 cara distinta al callismo; sin embargo, al cambiar las condiciones politicas durante
 el cardenismo, se alio con la C.R.O.M. e incluso con la patronal, oponie'ndose a todo
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 La creacion del Comite Nacional de Defensa Proletaria fue la res-
 puesta que se dio a la necesidad de unificacion del movimiento obrero;
 ello debido a que la lucha que la clase obrera habia sostenido durante
 los afios anteriores era uno de los factores principales que ocasionaban
 el enfrentamiento. Por tal raz6n, las diferentes organizaciones obreras
 (sindicatos autonomos, federaciones y confederaciones) no podian man-
 tenerse al margen de la pugna desarrollada al interior del Estado. Atri-
 buir al Comite Nacional de Defensa Proletaria el caracter de un mero
 producto de la manipulacion del general Cardenas es no entender la acti-
 vidad politica de la clase obrera, es decir, negar su posicion en la historia
 de M6xico.

 Frente a la tensa situacion que prevalecia en la correlacion de fuerzas
 del pais durante 1935, podemos afirmar que la opcion politica de la clase
 obrera consistio en brindar un pleno apoyo a la fraccion politica que
 ofrecia mayores posibilidades de reivindicacion economica y politica. 5
 Dicho apoyo se llevo a cabo a traves de grandes movilizaciones6 y fo-
 meentando el uso de la principal arma reivindicativa del proletariado, la
 huelga, T a fin de defender las conquistas ya obtenidas por la clase obrera.
 Fue asi que la vinculacion de esta con el regimen cardenista se dio cuando

 movimiento que tunera alguna conexion, real o supuesta, con el comunismo...'
 Severo, Iglesias. Sindicalismo y Socialismo en Mexico. Mexico, Editorial Grijalbo,
 1970 (Coleccion Nuestras Cosas No. 5), p. 63.

 5 En la calle de Repuiblica de Colombia nuimero nueve, domicilio social del Sindi-
 cato Mexicano de Electricistas, el 15 de junio se lIevo a cabo un pacto de soil-
 daridad entre la Alianza de Obreros y Empleados de la Cia. de Tranvias de Met-
 xico S.A., Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Grificas, Camara Nacional
 del Trabajo de la Rep6ublica Mexicana, Confederaci6on General de Obreros y Cam-
 pesinos de Meexico, Confederacion Sindical 13nitaria, Federacion de Obreros y
 Empleados de la Cia. de Tranvias, Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de
 la Republica Mexicana, Sindicato de Trabajadores Mineros y Metaluirgicos y el
 Sindicato Mexicano de Electricistas, de ocho puntos, en los que se contempla
 establecer la unificacion del movimiento obrero y campesino a escala nacional con
 la creacion del Comite Nacional de Defensa Proletaria, e invitando a todas las
 agrupaciones populares a adherirse a dicho pacto. Los puntos comunes y cen-
 trales son la creaci6n de un programa a realizar mediante la satisfaccion de las de-
 mandas reivindicativas de los trabajadores y, por otro lado, sentar las bases de la
 unificaci6n obrero-campesina. Este va a ser el origen de la Confederacion de Tra-
 bajadores de Me6xico en el congreso efectuado del 21 al 25 de febrero de 1936 en
 la ciudad de Mexico. Vease, Le6n, Samuel, Clase obrera y cardenismo. Mes.,
 UNAM Fac. de Ciencias Politicas y Sociales, Centro de Estudios Latinoanerica-
 nos, 1974.

 6 Para una resena de las manifestaciones vease, publicaciones come El Machete
 organo del P.C.M.; la revista Lux del Sindicato Mexicano de Electricistas; Uni-
 ficacion Ferroviaria del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; Futuro de la
 Confederacion General de Obreros y Campesinos de Mexico, entre otras. Ademas,
 Selazar, Rosendo. op. cit.

 7 En 1934 se registraron 202 huelgas con un total de 14,635 huelguistas; en 1935
 642 ron un total de 145,212 huelguists. Pablo Gonz&lez Casanova, La Democrada
 en Meixico. Mkico, Editorial ERA, 1969, p. 233, Cuadro No. m del Anexo.

 24
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 sus intereses convergieron con la politica seguida por Cardenas. De ahi
 que sea necesario recordar que durante el periodo que va de 1928 a 1933,
 cuando el general C'ardenas ocupa la gubernatura de su estado natal, Mi-
 choacan, representa una corriente politica cuyo programa era ya muy
 ciaro: la reivindicacion del contenido politico y social de la revolucion de
 1910-1917.

 Asimismo, hay que considerar que durante esa epoca resurgen las

 luchas populares en el pais, debido, principalmente, a los efectos de la
 crisis del capitalismo mundial de 1929 en Mexico, 8 a la interrupcion,
 desde 1930, del reparto agrario 9 y al desmoronamiento de la primera cen-

 tral sindical de caracter nacional, la Confederaci6n Regional Obrera Me-
 xicana. Tales luchas, encabezadas inicialmente por los campesinos y

 posteriormente por la clase obrera, dernandaban una serie de reivindica-
 ciones por el reparto agrario y por aumento de salarios.

 3 Entre otros vease: Clark W. Reynolds, La Economua Mexicana su Estructura y
 Crecimiento en el Siglo XX. Mexico, F.C.E. 1973, pp. 44-S. Leopoldo Soils, La
 Realidad Economica Mexicana: Retrovision y perspectivas. Mexico, Siglo XXI Edi-
 tores, 1970, pp. 86-96; Pedro Mora. "El ascenso del Cardenismo al Poder", en
 Nueva Praxis. Aiio , Nuim. 1, abril.junio 1969, pp. 99-109; Mercedes Carreras de
 Velasco. Los Mexicanos que devolvio la Crisis (1929-1932). Mexico Sria. de Re-
 laciones Exteriores, 1974, (Coleccion del Archivo Historico Diplomatico Mexi-
 cano); Alberto J. Pani. Mi Contribucionn al Nuevo Reginmen (1910-1933). Meixico,
 Editorial Cultura, 1936, pp. 298-345 y Arnaldo C6rdova. La Poliica de masas del
 cardenismo. Mexico, Editorial ERA, 1974, pp. 17-24.

 9 Jesu's Silva Herzog, El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria, Mexico, F.GE.,
 1974, pp. 364-403. Al respecto el general Calles aclaro su posicion frente a la
 Reforma Agraria en 1930: "... Si queremos ser sinceros tendremos que confesar,
 como hijos de la revolucion, que el agrarismo, tal y como lo hemos comprendido
 y practicado hasta el momento presente, es un fracaso. La felicidad de los carn-
 pesinos no puede asegurarseles dandoles una parcela de tierra si carecen de la
 preparacion y de los elementos necesarios para cultivarla. Por el contrario, este
 camino nos llevara al desastre, porque estamos creando pretenciones y fomentando
 la holgazaneria. Es interesante observar el elevado nuimero de ejidos en los que se
 cultiva la tierra y, sin embargo, se propone que ellos se amplien. I Por que?; si
 el ejido es un fracaso, es inu'til aumentarlo. Si, por otro lado, el ejido es un txito,
 entonces debiera disponerse del dinero necesario para comprar las tierras adicio-
 nales necesarias y asi librar a la nacion de hacer mayores gastos y promesas de
 pago ( ...) Hasta ahora hemos estado entregando tierras a diestra y siniestra y el
 finico resultado ha sido echar sobre los hombros de la nacion una terrible carga
 financiera (...) lo que tenemos que hacer es poner un hasta aqui y no seguir
 adelante en nuestros fracasos (... ) Lo que se hizo durante la lucha en nombre de
 la suprema necesidad de vivir, debe dejarse tal como esta. El paria que se apo-
 dero de un pedazo de tierra debe conservarla. Pero al mismo tiempo tenemos
 que hacer algo sobre la situacion presente (...) Cada uno de los gobiernos de
 los Estados debe fijar un periodo relativamente corto en el cual las comunidades
 que todavia tienen derecho a pedir tierras puedan ejercitarlo; y, una vez que
 haya expirado este plazo, ni una palabra sobre el asunto. Despues debemos dar
 garantias a todo mundo, tanto a los agricultores pequenos como a los grandes,
 para que resuciten la iniciativa y el credito pu'blico y privado..." El Universal,
 23 de junio de 1930.
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 De tal forma que, para 1933, el auge del movimiento sindical reivindi-

 cativo se hizo evidente y, en 1934, cuando el general Cirdenas ocup6 la.
 presidencia de la Repiublica, illiciO una estrecha vinculacion nacional con
 las organizaciones obreras y campesinas. Esta vinculacion, como se ha
 visto, se habia dado en Michoac'an, durante la gubernatura del general.
 Cardenas, periodo en el cual la politica cardenista gozo del apoyo gene-
 ralizado de obreros y campesinos.

 Al respecto, en su iultimo informe como gobeniador, el general Car-
 denas afirmaba:

 "... La administracio6n que hoy concluye no quiso limitar e a ejercer
 una intervencion ocasional para dirimir los litigios obrero-patronales,
 los problemas intergremiales y las manifestaciones todas del derecho;
 industrial, para discernir la justicia social clentro de un formalismo
 abstracto d-e las leyes, sino que, penetrando derechamente en la pro-
 fundidad misma del problema, adentrandose en las realidades, puso.
 todos sus empefnos en la polarizacion de las energias humanas, para
 formar con ellas el frente social y politico del proletariado Afic'ho't-
 cano.

 En tal virtud, el primer paso a este respecto consistio en convocar a
 los obreros y a los campesinos de todo el Estado para que se constitu-
 yeran en asamblea para su debida organizacion, como lo hicieron en la
 Ciudad de Pitzcuaro, en enero de 1928, constituyendo la CONVi4DXRA-
 cI6N REVOLUCIONARIA DEL TRABAJO: institucion clasista, de carfacter
 aut6nomo, (...) y que desarrolla en toda esta entidad accion fecunda
 que tiende a incorporar, dentro de la 6rbita de la revolucion, a los tra-
 bajadores que au'n permanecen aislados, ofreciendoles confraternidad
 y considerarlos dentro de un plano igualitario en la lucha por la con-
 quista de plena reivindicacion del trabajador.

 Es a este organismo, fuerte por su nuimero, por su disciplina y re-
 presentacion de clase, al que [se] debio en buena parte el gobierno
 que he tenido el honor de lievar, (...) y merced al cual pudieroin
 cumplirse las Leyes Revolucionarias del Estado, particularmente eni
 materia Agraria, de Trabajo, de Cultos y de Educacion PNblica..."

 Por su parte, C. W. Reynolds, sefnala con claridad que los efectos de
 la crisis economica mundial durante 1929-1933 fueron sorprendentes y
 afectaron profundamente la estructura economica del pais. Afiade, sin
 embargo, que "en el Estado de Michoacan el goberador Cardenas co-
 menzaba a ejecutar grandes reformas en la propiedad de la tierra en res-
 puesta a las crecientes demandas de sus gobernados. Sus actividades como
 gobernador, aunque pasaron relativamente inadvertidas fuera del Estado,

 10 "Informe del general Ldzaro Cdrdenas que rinde al II. Congreso del Estadlo at
 Terminar su periodo Constitucional. 1928-1932". Morelia, Mich., Tip. "Arte y Tra-
 bajo", 1932, pp. 16-17.
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 eran una anticipacion de lo que sucederia una vez que asumio la presi-
 dencia en 1934. . ." 11

 En realidad, el enfrentamiento con la faccion callista en 1935 fue un
 liecho irreversible y paralelo a la intensa actividad obrera y al ascenso
 del cardenismo. Esa "crisis politica de junio" (asi calificaba una edito-
 rial de la revista Futuro a las declaraciones del general Calles) 12 fue
 la que permitio plantear nuevas formas de organizacion al intenso movi-
 miento sindical reivindicativo que se venia desarrollando desde 1933,
 pero que, debido a la existencia de un gran nuimero de agrupaciones
 ebreras y a la polarizacion de estas, no habia podido lograr una efectiva
 articulacion.

 Fueron esas circunstancias las que contribuyeron a que el gobierno del

 general Cardenas adoptara posiciones mas avanzadas -en terminos de
 una politica economica mas favorable para el campesinado y la clase

 obrera- que las que probablemente hubiera realizado si las masas popu-
 lares se hubieran mantenido pasivas. Algunos renglones de su politica

 econ6mica se encontraban en cierta medida formulados en su programa
 de gobierno, el Plan Sexenal, elaborado y aprobado durante la segunda
 Convencion Nacional Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario,
 realizada en la ciudad de Queretaro en 1933 y en donde ademas se logro
 la postulacion de Cardenas como candidato a la presidencia de la Re-
 pu'blica

 Muchas fueron las criticas a las que estuvo sujeto el Plan Sexenal; 13
 pero en realidad, si alguno de los gobiernos post-revolucionarios logro
 formular un programa social acoTnpafiado de una accion administrativa
 para emprender una serie de reformas politicas, ese fue el del general
 Cardenas. 14 En el contenido del Plan se consideraban, entre otros, los
 siguientes renglones: Agricultura y Fomento, Nueva Organizacion y
 Promocion Agricolas, Trabajo, Economia Nacional, Comunicaciones y
 Obras Pu'blicas, Salubridad PIiblica, Educacion, Gobernacion, Ejercito

 Clark W., Reynolds, op. cit., p. 51.
 1 Futuro; T. III, julio 1935, No. 6.
 13 Vicente Lombardo Toledano. "Plan Sexenal de Gobierno del Partido Nacional

 Revolucionario", en El Trimestre Economico. Mexico, 1934, Nufm. 3, en donde
 afirma que de los 272 parrafos de que consta el Plan,i solamente hay catorce reso-
 luciones concisas; las demas son teorias economicas, politicas o morales, o afir-
 man actos de gobiernos futuros, pero sin senialar un metodo de realizacion..."
 (p. 9). Asimismo, en una de sus conclusiones agrega: "... Para la iniciacion de
 un regimen verdaderamente revolucionario en nuestro pais, el plan Sexenal es
 tin obstaculo y no hay sino dos medios para destruirlo; o declarar que queda
 sin efecto, o haccer con 61 lo que los pretores romanos con la ley escrita: aplicarla
 en forma que jama's estuvo en la mente de sus autores..." (p. 16) vid. ut-supra. p.

 14 Gaston Garcia Cantu'. "El Pais al que aspiro Lazaro Cardenas" en Accioin y
 Pensamiento vivos de Lazaro Cardenas. Alexico, Federacion Editorial Mexicana,
 1973 (Colecci6n Pensamiento Xctual Nu'm. 7), p. 267.
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 Nacional, Relaciones Exteriores y Obras Constructivas de las Comuni-
 dades. 15

 Lo anterior nos permite se-nalar que la relacion entre las agrupaciones
 sindicales y la fraccion cardenista se fueron desarrollando progresiva-
 mente, esta alianza se lograba consolidar, conforme los intereses inme-
 diatos de la clase obrera coincidian con el programa politico y de reivin-
 dicaciones de la fraccion cardenista. 16 Es mediante el analisis de esta
 perspectiva que podremos comprender los limites de las reformas demo-
 burguesas del periodo, ya que la clase obrera no rebasa los limites esta-
 tales. Seria infructuoso pensar que el movimiento obrero logro una auto-
 nomia politica, ya que en ningun momento aparece el Partido de la clase;
 de ahi que nuestro enfoque sea el de rescatar el sentido de la alianza entre
 las fracciones sindicales mas representativas y la cardenista. En un ana-
 lisis de tipo coyuntural, como es el caso, el proceso social se puede com-
 prender como un juego de varios factores. En este sentido, la utltima
 crisis hegemononica del sistema politico, nuestro enfoque es a traves de
 la principal fuerza politica del conflicto: la organizacion y movilizacion
 de la clase obrera.

 La creacion del Comite Nacional de Defensa Proletaria fue producto
 del esfuerzo que casi todas las organizaciones obreras del pais venian
 desarrollando desde 1933 y que tenia por objeto la unificacion del movi-
 miento obrero.

 La iniciativa formal para crear el Comite fue tomada por el Sindicato
 Mexicano de Electricistas (SME), el cual convoco a todas las organii-
 zaciones obreras del pais a discutir en comuin la posicion del movimiento
 Gbrero ante las amenzas formuladas por el general Calles. 1 Al respecto,
 bay que destacar que para entonces ya se habian desarrollado pl'aticas
 entre la Confederacion Sindical Unitaria, la Confederaci6n General de
 Obreros y Campesinos de Mexico, el Sindicato Mexicano de Electricis-
 tas, el Sindicato Ferrocarrilero de la Rep(ublica Mexicana y otros mas,
 en torno a la creacion de un frente unificado para lograr nuevas formas
 de organizacion, aunque esta idea solo llego a cristalizar hasta el momen-
 to en que el sindicalismo en el pais se vio amenazado por las declaracio-
 nes del general Calles.

 Plan Sexenal (Texto Oficial). Memoria de la Convencion Nacional Ordinaria del
 P.N.R. Mexico, Edicion Oficial del P.N.R., 1934, Anexo nutmero 2.

 16 En este sentido, es interesante destacar tanto la gira como candidato a la Presi-
 dencia, asi como el discurso de toma de posesion. Ve'ase: Los presidentes de Me'-
 xico ante la nacion 1821-1966. M6x., Tomo IV. Y La gira del general Lazaro Cdr-
 denas del Rio. Metx., Secretaria de Prensa y Propaganda del C.E.N. del P.N.R.,
 1934.

 17 En los trabajos de Millon, Robert, Vicente Lombardo Toledano. Mexico, (s.e.),
 1964; y en el de Vicente Lombardo Toledano, Teoria y Prdctica del Movimienso
 Sindical Mexicano. Mexico, Editorial Magisterio, 1961, se le atribuye a Lombardo
 que "gracias a su Ilamado de unidad" se creo el Comite.
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 Ante la eracerbacion del conflicto al interior del grupo gobernante,
 las organizaciones obreras se plantearon la necesidad de reafirmar lineas
 politicas mediante el establecimiento de estrategias mas coherentes que
 tendieran hacia una definicion del movimiento obrero, conforme se des-
 arrollaba el enfrentamiento. Sobre esto uiltimo hay que sefialar la actitud
 del Partido Comunista Mexicano, que se vi6 obligado a realizar cambios
 en su politica segin se desarrollaron los acontecimientos; o bien la posi-
 cion de reafirmar teorias y modos de accion, como fue el caso de la Con-
 federacion General de Obreros y Campesinos de Mexico, dirigida por
 Vicente Lombardo Toledano.

 I1. LA CONIFEDERACION SINDICAL UNITARIA Dr- MEXICO

 La posicion del Partido Comunista Mexicano (representado por la
 Confederacion Sindical Unitaria, fundada por el Partido en enero de
 1929) frente al Comite Nacional de Defensa Proletaria era la de crear
 un organismo que no so6lo apoyara la politica del general Cardenas, sino
 que defendiera el derecho de huelga, demandara que los callistas salieran
 del gobierno y, principalmente, que desplegara una amplia movil.zacion
 de masas.

 Desde el Pleno de julio de 1929, el Partido Comunista Mexicano habia
 adoptado la estrategia de no matitener ligas con las administraciones
 gubernatnentales. Esto se debio, fundamentalmente, al caracter repre-
 sivo de los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abe-
 lardo Rodriguez, periodos en los cuales el Partido se vio obligado a actuar
 en la clandestinidad tras habersele declarado ilegal en 1929, y haber sido
 fuertemente perseguidos sus miembros.

 El asesinato, en 1929, de Jose Guadalupe Rodriguez, miembro del Co-
 inite Central de la Liga Nacional Campesina, inicio la represion abierta
 en contra del Partido, que, a partir de entonces fue declarado fuera de la
 ley. La reaccion de los comunistas ante la escalada represiva fue el endu-
 recimiento de su linea politica. 18 Asi, cuando en 1933 el Partido Nacio-
 Pal Revolucionario design6 al general LUzaro Cardenas candidato a la
 presidencia, el Partido Comunista Mexicano adopto una posicion que
 quedo resumida en el lema: "Ni con Calles, ni con CArdenas".

 El Partido Comunista concebia a la revolucion mexicana como un
 proceso armado en el cual la participacion del campesinado y, en menor
 medida la de la clase obrera, habia sido decisiva, aunque la direccion de
 dicho proceso hubiera estado en manos de miembros de la pequenfa bur-
 guesia urbana y rural.

 I& Miguel A., Velasco. El Partido Comunista durante el Periodo de Cardenas. Me-
 xico, Centro de Estudios Latinoamericanos, F.C.P.Y.S., UNAM, 1974 (Serie: Do.
 cuimentos Nuim. 2), p. 7-8.
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 Desde la formulacion y aprobacion de la Constitucion de 1917, afir-
 maba el Partido, los dirigentes habian ido claudicando respecto a los mas
 fundamentales principios de la revolucion; ademas, esos dirigentes se
 habian transformado en un instrumento directo del capital nacio-nal y
 extranjero para lograr el sometimiento y la explotacion de la clase traba-
 jadora. Ese movimiento social, considerado por el Partido como demo-
 cratico y pequienio burgues en sus principios, con tendencias agraristas,
 obreristas y antimperialistas, se transformaba con asombrosa rapidez en
 la contrarrevolucion de la burguesia y del capital americano.

 Cuando el PNR postulo al general Cardenas como candidato a la
 presidencia, el Partido Comunista Mexicano estaba convencido de que
 Calles seguiria dictando la politica del regimen, como lo habia hecho,
 en mayor o menor grado, desde 1928. Se descartaba la posibilidad de que
 en el seno del regimen se produjeran fisuras importantes y de que pu-
 diera surgir, dentro del propio PNR una corriente capaz de propugnar
 cambios importantes en la politica seguida en los 'ultimos anios. Se juzgo
 la candidatura de Cardenas, dado su indudable prestigio, como una ma-
 niobra para engafnar al pueblo. Por estas razones, el Partido decidio
 lanzar a su propio candidato, Hern'an Laborde. 20

 Sin embargo, para 1935 el Partido da un viraje respecto a su interpre-
 tacion del cardenismo. Lo que se debio a unl problema de alternativa
 politica. Esta modificaci6n se dio a conocer en la carta que la delegacion
 del Partido Comunista redacto y formulo en Moscu' ese mismo ano, y
 de donde surgio la conducta politica de los Frentes Populares para en-
 frentar a la escalada del fascismo en el mundo. 21

 La delegacion que asistio a dicho congreso estuvo integrada por Hernan
 Laborde, Jose Revueltas y Miguel A. Velasco. En dicha carta se analizan
 los errores del Partido: haber caracterizado al PNR como un partido

 19 ibid. pp. 11-12 y vease, "Los Manifiestos del Partido Comunista", publicados en
 El Machete en los nu'meros correspandientes al 8 y 29 de junio de 1929, passim.

 20 Miguel A. Velasco, op. cit., p. 10.
 21 La "Carta que la Delegacion Mexicana del Partido Comunista de Mexico ante el

 VII Congreso de la Internacional Comunista dirigio al Comite Central del Partido
 a raiz del Congreso", en octubre de 1935, aparece en el folleto La Nueva Politica
 del Partido Comunista de Melxico. Mexico, Ediciones Frente Popular, marzo de
 1936. (Coleccion Daniel), pp. 4.24. El cambio de politica seguido por el Partido
 Comunista Mexicano no surgio como una "orden" de la Internacional, pues las
 directrices que contenia la Carta ya hablan sido planteadas en varios articulos del
 periodico del Partido, El Machete. Esto se puede observar en los numeros de
 agosto v septiembre de 1935, anteriores a la elaboracion de la Carta. Aunque la
 politica de Frentes Populares fue seguida tambien por otros partidos comunistas
 en el mundo, ya hemos visto que fueron las circunstancias internas las que deter-
 minaron, en el caso de Mexico, esta orientacion. Un trabajo bastante significativo
 en el que se rescata con claridad el problema del frente popular en el periodo es
 el de Ignacio Marvain "Notas sobre el frente popular en Mexico". Del mismo
 autor La politica del frente popular en Mexico durante Cdrdenas. Mex., UNAM,
 Instituto de Investigaciones Sociales, mimeo.
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 fascista y a su programa de gobierno, el Plan Sexenal, como un programa
 de fascistizacion.

 La rectificacion del Partido consistio en interpretar al cardenismo co-
 mo un gobierno "nacional reformista", considerando positiva su politica
 en varios aspectos, tales como el reparto agrario, el fomento a la dotacion
 de crdlitos para los campesinos, 22 las medidas contra las empresas
 extranjeras, los intentos por impulsar ciertas industrias nacionales, la
 tolerancia hacia los movimientos huelguisticos y hacia el movimiento
 obrero en general -al grado de permitir la legalizacion del Partido Co-
 munista, despues de haber actuado durante cinco afnos en la clandestini-
 dad-, favorecer la organizacion del proletariado y el campesinado, y
 rechazar los propositos del general Calles. 23

 El Partido entendia que todos esos errores eran "... la fuente de una
 conducta sectaria ante las organizaciones obreras refonnistas, a la que
 se debe en gran parte la debilidad y el alislamiento del Partido Co-
 munista y el movimiento sindical revolucionario... ." 24

 Respecto a la pugna Calles-Cardenas, en un discurso pronunciado el
 28 de diciembre de 1935, en ocasion de la despedida del Frente Popular
 Mexicano, el secretario general del Partido Comunista, Hernan Laborde,
 afirmaba:

 la gravedad del peligro callista reside en que el callismo no re-
 presenta solo los intereses reaccionarios en el interior del pais, sino
 tambien poderosos intereses extranjeros ( ... ) y bajo la presion de
 esos grupos ultrarreaccionarios del capital financiero yanqui, el gobier-
 no de los Estados Unidos se resuelve a intervenir aunque solo sea in-
 directamente, para imponer en Mexico una politica contrarrevolucio-
 naria; el presidente Cardenas no podra resistir por si solo la ofensiva
 del callismo.

 "No le bastara la fuerza del ejercito.
 "No le bastara tampoco la fuerza del proletariado; no le bastara

 el apoyo de las masas campesinas.
 "Ningun sector aislado del pueblo es bastante fuerte para rechazar

 por si solo un ataque de la contrarrevolucion, cuando la contrarrevo-
 lucion tenga detr'as toda la maquinaria del imperialismo yanqui..."

 y agregaba,
 "... Para rechazar con exito cualquier ataque del callismo v de sus
 amos imperialistas, hace falta la unidad de accion de todas las fuer-
 zas populares..."1 25

 22 Al respecto Jesfis Silva Herzog sefiala la posicion y las criticas del P.CM. a la
 Reforma Agraria, durante la administracion del general IAzaro C&rdenas. VWase,
 Jesu's Silva Herzog, op. cit., pp. 441444. En este sentido, un trabajo interesante
 y poco divulgado es el de Hernan Laborde "La reforma agraria cardenista" en
 Problemas Agricolas e Industriales de Meixico, No. 1, vol. IV, 1952.

 28 Miguel A. Velasco, op. cit., pp. 14-15.
 24 "La Nueva Politica del Partido Comunista en Mexico. Loc. cit., p. 7.
 '5 Ibid. Apendice, p. 29.
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 La Confederacion Sindical Unitaria tuvo una influencia importante

 sobre los trabajadores ferrocarrileros, sindicatos pequefios del Estado de
 Tamaulipas, los mineros de Jalisco y el Estado de Mexico (en los limi-
 tes con Michoac'an en el mineral Tlalpujahua) los trabajadores petroleros
 de la Huasteca Petroleum Co., en el norte del Estado de Veracruz, y
 tambien en los campos petroleros de las Choapas y Agua Dulce. Fuera
 de esos sectores de la industria, la mayor parte de las agrupaciones obre-
 ras en las que influia eran pequefnas, pero en su conjunto representaban
 iun fuerte contingente sindical del pais.

 Paralelamente a lo anterior, su peso fue notable en el movimiento
 campesino. Baste recordar que las huelgas de las haciendas de Lombardia
 y Nueva Italia en Michoacan, las de la Comarca Lagunera y los conflic-
 tos henequeneros en Yucatan, entre otros, estuvieron dirigidos por el
 partido Comunista.

 Cuando se funda el Comite Nacional de Defensa Proletaria, la preocu-
 pacion de la Confederacion Sindical Unitaria era niantener el frente
 sindical, ya que si no lograba ese avance organizativo de la clase obrera,
 esta sufriria la mas grave derrota de toda su historia. Fue asi, en vis-
 peras del Congreso de Unificacion, de donde surgio la C.T.M., la Confe-
 deraci6on hizo un llamado a todos sus miembros a abandonar cualquier
 tipo de intereses individuales o de grupo para adherirse a los del prole-
 tariado en su conjunto. 2G

 La consigna de la Sindical Unitaria, fue la de recomendar a todos sus
 sindicatos afiliados "adherirse a los sindicatos nacionales de industria
 correspondientes. Asi lo hicieron ( ... ) los sindicatos de las plantas fun-
 didoras de la Pefnoles en Monterrey y Torreon, que pasaron a ser seccio-
 res del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y Metalurgicos, y
 los sindicatos de la Huasteca en Ebano, S.L.P., y Mata Redonda, Ver.,
 que se convirtieron en secciones del recientemente formado Sindicato de
 Trabajadores Petroleros". 27

 Fue dentro de esta situacion, una vez reconocidos los errores y recti-
 ficada su posicion, que la Confederacion Sindical Unitaria ingreso al
 Comit' Nacional de Defensa Proletaria en 1935, organismo al que consi-
 dero como el avance de organizacion mas importante del proletariado
 mexicano en toda su historia.

 26 "Ante todo la unidad sindical", declaracion del Comite' Nacional de la Confede-
 racion Sindical Unitaria de Mexico sobre el congreso de unificacion. El Machete,
 22 de febrero de 1936.

 27 Miguel A. Velasco. Op. cit., p. 21.
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 III. CONF1zDtRACI6N GJ0NZRAL DE OBREROS Y CAMPPSINOS DP MeXICO

 Por otra parte, la Confederacion General de Obreros y Campesinos de
 Mexico, fundada por Vicente Lombardo Toledano en 1933, se integr6
 por varias organizaciones obreras independientes que en su mayoria se
 fueron desprendiendo de la CROM a partir de 1932.28 Tal seria el
 caso de la CROM. Depurada, dirigida por Lombardo, y cuyo origen
 del rompimiento con la corriente moronista fue el 23 de julio 1932, en
 una asamblea de la Union Linotipografica. En esa ocasion, Lombardo
 pronuncio un discurso que posteriormente tuvo grandes repercusiones:
 "El camino esta a la izquierda", cuyo contenido nos brinda algunos ele-
 mentos relevantes sobre la situacion del pais en aquellos a-nos. Al res-
 pecto, por ejemplo, Lombardo expresaba:

 "La revolticion hace mucho tiempo que estA detenida porque no se
 hizo de ella un proceso de transformacion ininterrumpido (...) No
 s6lo vivimos y seguimos viviendo en un regimen feudal, burgues, por-
 firista, capitalista, sino que estamos viviendo en un regimen porfirista
 descompuesto..." 29

 La importancia del discurso no reside uinicamente en las criticas al
 regimen sino en la explicacion acerca del enfrentamiento, ocurrido piu-
 blicamente, entre Lombardo y Morones en un mitin de la Federacion de
 Sindicatos Obreros del Distrito Federal el 18 de septiembre de 1932 que
 dio origen a la renuncia de VLT 80 y al nacimiento de la CROM Depu-
 rada, cuya importancia queda claramente expresada en su programa de
 accio6n elaborado en marzo de 1933, cuyos principales postulados fueron
 basicos para las demandas del movimiento obrero durante el regimen del
 general C'ardenas.

 El programa constaba de los siguientes puntos:
 "-reconocimiento de la lucha de clases como base de accion del movi-

 miento obrero;
 -democracia sindical;

 28 El descenso de la corriente moronista de la CROM tiene su origen con el asesinato
 del general Alvaro Obregon en 1928. Las primeras manifestaciones de polariza-
 cion en el interior de la CROM son evidentes con las permanentes manifestacio-
 nes de descontento de la ascendente corriene lombardista. Materiales relevantes
 que respaldan nuestra concepci6n son: la "Iniciativa de disoluci6n del Partido
 Laborista Mexicano" de Vicente Lombardo Toledano (VLT) el 9 de diciembre
 de 1928; "El camino esti a la izquierda", discurso de VLT el 23 de julio de 1932
 y el "Programa minimo de accion de la CROM" de marzo de 1933. Vease Leon
 Samuel e Ignacio Marvan El Movimiento obrero mexicano 1928-1938, proximo a
 publicarse.

 29 Vicente Lombardo Toledano. 'El camino esti a la izquierda" (s.e.) La version
 del discurso me fue proporcionada por Adriana Lombardo, Directora de la Uni-
 versidad Obrera de Mexico. Vease: El trimestre politico Nim. 4, M6x., F.C.E.,
 Nufmero 4, donde reproducimos y comentamos el documento.

 30 Le6n, Samuel e Ignacio Marvan op. cit.
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 -educacion politica de los trabajadores, para cuyo fin se crearia la
 escuela superior Karl Marx;

 -independencia del movimiento sindical respecto del Estado;
 -no aceptacion de puestos p'blicos por dirigentes y militantes sin-

 dicales;
 -instauracion de seguros sociales que deben cumplir todos los ries-

 gos, desde accidentes de trabajo y enfermedades profesionales hasta
 el desempleo;

 -intensificaci6n de la reforma agraria, liegando hasta la socializacion
 de la tierra;

 -nacionalizacion del petroleo;
 -escuelas para la formacion de obreros calificados y tecnicos supe-

 riores para desarrollar la industria racional;
 -restricciones y prohibiciones a las inversiones de capital extranjero;
 -impuestos progresivos a los capitales improductivos;
 -reinversion de utilidades de las emprescas para impedir su expor-

 tacion;
 -construccion por parte del Estado !de habitaciones baratas para los

 trabajadores de todas las profesiones y oficios;
 -comedores gratuitos en escuelas primarias;
 -un nuevo sistema electoral que permita la representaci6n legitima

 de la clase obrera en el Congreso de la Union;
 -creacion de la Confederacion Iberoamericana. 1

 El 28 de junio de 1933, con objeto de crear un solo frente que tuviera
 por finalidad defender con mas eficacia los intereses del proletariado, se
 celebro un importante pacto de unificacion, al que fueron invitadas todas
 las agrupaciones obreras del pais. Varias fueron las que celebraron dicho
 pacto: la CROM depurada, la Federacion Sindical del Distrito Fe-
 deral, la Confederacion Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado
 de Puebla, Ia Confederacion General de Trabajadores, la Confederacion
 Federal de Electricistas y Similares, la Federacion Sindicalista del Estado
 de Queretaro y otras mas. El resultado de dicho pacto fue la gesta-
 con de la Confederacion General de Obreros y Campesinos de Mexico. 32

 Esta realizo su Congreso Constituyente del 26 al 31 de octubre de
 1933 y su declaracion de principios se basa en el postulado de la lucha
 de clases contra el regimen capitalista. Un aspecto en el cual dicha
 agrupacion mostro gran preocupacion fue el de la unificacion del movi-
 miento obrero, ya que consideraba que sin esta seria imposible llevar
 adelante el movimiento de reivindicaci6n proletaria.

 La tactica trazada por esta organizacion se sustentaba en dos pre-
 inisas: sindicalismio revolucionario, por un lado, ejecutado a traves de

 31 "Programa ninimo de acci6n de la CROM', elaborado y aprobado en marzo
 de 1933. Vease Futuro, mayo 1933.

 32 Antonio Bernal Jr. "De como' y por que se formo la Confederacion General de
 Obreros y Campesinos de Mexico" en Revista Futuro, T. II, diciembre de 1934,
 Nums. 5 y 6.
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 huelgas, boicoteos, mitines, manifestaciones y puiblica delacion de injus-
 ticias; por el otro, labor ideologica directa y de apoyo dirigida particular-
 mente a convertir la enseinanza en todos sus grados en una instituci6n al
 servicio del proletariado, con el fin de desarrollar su conciencia de clase. 3

 En realidad, la principal preocupacion de la Confederacion fue la de
 monopolizar la representatividad de la clase obrera mediante un amplio
 programa de reivindicaciones economicas. En este aspecto tuvo gran
 exito, de tal forma que durante su primer anio de vida, -octubre de
 1933 a diciembre de 1934- obtuvo la solucion de diferentes conflictos,
 tales como:

 "El de la Union Sindical de Trabajadores de las lineas de camniones
 del Distrito Federal, sector Atzcapozalco y Tlalnepantla; el del Sin-
 dicato General de Obreros, Campesinos y Artesanos del Ingenio de
 Potrero y Anexos; el de la linea de camiones Juarez Loreto; el de la
 Union de Trabajadores de la IaTbrica de Cemento Landa, de la Ciu-
 dad de Puebla; el de los Trabajadores de la Industria Electrica, de-
 pendientes del trust que representa la Electric Bond and Sheare Com-
 pany y la de la Cia. Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A.; el de la
 Alianza de Obreros y Ernpleados de la Cla. de Tranvias de Mexico,
 S.A.; el de la industria textil de Veracruz, a cuyos trabajadores tra-
 taban de rebajarles sus salarios, el de los trabajadores de la Asociacion
 Cristiana de Jovenes..." 84

 Dentro de la estructura de la Confederacion General de Obreros y Cam-
 pesinos de Mexico el organo director lo constituia el Consejo Nacional,
 al cual correspondian las funciones politicas mas importantes: la direccion
 de todos los conflictos concernientes a la Confederacion y los traba-
 jos de organizacion. Debemos agregar que parte de la convocatoria al
 Primer Congreso Nacional de la CGOCM era un programa de reivin-
 dicaciones inmediatas para la clase obrera y para el campesinado; en
 dicha convocatoria de 1934, destacaban los siguientes apartados:

 V.-Reizindicaciones econ6micas de cardcter inmedkato para los
 obreros. a).-Modo de obtener aumentos generales en los sa-
 larios. b).-Procedimientos a seguir para lograr la reducci6n
 general de las jornadas de Trabajo y para impedir los reajustes
 de personal y de salarios y los cierres de los centros de trabajo.
 c).-Medios para resolver el problema de la desocupacion. d).
 Como realizar la incautacion de los centros de trabajo y manera
 de administrarlos, en su caso, por parte de los trabajadores.

 VI.-Reivindicaciones econo'micas de cardcter inmediato para los
 campesinos. a).-Forma de adquirir rapidamente tierras y los
 elementos necesarios para el cultivo. b). -Medios para derogar
 la legislacion ejidal y substituirla por otra que garantice plena-

 33 Ibid, p. 5.
 34 Tbid, p. 6.
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 monte los intereses proletarios y manera de evitar a los campe-
 sinos la explotacion de los Bancos Agricolas Refaccionarios.
 c).-Procedimientos para lograr, para los campesinos acasilia-
 dos, en una forma r6apida y efectiva, las mismas consideracio-
 nes y derechos que para los obreros de la ciudad. d).-Otras
 resoluciones sobre el mismo punto.

 V1l.-Reizindicaciones morales de caraccter inmediato. a).-Medios
 para combatir el arbitraje obligatorio en las dispuitas obrero
 patronales. b).-Manera de lograr el absoluto respeto al dere-
 cho de huelga, de manifestacion piublica y de libre expresi6n
 del pensamiento revolucionario. c). -Plan de educacion revo-
 lucionaria que debe implantarse en todos los grados de ense-
 fianza y procedimientos a seguir para lograr su implantacion.
 d).-Medidas que hay que poner en practica para impedir que
 los partidos politicos hagan instrumento de sus intereses al mo-
 vimiento campesino. . ." 5

 Este programa revela que la CGOCM entendia el nivel organizativo
 a que habia Ilegado el movimiento obrero, cuya lucha reivindicativa
 sisteonatizaba. De hecho, esa lucha demuestra la transformacion de la
 masa en clase, a traves del sindicato. En la medida que la Confederacion
 aplicara su programa, lograria una mayor representatividad dentro del
 movimiento obrero.

 Los conflictos en los que particip6 la Confederacion General de Obre-
 ros y Campesinos de Mexico- durante 1933-1934, tuvieron una impOr-
 tancia fundamental para el movimiento sindical reivindicativo de aquella
 epoca. En primer lugar, tal y como se sefiala en la revista Futuro, porque
 el objetivo inmediato de la clase obrera era defender el derecho de huelga.
 Se sustentaba que la huelga era el arma mas efectiva del proletariado para
 defender sus intereses, sin que tuviera validez el arbitraje obligatorio del
 Estado en cualquier tipo de conflicto. De esta forma, la direccion de la
 Confederacion retomaba los principios del articulo 123 de la Constitucion
 de 1917, o sea, exigia un derecho de huelga sin taxativas.

 Por otra parte, se pedia el reconocimiento juridico de los sindicatos
 ante el contrato colectivo de trabajo y, por utltimo, la aplicacion de la
 c1usula de exclusion. La aplicacion de esta implicaba impedir a los em-
 presarios celebrar el cointrato colectivo de trabajo con cualquier direccion
 sindical reconocida por ellos, obligandolos a celebrarlo con el sindicato
 mayoritario. A la vez, esto permitia fomentar la organizacion del sindica-
 lismo a nivel nacional. 36

 Desde su fundacion hasta 1936, la CGOCM aparece como una de las
 centrales obreras de mayor importancia politica para la organizacion del
 proletariado en el pais. Por ejemplo, en relacion a la creacion del frente
 inico del proletariado, la Confederacion sefialaba:

 5 Ibid, p. 11.
 8, Ibi p. 20.
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 "El problema contempor'aneo es urgente, de indole innmediata v tiene
 dos aspectos: uno de organizacion y otro de conciencia; el primero
 consiste en la adherencia en un solo organismo de todos los sectores
 obreros y campesinos, sin romper la unidad de funcionamiento; el
 segundo consiste en fortalecer esa misma unidad material mediante
 la homogeneidad ideol6gica y sentimental, fuerza directriz de la tactica
 de lucha, es decir, mediante la formacion del alma colectiva del prole-
 tariado, pero desprovista de las lacras que actualmente padece, pro-
 ducidas por el toxico de la demagogia, que es el armna de los que
 explotan la causa socialista aparentando defenderla para traicionari;4
 despues en beneficio propio. . . 87

 Respecto de lo anterior, es importante reiterar que el origen de la Con-
 federacion General de Obreros y Campesinos de Mexico fue producto
 de un pacto de unificacion en 1933, al cual fueron invitadas todas las
 organizaciones obreras del pais.

 En relaci6n a la intensa actividad que la CGOCM desarrolla en aque-
 los anos y al peso que dicha organizacion alcanza, mencionaremos tres
 conflictos en los que participa, y que ilustran claramente los aspectos
 arriba mencionados. Esto, a la vez, nos permitira rescatar las discrepan-
 cias que se desarrollan en el seno de la organizacion y que son muy sig-
 nificativas en la posterior direccion del xnovimiento sindical.

 Durante el mes de febrero de 1934, el Sindicato General de Obreros,
 Camnpesinos y Artesanos del Ingenio Potrero y Anexos, la Union Sin-
 dical de Trabajadores de las lineas de camiones del Distrito Federal en
 el sector Ju'arez-Loreto, circuitos grande y chico, y la Union de Traba-
 jadores de la fabrica de cemento Landa de la ciudad de Puebla, convoca-
 r&n coincidentemente a movimientos de lhuelga, con el objeto de obtener
 conquistas de caracter economico y legal.

 En estos conflictos intervino el Consejo Nacional brindando a los sin-
 dicatos afectados su direccion y apoyo mediante el Ilamado a huelga
 general de todos sus miembros, e invitando a todas las organizaciones
 obreras del pais a secundarlo en el caso que las peticiones sindicales no
 se resolvieran en favor de los obreros afectados.

 El Sindicato General de Obreros, Campesinos y Artesanos del ingenio
 Potrero en Veracruz planteaba las siguientes demandas:

 Aplicacion de la clausula de exclusion. El sindicato se habia integrado
 por la union de cuatro agrupaciones que existian en dicha empresa, a
 la que se exigia el reconocimiento del sindicato mayoritario, es decir, del
 demandante. Se reclamaba tambien el restablecimiento de loss jornales
 de trabajo y que se fijara un determinado nu'mero de trabajadores de
 planta.

 La compa-nia se nego a aceptar las peticiones y la huelga debio estallar
 el cinco de febrero de 1934.

 Antonio Bernal Jr. "De como y por que se formo la Confederaci6n General de
 Obreros y Campesinos de Mexico", Futuro, Loc. cit. p. 4.
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 Gracias a la presion de los trabajadores y al apoyo de la CGOCM, el
 gobernador de Veracruz tuvo que intervenir con un laudo arbitral favo-
 rable al sindicato, el cual constaba de las siguientes resoluciones:

 I.-Celebracion del Contrato Colectivo de Trabajo.
 II.-Obligacion por parte de la companiia de afectar 315 trabajadores

 de planta.
 III.-Obligacion de la companiia para aceptar la clausula de exclusion.
 IV.-Mantenimiento de todas las ventajas de los trabajadores, supe-

 riores a ley.
 V.-Restablecimiento de los jornales que se percibian en el a-no de

 1931, a partir de 1935, con diez, quince y veinte porciento [de
 aumento].

 VI.-Obligaci6n de la empresa para entregar a los trabajadores, por
 conducto del sindicato, la cantidad de $ 20,000 (veinte mil pe-
 sos), a titulo de dafios y perjuicios y por no recibir inmediata-
 mente los aumentos de los jornales. 38

 El segundo conflicto fue iniciado por dos trabajadores del Sindicato
 de la fabrica de cemento Landa de la ciudad de Puebla, quienes exigian
 a la empresa la revision del contrato colectivo de trabajo, ya que este
 no contenia casi ninguin derecho para los obreros, al grado de que ni si-
 quiera se consignaban los salarios que debian percibir los servidores de
 la empresa.

 De la misma forma que los propietarios del ingenio Potrero, los de la
 fabrica de cemento se negaron a atender las peticiones obreras. Fue asi
 que la huelga estallo, sin que el sindicato permitiera, por ningin motivo,
 que las autoridades del trabajo se declararan competentes para conocer
 las causas y resolver el conflicto.

 Al igual que el conflicto de Veracruz, el gobernador del Estado de
 Puebla intervino reconociendo en un laudo arbitral las peticiones de los
 trabajadores. En este se resolvio la revision del contrato colectivo de
 trabajo, la aplicacion de la clausula de exclusion, aumento de salarios
 caidos. 3

 En el tercer caso, el de los trabajadores de la linea de camiones Ju'arez-
 Loreto, sus conquistas fueron: el reconocimiento del sindicato por la em-
 presa, que el Estado no arbitrara la huelga y la implantacion de la clausula
 de exclusi6n.

 Durante el desarrollo de este uiltimo conflicto, el catorce de febrero
 de 1934 varios periodicos de la ciudad de Mexico publicaron las decla-
 raciones del Jefe del Departamento del Trabajo al respecto. En ellas ata-
 caba duramente la actitud de la Confederacion General de Obreros y Cam-
 pesinos de Mexicc, por fomentar y apoyar la negativa a aceptar el arbi-

 38 Futuro, Loc. cit., p. 26.
 I' Ibid, pp. 26-27.
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 traje obligatorio del Estado. Ademnas,, censuraba que la central obrera
 apoyara el conflicto camionero incitando a todos sus agremiados a rea-
 lizar una huelga general.

 En sus declaraciones dicho funciGnariO afirmaba:

 "La actitud asumida por representantes de una agrupacion obrera [la
 CGOCM], quienes hablaban, de huelga general, no respondia a la po-
 litica benevola y de simpatia que el gobierno del Presidente Rodriguez
 ha venido exponiendo hacia las clases laborantes ( ... ) El Estado mu-
 derno debe considerarse como factor de equilibrio entre los intereses
 en pugna pues el derecho puiblico ha evolucionado en el sentido de un
 franco intervencionismo de aquel en el campo economico y social...

 Y concluia:

 "En el caso de que los funcionarios del gobierno, en el Tribunal del
 Trabajo citado, optaran por resolver que las autoridades del Trabajo
 pueden arbitrar en el fondo del conflicto respecto a la huelga de que
 se viene hablando, los trabajadores no deben temer que se vulneren
 sus derechos, recordando que la intervencion del Gobierno Revolucio-
 nario siempre les ha favorecido... 40

 El Consejo Nacional de la CGOCM, representando a los obreros afec-
 tados, dio respuesta inmediata a las declaraciones del Jefe del Departa-
 iimento del Trabajo, considerandolas como una agresi6n injustificada para
 la clase obrera.

 La Confederaci6n sostenia que tanto en el caso del movimiento de
 huelga decretado por los trabajadores de la linea de camiones Juarez-
 Loreto, como en el de los obreres de la fabrica de cemento Landa y el
 de los del ingenio azucarero, se trataba de procesos desarrollados dentro
 del marco legal y de la Constitucion General de la Repuiblica. Por otro
 lado, consideraba a estos movimientos como la respuesta a la situacion
 por la que atravesaba la clase obrera, en su fase reivindicativa. El fun-
 cionario pasaba por alto el "... proposito de la Camara Nacional del
 Estado de Puebla de llevar a cabo un paro de las industrias y comercios
 de dicha entidad y suspender el pago de contribuciones, amenazando con
 hacer igual cosa en toda la Repu:blica; actitud que si constituye un acto
 ilegal, de franca rebeldia y que ya ha sido condenado puiblicamente aun
 por el Congreso Local del Estado de Puebla, solidariz'andose con las
 peticiones de los trabajadores, no obstante de ser esta una institucion
 que no tiene ingerencia en estos problemas... .P 41

 40 Las declaraciones completas se reproducen en la Revista Futuro, Loc. cit., pp. 27-
 28. Paralelamente a las declaraciones del Jefe del Departamento del Trabajo, la
 aEmara Nacional del Trabajo (organizaci6n opuesta a la unificacion) ataco la
 estrategia seguida por la CGOCM en torno a la huelga nacional. VWase, El Uni-
 versal Grdfico, 14 de febrero de 1934.

 41 Futuro, Loc. cit., p. 31.
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 Por otra parte, la intervencion de los dos gobernadores en los casos
 mencionados, asi como del Jefe del Departamento del Trabajo en el con-
 flicto de la linea de camiones s6lo pueden ser explicadas por la presion
 y el decidido proposito del Consejo Nacional de Ilevar a cabo la huelga
 nacional, convocada en apoyo a las demandas obreras de esos tres con-
 flictos.

 Se han mencionado estos conflictos y las declaraciones del Jefe del
 Departamento del Trabajo, porque son hechos que tuvieron una impor-
 tancia decisiva en la conformacioni de los grupos que se disputabanr la
 direccion de la CGOCM.

 En 1933 se elige la primera planilla para formar el organo supremo
 de la Confederacion, el Consejo Nacional, la cual estuvo en funciones
 desde el lo. de noviembre de 1933 hasta diciembre de 1934. En ella, todas
 las corrientes que habian celebrado el pacto de unificacion quedaron
 representadas. Quedo integrada por:

 PROPIETARIOS SUPLENTES

 Salvador Celis Gutierrez .... Marcos Ortega
 Fidel Velazquez Sanchez .... Alfonso Sanchez Madariaga
 Leobardo Wolstanao Pineda .... Juan Santill'an
 Enrique Rangel .... Rafael Garcia
 Rodolfo Pinia Soria .... Miguel C. Robles
 Jose Jimenez Acevedo .... Vidal Diaz Mufnoz
 Francisco M. Marquez .... Rufino Mejia. 42

 En esta planilla podemos distinguir a tres puntos, los cuales mostraban
 marcadas diferencias.

 Por un lado, el grupo que seguia fielmente las orientaciones de Vicente

 Lombardo Toledano, representado en el Consejo Nacional por Rodolfo
 Pinfa Soria y por Jose Jimenez Acevedo. En segundo termino, encontra-
 mos al grupo representado por Fidel Velazquez Sanchez, Alfonso Sinchez
 Madariaga y Francisco Marquez y, por iultimno, al grupo de los ex-anar-
 quistas representados por Enrique Rangel y Leobardo Wolstanao Pineda.

 La importancia del grupo que encabezo6 Lombardo radico en que junto
 con los dirigentes sindicales propiamente dichos, que seguian sus orien-
 taciones politicas, 43 tambien actuaban con el los que procedian del medio
 tiniversitario, pues ya desde su vida en el, Lombardo habia comenzado
 a interesarse por los problemas del movimiento obrero.

 42 Ibid., p. 410.
 3 Seguian a este grupo, por ejemplo, la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes

 Graficas, el Sindicato de Trabajadores Cinematogradficos, algunos dirigentes tex-
 tiles y azucareros, el sindicato de maestros, etcetera, tal seria el caso de dirigentes
 como Eufrasio Garcia, Carlos L. Gracidas, Jose Jimenez Acevedo, Juan Tellez
 o Maximino Molina, entre otros.

 25
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 En colaboracion con algunos intelectuales, Lombardo fund6 la Univer-
 sidad Gabino Barreda en febrero de 1934. En 1933 habia iniciado la
 publicacion de la revista Futuro. Toda esta actividad llevo a Lombardo
 a mantener una profunda preocupacion por integrar, con un programa de
 accion, la actividad politica de las organizaciones que dirigio. Podemos
 afirmar que tanto los informes como la declaraci6n de principios, los esta-
 tutos, los programas y otros documentos de la CGOMC fueron obra de
 Vicente Lombardo Toledano. En realidad, este grupo fue el que asumio
 la orientacion politica de la Confederacion General de Obreros y Cam-
 pesinos de Mexico.

 Asimismo, podemos distinguir, en el Consejo Nacional, al grupo que
 desde un principio intento apoderarse de la direccion priactica de la Con-
 federacion. Este grupo se encontraba representado, como se senfalo, por
 Fidel Velazquez Sanchez, Alfonso Sanchez Madariaga y Francisco Mar-
 quez. Cuando estos ingresaron a la CGOCM dirigian algunos sindicatos
 del Estado de Puebla y del Distrito Federal. 4 Antes de su ingreso, este
 grupo jamas llego a presentar un programa de accion y siempre carecio
 de una orientacion politica definida. Al ingresar a la Confederacion, no
 expusieron tesis u opiniones politicas, sino una preocupacion constante
 que posteriormente llego a cristalizar: mantener su presencia fisica y con
 ello sostener una direccion practica en los conflictos que rigi6 la Confe-
 deracion. 46

 Debido a la carencia que este grupo tenia de una linea teorica definida,
 la corriente lombardista le era indispensable; asimismo, la presencia de

 Lombardo, debido a su prestigio ante la opinion .pu'blica y el movikmiento
 obrero de esos a-nos, le era de gran importancia. Finalmente, el otro gru-

 po que podemos distinguir en la planilla es el de los ex-anarquistas, quie-
 nes, al frente de la Confederacion General de Trabajadores (CG'T), se
 adhirieron al pacto de unificacion que dio origen a la CGACM en 1933.
 A partir de este momnento, la CGT estuvo representada en el Consejo
 Nacional por Enrique Rangel y Leobardo Wolstanao Pineda. Esta frac-
 cion se caracterizo siempre por mantener una serie de discrepancias teo-
 ricas con la corriente lombardista y, al mismo tiempo, se mostro recelosa

 "4 Sobre el papel de Lombardo en la politica mexicana, vease Gaston Garcia Cantu'.
 Excdlsior, 19 y 24 de julio de 1974

 45 Esos sindicatos estaban agrupados en la Federacion Sindical Autonoma del Dis-
 trito Federal y en la Confederacion Sindicalista del Estado de Puebla.

 46 Dicha fraccion es la que posteriormente se constituye como la burocracia sindical
 de la actual Organizacion Sindical Corporativa. En este trabajo entendemos a la
 burocracia como una capa o categoria social, diferente de las clases sociales, ya
 que, algunos grupos sociales especificos, como seria el caso de los intelectuales o
 la burocracia no se constituyen como clases sociales, principalmente, porque no se
 generan en la estructura economica de un determinado modo de produccion sino
 que surgen en la super-estructura. En el caso de la burocracia seria la instancia
 juridico-politica. Ve'ase. Leon, Samuel "La burocracia sindical mexicana" en El
 trimestre politico Num. 4. Mex. F.C.E.
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 de la actividad practica que realizaba el grupo encabezado por Fidlel Ve-
 lazquez y Fernando Amilpa.

 Cuando en el mes de febrero estallaron los conflictos mencionados, los
 lideres de la CGT rompen el pacto de unificacion que se habia celebrado
 para formar la CGOCM. En ese momento, dos representantes de la CGT,
 Rosendo Salazar y Lorenzo Martinez, en nombre de su organizacion se
 opusieron a secundar el paro al que habia convocado el Consejo Nacional
 de la CGOCM, para brindar apoyo a las demandas de los trabajadores.

 Al respecto, estos afirmaban:

 "En relacion con la actual agitacion de un sector de la clase laborante
 del pais, los suscritos, en su calidad de miembros prominentes de la
 Confederacion General de Trabajadores y, por razon de no encontrar-
 se en la Ciudad de Mexico el Secretario de aquella agrupacion, se ven
 precisados a hacer las siguientes declaraciones:

 'La Confederacion General de Trabajadores se exime temporalmente
 de cooperar en los trabajos sociales de la Confederacion General de
 Obreros y Campesinos de Mexico, en virtud de que su representacion
 en el seno de dicho organismo se encuentra ausente desde hace tiempo.
 Dado que la Confederacion General de Trabajadores, de antigua y no-
 bilisima actuacion de todos conocida, carece au'n de la menor informa-
 cion sobre los pasos que estan Ilevando a cabo la citada Confederacion
 General de Obreros y Campesinos de Mexico, para comprometer al mo-
 vimiento obrero nacional en una situacion de carfacter general, estirna
 indispensable para su buen nombre y prestigio, abstenerse de toda
 labor de solidaridad con ella, renunciando, como queda dicho, a tomar
 parte en los conflictos de caracter economico que ha planteado, para
 no ser victima de la interpretacion que estos pudieran sufrir en el
 curso de los acontecimientos, en el sentido de obedecer a fines ajenos
 a los intereses de la organizacion. La Confederacion General de Tra-
 bajadores declara categoricamente que esta determinacion no tiene
 mas espiritu que ponerse a cubierto de actuaciones o manejos no ajus-
 tados a los canones de responsabilidad tanto moral como material, que
 deben tener como norma los representantes de la organizacion del tra-
 bajo.'
 Mexico, D.F., 14 de febrero de 1934.-Rosendo Salazar, Lorenzo Mar-

 tinez ... . 47

 En realidad, cuando el Consejo Nacional convoco a la huelga general
 en apoyo de los conflictos, estaba representando los intereses propios de
 una clase obrera que se encontraba en una incesante lucha por satisfacer
 sus demandas de caracter inmediato, es decir, las econ6micas. Cuando
 por pritnera vez se convoco a una huelga nacional, las simpatias hacia
 la direccion de la CGOCM no eran uinicamente de los sindicatos que esa
 central representaba, sino del proletariado del pais en general. El Con-

 47 Ibid, pp. 43-44.
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 sejo Nacional respondia estrategicamente a las demandas del proleta-
 riado.

 En las declaraciones de la CGT no se atacaba a la CGOCM, ni se apo-

 yaba al Jefe del Departamento del Trabajo, sino que se criticaba la lIgica
 que la clase obrera aplicaba, a traves de su prakctica, a una realidad con-
 creta. Se criticaba, pues, a un -movimiento huelguistico que se encontraba
 en pleno ascenso, a pesar de que los sindicatos agrupados por la CGT
 eran parte de el.

 Los representantes de la Confederacion General de Trabajadores pa-
 garon muy caro su error, ya que ademas de ser expulsados por el Con-
 sejo Nacional de la CGCCM por haber violado el pacto de unificaci6n,
 los sindicatos con los que habian ingresado a la Confederacion en 1933,
 abandonaron posteriormente su oorganizaci6n orginaria.48 El resultado
 fue un fortalecimiento de la CGOCM, quedando u'nicamente dos grupos
 en la direccion del Consejo Nacional.

 El 29 de diciembre de 1934 se eligio la segunda planilla que confor-
 maria al Consejo Nacional, la cual inicio sus trabajos en enero de 1935.
 Esta nueva planilla quedo integrada de la manera siguiente:

 PROPItTARIOS SUPL1NThS

 Fernando Amilpa .... Jesus Franco
 Blas Chumacero .... Emilio Durtan
 Rafael Ortega .. . M'aximo Maus
 Benjanmin Tob6n ... Daniel Sepu'lveda M.
 Tomas Palomino Rojas .... Arturo Gal'an
 Ruben Magaina .... Jose Zuniga
 Meliton Ramirez .... Francisco R. Lobo 4

 En esta planilla podemos identificar comro seguidores de Lombardo

 a Rafael Ortega, Benjamin Tob6n, y Ruben Magaina; como integrantes
 del grupo de Fidel Velazquez, a Fernando Amilpa y Blas Chumacero.
 Los ex-anarquistas ya no figuraban en la representacion.

 Todo lo anterior explica, por un lado, el apoyo que los ex-anarquistas

 brindaron a las declaraciones de Calles en contra del movimiento huel-
 guistico en 1935; por el otro, la posicion que la Confederacion General
 de Trabajadores mantuvo en contra de la unificacion de la clase obrera.

 Al respecto, el 5 de abril de 1936, el general C'ardenas anotaba en sus
 Apuntes que se estaba celebrando un mitin para oponerse radicalmente a
 la unificaci6on de los trabajadores, encabezados por la direccion de la

 48 Tal fue el caso del muy importante sindicato de obreros y empleados de -la Cia.
 de Tranvias de Mexico, S.A.

 49 Ibid, p. 410.
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 Confederacio6n General de Trabajadores, la Confederacion Regional Obre-
 ra Mexicana y la Ctmara del Trabajo. 50

 Esta era la situacion initerna de la Confederacion General de Obreros,
 y Campesinos de Mexico en 1934. Veamos ahora sus concepciones
 politicas.

 La Confederacion consideraba al maximato callista como una segunda
 etapa de la Revolucion mexicana en la que los militantes del proceso
 armado habian logrado centralizar el poder, poniendo fin a "una politica
 cesorbitada, carente de seriedad" que habia caracterizado a los regimenes
 anteriores al del general Calles. A la vez, consideraban que este proceso.
 habia permitido desvirtuar el contenido politico y social de la Revolucion
 mexicana al convertirse aquellos dirigentes revolucionarios en los princi-
 pales sostenedores de un regimen basado en la explotacion.

 En este marco general la Confederacion concebia, sin embargo, que
 habia cobrado fuerza una corriente al interior del Estado encabezada por
 el general L'azaro CArdenas, corriente la cual, al lograr en 1933 la desig-
 nacion de este uiltimo como candidato a la Presidencia de la Rep'blica,
 cmpezo a hacer explicitos ula serie de "puntos concretos y propositos
 estimables de una accion revolucionaria ( ... ) los cuales no fueron plan-
 teados en el Plan Sexenal pero que Ilegaron a cristalizar tanto en su girm
 electoral como en el tiempo que llevaba de presidente. I" 51

 El programa de gobierno de Cardenas atrajo la simpatia del proleta-
 riado mexicano porque significaba una posibilidad para limitar la ten-
 dencia derechista del grupo del general Calles. Ademas, la Confedera-
 cion entendia que las ventajas obtenidas por el movimiento obrero (des-
 tacando las demandas economicas que el sindicalismo habia logrado a
 traves de su principal arna, la huelga, fueron resultado de una c(nstante
 lucha de la clase obrera, por lo que de ninguna manera podrian atribuir-
 sele a la voluntad de una administracion gubernamental. 52

 Lombardo Toledano afirmaria, posteriormente, en relacion al regimen
 de Cardenas:

 "El presidente Lazaro Cardenas (..) impulso la Reformna Agraria
 arnpliando su contenido al otorgar la tierra a los obreros agricolas de
 las haciendas particulares; promovio cambios en la legislaci6n del tra-
 bajo con un sentido progresista; hizo que variara Ia jurisprudencia de
 la Suprema Corte de la Nacion, que en los 'Iltimos tiempos habia sido
 adversa a los intereses de los trabajadores; inici6 una vigorosa inter-
 vencion del Estado en la economia nacional para multiplicar las fuer-

 50 Lizaro CUrdenas. OBRAS (Apuntes 1913-1914). Mexico, UNAM, T.I. 1972, p.
 346. Es importante seiialar que los hechos seiialados pueden explicar los ataques
 virulentos que Rosendo Salazar hace en toda su obra a Vicente Lombardo To-
 ledano.

 51 Revista Futuro, T. III, Nuim. 6, julio de 1935, p. 458.
 52 Ibid., pp. 4594-60.
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 zas productivas (...) y formulo una politica internacional sin some-
 timiento extranjero. ..53

 Resulta bastante ilustrativo comparar la concepcion que el Partido
 Comunista Mexicano tenia en aquella epoca del regimen del general Car-
 denas, con la que sostuvo la Confederacion General de Obreros y Cam-
 pesinos de Mexico. Dicha comparacion permite constatar que las orga-
 nizaciones que representaban a la clase obrera compartian, en esa epoca,
 criterios comunes, gracias a los cuales fue posible realizar el Congreso de
 Unificacion en 1936.

 IV. EL COMITt NACIONAL DZ DZFENSA PROLETARIA

 Se ha intentado dar una vision general de la situacion del movimiento
 obrero hasta la crisis politica provocada por las declaraciones de Plutarco
 Elias Calles. Asimismo, hemos visto como la lucha por los intereses in-
 mediatos de la clase obrera permitieron la alianza con la administracion
 cardenista y como, al mismo tiempo, esta vinculacion fue la que garantiz6
 a dicho gobierno la realizacion de sus posteriores reformas.

 El general Cardenas ya se habia planteado con claridad la necesidad
 de esa alianza tanto con la clase obrera como con el campesinado, pro-
 blema el cual lo habia contemplado en su programa antes de su ascenso
 a la Presidencia de la Repuiblica. El mismo dia de las declaraciones de
 Calles, Cardenas le hizo saber al presidente del PNR Emilio Portes
 Gil, en una conversacion privada que:

 "Ni un solo instante he dudado de que como presidente de la Repui-
 blica, estoy en el deber de salvar el decoro del cargo que la nacion me
 ha conferido. En tal virtud, estoy obligado a rechazar con toda ener-
 gia la censura pu'blica e irrespetuosa que el mencionado general Calles
 hace a mi gobierno...
 A tal efecto, declaro que tengo plena confianza en las organizaciones
 obreras y campesinas del pais y espero que sabran actuar con la cor-
 dura y el patriotismo que exigen los legitimos intereses que represeti-
 tan... ." 54

 Por su parte, la Confederacion Sindical Unitaria de Mexico, la Confe-
 deracion General de Obreros y Campesinos de Mexico, el Sindicato In-
 dustrial de Trabajadores Mineros y Metalurgicos y Similares de la Re-
 piiblica Mexicana, la Camara Nacional del Trabajo, la Alianza de Unio-

 58 Vicente Lombardo Toledano. Teonra y Practica... pp. 68-69.
 54 Emilio Portes Gil. Autobiografia de la Revolucion Mexicana. Mexico, Instituto

 Mexicano de Cultura, 1964, pp. 695-696. Vid. Tambien del mismo autor, Quince
 Anuos de Politica Mexicana. Mexico, Ed. Botas, 1954, pp. 525-532.
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 nes y Sindicatos de Artes Graficas, la Alianza y Federacoin de Obreros
 y Empleados de la Cia. de Tranvias de Mexico, el Sindicato Mexicano
 de Electricistas y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Re-
 piAblica Mexicana, todos ellos fundadores del Comite Nacional de De-
 fensa Proletaria, entendian que el principal criterio que manteniian en
 comun era defender el nivel de organizacion en el que se encontraba la
 clase obrera, con la clara perspectiva de preparar un congreso nacional
 que sentara las bases s6lidas para crear un. frente sindical uinico. 55

 Desde su creacion en junio de 1935 hasta febrero de 1936, la influencia
 del Comite Nacional de Defensa Proletaria en el desarrollo de los con-
 flictos sindicales fue notable, al grado que todas las huelgas registradas
 en el transcurso de ese a-no fueron prornovidas y dirigidas hacia el logro
 de un nivel mas avanzado de organizacion: el frente sindical.

 Un hecho que demuestra la necesidad de la unificacion proletaria fue
 el desarrollo de los conflictos que antecedieron a la fundacio6n de la C.T.M.,
 por ejemplo: el diez de enero estallo la huelga en las dependencias de
 la Huasteca Petroleum Company, declarada por solidaridad con los obreros
 de El Aguila, S.A.; el once del mismo mes lievaron a cabo una suspensi6n
 de labores los electricistas del puerto de Veracruz; ese mismo dia, en
 San Luis Potosi, los obreros laneros de "L Espafna Industrial" dejaron
 de trabajar aduciendo violaciones a su contrato de trabajo, y sumandose
 a! conflicto once fabricas mas de la misma rama industrial, ubicada en
 diversos estados de la Repuiblica; para el veintitres irrumpio la huelga
 general en Tampico, enrolando a 24,000 proletarios; el tres de febrero
 se reinici6 la huelga en las propiedades de la Compa-nia El Aguila, S.A.
 en Agua Dulce, Puerto Mexico y Nachital; siete dias despues, los cho-
 feres de autos de alquiler, en n'umero de 9,000, exigieron y obtuvieron su
 calidad de asalariados por laudo presidencial; el trece de marzo estallo
 una huelga general en Puebla, durante la cual se registraron desordenes e
 incidentes entre los trabajadores de la industria textil y la policia, debido
 a la colocacion de lienzos rojinegros a las puertas de los establecimientos
 fabriles; quince dias despues, en el Distrito Federal, los obreros tran-
 viarios suspendieron el servicio de trenes, concluyendo. el mes con una
 matanza entre los obreros de Atlixco, Puebla. 5

 Puede agregarse, en relacion a las 642 huelgas registradas en ese a-no,
 con un total de 145,212 huelguistas, 57 que so'lo en ocho casos la Junta
 Federal de Conciliacion y Arbitraje fallo favorablemente a los patrones. 58

 55 Del 21 al 25 de febrero de 1936 se lieva a cabo el congreso de unificacion de
 donde surge la C.T.M. En el desarrollo de este Congreso es donde surgen las
 grandes discrepancias en la direcci6n sindical. Vease, Leon, Samuel Clase Obrera

 56 Rosendo Salazar. La Casa del Obrero Mundial y la CTM. Mexico, Partido Revo-.
 lucionario Institucional (Comision Nacional Editoria), 1972, Vol. II, pp. 179-180.

 57 Pablo Gonzalez Casanova, op. cit., p. 233.
 58 "Las Huelgas en 1935" en Investigaciones Econornico Sociales. Mexico, enero

 1937, Vol. I, p. 50.
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 la importanda del Cotnite' Nacional de Defensa Proletaria es indis-
 cutible, en primer lugar, por el significado que tuvo para la organizaci6n
 de la clase obrera en el pais, y porque permitio llevar a cabo todas las
 reformas posteriores de la admniinstracion cardenista, lo que nos revela
 el caracter de la alianza.

 V. CONILICTO DX MONTFRRZY

 31 de enero de 1936.-Se multiplican en todos
 los estados los conflictos intergremiales, motines,
 huelgas, etcetera. Ahora parece que Monterrey
 entra en escena...

 DI'"o de Federico Gamboa

 Otro aspecto iimportante del regimen de Cardenas, ademas del enfren-
 tamiento con la fraccion callista y de su vinculacion con, el movimiento
 obrero, es el conflicto con los empresarios de Monterrey en 1936, ya que
 este revelo, durante su desenvolvimiento, el grado de desarrollo del pro-
 letariado frente a la burguesia y evidencio la necesidad de la alianza con
 Cardenas. Esta pugna es significativa para el analisis politico de coyun-
 tura ya que, de alguna manera, se rebasa el marco estatal de la alianza
 entre el movimiento sindicalista y la administracion cardenista respecto a
 la fraccion burguesa del grupo Monterrey.

 Fue durante ese conflicto, que estallo el 4 de febrero de 1936, que el
 enfrentamiento entre los empresarios nacionales y la administraci6n car-
 denista llego a su punto mis alto. El enfrentamiento se hizo piublico
 cuando el gerente de la Camara de Comercio y representante de la Junta
 Patronal del Estado, Antonio Rodriguez, 59 expreso que se habia acor-
 dado un paro por parte de los empresarios, con el objeto de derrocar
 al general Morales Sanchez, gobernador del Estado, ya que:

 "Martinez Perez fue puesto por el Gobernador en la Junta de Conci-
 liacion y Arbitraje precisamente para favorecer a los obreros rojos, a
 efecto de que hagan huelgas en Monterrey y perjudiquen a las empre-
 sas. Se ha dicho que en Monterrey hay sindicatos blancos, pero esto
 es inexacto. Desde 1919 han estado funcionando aqui sindicatos v
 nunca habia habido problemas por cuestiones de trabajo, hasta que
 Ilegaron los agitadores rojos mandados por Loombardo Toledano. Cada
 empresa de Monterrey tiene su propio sindicato, que exige un contra-
 to colectivo de trabajo y las garantias y prerrogativas que le concede
 la Ley, sin estar obligado en forma alguna con la empresa. Cada sin-
 dicato se maneja por si solo. Estos sindicatos, a su vez, tienen su pro-

 59 Posteriormene candidato a la Presidencia de la Repuiblica del Partido Acci6n Na-
 cional (P.A.N.).
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 pia Federacion, que se denomina Union de Sindicatos Libres, y en
 caso de surgir aig'un problema, la Union vela por los intereses de sus
 afiliados, como sucedio cuando los obreros de la fundidora se decla-
 raron en huelga. ." 60

 La presencia del frente sindical se hizo evidente en Monterrey, ya que
 ia organizacion del proletariado estaba afectando profundamente la poli-
 tica de control que los empresarios mantenian en aquel Estado. Este
 intento por revitalizar la lucha obrera en Monterrey era parte del pro-
 yecto inmediato de la clase obrera, es decir, incorporar a todos los traba-
 jadores de la Repuiblica en el frente sindical nacional y debilitar el domi-
 nio de los empresarios. Este hecho es importante porque muestra la in-
 tensidad de la contradiccion entre el proletariado y la burguesia.

 El representante patronal sostenia que la huelga de la Vidriera era to-
 lerada y reconocida por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en forma
 ilegal, ya que los "obreros rojos" exigian un nuevo contrato colectivo
 de trabajo diferente al que se habia celebrado desde 1935 entre la em-
 presa y el sindicato reconocido por la misma; argumentaba que el con-
 trato no podia dejar de tener validez sino hasta 1937.

 Las declaraciones de Antonio Rodriguez conduyeron formulando la
 siguiente amenaza:

 "Estos actos nos dan a entender que el gobierno pretende llevar a
 cabo una politica contraria a los intereses de Monterrey, por lo cual
 organizamos la manifestacion a efecto de que se defina la situacion
 y diga si es abiertamente comunista o respetuoso de la ley...

 Todos los industirales estamos dispuestos a luchar contra la invasion
 de comunistas. Nosotros somos mexicanos, y lo que queremos es el pro-
 greso de nuestra patria. ..

 Este hecho desato una campana anticomunista por parte de los empre-
 sarios, primero en Monterrey y posteriormente a nivel nacional. Se decia
 que los "obreros rojos" dirigidos por Lombardo Toledano rompian la
 arinonia entre el capital y el trabajo contando con la complicidad del
 gobierno.

 La respuesta a esas amenazas no se hizo esperar: el mismo dia de las
 declaraciones de Rodriguez la Confederacion General de Obreros y Cam-
 pesinos de Mexico, a traves de su Consejo Nacional, afirmaba lo si-
 guiente en un mianifiesto:

 "Eh Monterrey la clase patronal ha sido duefia no solo de los desti-
 nos sociales, sino tambien de la politica gubernamental de esa ciudad
 y, en cierto sentido, de la vida toda de las poblaciones de importancii
 en el norte de la Repu'blica. .. "

 *? C.T.M. 1936-1941. Loc. cit., p. 21.
 61 Ibid. p. 22.
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 y agregaba, en relacion al conflicto:

 "...la huelga de la fabrica denominada LA VIDRIZRA DP MONTZRRY
 es el primer movimiento de huelga espont.neo y de sobra justificado
 que realizan los obreros de aquella ciudad en toda a bistoria de la
 misma. Y tiene importancia este hecho, ademas, porque es la primera
 vez, tambien que existe un gobernador de Nuevo Le6n, dispuesto a
 oir a los trabajadores. Por eso la clase patronal regiomontana se es-
 panta; porque sabe bien que despues de LA VDRERA otras empresas
 tendr'n que hacer justicia a los trabajadores y que, en conclusi6n, los
 trabajadores de Monterrey podran sacudir el yugo a que han, estado
 sujetos hace largos an-os. ..

 El contenido del manifiesto es de sumo interes, ya que, ademas de com-
 prender en terminos generales el juego politico del pais, demostraba que
 una direccion obrera se encontraba capacitada para brindar una completa
 explicaci6n politica de la posicion y de la influencia en el Gobierno, con
 las que contaba el grupo de Monterrey al presentarse el conflicto. Ati-
 nadamente, en el manifiesto se senialaba:-

 "...la clase patronal de Monterrey ha acordado una huelga de conse-
 cucion, con el objeto de derrocar al actual gobernador del Estado,
 pretendiendo obligarlo a abandonar a los trabajadores y a sumarse,
 como los anteriores gobernadores, a la clase patronal que es la que
 ha gobernado a Monterrey, de hecho, en todas las epocas. Por ese
 hecho debe verse, pues, que la clase patronal de Monterrey no tiene
 el derecho de acusar a los trabajadores de comunistas, toda vez que
 estos, lo utnico que piden, es el cumplimiento del articulo 123 constitu-
 cional y de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que
 los patrones atacan a las instituciones establecidas, adoptando una ver-
 dadera actitud de subversion contra ellas, negandose a cumplir las ieyes
 fiscales y obrando como clase social en contra de las autoridades legi-
 timas. . 62

 El siete de febrero, el general Cardenas se traslado a Monterrey con
 el fin de intervenir en el conflicto. El mismo dia, en una conferencia
 de prensa, afirmo:

 ".. .he liegado a la conclusion de que nada autoriza a creer en la exis-
 tencia de un movimiento, comunista o de cualquier otro caracter, en-
 derezado a subvertir, ni siquiera a trastornar, el orden social, politico
 y economico que garantizan la Constitucion General y las leyes del
 pas...

 Tres dias despues, se organizo una manifetacion de aproxinadamente
 18,000 trabajadores en apoyo a la politica de la admninistracion carde-
 nista. En dicha manifestacion el general Cardenas se refirno al probletna
 de la unificaci6n:

 62 Ibid, pp. 22-23.
 63 Ibid, p. 24.
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 "La doctrina que he venido reiterando con singular empe-no es la
 unificacion de todos los elementos que contituyen las clases trabaja-
 doras de la Republica. Desgraciadamente no hemos podido autn eli-
 minar las pugnas intergremiales que trastornan la vida del pueblo v
 entorpecen el camino que conduce hacia la elevacion social, econo-
 mica y cultural de las masas. Por eso refrendo ahora el llamamiento
 que siempre he hecho a las clases laborantes, haciendo a ustedes por-
 tadores de la indicacion que hago en el sentido de que deben asociarse
 con los elementos de su clase, con sus propios hermanos, para lograr
 su mej-oramiento, a la vez que para evitar que sus enemigos de clase
 los combatan en la forma que ahora pueden hacerlo. . ." 64

 Al concluir la manifestacion el general Cardenas se reunio con los re-
 presentantes de todas las organizaciones obreras de Monterrey y con los
 de las centrales nacionales, entre las que destacaban: los Sindicatos Inde-
 pendientes de Monterrey, los miembros del Comite Nacional de Defensa
 Proletaria, la Confederacion General de Trabajadores y la Federacion
 de Obreros y Campesinos (FROC). 65 En esta reunion C'ardenas reitero
 a los representantes obreros la necesidad de su unificacion, ya que el
 Estado les garantizaba que no iba a hacer distingos preferenciales a una
 sola organizacion; la experiencia de la ingerencia del Estado en la orga-
 nizacion del movimiento obrero en afnos anteriores, habia sido uno de los
 principales obstaculos para Ilevar adelante los principales postulados de
 la Constitucion de 1917.

 Haciendo un resumen de lo anterior, Cardenas afirmo:

 "Tanto en el Gobierno de Michoacan, como en el Partido, en la Se-
 cretaria de Gobernacion y ahora en la Presidencia ( ... ) me he dado
 cuenta de los graves males que acarrea la pugna intergremial. En mil
 novecientos veintiseis, por ejemplo, ayud6 el gobierno exclusivamente
 a la C.R.O.M. y en mil novecientos veintiocho se intento hacer algo
 semejante en beneficio preferente de una determinada organizacion.
 "Esto, en lugar de haber logrado la unificacion, no hizo mas que crear
 desconfianzas entre el resto de las organizaciones obreras respecto a
 la actitud imparcial del Gobierno. Por estas razones y con semejante
 experiencia, desde el primer momento de mi gestion al frente del poder
 publico hice saber que no ayudaria jam's a determinada directiva para
 que lograra una hegemonia sobre el resto de las organizaciones, sinio
 que prestaria todo mi esfuerzo a dar impulso a los trabajadores que
 llevan por objetivo la unificacion cabal de los obreros industriales". 66

 Al concluir la reunion, los representantes del Comite Nacional de De-
 fensa Proletaria, Juan Tellez y Valenitin Campa, invitaron a todas las
 organizaciones obreras del pais, incluyendo a los Sindicatos Indepen-

 64 Ihid, p. 26.
 WS El Nacional, 11 de febrero de 1936.
 66 LUzaro Cirdenas. Los Catorce Puntos de la Politica Obrera Presidencial. M6xico,

 P.N.R., Sria. de Prensa y Propaganda, febrero de 1936, pp. 28M29.
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 dientes de Monterrey, a participar en el proximo Congreso de Unifica-
 cion proletaria que daria origen a la C.T.M. es

 Para el dia once, Cardenas se entrevisto con los representantes patro-
 nales de Monterrey, quienes expresaron sentirse satisfechos por la invi-
 taci6rn del Presidente a participar en cuestiones que eran de inter6s pu-
 blico, ya que no querian ser excluidos de esa participacion. La preo-
 cupacion central de los empresarios era la unificacion obrera, por lo que
 preferian que los sindicatos de empresa de Monterrey continuaran des-
 ligados de las centrales unitarias regionales y mas alejados aun de las
 organizaciones obreras nacionales, puesto que tal incorporacion de los
 trabajadores les daria mas argumentos a los lideres de la "odiosa lucha
 de clases". Les alarmaba el comunismo, que ya se habia manifestado en
 el uso intensivo de la bandera rojinegra y del canto de la Internacional
 por parte de los obreros. En esa ocasion, uno de los representantes pa-
 tronales concluyo afirmando que los industriales, en un momento de
 desesperacion estarian dispuestos a dejar sus actividades. 8

 E1 laudo favorable a los trabajadores de la Vidriera es importante por-
 que muestra el grado de vinculacion de un movimiento obrero no insti-
 tucionalizado a la politica del aparato estatal, vinculacion que se mantuvo
 en la medida en que las demandas inmediatas del proletariado coinci-
 dieron con las reformas cardenistas; en este sentido, asumir la pers-
 pectiva de la politica de manipulaci6n de las masas diluye el proceso en
 el que se va generando, posteriormente, una estructura de control hacia
 la clase obrera en nuestro pais.

 Esa vinculaci6n entre el movimiento y la administracion del general
 Cardenas, demostro su madurez con la formulacion de los famosos "ca-
 torce puntos" que sintetizaban la politica laboral del regimen, y en los
 que se incluia:

 1. Necesidad de que se establezca la cooperaci6n entre el Gobierno
 y los factores que intervienen en la produccion, para resolver perrna-
 nentemente los problemas que son propios de las relaciones obrero-
 patronales, dentro de nuestro regimen economico de derecho.

 2. Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Cen-
 tral Unica de Trabajadores Industriales, que de fin a las pugnas inter-
 gremiales nocivas por igual, a obreros, patrones y al Gobierno.

 3. El Gobierno es el arbitro y el regulador de la vida social.

 4. Seguridad de que las demandas de los trabajadores seran siempre
 consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades econo-
 micas de las empresas.

 67 Ibid. pp. 30-31. La version taquigrafica del Congreso de donde surge la CT.M.
 se reproduce completa en Leon, Samuel. Clase Obrera y ..

 (Is Ibid, pp. 37-38 y el discurso de V.L.T. del 6 de febrero de 1936 "La bandera
 mexicana y el proletariado", publicado en Futuro.
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 5. Confirmacion de su proposito expresado anteriormente a los re-
 presentantes obreros, de no acordar ayuda preferente a una determi-
 nada organizacion proletaria, sino al conjunto del movimiento obrero
 representado por la Central Unitaria.

 6. Negacion rotunda de toda facultad a la clase patronal para inter-
 venir en las organizaciones de los obreros, pues no asiste a los empre-
 sarios derecho alguno para invadir el campo de acci6n social prole-
 -taria.

 7. Las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para
 vincular sus organizaciones en una estructura nacional.
 8. El Gobierno esta interesado en no agotar las industrias del pais,
 sino acrecentarlas, pues aun para su sometimiento material, la Admi-
 nistracion PuTblica reposa en el rendimiento de los impuestos.

 9. La causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de
 nucleos comunistas. Estos forman minorias sin influencia determi-
 nada en los destinos del pais. Las agitaciones provienen de la exis-
 tencia de aspiraciones y necesidades justas de las masas trabajadoras,
 que no se satisfacen, y de la falta de cumplimiento de las leyes de tra-
 bajo, que da material de agitacion.

 10. La presencia de pequefios grupos comunistas no es un fen6meno
 nuevo ni exclusivo de nuestro pais. Existen estas pequefias minorias
 en Europa, en Estados Unidos y, en general, en todos los paises del
 orbe. Su accion en Mexico no compromete la estabilidad de nuestras
 instituciones, ni alarma al Gobierno ni debe alarmar a los empresarios.

 11. Mas daino que los comunistas, han hecho a la Nacion los fania-
 ticos que asesinan profesores; fanaticos, que se oponen al cumplimien-
 to de las leyes y del programa revolucionario y, sin embargo, tenemos
 que tolerarlos.

 12. La situacion patronal reciente no se circunscribio a Monterrey,
 sino que tuvo ramificaciones en otros centros importantes de la Re-
 publica, como la Laguna, Le'n, el Distrito Federal, Puebla y Yucatan.

 13. Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones
 se conviertan en banderilla politica, porque esto nos llevara a una
 lucha armada.

 14. Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social.
 pueden entregar sus industrias a los obreros o al Gobierno. Eso sera
 patriotico; el paro no. 69

 Esta definicion politica del regimen frente a los empresarios, debida
 a la actividad de la clase obrera, trajo consigo un apoyo masivo del pro-

 69 Wanse entre otros, C.T.M. 1936-1941, op. cit., pp. 27.28; El Nacional, 12 de fe-
 brero de 1936, y LAzaro Cardenas, Los Catorce Puntos de la Politica Obrera Presi-
 dencial, loc. cit., pp. 46?48.
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 letariado del pais, al grado de respaldar a la administracion en caso de
 un enfrentamiento armado si los grupos economicamente dominantes no
 respetaban su decision. Todas las organizaciones obreras del pais se
 n-ranifestaron en ese sentido en varios desplegados publicados en la pren-
 sa nacional. 70

 La reaccion de los empresarios a los catorce puntos no se hizo esperar;
 para el once de marzo de 1936 publicaron su respuesta, en la cual afir-
 niaban:

 "Usted, sen-or Presidente declara con frecuencia que su proposito mas
 firme es el de cumplir y hacer que las leyes se cumplan; pero no siempre
 tvn sano deseo se realiza en la pr'actica. Por otra parte, hace muy pocos
 dias, en Monterrey ainadio usted que "las leyes deben interpretarse en
 Lin sentido revolucionario", y aun cuando no se trate aqui de discutir a la
 revolucion, con la cual estamos de acuerdo en muchos de sus postulados,
 la frase de usted se presta a que otras autoridades cometan innumerables
 y graves abusos, dada la gravedad, en extremo elastico, del concepto.

 "Antes de que usted hiciera esa declaracion trascendental, ya veniamos
 nosotros siendo victimas de su ilimitado alcance. En la Suprema Corte
 de Justicia, por ejemplo, hay Ministros que, declarando ser "revolucio-
 narios" antes que jueces, interpretan la ley, casi por sistema en el sen-
 tido de mayor perjuicio para el patron, solo por el hecho de serlo.

 "Otra de las quejas que venimos a exponer ante usted con todo respeto,
 senor Presidente, es la de que usted no ha escuchado la opinion de los
 e1ementos directores de las empresas con la misma frecuencia con que ha
 prestado oidos a los representantes de los sindicatos obreros. Y aunque
 nosotros sabemos que usted tiene a su cargo problemas de mayor impor-
 tancia que exigen labor constante, creemos que el problema del capital y
 del trabajo, desde el punto de vista patronal, es tambien digno de consi-
 deracion y estudio.

 "Queremos tambien comentar las palabras que usted dijo en Monterrey
 ante una comision de industriales, y que la prensa propalo: LOS EM-
 PRPSARlOS FATIGADOS DE LA LUCHA SOCIAL PUEDEN ENTREGAR SUS INDUS-
 TRIAS A LOS OBREROS 0 AL GOBIERNO. Creemos que usted no pronuncio
 esta frase con la intencion y el alcance que ha querido d'arsele; pero de
 todas maneras, estamos obligados a decirlo, se-nor Presidente, QUE NO EN-
 TREGAREMOS NI PODREMOS ENTREGAR NUESTRAS FAIBRICAS, NUESTRAS NE-
 GOCIACIONES Y NUTSTRAS .MPRESAS, PORQUg TENEMOS UNA MISION Y
 UNA RESPONSABILIDAD QUE CUMPLIR, PORQUE LAS LEYXS NOS AMPARAN Y
 PORQUE EN MULTITUD Dt CASOS NO SOMOS SINO ADMINISTRADORS DE BIE-
 NES AJENOS QUE SE INVIRTIERON BAJO LA PROTECCI6N DX ESAS LEYES. 71

 "Pero insistamos un poco en lo relativo a las industrias. No hay co-
 munismo -se ha dicho- porque todavia se reconoce el derecho de pro-

 70 Vease principalmente El Nacional, los dias doce y trece de febrero de 1936.
 71 Subrayado nuestro.
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 piedad de la empresa sobre su fabrica y aun existen obreros asalariados
 y el patr6'n conserva la direccion y la administracion de su negocio. Sin
 embargo, las pertinaces y frecuentes acometidas del sindicato contra el
 industrial, muchas veces fuera de la ley y casi siempre con el 'animo de
 arranearle una porcion de su propiedad y aun de sus derechos de propie-
 tario, acabaran por producir un estado social y economico semejante at
 comunismo. Los empresarios no pueden hacer presupuestos de gastos
 en las industrias, porque siempre estan en peligro de que los trabajadores
 pidan nuevas ventajas y de la amenaza de huelga y esto sucede durante
 todo el afio; no hay tregua en esta lucha incesante, diaria, m{as enconada
 cada dia, que promueven los lideres, como si la agitacion perenne fuera
 ci estado feliz, definitivo y deseable de las relaciones entre el capital y
 el trabajo. Asi, todo calculo fracasa, toda prevision resulta inu'til, y los
 negocios m'as florecientes quedan en la imposibilidad de vislumbrar si-
 quiera un balance de perdidas o de utilidades. Y esto depende de que
 los contratos no se respetan del lado del trabajador y de que, como de-
 ciamos antes, las Juntas de Conciliacion y Arbitraje eluden conocer
 de los conflictos cuando no se someten las partes a su jurisdiccion.

 "Porque comprendemos el peligro y no queremos contribuir a su rea-
 lizacion, hemos querido exponer a usted, senior Presidente, nuestros pun-
 tos de vista y nuestro pensamiento con franqueza y con la sinceridad que
 demandan las circunstancias. Queremos colaborar con el gobierno y me-
 jerar la condicion de las clases proletarias: lo declaramos en voz alta y
 demostraremos con hechos esta afirmacion. Solo pedimos que se nos de
 la proteccion legal a que tenemos indisputable derecho. Cumpliremos las
 leyes vigentes con mayor escru'pulo, pero tambien demandamos que las
 cumplan los trabajadores y las autoridades. Queremos en suma, igualdad
 ante la Ley que es una de las mas gloriosas conquistas humanas". 72

 El catorce de marzo del mismo afio, Cardenas da respuesta a comer-
 ciantes, banqueros e industriales:

 "En este documento presentan ustedes un cuadro de pesimismo que
 esta lejos de corresponder a la verdad de la situacion presente que impera
 en el pais ( ... ) censuran el criterio revolucionario que imprimen a las
 leyes vigentes los organos de autoridad llarmados a interpretarlas, prin-
 cipalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y las autoridades
 del trabajo; tachan de irracional a la jurisprudencia (...) atribuyen a
 tal jurisprudencia la multiplicacion de los movimientos de huelga ( ... )
 opinan que no debe ser la capacidad economica de las empresas el limite
 de las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores, sino que este ii-
 mite ha de ser la capacidad economica de las masas ( ... ) la respuesta que
 di en Monterrey cuando me fue planteada la posibilidad de que los em-

 72 Vera Estaniol, Jorge, Historia de la Revolucion Mexicana (origenes y resultados).
 Me'x., ed. Porruia, 1967. pp. 657-659. El autor seniala equivocadamente que la ad-
 ministracion no formula una respuesta a estas declaraciones.
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 presarios fatigados de la lucha social se retiraran de las actividades eco-
 n6umicas, en el sentido de que lo patriotico seria que, al efectuar el paro,
 'as fabricas quedaran en manos del gobierno o de los trabajadores en
 vez de paro de las fuentes de produccion; enfaticamente declaran que
 no podran entregar sus negocios porque las leyes los amparan para con-
 servarlos como propietarios, o como administradores de bienes ajenos;
 estima, de otra parte que el derecho de propiedad se mina de raiz, al vio-
 larse los ca4nones legales y que existe un estado de conciencia que se sin-
 gulariza por el menosprecio de las leyes, lo que pretenden ejemplificar
 citando los incidentes ocurridos en torno de una huelga reciente". (Se re-
 fiere al conflicto de la Vidriera).

 Al referirse a la legislaci6n del trabajo, C'ardenas afirmo ante las
 Camaras de Comercio:

 "Es natural que haya puntos de duda y s6lo a ellos se aplica un cri-
 terio interpretativo (se refiere a los conflictos obrero-patronales). En los
 puntos dudosos, unicamente en los que hay lugar a aplicar un criterio in-
 terpretativo; criterio que es revolucionario y que no ifmplica arbitrarie-
 dad o injusticia, puesto que se apega a las mas correctas normas de
 derecho.

 "Otorgar tratamiento igual a dos partes desiguales, no es impartir
 justicia ni obrar con equidad.

 "La decision que ustedes muestran de no entregar sus fabricas, sus
 negociaciones o sus empresas, es la mejor prueba de que les rinden uti-
 lidades muy estimables, lo cual se contradice con el sombrio cuadro de
 bancarrota que describen en su documento". 78

 A modo de conclusion, podemos afirmar que la participacion del mo-
 vimiento obrero, tal y como hemos intentado rescatar en este trabajo,
 se encuentra estrechamente vinculada a la restructuracion del aparato es-
 tatal. La relacion con el regimen cardenista se origina v se fortalece
 en la medida en que sus intereses convergen. Por iultimo conxsideramos
 que la linea de interpretacion que ubica a Cardenas como un "manipu-
 lador", que hace del movimiento obrero un simple "instrumento" de su
 politica "populista", y que intenta ubicar a Vicente Lombardo Toledano
 como un traidor e instrumento vital para llevar a cabo la manipulacion
 de una clase social, constituye un planteamiento totalmente erroneo, que
 diluye la historicidad de la clase.

 78 El -Nacionoj. "Respuesta del general LUzaro Cirdenas a las Cimaras de Comer-
 cio". 14 de marzo de 1936.
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