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l NTRODUCC 10\'l 

Hav una corriente de ~studioscs del movimien~o obrero 

mexicano muy ~nfluventra en las centros ~cadérn~cos la 

pa.is que i.::n '::·U interpre"t~ci.on sobre l.a 

formación del mo-,;imiento obrr::ir-o el Est¿\do 

no ha SL\f ic.icn temen te 1 c.:I, 

la Ccn~oder~cicn 

fal corrit?ntc 

encL\entra en los >:.ra.bair:i;:. .je: Adoiio G.:...l.L·; F'..:\blCJ Gon:: .• :;.11::.'Z 

Segun Gilly~ con la des1.nt~gración cial EGtvdo pcrfirista la 

revolLtción destrLtye \..\f1c.\ ·ror-ma de r-C?i _'IC.l.ón •.-Jel :010.,:i1ni12nto 

las masas no ~ola deoe ser de r~preEi6n ~ino ciue ·Jebe 

basars~ o.ntC? todo en l . .:. .... ;..r.i::egr.'-"cióíi de G~sas masas en el 

Estado~ a través de concasian~s ~us demand2s. de la 

U'C.1.li=ación i.deolóc;iic.:i. r:le ).¿\ cevolL\Cl.ón me:·~ican.:-.. ·-1 del 

control estatal de las orqani=aciones do 1nasas. (1) 

Véas~ A.. Gi 11-.¡ "La formación de 
Mé1{1co <esquema de period1:ac1onJ'' 
Me~ico. Nueva Imaqen~ 1983. vol. I, 

la c:onc:ienc:ia obrera en 
en Por ~ocios los caminos 
p. '279. 



F'ara el .. la clave our,:; l¿,\ inteqr.:u::i6n 1je las masRs ¿il Es->tado 

es la inclusion rle la legislación l~boral en la Ccnst1tLtc2on 

de 1917"' por dos r·a=cnes. En pr-irner lLtg21.r~ la CansL.::..tucian 

da -'-" la clase obrC?ra. un progr~ma dE? conqL1J.:=t.:..s qLlE' inclu':"'l'? 

las reivendic.:i.c.1.anes más .::1van::ar1as que ·:;;us 01,...gan1=aciones 

hayan planteado. El articule l23 fija .:i. la clase obrera sLt 

hori.::onto pragramátic.:o~ le brind.:'\ PSLl mani·fiesto comunist,;\". 

su ºperspectiva histó•·ica". Con ·.:sto el proletariado para 

la ley sino °"l cont1,...a.rio par su plena i:onsc;l.Ldación '( 

reali::aci.ar.~ En sequndo lugc\r-~ el nrticL1lo t·i.Ja el 

por el principio del reconacimic:nto de 105 ·..:;1ndic3tos 

Estado. Hsi i::omo los c;bj::;:tivos del ma-..11mienta c:ibrer-o estan 

-fijados por la lev. 3Dla por medios legale>s puede< ¿;;perar 

alc~.n=arlcs. \2) 

i-4demas -.:i.+ i 1~·mu-.. coma l :\ ·= 1 ase obrer¿-\ ~'l. penas .;;impl.c:== ~- ~-

parT.i.ri,:;i.ta ·.; al.ln no ..... :onoc~ su 

concienci~ ·:Je 1-.::la·:5e. a .La sumo rJiensa como ''proletariado 

pobre" t'.3). Al o-frecerie el Estado un proq1-,:i,m3 .::.'l\:an.-:ado que 

ni siquiera sus lideres hab~an pensado~ J. a ~.: 1.:-.\se r:.ibrera 

crece integrada a éste. InclL1so las confeder2\c:iones obreras 

predorninantes en la décctda de 1920. la Conf~deracián 

Regional Obr~ra 1~1e:-: icana -CRD/"1- (con federación que rea 1 i =a 

11 la integración real de la clase obrera en el nL~evo Estado 11 > 

2 Ibid. pp. 280-81. 

-.:· I bid. p. 275. 
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y la l~GT (a la qLI" no reconoce un P"'-P"l independiente y 

cali·fica de falso su radic~lismo>~ se disputan el f~var del 

Estado pues sólc presionándolo para que acudiera en 5Ll ayuda 

podi3n ~nfrent~r a la patronal con ~:~ito.{q) 

En Llna sirnilai- 1 inca de ¿\nali~J.s. Gon::alez C.:\sanova. 

hacienda L\n balancr? de las anarqLi.ist."'3.s me;~icanos ~ considera 

qLte l.:'\ perspec ti·,;a, de ¡.:-stos; "gene1~ó un ta 1 so r~.d i-=.:-. l i3rno 

contrarl.o a i (Jro·,:c=cto de 1.ln C::stado obrero·' <:!Lle dGSdc= .~.ntc:·.::. 

de 192(J ··empe::o con-tundir-se ~on 

pensamiento más reaccionaria''. Las anarquistas ~reian 

"arbitr·o" 

..• reconocer que no habi~ más 2ltern~~1·~a que la 
arq~ni=ación ~n1poter1te o la autorit~ria. Era est~ 
la que se iba imponiendo ur1a y otra vez conforme 
se ostructuraba la Constitucion social tjel sindi
cal.t.smo ·1 su politica de ,., lian::as. (5) 

con la .;;;u+ J.c;..cn i:r.? ob l iqar l C?S ,,:, 

col.::\borar -::n r.:=l provecto nac1.on.::i.l. 1 a CGT es ·; L;; ta <~omo 

una centr~l r8B~c1onar1a e ~mpo~ente. 

5 Pablo Gon=alez Casanova~ En ~l or11ner gob~erno 

~onstitucional lt917--t920> tomo 6 de L:.a clase obrer.3 en la 
historia de M~~:1.S-:.Q op .. L'~ 'w ·7:,• -.-•. 7. 

6 Cfr. Alan i<night. ºL.:\ revolLtcián ine:;1c.3.na: bLtrguesa .. 
nacionalista~ a simplernent8 una ·gran rebelión' '7 Cuadernos 
Politicos~ núm .. 48~ México. oct-nov 1986. o.9. 



Sin embargo. c:omo argumen t.3. f<n ight. el Estado me:: ic.:;.no 

posrevol ucionario .:?ra demas.i.aclo débil .¿n Ll:'"\ prl.mer 1nomen ta 

para ~=ri.girse por encima de las clases y est~ :situacicn 

continuó por lo menos hasta los aNo'O.j CLtarenta. \wj 

En efecto. la décad2 de 1.92(1 :;e c3racteri:.::o oar una 1;iran 

inestabilidad a toda·5 los ni·,:eles sociales. La rC?volución 

abr.1ó perj.odo de ¡~corqani ::.:le ion Las relaciones 

·.;;aciales tr<3tando rje Gci/'-JL? U.n f1U8VO 1"-:impuj;,:;; <-ii r:apJ.l:,:\!ismO 

( p~1~Cl. 1 a r_:ual ~l req1men se habi~ mos~raao 

.1nc:apa:: J 

podi.:l.n cre~.r-s2 ~' t.ra·..,·és de 1.c:.l. luch.:~ 1_1e r::.lase~j ~ el E·~tado 

era impot:E:n te par.::. .Lmponer ·_;u3 dec 1 :5.tanes ,;, l .:3.S el a;:;es en 

pugna. El cumpli1niento de 13 Lev =ólo podia dar~e de ocuerdo 

a la carrel¿:u:.:...ón de fuer:::.::;s ~:~ntr;:i las rJif"err.~nt:1.2s clases. \ 7) 

~3.in c.?mb.:::.rao. 1_:_:amo ':_..'.1_;c1::de :-~a1_1J.~irmentt-.' 

solo l¿\ t.~utoridad c.!C?l 1..:~1:.:..CJc '":?rn cJebil ~ino t.2linoi.6n la de 

las 'df 1 :2ste c:onte:: tn que. lo C:Llc:t l 

protendemo~ cioniostrarlo ~n el casa de la CGT. puede darse la 

emerqencia de ci~rtos sectores sociales desaf~anda los 

7 Cfr. Ibid .. pp. ~o V 29-32. 

8 John Hollowav.. "La rosa ro.Ja de nissan" Brecha 
nLtm.4·.,Mé~·:ico~ 1988. p.46: v·éase t:ambién de .J .. Hollo\4Jay "El 
Estado Y la. lLtc:ha cotidiana" Cu¿.i,dernos F'ol.iticos. núm. 24~ 
l"lé!·:.ico. abril.-Ji_tn.io 1980,. pp.14-15: ·.¡ can Sol .f'icciotto. 
"Capital. Crisis y Estadoº Estudio-.:..Politicos. nLteva época. 
vol. 3 abril-junic 1984. n(1m.2. pp.68 y 88. · 
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patrones de jjarninac:;..ón c:~pitali:=ta. coma lo hi=o 1.a CGT~ 

sobre todo dur~n·te 1921-1924. 

En efecto. dur3nt~ 8Ste momento la CGT desafio la autoridad 

capitalista desarrollanca fuertes luchas contra ~l Estado 

las ompresas. Enarbol6 un pi-ayee to e lasista ~naroLti.;;;i:.;.\ C'.':Jn 

el cual oretend~a aglut:;..nar al 1navim1ento cbrcrc y dirigirlo 

a transformar la ·~:.acied;~d. La CGT ·.:;e con·..r11t.io asi 8n 1_1_n 

institucionali=acion del Estado 

oostri_¡·v·enda 

oponiendose 

la 

la 

centrali=ación del movimiento obrera ~.niciada por la {acción 

sonorGnse que habia tomado el uoder en L920. tr.;:1.s la 

rebelión de Aqua 1~r1et~: ~s11nismo. ~e enfrent6 <l la patronal 

en los ·=entro:; laborales a través de una l1_1ch<Z1. cotidl.<:.""\na 

dplicandole la ¿tCC.1.Óí1 d.1.roc: t.:\ ·¡ cJesa1-ro 11 ano o hLlelaas 

"salvaJe:=;" obtener SL\'E. dem.anda;.:;. T,::i,les luchM"E 

desauiciaban l~ prnduccion v ei 1-L~nc1onam1en~o normal dG las 

cmprosas donn~ tGnla Lnaer8nci~ la CGT. 

As~. pues. nuestra interés ~s ana!i=ar la posicion que tuvo 

la CGT frenta al proceso de reorgani=ación capitalista 

SL\scitado en la. déc¿•dd de=- L(.?'.20 .. prccisl'ndo C"oartiCL\la.rmente 

su relación can el Estado y la patronal .. con la f~n~lidad de 

contribLtir a sopesar de me_Jar manera la natLtralae=a y el 

comportamiento de la CGT durante este momento~ 

particularmente durante el regimen de Obreqon <1921-19~4>. 



6 

Para demostrar lo anterior hemos ~reido can~·eniente~ despues 

de e:·: p 1 icar el r;an tenido de 1 prov12cto sindica 1 cegeti::;ta. 

referirnos a algLtna-;; de las luchas que t_;. CGT l levlJ a cabo 

en tres de las -::ec:tores obreros doncje mas fuer:::a tenia: 

tranvii:\rias. telefonistas ·1 te::t:;_l12s .. ~qui nos interesa 

destacar. sobrP- todo. la +orma en qLte ·.:.e dieron los 

enfrcntami.er.to::. .-_iE3l Est-:\do con los sindicatos ceqeti.stas .. 

Posteriormente. anali=amos el canten~do rie estas luchas 

tomando G! caso del~ Lndus~1-1~ t9:·:til~ con ello pretendemos 

e:·:p 1 icar la naturaleza de la rebeldi.;:"\ obrer.:\ en las 

la debilidad de los patrones de dominación 

empresarial '-../ 1 a forma en que r:= l pr-oceso de trabaJ o estaba 

de j anda de ser un soporte e-fice.\::: para la e;: trace ion de 

plu:5valor .. BSi -=cmo la nec8sid.:\d para. el capital de 

reafirma1- ~u autoridad ~obrG los obrGros. 

Para nosostros. no es sorprendante que car~l~iamente durante 

~sta época r1aya del Estado -..: de la 

aLttoridad t2moresar1al. ¡..:·Lle:s.. como ,_".\firmA. Hol lo\tJav.. tanto 

... son dos aspectos de una misnla cosa. son dos 
formas de la relación de capital. la :-elación 
de dominación ~ntre capital y traba.JO. Ambos tra 
bajan en forma diferrante pero interrelacionada 
para asegurar una provechosa acumulaci6n del 
capital y una continua explotacion del trabajo ••. 
Tanta la dirección empresarial como el E5tado 
dependen de la exitosa explotación del trabajo ..• 
F'or lo tanto. las condiciones de esa e::plotación .. 
las luchas en torno al proceso de trabaJO. son 

la clave para comprendor no solamente los cambias 



en la dirección de las ernpresas. sino tamb~én 

el desarrolla ael Estado.~. (9) 

F'or 1.:>tra parte. ~s J:: .l.E?rt:o que mue he~ c.'-.soecto:a de l ¿\ CGT 

faltan por ser in·-..·estit~aao:; mas €1 .¡:ando: las lLtchas qL1e 

llevaron a cabo =ind.icatos 1je l~ p~qu8Na ~ndustr.ta ai1l1ados 

a el la '/ la·;;. luchas obrQras r:JLte impLll:5ó l~n otros Gst.:..das 

fLtera del Va 11 f2 de l·le:: ico ( 1 ugar í2n f:O l que ct=n tramos nuestra 

atención>. la ;-~1~"'1.c::i.ón e.Je ,_,,.,1_1s d.Lr.lCJentes. con las bases v las 

distintas corrientes s1nd1calos quG la intear~ban.~lOJ 

l. LA FUNDACION DE LA CGT 

C.:on la TundaciéJn de l¿\ C:GT •2n +ebrero de 19:..!1 cri~t¿:¡.!1::a oor 

\te;:: orimert?. L"'' !Jlt.l.oad de La 1.::ou.tGrda sindicc:.l .:;.. n1vc:l 

nacional. 

Desde la derrota del movin11ento obrero en la hLLelo~ gener~l 

de 1916 la clase (Jbr~ra venia buscando ¡-ecomponer SLlS 

fLter::as básicamente a tr.:lves de dos pro·..,•ect=:;s sl.ndicales: 

Ltno reformi;;ta \el de los ",:,,marillos" J y otro de i=quierda. 

radical (el de los "r-oJos"). P¿ira los primeros la. derrota de 

9 J. Holloway, "La rosa roja ... p.46. 

10 No obstante .. investigadores como P.l.Taibo II. Rogelio 
\.'i::caino y Mario Camarena han contribLlido a plantear una 
interpretación distinta a la dominante (rescatando. en 
parte~ a la verdadera CGTl y han concentrado ya su atención 
en algunos de estos aspectos. 
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1916 v el pacta de? la Casa del Ubrera Mundial can las 

constituc~onallstas ~n 1915 ~ran ii,terp~~tado~ como das 

e~·~per.ienc.ias de las que 3e 1.?;: tr-:3.i.:>.. la lección de que el 

movi1nientc obrero. par~ venc~r ~n su lLtcha contr2' la 

patronal. deberi¿\ ,;-t!iarse con un :;ector del Estc:\dO surgida 

de la revolLic.ión. Los seg1_1ndos in terpr~· taban estos 

acontecimientos de una manera abso!L1tamente opL1esta:de lo 

QLle se trataba era de preservar la aL1tcno1nia del movimi~nto 

obr~ro G>nfrr:nt.;.r ¿-.¡ la c.atronai por media de la acción 

directa. < 1 > 

La corriente reformista loqi-,;i. orga.ni::arse "' nivel nacional 

con la +undacion de la CRO~t ~n 1918. Los segundc3.· en cambia 

encuentran un primer 1nomentc de reccnstrLtcción can \¿¡ 

c:re~c.tón del Gran Cuerpo Cen-::ral \octLtbre cie L918'.t ~ aue 

aqrupo al sec:t·.cr d .i::quic:>rda de l.::t 0°edera .. ciCJ:-i ~:.r1:~:...•>~1l dt?J. 

F' . .I. raibo .lI. ~as Llol!.:ihov1CJUJ.:;. rlistorie:t nar:-c::i.t·i-...-~;i. de lo=.; 
gria~nes del __ _r;,_9_11]_1J.[1_!._srnc~--..'.':~!1 .. -.. -!1~::ico t .l.91~~-i9:2.:..i).. H~;:ica. 
Jea.quin l"fort:i::. 1.S-·[~6~ p.lt~.:: L--:ur;-v Car;-. Ei 1novim.i.en"T:.o rJbr·err:; 
... ,. la poi.t..tica (~r1 !-lé!·:.Lco t910-l929~ r1é:.:ic:o. Era • .1.S'81. pp •. 38 
y 81 .. Para Leopoldo G. ~lich~l Dia~~ !~ diviGi6n de la clase 
obrera rne;·:icana .~ntre "amarillos" y "ro;os" se debio =1 
cuestiones ideológicas que sabrt? todo estuvieron 
determinadas por las di·ferGncias que Llno -~ otro sector 
tenian can respecto al movtmiento obrero internac.ionCJ.1:: en 
cambio. desde 1,uestrc pL1nto de vista. nos parece que pesaron 
más las di-ferencias entre sus . respectivos provectos 
clasistas nacionales que c:ada Lino enar-bolaba ·_.: las 
respectivas prácticas polltic:a5 ¿\ que se tradujeron éstas. 
de las cuales sLt posición internacional era una 
consecuencia~ véase: La Internacional ComL1nista en ~léxico v 
su sección nacional: i::~i P-8.rtido Comunista /•fe:<icano 1919-
~~ tesis de i icenciatura en Relaciones Internacionales. 
México. El Coleqio de México. 1985. p. 185. 
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D.F. (FSDDF) qLte se desprt:=ndió de la CROM .:, rai=. de la 

posición CIL\e ~s t.:...1 c-"1sum.i.6 c:cn respecto ztl movimiento obrero 

internacional establec18ndo la=os con la American F~aeration 

of Labor <AFLJ ~ Entre los s.indic.:1tos má-:. r.mpart:\ntes del 

nui?\/c:J ... ".grupam.i.c:11to s1na1c&l 5e encontr,:\ban t?l de p~n.3cjeros.~ 

el de molinero:;. la feder¿\ción de obreros y empleadas 

tranviarios. de botoneros y el de conductores de 

carruaJes de alquiler~ también ~e 1.1ri.1.E~rC1n a este nuevo 

proyecto el 9rLt1:Jo doi c:_tl tLtr-a cJbrera 'y' algunos miembros del 

rje la re9iDn me::ic:una como Adolfo 

Santibaíio::. r-licola•o; Como 'i Fr·anci,;;cc; Cer· .. ;.;rntes Lope=. De 

hecho. el Gran Cuerpo Central lcJqró aglutinar a 117 grLtpo;:; 

obrero::. arqani=.3.das: pero 8n mavo (jt? ¡c¡19 la cla::;e obrera 

en ese mes se suscita 1Jna ola huelg1Ji~t1ca importante 

impL1lsada por el f3r-;~n Cuerpo Centr<:\l paru "'""'po·,,1ar la bue.Loa 

de maestros r:!El r_ ... F. quE::' n3.b1.¿:\ f"_•s;tc-:i.ll~do 1-1n •)Se momento~ iu 

Sin embargo la .i:::qLtierda sindical -favorecida oor la 

creciente ola de huelaas aesarr~llad~s dur~nte durante 1918-

1920 (contra el despotismo patronal. los bajos salarioe. las 

malas condiciones de traba.Jo y la negati·.,.·a patronal para 

reconocer a los sindicatos>. que el gobierne de Carran:::a a 

2 R. Salazar~ J.G. Esccoedo. Las puon~s de la aleba~ vol.I~ 
t1é:<ico,. PRI, 1972. p.259:: ·~, sobre todo vease L.G. Michel 
Dia:::. op. c~t .• pp.179-18(1. 
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pesar de la represian aue desato sobro el movimiento obrero 

no pude cont~ner. asi coma por l~ r1ueva coyuntLtra politica 

que :~e abrió -.::n J '?20 con l.:o\ rebeJ i6n de f'.-lgL~¿¡. f='r.ietw. .::<l 

fac.ilitar las protestas obreras de manGra más '3.bierta. la 

i=qLlierda ·51nd1cal oudo Gncontrar un segundo momento de 

reconsti tuc ion en .la -rormación de J. a Federación ComLtn is ta 

del Proletariado Me~:icano {FCPM>. En el mes de dgosto los 

ese ind idcs de 1 a CRor·1 JUnto con el r::·artido Comunista 

Me:-:.ic.:;no \PCl"I) 11.arnarcn ?r. la reali::ación de un~ ~.sambir.::a qLte 

c•-tlrninó en ~;eptiembrc: con la fLtnda.c.ion tJ~ la ¡=-;:F·M .. En su 

declaración de principios se decia ~ue lt.tc:t""laba nor el 

comLtnismo La estructura qLle proponia esta 

orga.ni::ación J.a democ;-¿;tica. éste 

proyecto ~e Ltnieron sindicatos como r:?l de ia Campaí-Jia de 

Telé+onos Er1c3on: de la Cigarrera l·lexicana; de Conductores 

de (:.3rros Cervecr?ros dt? ¡:ila=.:i.. h.1.::lerc::: 

coraras panaderos ciei D.F.: ~e l~s obrer~s ~e 13 ~bbr1ca de 

AlhaJ21.s "El Recuerdo":dc: +unaiaoros cie r::>ro plata: los 

i:eri.lleras; el de id relefonica t·le:~icana: r:~l 1je obri::?ros 

EL1::karo~ de canteros de 

procietarios '/ Rmpleados de f3rmacias ~· boticas: l6s Uniones 

de Resistencia de obreros de El Palacio de •~ierro~ v de los 

obreros de obras pt'.tblicas; el Centra CultLtre;\l ')ida Nueva ·~1 

la Liga Racionalista par la infancia; ademas de la local del 

Partida Comunista y la Federación de Jóvenes Comunistas. Los 

diriqentes de la naciente organi=ación fLtei-on: Manuel Diaz 

3 Ibid.~ pp.255-56~ B. Carr. op. cit.~ p.95. 
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Ramire=. Jose c. l)aladés. Jacinto Huitron. Leopoldo 

Urmachea. Genaro Góme= ·,¡ Leoria.rdo Hern.:.lnde::. (4) 

Frente a la cada ·~m= 1nas acierta actitud progubernamental de 

la CRDM. la FCF'M apareciD como "la posibilidad de aglL1tina1-

a los 3ind1cnlistas r~dicales comprometidos con una linea de 

enfrt?ntamiento con el •?stado "I por la independencia de la 

clase obr12;""a" \5). Para las corrientes sindicales opuestas a 

al CROM era lóqico qLte '?Sta se · .. ·ericl. beneficiada por el 

gobierno obreqoni;;ta. dada el .... l.povo que le dio ¿\ (-ilvara 

Obreoan en la elecciones fJr~sidenciales 

las que resultó electo como Presidente de la República. por 

lo cual la r-ec.ien fL1ndada FCF'!•1 se propLtSO c:omo principal 

objetivo acelerar el impLtlso unificación de la 

i::qL\J.erda ·5.i.ndical a nivel nacional. tarea a la r::Ltal se 

entregó ~asta febrero de 1921 y qL1e culmino con ol Congreso 

fundacional de la CGT. Uno de los pr.1nc1palc;s dir:;,.qentC?s di:? 

la FCF'f'I nos deJC1 ·,-;u testirnonJ.a de l~ ·forme:·\ E'n qt~I•~ :;,e d¿¡, ia 

organi=acion d8 tal Congreso: 

Un m~s traba_¡amos febrilmente escrib~endo a los 
comoaNeros~ reuniendo fondas en los sindicatos~ 
oraani=ando fiestas que dejaban rendimientos 
pecuniarios. En ocasiones nos situábamos a las 
puertas de las ·fábricas de !1ilados y tejidos del 
distrito de San 1'.:'-1nge l pidiendo au;: i 1 ios económicos 
a los trabaJadores. La camaderia asomaba a derecha 
e i=quierda . La espontaneidad nos conmov~a ~- con-

·~ L.Michel, op. cit., p.181; Vi=cino A., Rogelio V P.I. 
Taibo II ~ "In forme sobre? los rojo-s maya 1918-febrera 1921" 
Historias v r.:rón ica:. de la e la se obrera r.?!n Mé:·: ica ~ Mé:-:ic:o. 
E~lAH-INAH, 1981, p.80. 

5 P. Michel~ op. cit., o.184. 
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vencia. Est~bamos sequros del triunfo de nuestra 
empreEa. Los i~deres amarillas andaban aturdidos ... 

(6) 

Por fin la ansi.:\da unidad =indicZll .:-=n un provecto organice 

duradero. con ol cual hacerle frente de Lina maner~ ef ica:: al 

proyecto reformista la CROM, al despotismo la 

sobreexplotación a que los sorne ti~ la patronal en las 

fábricas., ·.¡ a. los .i.ntQnt:os del Est.3.do poi- •.:ent1-.:i.l i.::.:'\r al 

movimiento obrero. cristali::ariu ~n la rascluci6n f1~ndador·.~ 

de la CGT. (7) 

La con·..,,acatoria ¿~.1 Canqrcso Funducional de 1.a. CGT . .=toa1-ecia 

en un clima de radicali::acion de la i.=qi_\ierda sindical; 

propiciada por las dificiles condiciones de traba10 que 

en-f rentaban lo:; obreros cm los centros labor.:=\ les. la 

represiOn 9Llbernamental en el periodo carro.nci:;;ta v por e.l 

r":?st-1...mulo c1LtP r:?Pr=?sentó oar-::i. :..::1 mo·.:imi.en-r_:c; ::1brero me:.:.i.c.:::::<.no 

la revolución r·usa .. (8) 

é:. ... 1osé C. Valadés. :~1emari.3.s de un ioven r,:r.b~}de~ tamo -· 
~léxico, Universidad Autónoma de Sinaloa. 1986. p.97. 

7 Nuevamente \'al~des nos d~ su testi1non10: 

l::: 

Se trataba de crqnni=~r a los sindicatos obreros 
con la esperan=a de ~alvarles de \3 ominosa tutela 
del E~tado como se cretendia desde aue en 1918. el 
gobernador de CoahL!il~ Gustavo Espinosa 11ireles. 
fundó lCl ..• í.CROl"ll. Ibid .• p.99. 

8 En Mé~{ico .. 3firma E<arr·:/ Carr. los .:i.f'1os de 1918 F.\ 1920 
estuvieron claramente 1narcados por la creencia generali=ada 
de que el antiquo réqimen se rJerribaric:\. Fue un peri.,::::r:: c;ue 
estuvo marcado por 1.\na continua í:-.en•-:;:¡r'"'.n entre las clases 
reflejada en el incremento del número de huelgas. Los 
anarquistas interpretaron la revolución ~usa como un 



Hsi·~ten ::11 Con9:-12so representantes Lle r;:_tmorosas .::orricntes 

pcliticas. De Lln total de 65 dQlegados 10 eran miembros del 

PCM:- '2ü eran c.1narquistas de grupos de afinidad <:1-ilturales. 

la IndL1strial the l!Jord i IWWl t-_2r; i .=t ·-· Junto a. 

estas faccionl:s más o menos definidas ~e <?ncontr..:l.ba una 

enorme mavoria de militantes deJ. sindicalismo ;-evolucionario 

de los últimos i\Nos. <9l 

Los f.:.5 deleqado:::; presE.•ni:Gs •:-='n --~i momen-i:o de 13 u1Aug11ra.ción 

del Conore30 de ten.i.:.tn 

representación de 50 orqan .1 ::ac i cines. El n(~mero de 

trabaJadores representados er:.:t de .-:.6 mil apro::irnad,:;.mente:. 

Estos deleg~dos traiar1 la va= de 37 organ1=ac1ones cJbrera~ 1 

"maqni·t1co .;.:uemo!o c~el principio de 
1 leva.do <i'l. cabo Dar 1_1na minoría .'3cti'.t¿\ 
consignas anarqL1.i.st;_"s ·.,,· libert.3r1a.s .... •: ~ 

p .. 96 "/ 8. Carr. "Los orJoenes de! 
f1e;:.1.c.:i.no" !:Je:~Q§~ r.úrn .. ·~O. :·lé::ico. aoril 
Por :-:EU pari:.C?. '.'a! ad~s --:.~.sEJ9ur~b¿\ c1ue 

la acc16n 1j1recta 
con las -farnl.liares 
B. Carr •. ::.p. c:it ... 

ComLtn.ista 
t981. op •. ~7 

Lo~ Uia.s que corri¿in rJer-r~nPci,·1r-i -:J ·.::n't.L.l:;,¡_..;,-, __ ,,,c,_ 

E;:.::..:5i:i.:i. una ldea qenf'~r.;i l: .! ·-"..\ rJel bienpstar "50C.J....:::1.l .. 
Una doctrina pr:~qrn,"Jti=.:i.:. ~:~tinqui.;·· .¿_;l t:.z.i:.ado 
burgues .. Un dnhelo: sembrar la fratern1d3d 
que riamos ~eau1r el ejemplo de los :-usos 
pensabamos qL1e con los ::;indl.C,:\toz, adher.ldoe a la 
CGT ~eriamos capaces de instaurar Ltn modo de vivir 
al pais~ J.C .. 1Jalades. op .. cit .. pp .. 10::-5 ·,¡ 11)7:, 
véase t,:l.moión r:. t1ichel. op. cit.~ pp .. 187-189: R. 
Vi=.caino ·.,,· F.r .. faibo II, op. cit.~ pp.S"l ·~· '78:; ,:;;. 
Sala;;:ar, J.G. Escabeda., oo. cit .. pp.308-3(19. 

9 Rogelio 1./i;;:caino. F' .. l. Taibo II~ "El bre·:e ,natn.monio 
rojo: comLtnistas ·,- .::.narcosindicalist3s en la CGT en 192f" 
Histori¿¡s ~ nt:tm. '7, i·lé;:ico, INAH ~ octubre-diciembre 1984. 
pp. '1·5-46 ~ pc:\r.:i. T aibo I I y Roo el io Vi::caino. sin embargo~ 

resu!·ta ''casi imposible carac~eri;;:ar con precisión aosoluta 
las corrientes repr~sentaoas en el conareso'' en la medida en 
que las ~renteras entre ellas no e~t~n fijadas por las 
propios individuos en la militancia cotidiana. 
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campesinas. 12 grupos culturales. locales comunistas. grupos 

anaroLtistas~ aorupacianes de la JLlventu.d i.:amunista. 

y una delegacion obrer0 fraternal de El Salvador. En general 

la composición ~ra fundan1entalmente obrera: óO obreros 

industriales v artesanos entre loE 65 deleqadcs. ClO> 

Una lista de las organ1::.:\c1anes i-~presentadas en 

Congreso. permitir.la. decir que se ha consolidado un -foco 

sind.:.cal revoluc.:.on.::.1->..o en r=:il 1·/alle de r·lé:·:ico~ cuyo ·:=Je 

ser.tan Jos t2:.:tiles.· tranviarios. pan21deros. teleton1·.:1t.?.s de 

la Ericsson y lo-:5 obrero:.::. de los t:al ler12s del Palacio de 

Hierra. Se incoro~raban ademas qrucos sicn1ficati·~os de 

1.JeracrLt:: :o Sonoí"a. farnp1co. GL1ada l .;.1 l ara ·-:· de 

F'L\e b 1 a .. ( 1 1 :· 

Los te:·: ti 1 es del \/al 1 e de Mé:: ico rE?presen t<::ldos ciran 9 mil 

miembros., los tranvic3.r1os 4 mil. panaaC?ros 

imprescires traoa J arJon:::is 

municip~les 1500~ canteros =0<). ceraR1istas 100.jaboneros 

150. 

También e3taban las organi=aciones obreras veracru=an~s 

más important~s del Puerto <2000 sindicali~ados>. 

representados por miembros de Antorcha libertaria. Del norte 

del pa~s estaba Apolon~o Castro por los sind~catos de Sondra 

1c1 Ibid., pp.45-46. 

11 R. !bid •• p.96: El Dem6crata 16 de Tebrero de 1921. 
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!5 

(4 mil afiliada;:;.) v Mariano Castellano-:;. par los obreros 

libertcirl.D5 de Me:~icali (4()0). 

Del centro del pai':O. l lega.ran argani::¿;.ciones de San u_;is 

Poto:>i rcandela.rio Lucio reprGsentando a los ~::;indicatos de 

agricultores). GLtaoc::.laj.:;ra L6pe:: del qrupo 

Propaganda RoJa y de los c:amp8sino~ de Ahualulca). 

De la ~ona t:.e::t1 l de :--=·ueb 1 a v Ori ::aba L 1 egaron dos fLlertes 

representacJ..ones. la de La 1=eaC?r-.o;c1ón .-je f4tli:;co que contaba 

en esos momentos con 1i 1n1l afili~dos la ~~indicatos Obreros 

Progresistas de Santa Rosa ( l'.:::) 

en una dimensión nacional. 

El Congreso dLtro cJcl 1.5 dl ~1 de Febre1~0 '.5e .Ln¿;\Ltguro can 

1. La forma i:lc:! CJrq,_,_u11 ::ac ion cbr;::ora •/ 1.: ¿\ffip~s i.na q1_ua meJ or 

responda a 1 as condiciones de 1 pro letar :L.'3.do me:·:ic-:::i.no. para 

su total emanc1pac1cn economic~. ~¿'\ r.12Jci1- 7arrnr3 de ltacer 

efectiva la educación racional entre los trabajadores . 

.., El proletariado me;.::i...cano ante los par-tidos pol.iticos-

demócraticos y ante el Partido CcmunLsta. 

12 Rogelio Vi=caino. op.cit .. p.46; P. Michel. op. cit .• 
pp .189-190 



3 .. El proletar.iada me::icano ante el panameric:ani·:;mo y ante 

el prolatari3do m1~ndial. 

4. El proletari~do n1ex1cano Q.nte la Internacional Obrera de 

Sindicato~ Rojo3. 

'-'• El proleturiado me:·:i.cano ;_;1.nte el terror blanco en el 

continente Amer-ica.no. ( 13) 

Las di ver:: as intervenciones de los delegados 

caracteri ::aron por l lamada·5 la 

rnanifnstaciones 'je recha.~:c. <:."\la CG:OM ·;14). 1~1 respecto es 

clara la inter~'ención de Arao:: de León a quien corresoonoio 

el discurso inaugural del Cangr~so: 

Siendo los tiempos t~ue corrGn de lucha v agitación 
revolucionaria. creemos una necosidad ingante la 
concentración de tod¿\s las 2nergias '.:lbrer-as h-:\cia un 
fin determinado; concGcuentes con est~ inoiscutible 
verdad ;· si~ndo nuestro propósito llegar ~ e+ectuar 

la rusión de ~od~s n1~e3tras +uer=as~ nacemos ~l 
1121rn~m1enT:o rJ..::\r·""'- Pt nfpr:·rq -":o t·r:io;::i.·.;, l ~s orr:i'3n1.=:a.c10-

n2S ODlr"J1-.:-..s ••• 

S.:\bido cJC? !~::Jdc=> 2:: 1 que::! 1··,usta tia·:-· 010 -::;e t1t\ 1-:-·!"c•ct1_•.¿\do 

una Convención abrer~ dance todo el pralet~riada de 
la rGq.ion me::icana i1Ltbiera t2nido ;-ecre>sent.acibn: -~ 

llenar 2ste vacio viene la presente 1nic13t1va~ 
porque ju:gamos madura la epoca en que las fuer=as 
viv~s de los productores sear1 usadas con el meJor 
é:cito en beneficio prooio ~· no 2ncon~ran1os otra 
solución al problema~ que reunii- esas ·f1~er~3s bajo 
una forma de organi=ación t~cticas v finalidad 
unisona para luchar \:igorosamentG con el bien 
organizado enemigo común: el capit~lismo. 

13 El Democrata 16 de febrGro de 1921. 

14 Véase Jaime Tam.~vo. En ~l interinato de Adolfo· de la 
Huerta y el gobierno de Alv~ro ObreaOn {19~0 1924)~ tomo 7 
de La clase obrera en la histor~a de ~léxico, México~ S~glo 
X X I • 1 987. p. l 21 • 
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Por SLt 

p. F. diriqio 1_1na dLtra critic~ a !~ CROM: 

Ya protesto can toda 2nerqi~ por Las i.ntrigas ~· 

pal i tiqLter.ias de los mangonea.dores de 1 a 
Con'ft?der-:.--1.c:.ión F;e9ianal ... por r.1ue los "·.1aquetones" 
intentan a.ividir ~ la Federación que represento .. 

Es temo~ \,.'1qi 1 ant2s. como¿.¡r~ei-o::-. ouE::?sto qL1e nue!:;tro 
peor enemigo. que la t?s de todCl.::s 1 as i=. l ases 
obrC?ras. es la Con·fecleracion F\l'?g.io;1"""1l Obrera 
Me::ic..;;na. m~s ;:i.ien los "-.·aqL•etanes" qLte ,::;cu.pan ;:;Lts 

p1..1estos. (15) 

El Congreso llego o.t las ;:,1qL11entes ;--esoluciones. f'::ini::ci l "'-

1 Cl. Se rjeconoce personalidad 
r-evo l uc J.Pndr J .• :1. ,, 11;-:·. 

demócr~ticc~ o soci~liscas: 

en la luch~~ 

sean 

2o. Ge reconoce ·=1.1 F'ar t.ido Ccmun _¡_:::.ta t·fe;: tc-3.nO como 
una aroani:::acion netamc::int2 ;~evalucion.::u-1.¿1 C?n la 
11..tch,~. r.:on los mi:;mos 1jerr::chas iJu~ ....... "l los qrupo::; 
c:uJ.tur2les. 

-3a. L..:t 
·':enc1r-:; 
¿;CP-PtC? 
:;i::;tema 

i:on·tf"?ar::r.:::-.ciL'Jn r_::enc;~.:"l.i .:ie r,,·,: .. b¿¡_ J ¿¡_dores ~e; 

~.1CJ lit:_('";; e:. :::;u.e ne 
.~e destruir al 

l. iq""1s 0 .-::on nl.ngL1n í.;..:11~i::..i.,Jo 

la necGsidad tnmediaca 

4o. Ninqu;1 mit;.Jrnhrc 
o·ficial o no. peerá 
politico. so pt:::in21 

causa. 

por medJ.o rje la a.cc:.ión 

de ~stC;\ Confederacion... se.a 
forn121- µarte rje ningún partido 

ue ser dec l ¿,radc t;-¿~J.dar a 1 a 

Sobre el uanamerican1smo ante el proletariado mundial ~e 

acordó: 

15 Citado en Guillermina Baena Pa=, ''La Confederación 
General de rraba_iadores (1921-1931)" Revista Me!:J.cana de 
Ciencias Políticas ·./ Sociales nueva ~poca, núm. 83., 
Mé::ico~ FCP v S-UNAM. enero-mar=::o 1976~ pp.1::0-122 .. 



1o. Se Desco;-1oc~ 

PanA1nericana del 
a ia 

Tr-abaJ o'' 

llamada''Con+edsracion 
e: amo 1.:Jrqani:::ación 

repre::sentati·1a. r:~-=l prolC?t-::'l.rl.~Go rje tod.:<. 1-;mGr:.::.3. 

::o. LZ\ Con·i-r~oer¿'.l.ción i3ener :i.l ele 
laborz.i.r<:1. ..:an toda 8nernia 2n oro de la 
orqanJ..::.:-.c1:.::.n de una Con+eder~ci6n Obr8r2i 

lB 

Acerca rje la relacion del pi-oleta.ri.r:\cio me;:i.c.:1.no can la 

Internacional Obrera de Sindicatos RoJ03 se resolvia: 

••• La 2.dh10"Sl.on~ en pi-incipio. ,.:.\ 1.01 Internacional 
Roja de Sindicatc3 y Unian~s de Tr~ba10. ·1 

somet~r dich~ ~dhesion a la ~probacibn de sus 
rep1--c~entado'3. 

Ante el "Terror Ulanco" -2-n ·'?l c.:ontinl'2nte :·1meri.c.::i.no 3e 

acordo. entre otr-c:\s cosé.\s~ protest2t .. "r.:O'ne!""r:)l.C:~;mf~n~:e O:\nt2 el 

mundo entero. por los ~rimenes que ~n nombre de la saciedad 

y del 'arden 1::omete ral 1:3pit.:\li~ma r:=n Amér-1c.:l"· 

El 1.:tlti11"10 2cto de 

r-•ro-.. .... 1. • ..5 ion e:, l. como si.que: 

:Jr-qv.nl.:::.:)Cl.Oí1. 

Secretario Rar.?.Gl ULll.IYt.cro; 

RLtbio. Mari.:.\ <1e1 Carmen Fri.::ts. SE'bo.sti.:.;n San· ... · icen ta .. 

Gui.llermo Escob.:;.1-. 8en.Jamin Ctuezacia y Genarn Castro. <16) 

Era un comité con predominio de los an~rcos1nd1calJ.stas. 

Asimismo. la CGT adoptó provee te. de lucha. 

anarcasindicali~ta. En ~u declaraciOn de principios~ se 

postulaba qLte: 

16 Las citas en lbid .. pp.122-1~6. 



Para poder defendGrnos ·¡ educarnos. asi como cara 
conquistar la ¡Jlena emancipación d2 los ObrQros 
Carnp<::?5ino':5. 1...-:..senta.ma·s .-:c.mo principi.o fund,: ... rnental 
la l_UCHA DE CLASES. t-econc•c .:..éndo qL\e no hav nada 
en comun ~=ntre la e la.se laborante e lase 
e:; pl atador::;: '30s-t.r:::ind rc;:.mo-.:. r::omo 2'.SpJ.. 1,3c ion ·_-.1_!prerna 
el COMLJf;llSl10 LIBERTARIO ~· como ~áctica de 1L1cna la 
ACCION DIRECTA.r=:-::enta de toda pol.it:..c.:'I burqL1esa. 
( 17) 

En SL\ a.cepcion mé.s qen2ro.l J~"J. ¿\cc.i.on directo. ~i.gnif¡_c.:t "la 

lucha e:-:clus1v8. entre el mov irn.1.C?li to obrera 10'3 

.ind1.1;¡tri2'.les c:api t.o.1..Lst.3.s. con e:{C 1L1sion de lo~ t..2nt.2-cL1los 

ofic.i.alistas .. i 18); ·':'· d12 rr.aner,o:. mé'.S •-:?Speci·fic¿i.: "la serie 

de mecanis.mos d~= luch.?. contr.?. l._, prodLlccián~ la Jerarquia. 

el orden capitalist2. la orq~ni:.:aci.ón de las empresas y las 

estrLlcturas 1je poder''. C19) 

17 citado por Rogelio Vi=caino. n1~m. 7. p.47. Por camLlnismo 
libertario el principal teórico del ~narquismo~ Bat,.unin. 
entandia lo siguiente: 

Organi=ar la soc1Gdad de tal manera que cad~ 
individuo ••. 2ncuentr2. 21 entrar ~n la vida. 
mea.i.OS <.;pró::.l.madame:?nte 1.qu¿\J.es p.:\1~a desa1-:~s1 lar 
:;iUS d.i·.,.·c:::r:::.:;::; -f.:ic 1_\l t.='aPs "' 1.1r.1 l i::arias 2n su 

·3.i hacc::r .'.-.npo·.:;.il:..l~ .la e::plot.:;.ción del traoa 10 de 
nadie. permi·ta E~n 1:ada individuo disfrutar ije la 
rique=a social •.. pero (1n1camente en la medida de 
su contribución direct~ a la creacibn da Gsa 
riqLle::a. 1·1. 8akunin~ i;:scritos de Filosof.La. 
C~Ll..t.J:. . .f;..fl ::. 1<?78. p. 54 .. 

19 

18 J .c .. 1..ialades. op. cit .. p.101: .). Tarnavo. op. cit ... 
p.134. 
19 Guadalupe Ferrer y F·.r .. faibo Il. "Las hilandt"":ros roJos" 
Memoria del s2aunda calc:;guio___r::..§.gional de historia obrera~ 

Mé::.:i.co~ tomo I.., CEH5t-1D~ 1979. p.'7~1-':; esa segLtnda a.cepcibn~ 

.afirman los autores. implic.?.ba una serie de acciones cama 
paros. tortuqLli.smo. violación e:·:plicita a las LJrdenes. 
hostili=ación de los capataces v mandos medios y en general 
burla y reta al poder patronal. sabotaje contra las máqu~nas 
o la producción~ reoraani=aci6n autónoma de las cond1c1ones 
de trabaJo. Accione; que jugaban el doble papel de 
mecanismo de lucha concreta de corte reivindicativo~ 

sistemas de presión para obtener respuesta a sus demandas. y 



La es true tura .:..doptada 3er ia Ltna es true ti_lra -feder2'.da: 1 a 

CGT seria L1na r~union de ~indic2tcs que na 

pierden ni perdC?r<J..n '3U o.\Utonomia 'f J. ibertad en 
toda ,_;que! lo qLte a '3LIS .3suntos .interiores 
con e 12rnCJ como ·son: cuotas. esta tL1 to:;;. bases. 
reglamentos. ~armas de organ1=ac1an. 
adrnin.1.strac.ión~ etc ... :.:\Si como tendrán todas las 
Tac u 1 tades para dec 1 ar.:\r huelgas ·1 declarar '3Ll 
Tin .... 

Autonomia que solo quedaba limitada por las s1tLtaciones que 

afectaran toca la organi=ación las necesidades 

·:;olidarias~ cLtestiones c:n las que Lntervendri=\ ;~1 c:on:;;eJo 

federal. ma::imo 6rqi.'\no eje l.;;, CGT .. formado por 

delegados de cada sindicato. r~.:sponsables ante 1~ste de las 

opiniones que vertier-.:'\n revr~c.:,bles en el ctctc.. Cualquier 

organi.::acion -federada podri.:-\ Aoelar la sol id.:'tridad .. 

determinando 21 conseJO las f1~rmas de la misma. 

localr=s. L:?. '.'-:ODrt:!.Ln,:>ci.1.:;n de la CGT ·-=ntrc~ reLtn.1.ones de1 

conseJo quedab¿;;, en rnano'3 de un Comité Ejecuti'..10 Con-fE?derctl 

qLle res id i a r=n 13. C:iLtdad de Mi..~:~ .i.co. for-m¿:i.c.Jo por trab¿\ ¡adores 

que no r·ecib!an sue1do por reali=ar sus labores sindicales ·~ 

revocables por e! conseJo. {~0) 

por otro 1 ado. cuestionaban per-manen temen te 1 a es true tL\ra 
misma de la fábrica capitallsata. cp.745-46. 

::o Rogelio ',/i::caino. op .. cit .. pp.47-4·8:; J.F. Leal 
''Desarrolla oe las agrupaciones y de los aparatos sindicales 
obreros en f'lé:-::ico 1906-1938" F\:evista 11e::icana de Ciencias 
Politicas Sociales. nueva éPaca .• núms. 107-108!' t-té~~ico. 
UNAM. ene-junio 198~. p.70; J. Tamayo. op. cit •• p.123. Esta 
estructura ~ederada de la ~GT estaba inspirada en las ideas 
de Bakunin. ~u~er1 pianteaoa que: 

Ltna verdadera organi=ación popLllar com.i.en=a 
desde abaJo~ desee 12. asociacion ·-.: la comuna. En 



:: 1 

Asi. pues~ la CGT 11<?.c.i.a i::on una astructi..u-"- que brindaba 

amplia autonomia car~ las orqar11~acciones que la ccmpanian: 

con un amplia obJQti·;o: ¿lcan=ar· Gl comunismo libertario y • 

como d::=most.1-,01.r-?. ina · . r:::_-?todo lLIChLI 

directa.Una CGT dominada por 

diseNada ~on+or1ne ~l proyec~o de lucha que ~stos conc2bian 

ocaciono algunos ~on~l~ctos can dos de las corrientes 

asistentes al canqrGso f\Jndacional. El primer conflicto fue 

1 a ruptura en t;-2 la l ~iJl.iJ la nacJ...enc.2 .5;·qw.n.i.::2c:.ori :-1 no 

estar de z.cL1erao en la forma arqani=ativa que pretendie. 

dársele a la ~GT. Los IWW prooonian una estructura vertical 

a partir de las sindl.cv.tos de 1ndu:=.tr1a v con un ·~parata 

·:;indical centrc:\.l .-J.rgLuni::int:..:\ndo que \.as cnetodos de 9estión 

sindical federal desorgani=aban v favorecian el qremialisrno. 

no .?.ceot,,.r-;t: ·31_\ deciden retii'"arsc: del 

conqre::;o. 

El seounoo LOl'lT.iJ...i-~.:J .::~ ·.:-:~_\~c:;,t(J con <-=l Partido ComL•.nista .. 

Este apovó el provecto crqani=ativa de la CGT. sin embargo. 

meses mas tarde~ el ccn·f licta entre anarquis~as ~- comunistas 

que se estaba dando en la URSS~ repercutió en M~xico 

cuales se n1an1~estaron abiertamente an el prin,er congreso de 

cancecuencia comenzando con la organ1=ac1ón de los 
núcleos inferiores y procediendo hacia arriba~ el 
federalismo se conviert~ en una institución 
polit.ica del soci¿'l.lismo.. la libre y espontánea 
organ1zac1on de la vida popular. 11. Bakunin~ op. 
e 1 t. . pp'.23-24 .. 



de Ja organi:::acion. /::1; 

Asi. la cor11ente ,:1.narco~.ind.ic.:i.l.izta de par si mayor.it.:tria 

en el canq r-eso funa.::.'l.c ion al 1 agro. al :;eo.:.:\r-.:\rse la rtiJW v el 

PCM. consoliaar- aL1n m~s su t1eq~mcnia ·¿ estructurar la CGT de 

acuerdo a su provrac~o. 

El anarccrsindicL"J.lismo 1 '..:.2) sl. bie?n 2dootaba como p:-inc:icio 

-FL1ndament:al la lucha de r..:lasG:-~,;; . ._. reccnoci.:i que las lLlChas 

obroras eit?·,,:,3n l'"' 1:oncienci2 de c:lase. l:ambien le dio mucha 

importancia a la labor ideclo9ico-GdL1c~c1va sobre las masas 

a travf.?S de la pr~nsa obrt::!r.,.,. La l ectLtra d2 ob:-.:is tJe los 

princ.i.pa lt?s teórico::; anarqLtJ.stas ~ mitines. veladas 

culturales. con?erencias y otros eventos. Para impulsar esta 

labor se creo 81 Centro SlndicaJ.ista Libertario. ~ntegrado. 

~egun ~4ra.i.;::a. por 1_1n ''aruoa rie ldeali:;t.¿~.s~ de i--om-:?.nticos 

·21 F-. Michel "P· ~~ t. .. µp. lr./l-192; F: l Vemoc rat.3 19 de 
Tebrero 1921 : J. Tamavo. op. CJ..t. PP· 1•12 l6~. En ·.;;u 
segLtndo conqre;;;o l ¿:i, CGT clCUerda 1-omper \:::On l i> ISR y ·?n "'l 
tercero adherir3e d la HIT (septiembre 1923) 

22 El anarcosindicalis1no es Ltna variante del anarqui~mo qLte: 
plantea una estrtictur~ económica basada en ~l 

sindicato, r?l ;::ual a través de orqani::arse en 
~ederaciones y agruparse ést~s en una 
con-federación gener21l, piensa lograr la. 
organi:::acion de la saciedad. Para ello se vale de 
acciones directas revolLtcionarias, cotidianas. que 
lleven finalmente"" a la huelga general.. con la 
cual se consolidará la revolucion social. G. 
Baena- La Conf~ración Gen~ral de Trabaiadores 
1921-1931. Antoloaia, l"lé::.ico, CEHS/"10. 1962. p.8. 



reitero .... 11 dentro del cual estaban los mejores dirigentes 

de la CGT. i 23 l 

En suma .. la CGT n8cia con un pro·,'ec to sindic.?.l {apuesto 21 

del s1ndicalisrno reformista representado princioalmente por 

la CROM> que pret~ndi~ mantener la independencia de la clase 

obrera. luchar por 3Ll rneJc:iramicni:o económico-social 'f 

difundir 3LI anarquismo ~l resto de la 3ociedad con la 

esperan=a de 109rar trans~ormarla al comun1~mo libert3r10. 

'
0 LAS LUCHiO\S OBREf':AS CEGET I s-r,o,s 1.921-1.9::4) -

La CGT naci3 como el prodLlCCO de un .ncvimiento obrera que 

en las t'.lltimas 4 ar:los venia r-adic.o:i.li=ándose y SL\ creación 

obedecia a la necesidad de darle Ltna ma·/or consi3tenci.:a e 

impulso al m1s1no. 

En efecto.. en ios L.i.ltimo:..; ·.:?.í-;!os del qob1ernn de Carr¿_\.n=a 

co1nen:ó ~ crecor un~ ola cie hL\elqa~ movili::,:i.cianes cor2r.:"1-:; 

en difGrcintQS sectorr::s ( ferrocai-r:;... le·,;; .. 

tele+onos ... ). 

en demanoa ne tn~j oi-c:; condiciones de trabal o. ; .. ecanocim.;...ento 

a los sindic.:'\tos .. l:ontr::i. E.•l despotismo patronal. por la 

firma de contratos colectivos e incrementos salariales. 

_._. LLtis Arai =a. Histo;-1.a de 1 mo-...- .1.mien t:.o Gbrero me:: icano ~ 
tomo IV, 1"1é::ic:o .. Casa del Ubrr-o r·\undi..:\l, 1.975 .. pp.74-76 y 
78: Jaime Tamayo, op.. cit.. pp.125-127 y 133: José C. 
Valadés, Historia generctl cie la Revolución me~·:icana tomo 
7, p.188; J.G. Escobedo~ R. Sala=ar .. op .. cit.~ p.400. 

24 Una narrac~on de estas n\ovili=aciones obreras aparece en 
P.I. Ta~bo Il. Los bolsheviguis ... , especialmente caps. 11 y 
I I I . 



1~ estas rnovili=ac:.i..ories obreras C:.'\rran::a respondió con la 

represión. m~s que oro·.1ocar una inayor 

radicali::>?<ción de j t:Js mismos .. Al SLlb.l.r los :-50norGr:--;es al 

poder tras la rebGlión de Agu~ Prieta 0n 1920. • .. ~StD.S 

mov.t.li=D.ciones pudieron 1::-?::presarse con mayrJr libertad · .. : 

alcan:::aron uno de =>Lts puntos más ,~lg.i.dos 1_:-n octubre del 

mismo aNo estando ~'~ De Ja f·i•~erta como oresidente ~nter1no .. 

Huerta en l& presidencia de la Republl~~- Un b~lancc de las 

movili=aciones ~breras 1nos~rab~ un rnov11niento obrero ~n 

auge. Ltna Corrien~:f2 ;-ole\ qua r,=;;e consol.idab,:;\ C'rl t::i'l \}al.le de 

Mé%1co y una CRO~l prec~riament~ consolidada 8n provincia que 

tenia que hacer .:.i.mp l i2\s c:onc(2siones a 5LtS b.::\ses.. ( :26) 

El nacimiento ije 13 CGT coincid~a con el inicio del aobierno 

de Obreaón éste i:ocari?. 

~nfrent~r el (jespl~eaue of~nsivo ael provecto ceqe~i~t~. 

Las .luch.:ts qLle .:-Jesa11~0116 1 a CGT duran te astci periodo son 

nt.\merose .. s. aqu.i sólo tr.:1.taremo-s 

importantes en alc;:JL\nos '.3L\S 

tranviarios .. telefonistas y textiles. 

25 Ibid., p.104. 

:26 I bid. • p • 106. 

de análi:..:ar las mas 

pincipales sindicatos: 



a) Las Tranviarios. 

El de t:--an·.ti¿:\rio:; -fue uno de los sindic~t:os cegetist.:\s mcts 

combativos~ más concientcs de :=Lts intereses de clase. más 

intransigentes en SLt defensa y de la'5 qLle mayor fogueo '/ 

e:-:perienc ia en la 1L1ch¿:¡. habi.c\n ,...:."<cun1Ll lado \ :_:7). Sin .:-:?mou.rqo. 

la fL\er:;::a de los tranv iar .io'.3 no sólo se debi._; .-:\ '3L1 

combativi.dad. sino tambit~n a la imoort:¿:i_nci.:-i. que 

representaban los tranvi¿\s para la ciudad de Mé::.ico. la cLtal 

despuGs de los trastornos OLlE? ie tra10 La o evo 1 uc .l. On 

..... Con ese a.crl?cen t:2'.m.ien to. e! transporte 
constitLtVó el pr1ncipal i.nsi:rttmento del orogreso 
urbana. asi es que el sistema tranviario 
metropolitano se hi::o tan necesaria como la 
a 1 iment¿\C ión.. La CGT tLtvo asi en SLts manos el 
centro de gravedad d~l Distrito Federal .. ~=8> 

Campaí-'.ti,,:.. dt= rran· ... ·ia·;:; de 1~1e::l.CD) i'.:\l t...:1S tar!.·:ds. 'y' pr-~··.::ic;n.:.\rla 

constantemente para QLIG meJor~ra las cand1c1ones de tracaJ~-

27 Cfr. i:'-trnci.ldo C.::.rdc»:-• .. ~n ; .. •.r1c:1 i:-:.•ooc:a c:ir: c:-.1.s.i~--~_'.:t~..:8-~.-:.::•l]_ .. 
vol. '"? Ge t .. ...:i. 1:1.~?e Dbr.era E'n l<:l tiisi:or-ia r:j~ .. _tLe_:! ... :.t·=•:i .. ;•!é;-!ico. 
Siala ·,;xr. 195(1. p.1:.::: .. 

'.28 . .Jase e:. :/~\.l¿\dés~ M~moria~~p • .t:-.:::1. Sin ambarqo ¿\! 
tra:;cLtrrir la décc:i.d.n tje t<?2(l los tranvias empezaron .::\ ser 
gradualmente? despla;::ados por un 3ector más mode1-no: las 
camiones. l'~o obstan te. duran te tod3 la década ""-o.Ltn '3t?qui an 
siendo f undamen t.:i. les en e i trasporte Ltrbano; · ... ·éase i·fique l 
Rodriouez. ~os tr~nvLar1os v el anar9u1zmo ~n Mex~co 11920-
~~ l"lé::ica. Uni· ... ·ersidad ALttónoma de Puebla. 1980. p.110:: 
ademas los tranviarios eran un sector considerable de la 
fuer=a de traba.Jo en (= l t.,1.al 1 e de f·Je:: ico ; en 
19'.21 de /(l(H) tranviarios en el 1.Jalle de Mé:·:.i.co y v-eq.iones 
aledañas 4'748 era oer~onal de 1 a Compah.ia de Tranv1.as de 
Mé:·:ico. 

25 



Asi. en 192~ el -.;;al ario promed.io de las tranviarios P-ra 

mayor qLle el 1jel resto de los abri:.:ro:s del '/alle de Mé!;ico. 

Ya en logrado imponerle a 

tranvias la ~irma de un convenio donde Ee 

comprometian. entr2 otras cosas. a incrementar en un '.30% los 

salarios y a indemni=ar a lo:. traba1adore:= i:=n casos de 

accidentes. asi como a ofrecerlGs ~51.stencia n1edica. í30) 

A pesar de !..~SO• ias condiciones de t.rabajo de las 

tranviario'::. no eran rnuv En i os 't.alleres de 

reparación v con:;;trucc l. bn de i os carros. particularmente en 

el Departamento de MaqL1inar1a . 

• • • no '..5e ~..:amaba ningL1na precaL1c:t6n par·.·:\ <:.>vitar 
lesiones debidas al al=ainiento de particulas 
mec(]..nicas poi- las maqu;._ne:ts .-:¡uE1 ;2n ol operaban. 
¡:;:.ara los frect.tC2ntes accidentes la .;;,:;:.istenc.:-,_.:~. 

medie~ 0ra 1n1~v deficiente. El deo0r~amento de 
l,erreria 12r~ mu\.: b.aJo~ por J.o cu<:.1i "i.,_12 Fraguas 
carecian ·.JG r.::amwan..:o.. ac21sJ.oneincJr:; 1.-3 f'.=i.lt¿;. de 
-..;entilc..c.1.Dn 'v' unCi lJl¿\n r.:.:¿\nt.idad ,_·J~.= :-.:>o!·~·o :::l..;,.N.ino. 
En '=Llanta ,3 los deo~ri::.."\mento·~ oG trans-tCJrmación ',,' 
armaduras -calccadas en ur1 segunoo pi~o- recibiar1 
por la escalera 1je comunicac ion L1na fuert:? 
corriento de aire calido satL~rada con ~ase= d2 la~ 
Trag1_1as que? h.:;.c:J.i.\íl pel..I.qra::.a v molesta la 2stanc.i.a 
en los 1n.ismos. Les hornos del dep3rta1nento de 
-fund iciCJn .:..da 1 ec i,:\n de l =t cZtrenc J..a de r.=ampqnas y 
chimeneas. dando lugar a que los gases de la 
combustión l.n\.:adiesen comolet.zimente el 1L1qar. \31) 

30 Archivo General de la f~acibn CAGN>~ Depart2mento dal 
Trabajo~ caja 439, e~:pedi8nte 7. 

-31 MigLte! Rodrigue=. op. cit., p.117. En los 
mantenimiento y reparación predominaba el obrero 
carpinteros~ mecánicos, hojal~teros~ herreros. 
elec::tricistas y se caracteri:::aron por reunir el 
combativo de los tranviarios. En camb~~. 

talleres de 
de c.-fício: 
pin to res ·:--· 
sector más 

en los 
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En el departamento de tráfico~ los (jeso¿¡,c:hadores no t-:=nian 

carro fijo en que trabaJar ·~ perd!Jn diariam~nt~ de CLtatro a 

cinc:o horas en ser .:;·;:;ignados ·-" LI.lgLtna. -.sin ser- remLtnt2'rada'3 

por ese tiempo. Al ,-endir sus '~uen i:.w::; los di as de mucha 

trá-fico debian esperar ;Jún más t.iempa. ¡.Ja1-que ~~1 nLtmero de 

recaLtdadores era. insLl ficic=nte para atender- t:odo-:::. 

r~pidamente. La vida de Lo~ condLtctores era di·ficil antes ~ 

la circulaci6 ... : .:-\1 J.os turnas 

fraccionados -ordenados ·5eqLtn 1-:?l .:.:r.l. ter.ia del ;efe de la 

estacion- Los traba1ador~s comen=~bon desde !~s cinco de la 

maNana. ~enienda que casar far=osamente mucno tiemco en 

espera y no estar librr:?'s sino hasta bien l:;'ntrsda la noche. 

Asimismo. se les a comprc:tr c.onductores 

motoristas el un1'formr.:: con 'E.Lt prooio dinero '/ a depo·:3itar 

t_tna -fianza. por ~v~ntuales daí'Jos -::\l matC?rial r·od.:.~nte •. ,.11 

entrar a traba 12r .3 la empresa. De (-:-=stG? mocio. la·~ mal a:;; 

c:cndicionr:?;; de 0ca.sionat1.::1n QLIC' presentaran 

Frecuent8S accident~s y probl~2mas •-==n l.a circLLlac..:.ón. (.3::2) 

Asimismo. ·otra moti·~o de inconformidad de los cbreros era el 

despotismo de los capataces <por lo regLtlar e:-:tranJer-as). lo 

que ocasionaba frecuentes con~lictos. 

Asi, las 1nalas condiciones de trabajo v el despotismo de que 

eran objeto las tranviarios. jLtnto t:.on 

departamentos de vi a permanente y tra-fica ~ 
menos calificadas: conductores. 
motoristas ..•. Véase la lista de person~l d2 
Tranvias de México. en Ibid •• p.115. 

32 Ib~d •• pp.118-120. 

su tradición 

habia obreros 
desp<?.chadores ~ 
la Compania de 
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solidaria r~n los r::on-flictas de otro:; qremios del Valle de 

1'"1é::ico .. los mantuv1E.1 rrJn ::?n const21ntQS 1uchw•.:. du1 .... 21nte 1.as 

pr1rneros tres ~Nos del reg11t1en de Obroo6n. 

En efecto. los tran·.,1iar.i.os 2demus ;-Je solidari::arse con las 

lLlchas de otros gremios. por ''?JEmolo l2n la hueli;¡.a aener21.lr2 

que la CGT llev6 a cabo ~n ~po~·a ~ l~ h'Jelga f~rrocarrilera 

(mar-::.o de 1921). constanternGnte 1nantuvo en jaque 3 la 

ComoaNia de Ti-anvias con sus frecuentes huelq~s. 

Asi~ en abr·11 de 1921 r..:enten,:l.res <Je ::raba1adores ·:ie los 

protesta par la r·educción del traba10 a seis horas. Lrnouesta 

por la patronal sin avisar los 

anticipad~mente. Otros ~remios obreras tamo1en am~na=aban 

con r.:!stallar la huel1.~a. (33) Haci.a tiempo qLte la C:.!.Ltd.ad de 

t1é:;l.CD '.'en id Z:.l.~nda des..:.i.bU.Gtt.:C.1.iJ~' an ;·orrna ;-equi,_¡r rJel 

sum1n1:.stro elr?ct:-ico e.o¡- -:-:.:\1. L.:·. de .•.9u,:1. ::u1·Jc1entE· •-:in l..:..1s 

presas h.i.a ro le l ~?e tr· ic 3;:.;¡ 

transtornos 

nocturnt"J. 

abril r::omo 

pro·.;oc:::i.nao Dlgunos 

·.sL1spenc.i::Jn ser·,.ticio 

tr.:;.ba.J a. Los !:r.?1.ba.J ador·t:::·.,,; .Je i.:ranv ias vieron 1-t:=duc J. o os '=->LIS 

salarios al pago de seis horas en -. .. ·e:: de ocho \,: se anuncio 

el cierre de algunos tallc=res para. el primera de julío .. (31.l) 

33 El Demócrata 20 de abril 1921. 

34 Miguel Rodriguez, op, cit., pp.161-162. 
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Ante la amena:::a d2 los tr.3.n· ... ·i,,:::i.rias de e~:tender la h1.lelga 3 

los otras depart~mento~ de J.a L~GT de '"°'St¿\ll2r l¿¡. 1·1uelga 

qener3.l si no ·.::;e 1leqab2l -=-~un acuerde 1=r;tr3 ambas partes~ 1:=1. 

CompaNia prepuso que ~~e laborar-a 521.S horas oagar.dose el 

Jornal correspondi~nte a sie·te horas de labor. a reserva de 

que esta hora que ::.e ies pagabo. l •. 3. dc·.,:ent:J<:'líi.:..1n tan pront.:J 

como la 8mpr2s:\. pLldiero.. disponer r:le la su·ficiente energia 

eléctrica: esta proposic16n fue ciC~pt~da ~ raserva de que a 

partir del primero de Julio tenori.3n 1_1n nuevo ::i1re9lo can 

1 a Campariia .. 

Sin embargo. en 81 mes de julio la Compal~ta oretendib que se 

sigLll.era trabaJ•~ndo de la mism21 ;-:ianer.'.:\.~ por lo 1::L1al los 

obreros declararon la huelga ·.¡a que "de seq1_11r >:?5te <?.Sta.do 

de cosas al cabo dG algún tiemoc serian deudores de un gr~n 

nt.'.!mero de horas'' ":/ QL\J.~r12n que se traoaJe las sic .. :tr? u ocho 

hor?.~ en ·.·ez de las .-~eJ.!;; .. (3:5) 

gent:-ra 1 para den~ro de 10 di as si no se r~soivia ~i 

con-flicto en los t.::;.llerE:s de l.,_'\ Indi<?.nJ..lla. los cL1ales · .. "=" 

habian estal l.3t1o la. hL\elqa porque la empresa no solo habiCJ. 

reducido las horas de trabaJo sino ta.mbic?n ha ~.c.:?cho 

despidos. La t~mpresa responde que en ab1-.L. 1 no se 5cardó 

cuándo se tern1inaria la jornada con quGc> ·.;ienen l¿\borando. 

Los obreros ·:;";e queJan el ae Julio del c;sqL1irol .aj e · ... 1 

35 El Democrat.:-t 
~armar la Gacet~ 
e>:p. 6. 

.21.:2~ ·7~ '.24 de .:1bril 19~1; 

del Trabajo. AGN. Trabajo. 
material r.::ara 

1921. ca_1a :::::::1 
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in·timidación de que eran objeto. Finalmente~ el 13 de Julia 

terminó la hLn?.lc;J<..1. con l::o. mediación del Gobern~dor .121 D.F. 

Celast~na Gasc~. Se llegó al ~iguiente arreqlo: caqo del 3(>% 

de ·;:;alarios r::aidas a part11- del dia. l5 de este mes se 

restabl2cer:i.3 la jorn<!'da de oct10 noras de traba.10 oagadas. 

todo esto entre rumores de que la CROl·l quer~2 dostrL1ir il la 

Federación ·rranviaria. (36) 

Apenas termin¿do ~ste conflicto. nuevarnentG en septiembre y 

i::.>l r-~sto cleJ .o.~.Nn -~;e s1_1scit¿-..ron ma-;:-, oroblemas ._1.1 .;..n1ciar la 

CompaNia una politica de rea1ustes de personal en sus 

De hecho. l_tna de 1 as ::a.usas -fLtnd¿\men t.,:¡ l E'S de Ja derrota de 

la Federación en 1923 se per~ildba ya desde este momento. Al 

.iniciarse la reconstrucción c,:conomica en la décadC.\ e.le 19'.2u 

.lCJs tranvias :¡leJaron de :.;er un sector de purit.~ en el 

transporte L1rbano ~\ ser. graduaimanto . d~spla=aaos oar lo~ 

camiones Cpr1ncipal¡1len~2 de cap1.tal La 

Compaf\fla de Tran· .... ·L:v.::; (de i::apital i.nolés.1. duer·::IE\ tamb.ien de 

la Comoaí-;fia Me::ican 1_ight. redL1jo y descuidó su neqocio del 

transoorte urbano C?rnoe:::o las qananr::...as 

obtenidas de los tran•.ri¿\s en el desarroi lo del s2ctor 

eléctrico a traves de la ~lexican Light. Por eso la CcmpaNia 

de Tr-anvi.:\s sostC!ní,_1. s2r dcficitar.ia cuando r::infrt?ntaba las 

36 El Oemocr~.tu ..J. 7. 9~ 12 v 13 de jL1lio 1921: Miguel 
Rodrigue=. ap. cit •• p.162. 



reivindicaciones obreras. <37) Y se h.;i.bia propuesto .. a tada 

costa. golpear a la Federación Tranviar.i3. 

De esta forma. en septiC?mbre ·fuerr:;n tres 

trabajadores por '? 1 SL1per intendente wel ,-J-=p2.1t.amen tt"J rje 

ta 11 eres. Geo MLtrrav.. a 1 egando ma 1 os servl.c.l.D'3 cLtando er,:;¡ 

notorio ?! activLsmo de t,-::;,les obreros. Ante el -Fracaso de 

las negac1ac1ones con l,_1 patronal. los tranviarios Z1.mena:::an 

con la huelga c.\ fines de octubre=. Gasea 1.nter·-'ier.1? ~.::n lc::1s 

negociaciones i~nt1-G 01.Jr12ro::; ·,,· patrones y se resuelve la 

readmisión de uno. 

pendiente la resolución parD el tercor trab~Jador. dando fin 

al con-f 1 icto. <::.a) 

Sin ~?mbargo .. nuev~mente ~n noviembre por problemas con 

MLtrray se e::pul·~a a 17 trabaJadores v lueqo al 3ecretarirJ 

general del sindicato de ta 1 J.erc;is. r:·ernancio Lean. 

CompaNla éumplicl con las condi.ciones leoales par·,:\ ,·J12~;0E~dir· 

un :-:ibrero: paaa de tres meses de Lndemni.=:;c.icn :.1n .~\:1:~0 

previo de J6 horas. 

Sin despedido:. eran b,;i.s.icamente acti\:J.·.;;tas 

sindicales y el 8 de diciembr~ los trabaJadores sL1spendier8n 

las labores en los talleres. El 12 <dia de fiesta reliqiosa~ 

por tanta. de inucha c1rculac1ón) se efectóa un para oeneral 

que es continuado las dias siguientes. Los obreros piden la 

37 Ibid.~ pp.102-104. 

38 Ibid., pp.162-163. 
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reistalacion de León 'l separación ae f·lurru"/· F·anaderos 

molineros dE?claran su apoyo. 

Finalmente. el rJia 17 con 

res1_1el·.;e f?l conflicto de la sigL\iente manera: la empresa 

pagaria a León =scio pesas como indemni=acion v se ret11-aria 

a C1urray del 

caídos. C39) 

contacto con los obreros paqo de salarias 

Lo::; tr~nviario;;. de 2sta t=::irmin~ban 

resintiendo la wTt::insiva. pati-onal con"1:r,:1 los -.3.Ct..1.vist<3.~3 

5l.ndicales. Sin tc"?mbw.rgo. la. Feder2ción ¿un ~ra capa= de 

obtener ciertas victorias parciales: el rratiro de \·lurray. 

Sin emb¿'\rqa. l.:i. 2mpresa se habic.\ prCJpuesto racionali.=,:\r la 

e:.:plotación de los tran·.,1ias disminu·.¡endo personal e 

introduciendo ~launas meJoras en ,]lqur10~ ~Gpar·ta1nentos. Asi. 

la Compa~i~ 8n !os pr11neros n1eses de 192~ siauio de~pidiGndo 

per~onal. rnien·tr,~s r~l -=-~indicuto bucab.3. i.~ m.:<.ner--:: 1:;c pa11P.r :.•11 

dique a la emorl'?;;;¿i pa1-.-:l ·f;-.:-.=;1a.1- los desoidos. 1:~ -TinE?.'s .-:Je mavo 

la. CompaNia de Tran· ... ·Las ,~\nuncio que '.:.eric.n ':;eow1~ados de su 

trabajo ~2 ~•npl~adus deb~1Ju 2 ~~ i1,Lroduc~ior1 ~~ u1·i ~i~tem2 

mas moderno en el deoartamento de recaudacion. La Federación 

decide apovar a ios despedidos insert:.anao ·3u lucha r::n una 

estrategia ma·.::; ._1mplizi: reconocim1i=nto Fd-fecti-..:o a 

Federación de Empleadas y Obreros de la Comp~Nia de Tranv~as 

de r·lé:·!ico. que se institL\Ciona!i=ara el contrato colecti•.,to 

39 Ibid., pp.164-166. 



dona e: pediCI fuertes .1ndemn i =aciones a despedidos 

accidentados. y una mavor estabiliaad en el emplea. De esta 

manera. los tranviarios pensaban fi-enar la siens 1-..:a 

patronal. < 40) 

Los tranviarios declctr..;,,n 1.-=:t hi_lelga el i·:: de junio ante la 

retice?ncia de ~a Campar~ti,:.. paro. cumplir SLl;;;; demandas. Los 

pan.:i.dero'3. 2n apovc~ es·t.allan la hLtelaa simultán~ci.mente y 

10'3 gremios ceqetistas 1nani·Fiestan su ~pavo. 

Obreoon h.:i.bi a 

patriotismo 1.:je los obrr?ro:s. ·:::\ una r.:om1'.3ián i.::ibre1~a. que 1:Lte ,.::i.. 

verla. le mant.·festa 

Les 

... Franci.:1 .. 1nql.:1.terra. los Estados Unida~. ven en 
t-lé::ico un peliaro de soc1ali:~mo hasta Llegan ¿'\ 

estimar que ~;Lts intereses no tienen •?n nuestro 
territorio l 2 debida qc:\r.O\n ti¿\. l\luestros ·2nem1qos 
que entre o·tro~ lo ~s 21 ~apital aprovGchan todas 
las circunst~nci~3 qu~ ~a !es pr2sent~n come 
justificación 1J2 5us caJLlmnios~s ~'se,·Ar~r:iones ... 

recornienaa que <.-:esi::::tun rjem2nda·c::; ae 

reconocimiento a Ja Feder2c1ón 

La·.;; nE?-ti.c1onr=!s rtr:? 11:::t:~ci~s. ;-:11_1ed~ri ··:~r ~.::i.·i:..:'.d2's 2n 

forma diferent~ r:an la CompaNia de Tranvia3 ~e tal 
man8r~ que 31n (:ntrG~ar un r~conoc1mi2nto u Ganar 
esta fra.se ~n las ~onces iones puedan ustedes 
obtener las :nismas venta1as aue obtendrian a base 
de 1.ln reconcimiento... mediten acerca. de este 
punto ••• {41) 

._ .. ..:.. 

paz pues en c=sos momentos '3e daban las platicas en Nueva 

40 Ibid.~ pp.166-67. 

41 El Demccrata 13 de Junio 192=. 



Yorh: para ren2qoc.i.a1- la dc:Lida ._:::;;tDrna '/ ''las huelgas pueden 

i.nflLl.l.r neoati-. . .r.oJ.meni:e". Los cegetistas 1nanifiestan no 

reconocer la idea de patria y nación burguesa. C42) 

Ante la negat.'i.va. obrC?ra par,3 desi3tir de SL\ rnovimieni:o. se 

desató un¿\ triple ofensiv=i. sobre los ~-1-abajador-es: tc:\nto de 

la patronal ~ el Est~do coma de la CR011. acérrima enemiga de 

la CGT. 

La CR0\1 ~ traves del Centro Social de ~ho+eres. anulaba la 

camiones e .Lnvad1Gndo sus rutas. Las panaderias y dulcerias 

son SLlrtidas por los ~.2souiral~s .:::iro1:.eqidc;$ ~,:;or ld pol .1.c:ia.. 

La empresa mant~ene su intransioencia v la prensa desata una 

campaN~ contr~ huelcuistas. Así. el niavL;n12nto 52 vio 

empantanado a pesar del apovo de diversas argani=aciones. 

i .:, ;::.::iqencia de 

colect.ivo. rec larn.:::i.nda 3ólo !.3. reposic:ion ·:!el persanai 

34 

despedida del Departamento de t~ecaudación. p~~o de sal~rios 

caidos ·~ comorom1so d~ no el ercer repr2sal1as sobre 

huelguis·t~s. (13) 

El convenio con L1Lte final i:::a la hueJ.ga '.3e firma el '21 de 

junio. En él los emoresarios se comprometer1 3 tratar todo lo 

relativo a asuntos de trabaJo con Gl obrero interesaoo o s1~ 

42 Miguel Rodrigue~. op. cit .• pp.169-170. 

43 Ibid .• pp.171, 176-77. 



representas:ite indi·-.r.idLtal -más no con el sindicato-. ?. 

discutir con los r:::>breros 1.=l paqo pedido par ..,I2l lc'3 .'3 

colaborar en el problema de ~u h2b1tacion. a cumolir con l~s 

prescripcion2:; ..-::ansti tLLcianalc=s r-el<3.tivas .:. 3cc1dentes ¡je=-

trabaja la de .::icho horas. no •::Jerc.er 

oor cada. ,:,,No de ~-.raba.jo tres meses de salario como 

indemni=aci.ón. Pero no ·3e P2-Cié:Ar1.3n Los días de r.uelqa. ni 

mucho meno~ 32 r~conoceria al 

colectivo. ( 44) 

~sta derrota preanunciaba va el 0alp2 +.inal que se le daria 

el siguiente a~a a la 1=ecierac16n. 

Hasta ahor.?. l:?. Comp,;..Ni.:..==1. l1abia · ... ·enidc rJescidiendo obreras ·..¡ 

y gradualmente a lgL1nos de mayor empleadas 

antiqLtedad de rn~s ~ctivismo sinoica1. Sin embarco. a 

principios Comoar-1 i ,.,, ~ orc-?~:e:: tz:-..ndo 

e>~cesivcs gastos ·¡ mala ~ituacion economice.! .. .-Jecidio 

despedir L~)~·~ del per-.:;anc'=l.l con ma.vor c;.n-c.igLlf-2dad. Lo3 obreros 

no ..::..caotan est.1.:> µor "mas qL\e reconocieran que ! a lJerenci.a 

estaba en lo qLte í)rev:tenen las leves del pais" a! 

indemni:::ar 3. los aespC?didos con tre-s mese·::. de SLleldo. Ante? 

el.fracaso de las neqociaciones can la empresa v el gobierno 

para evitar los de·,:;pidos. la Feder.:\c ion decide est.:i..11 ar un 

paro pare ia 1 e 1 13 de enero :o como parte l:.áctica. de una 

hLlelga escalonada que se iniciaria en los departamentos de 

44 I bid. , p.! 77. 



ta 11 eres. La Feaer.:;cié;.n pedia que .:,demas de los tres meses 

de indemn l. ::.:u: ión ;--eg lamen t. 3.1--1. ¿¡ les 3 los 

despedidos un mes de :;alar10 por 

(45) 

Al estar i:-~n huelga los i:alleres. la circulación de los 

trenes no podri~ matonerse mL1cho tiempo~ porr-Jue -~.l no 

repararse y de1ar de servir los carrros que sufrieran 

averias. éstos entraoan en las talleres par~ no salir mds. 

As~. al seqL1ncio dia de t1uelga ·~a habi~ v~r1os carro~ que se 

habicJ.n aver1.21.do -....- el periótJ.ico ~1 De..Q!..9S.0;""!.t<=i pra¡¡ost.ic~oa 

que en cinco dias más no l1~bri~ va 

necC?sar1as. {46) 

Asi. el 21 de enero la Federación declar~ ta t1L1elaa (/eneral 

y plantea las tJases par-3 su levantamiento: paqo ijc: '.3Ueldo-:;::; 

integro~ p.:;\ra lo:.'.i que han ciej-:ldo de i.·]bor~r ::ic:-- r· :d t.:t e.Je 

tren e3:: paoo Oe trt~s mest-:?3 de Lnaemn 1::ac1oíl8'=. :::::.:.mo rno.r-r:.:\ i.;. 

¡:.or .::1No 

despedidos. · .. · no GjercGr r-epres.¿\lias 3obrt:? huGiqui~tas. {47) 

Las organi:aciones de la CGT declaran ~u aoo·/rJ 

t1anviarios dl 1qual que los ~:~1ectrici:=;t3s. la Foder~•cian 

Campesina. de Puebla y Tla!:cala. f_a Federación Camionera 

4·5 !bid •• pp .. 182-83; ~f?crata 13 de enero 1.923. 

q.6 El Democrata 15 enero 1923 .. 

47 Ibid.~ 21 enero 1923-
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ac:Lterda ent:-12gar dos pesas par c;::i.d.:<. uno dt? 3U3 ¿filiados 

diariamente .. í.4-8) 

A tres di~s de ~iuelga general de los tranviarios~ a pesar de 

que los ~amiones han sido utili=ados al rná::imo de su 

capaciaad mov.ili=.3nda .1 (Je) mil persona:; el 

tran:=>oortci :::.:s insu-r" ic i~n te parc:O\ una 1: 1!....1d ad de ;nás de un 

mil lan de aersonas. ocasionando ..?.si la huelga tran·.,ti,:u-ia 

varias dificultades a sus l1ab1tantos para trasladarse a sus 

(49) 

la t1uelqa no podrid prola11narse demasiado por los 

trasto1~nos qLtc: i:r.:i.i.:i ,.::., la ciLtdad. De o~ste modo.. E:=.tado~ 

empr2sa y la CROi~ combinan sus es·fuer=os para ponerl~ fin 3 

1a misma. 

El orimGr ~aso con1t1nto da esta triple ofensiva sen acciones 

tres cabos de :nanter1im1~nto de ~ia ~ueron ~cro~endido5 

haciendo repar-;~c .tones en el tramo comprC?ndido 

i..;hapu 1 te pee üo!ores. r::~e mismo dia Ubregon '/ Celestino 

Gasea piden -· lo-:::. obreros que "qLte retir(;]n de ese pliego lo 

qu~ no ~uera ;~t~to rii 2stu·Jier~ dentro de la J.ev·' \el rries de 

1nde1nni=ac1on ¡Jorcad~ aNo laborada par~ lo5 despedidos>. Al 

siguiente d~a la empresa reitera a los obreros su mal estado 

48 i~Jiguel Rodrique=~ ao. cit.~ op.188-89. 

49 El Democrata 24 de enero 19~3. 



económico~ l..:t necc~idc1d de los despidos la imposibilidad 

de cumplir las demandas obreras. <50> 

Posteriormente. 81 dia ~7. destacados dirigentes de la CR0~1. 

con e 1 apoyo de la r?mpo::::sa ·¡ el :;¡obierno convocan a una 

asamblea de tranvi0.11.o~. Cont:..3ndo con la asistenc:tu 1::1e una 

veintena de allos y can un centenar de gente reclutada para 

desempet';1-ar el papC?l dG "~omparsas" ~ se nombra Lln nuevo 

comite ejecutivo de huelga se construyl2' una nue-./a 

organi=acion: La Unión de Obroros Empleados de la CcmpaNia 

de rranvi21s rJe f·lé::ico. Se t irmct :_1n nuevo i::on·..tenic 1~ntrci la 

la empresa. donde se c..\CLtt:?rdet. .;.?n tre 

otras cosas. levantar la 1--iuelga.. Obreqon declara ~u c1po·,.to a 

la Uni6n y le brinda protección contra las ~qr8~J.ones de que 

pLldiera ser cibjeto. (511 

3Lt recha=o a ld Un ion tranviari~~-\ '' fo¡·mada poi- un :-edLtci..do 

grupo can mala~ ,.:i.ntecC?dentes''. afirma r:-iue r.:11.._" <:Je •:an·:Ser· .. ·:.:t 

intear.;i, ·.; reitc::ir~ su disposición para lleq¿-\r s Ltn ,:.-.rreglo 

con la empresa. \52) 

plantea la 8;-:tension de .lci hL\E:~iga .. :i. otros g;-em.ios ·)'· nombra 

un nuevo comito de huelga para ~gili=ar la crisis que estaba 

sufriendo el movimiento. Las arg~ni:aciones ceqetistas en el 

50 !bid. 24 y 25 enero 1923. Los obreros tratando de frenar 
los despidos pedian altas indemni~aciones. 

51 Ibid. 28 y 29 de enero 19223; Luis Arai=a, op. cit-. 
pp.110-11. 

52 El Democrata 30 enero 1923. 
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D.F .• Estado de 11éxico y an VeracrLt= fueron parali=andc sus 

actividades en panaderi~s. telé·fonos. fébrica~ t~:~tiles. 

dulc<?rias '( tiendas de r:omercio. \53} 

Sin embargo. el gobierno habi.:i. decidido acelerctr la 

destrución de la huelga. ·; el gobernador del D.F. ordeno que 

800 ::;oldados prot2qieran la entr~da '/ ~alida de esqL\I.ri::iles 

en los talleres y la c1rcL1laci6n de trenes. defendi~ndo cada 

tren L1n dest~camGnto de ci11co ·~old~do3. L3 CGT r~sponde con 

E': 1 

director de ~l 

públ1cJ ~n G1 =ocalo y Rn Las oficin~s de 

Oernacr-~ta 

periódico. 

<donde> 

Vito Alessio Robles. 

ei 

~cepta 

destitLlir ;;;;.l periodista GLtati Roio qLte · . .;enia at21cando 3.l 

movimiento ...,,. manif.iC?sta :;u .:_:i.po-..:o -~ 10'5 huelquíz.ta:;). Una 

comisión obi-era se entrevista can DbrerJé.1n ·¡ éste declara. 

una vez más. su apoyo a La Union. C54> 

Asi. tanta qobie1-no empri:::sa se nea.aban .:\ nF.:i~r.::c1.,:1r ..:o;-; io·a 

huei9uistas mientras apo·,.:aban c:l 1~squii-olaje 30-:>i:C:nl.dD con 

miembros de l~ CROM ~roc~s del ei~rcito. 

.39 

De esta maner,:;. r::::l cjesenlace de la huelga se prodL\cir .. 3. al 

dia siqL1iente de la manifestación cegetista. El primera de 

febrero ":Ee hal l6ban re\.tnicio·,;; ~=n 0.Samble?a t?n 1:c:l local de l"" 

CGT. ;ituaao en la cal le di? Uruqua.·.,.· • .,,1ar1os e en tan ares de 

obreros tranviarios. telefonistas. del F'alacio de Hierro '/ 

53 ~l. Rodrigue=. op. cit .• po.188-89. 

54 Ib~d .• pp.190-91: Luis Arai=a~ op. cit .• pp.112-15. 



de otras agrucac iones ae i a CGT. en-f r-a,:;;¡cadas en á 1 gido 

debate. Uno de los arador~a habi~ propLtesto qLlG si bien hay 

empleados separados de la emprQSa que -~ung~n coma esquiroles 

la huelga 3ún no termina y se ~cardo aue ~ali era una 

camisian para con Obrf.:!-qon M t1ientras los 

miembro:;; del 1=om1té de h1_1elCJ¿\ ·o;aliero;1 para t:>ntrevistarse 

r.:on Obregcn l:i. ~\sablea cont.!..nuó. Otro orador planteó qLte 

mientras la emoresa se hai l..:;ra :::\pavada por el gobierno "/ 

cont¿:i.r¿\ con r=squ1.roles parZ< hacer r.¡Lte. ·3L\nqL1e sea en parte .. 

se reanL\OL,l"·O\ ::-:1 ·5er·~·.1.c10 no con3eguiri-3n ninqu.n resLtl~ado 

1..?fectivo. Era necesar.1.a 'jet~n(::>í 103 trenes po:- todo:;; los 

:;1edJ_:-J_; l r:1:--o::.iozir::l.ón fue aceor . .:tda. (55J 

En ese momeni:o 1.:..::i. rnul ti·1.:ua ahi ;-GLtnid21. 1~ec1be c2l .Ol.\/130 de 

qLte a las 11: SO de la mat'iana se habi~ :ac~do a la 

r.:irr.:Ltlacion '.ln tren de los T.;1d.l.<::"\nil la. 

protegido por ·_;r:::ildados l1Llt? no tardarla en LJasar ¡:.or l¿\ 

r:al le en rjondQ se l1al la..ban ;·eun.;,.dos. i_a :nLlltitua '.?n<::raec.!.d.~ 

decidio poner una barricad~ en la esquiria de Uruguay y 

8oli·..rar par;;\ impedi.1~ la c1rcL1l-.::\CJ.ón del l:ren 

que estaban armados tomaron posiciones estrategJ.c~s. Al 

llegar el tren los obreras le pidieron ¿,_¡ mo·::.ori~ta ponerle 

la bandera de? deoasito c.tl carro y no f·L.tnqir como traidor .. 

ante lo cual é~t~ sacó su pistola Amagándolos~ los soldados 

que lo acompahaban hicieron la mismo pero disparando sabre 

los obreros~ .iniciándose asi L.tna bala.cera que duro media 

55 El Democrata 2 de Tebrero 1923. 
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horCl. entre? los llLtleguiEitas esc~samente armados '/ 200 

soldados qLte l leqaron .;\ r-e-for=-ar a los CJLte venían c:cn r~l 

motorista. En la re-friega cayeron C:Ltatro muertos. a.lrecieaor 

de quince heridos y se detuvo a 150 personas. <56) 

Al término de destacamentos coliciaco~ 

militares intervienen r"?n los 'talleres de la lndianilla. 

donde son obligados a dispersarse los grupo:; de obrraros que 

ahi se encont1aban: tambi.en son dispers2\dos los 

sindic.:\l i:;tas qur:: ·~e h.:;i.bi::\n ~9rupado ;:in .!.-:\ r::al:.:¿;c:a <Je Sci.n 

1.;ntan.io f'.4bad. en i.os t,:1.l leres de el Fal.?.cio de 1-iierro ·,; :~n 

la r=·1a::a de 1.a r~on-:.;t_j tucion. ·,.· de llr.;:cho .. ~:.ouos i.o~, ~.i.t..ics 

dando sallan reunirse los obreros ceqet~st3s para delibe-ar 

quedaron custodiados por Fuer=as rjel GJé~citc ·.· la policia. 

\57) En algLtn.:..'is fábricc:\s t~::tiles del D.F. ;::>stall¿tn dic;:iunas 

hueloas e inmediatamente son disL1olt3s oor las tropas. 

Por :::.u par+-1=2. tJbi-~~aon :1r-2c.t"";rc:i que los i-1ue1qui.st;;:.s :·;-3bi.:...;n 

agotado la paciC!"1C1.0. •""Jei r;¡cb1erno • ./ jUrl~::.J ·=Wn t:2llt?S ·,;a.lt? 

"'" una qir.::t por <:~! b¿iJio1 .12Janda r.:;Lte s;ea De J.a Hu~rt.3. nu12n 

se haga ca1-gc dGl problema. Este libera a la mavor cart~ rje 

los detenido~ y trata d~ ev~tar 1:iavor~s 1-=presJ.ones ~obro la 

CGT. 

Sin embaroo. se retuvéJ e1 ·5iete lid eres t.;-an-./ .i.2'.ri.o-:::; en ta 

e área 1 la patr:-onal :o?Jerce :-epr<::::sal ias contra los 

56 Luis Araiza. op. cit •• pp.115-18; l·t. Rodr1qu2:. ap. cit., 
p.192; El Democrata 2 febrero 1923. 

57 Luis Arai=a. op. cit.~ p.118. 



hLtelgLt.I.stC\s .. El l5 de ·t•2brero la CGT -::.oda· .. ·ia ped..ta aLte ;.-;e 

reistalar.::.. ~:; 30 trabaJ:;.dores qL1e ·.=eqL1ian ·:~in '""2mpleo .. Lo::. 

los ''ro1os" ·r 

el gobierno r;;?::pL1l:=>a del pais .c. ·..;aries lidere~ c.:::t:.r3nJeroz: de 

la CGT .. De 1.~st-3. form,:t "32- ae5i.ntc:qro ·~l 1novim.i.ento ·¡ la 

f"Lter=a de la CGT 12ntr12 la:;; tranV.L.3rt.os .. (58) hsí =e c:err¿\ba 

el circulo qLte qu~ ~·enian tejiendcJ la patronal. el ~stado y 

l 8 CROM :oobre 

1922. 

los tranv.iario'.3 "rojos" desde la r.uelqa de 

En suma. los -r.r.:.tn'..:iar-.io3 "--oJos" se habi¿\n c:on·,_,·f.o:.>rt1cio 12n r_tn 

obstácLllo para los planes de la empresa (rea1ustar su 

personal). adern~s de que r..:onstantementg L-?::iq.ian .'E\l tas 

tarifas y tneJores condicione3 de traba10. r=·or ·:;1_1 ¡:arto. 1-3'. 

emoresa habi ct decid ido no qas ta1~ más en l. a 1~:: t~nsi6n y 

mantonimientc ~e los tranvia~. Por otro l~do. ;::¡:;¡-, .o:;;L!S 

que )/ prcrr.a· .. ·c:r 

recanstrL1cc1ón ~~cnómic~. 

que con3tantamente 

desquiciaba a la ciL1aad de l•lé~:ico carali~ando los servicias 

indisoensable'S \tra.nvias. "':ciléfonosJ. la industria te~~til 

del 1v'alle de Mé::ica~ c:amerc:ias <o.anaderias. 

dL1lc:erias) .. 

58 M. Rodr~guez. op. cit .• pp.195-98 y 200-02. 
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Telefonistas. 

Al igual que Los tranviarios~ los telefoni~tas tambien se 

ca rae teri=aron por G:n f rentar ma 1 as c;::indic: .iones do tra.baj o .. 

despotismo oatronal './ falta de r • .\S.l.stencia.. medico. 8n '3LlS 

centros laborales. así como por su combatividad par2 

enfrentar a la p~tranal .. 

Asi. el 8 de rna·.,,·o dE? 1(.?21 la ciudad dci Mé::ico se enteraba. ¿\ 

traves de ~J.- Democ:ra.1=::\ ~ de 1.as deplora.oles condic1ones de 

trabajo en lü Compahiu de relt'..:?fonos Er1c~~on (de capital 

sLteco). Cada una de tenia a su cargo a 2()0 

SLtscriptores r::L1yoo núrne1-os estaban en un tablero. pero por 

más que intensificaran su trabaJo solo alcan=aban a o~ender 

entre 150 'l 18(1. CL1ando el ·::.uscriptor- 11.:: ... rnaba. ·.:.e enciende 

1_1n foco operd.dor.:\ debe i.nse1~t"ar los con't¿\.::tos 

el que el suscrJ.ptcr pued~ hacer ~u llarnada. i~av tamoien un 

aL\difono oor ;ned.1.o r-Jel c:ual se 1-:2scucha ia conversac16n 

entre la. tele+anista ·y· el 3Ltscriptor ,";". sirve "par.::i. saber si 

la seNorita platica m~s de lo debido con ~l suscriptor o con 

el novio". 
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Lo primero que experimenta una de estas mujeres os un 

decaimiento mental. A los ocho dias de ~ncontoarse ~1ente a 

la mesa de cone;:ic:;nes 11 ya no tiene mas vida que para esa 

dan=a inTernal de cifras o ese bailoteo de lLt=". Al cabo de 



algún t~empo. sobreviene la primera enfern1eaad: una afección 

renal. debida a su continL1a postLtra 3 51_1 constan1:G 

movimiento de lo~ bra=os; a 1nuchos de ell3S ae les llegan a 

reventar los oidos -=:1nte;; de que se les :2ncal le::can a ca•_tsa 

de los audifonos qLte ut1.li::.3.n; 11 con la cani:.inua presión del 

aparato que i:ienen en la cabe~a sost~niendo las aL1difonos ae 

les cae el i.::abC?l lo~ ·¡ al poco tiempo se conv1Grten 1?n 

calvas". 

A las .::iperador-._"J.s r_je ;-ecir:;>nte .inqrnso la gmprGsa. por 

e~pacio de ~eis mesas se les paqa ·~ ra::on de [5 centavos la 

hora. o sea 36 pesos al mes~ hasta el a~o ganan ~(l centavos 

la hora. o sea 48 pesos mensuales; los seis .neses s19Ltientes 

ganan 25 ceni:.avos~ ._, ¿i,l cumplir Jos cJo::. .:tr'ro~ les paqan •::.io 

pesos rnen::.Lta les; '' 11 ego por _; .:.n é.I la. 1neta v para E•si:o t:iene 

aoaratos oorque •::!-l t:eléfono no ces3 ciQ> d.31· ~ l2'.ffi3C1-t.!.S". 

Cada semana t.iE.?nen estas mu1e12s un .:ji¿\ OC? c.lescanso. pera 

tal di.J. :.:.e j c=s descuenta clel sue>J c.10; no se J es paqan los 

accidentes de l:raba10~ v cuando se Gnferman tampoco perc~ben 

sue!do los tres primeros rJ 1 as .3 pesar de •-JLte envien 

certificado médico. l59> 

59 Entrevista 
locales de la 
mayo 1921. 

a una de las directcr;;\S 
Compahia Ericsson. véase 

de los conmutadores 
El Demócrata 8 de 
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Por eso 21 Sindic21.to de Tele+anist21s rJe la Compafiia de 

Telefonos Eric~san a menos de Ltn . .:1tfo de h3.b12r sino -fi_tndado 

es tal la Ltna huelqa el 7 de rna-,:o (je 1~.21. e;-:igiendo el pago 

de los dias par enfermedad d Las coeradorasM 

De inmediato ios qrem1os cegetistas manifiestan SLl apO'fo a 

los tele-fonistas.. si es necC?sario i.ncluso con la hllelga 

qeneral. rnientrüs tanto .. ·.:;e Jllntan +ondas par.,:;. avudarios .. 

E:stos • .31 fraca:=ar las neqoci.:-i.c.i.ones qLle estaban llevando a 

cabo ·=on l.=; pa.tronal :jeciden no de1 .:1r entrar ''a ninqL1n 

esqL1irol" nombr-an '.:omisiones para d ia 1 ogar con 1 a5 

secretar~as de Gobernación. de Hacienda .. de l~ Pr~s1der1cl3 v 

el Gobierno del D.F .. 

El LO de n1avo los abr~ros parali=an -r:odo 21 servicio 

te.iéfonic.o 

personal. 

la compaf"I:...:\ la::; Z.1.mena.::a con i::ontrat::\r nLlQVC 

Mient12s tanto. 1..:aravana.s de 5Ltscriptores 

pre sen tan :·,1_1 J.ncon ·formidad r:an 1 a c-:::>moan i a r:.o:-- ! .-=>. .;: :; 1 t2, de 

ser\:ic.::..o. <b(i). 

El Sindicato de de r:.-1 Bu2n Tono~ (? l de 

TrabaJadorGs Municipales. La Feder.~.ción de· -:)1tcs Gr.ti·ficJ:= 

Oficiales. de E.:l F':3lacio de 1-iie;-ro. La (Jr-drar. •~G :,·'.-,,,-..,, 

La Federé:\ciéln de Elécti-.::..ci~tas ·¡ la de fanvi.:.rios •. 2ntr:? 

otras.. pro por-e ionan ayuda económica \/ <.1cuerdcin d2c l .:\rar la 

huelga general de un momento a otro. Los fondos asc12nden a 

mas de 1000 peSos. El qobiernc1. preocupado por el problema 

60 !bid. 8, 9 y 10 de mayo 1921. 



envía -::\ l·JanLtel hambre de confi~n=a del 

pres1de?nte. <!!.l i:?di-ficio de la r::cmpaHia par.:.-i. in-formar sobre 

la s1tuac1ón.C6lJ 

Por 3Lt parte~ la CGT le da e\ la gerenc:ia un pla::o de 72 

horas para resolver la huelga. de no ser asi ~rnen~~aban con 

estallar la hL1elga rJeneral. Las Gmpleados de la Comoaftia 

TeléfonJ.ca Me::.icc:\na (a"fili.ado::;; a la CROM) declaran que 

también ~ecund~rian ia huelca. C62) 

f.".\n te la pos1blt;: e;.: tensian del de las 

1nov1li=aciones obreras tanto de sindicatos de la CGT como de 

Obreqon decido presionar T. a ~...?mpre::.a 

para que dialogue con 103 obreros y delega a Celestino Gasea 

la 1-~~olución del t.:ontlicto. Sin embaroo. la r.::ompaf'1.ia en Lm 

prirner momento ·~e muestr~ reticentQ para acudir a 1 ª"' 

Finalmentl!:? ::•l cia .11avc se resLtelve i.a. ;--.uelqa ~on la 

mediación e-Je Gasea. ·~, LJbrt::>aón. Las bases con qL\e con el LtYó 

son. entre otras~ las sigLtientes~ 

1) Los t:-abaJadares no cobraran el primer dici de 
enfermedad ajen~s al 3ervicio. 

61 Ibid. 11 de mavo 1921; 
del D.F. a Obregon .. 0 de 
e:·: p. 407-E-4. 

Sindicato de Obreros y Panaderos 
mavo 1921 !' AGN~ CJbreqon/Cal les!' 

62 El Demócrata 12 de mavo 1921. 

o3 Ibid. 14 y !5 de mavo 1921. 
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2) La empresa en caso de r.?nfermedad aJE?nC\s al 
ser· ... · ic io. paq.:;u-~-\ dE:?scc;n tand o u.n d ia de la pr- imer.:t 
quincena .'l sL1e1do inteqí"o .,, ,~ medio -::Lieido los 
dias Sl.OLIJ.Gn~cs. si contir1uan impos1b1litados par~ 

trsbaJar ... En nigun caso la emor~sa pagare un dia 
mas ae los estiOL!l~dos 2n es~~ claü3u!a. 
3) Si los ope::~rios c?s"C.:;n unu<:ntes ,:; tr:':\baJ0.r ::<i 
hor.:;s. e~:tras dist1J....bul.d¿~s ;:;rudentemente ·;1 pagJdc."\S 
a prr:.~c: .1.o norm,¿<. .l ; i a '.?mpr-esa .l iquidar,;-1 ·? l 5(1% de 

los di2s perdidos con 'riativo de l~ hLteJ9a. 
4) La <-?mPre>sa :;e compromei:.r:.~ ,_"\ no 1-0:] ercer-
represa l 1as a par~1c1pantes ~n l~ huelqa. 
5) La Compa~ia ~ransfiere a una empresa (je seouros 
las g~s·tos por enfermecad a quien la CompaHia le 
paqar.:;.. \64l 

El siguiente nies los t~le~on1st~s d~ l~ Eric~son calebr~ron 

en el teatro Eli:::;eo !..?! ¡Jri;rier- ~::i.n1v1::irsar10 del Sindicato. Su 

1 

secretario. J. 8enJ2min LlLte::ada. haciendo un balance> de la 

hL1elqa. e::oreso lo sigLl.Lente: 

Recordad nu~scro reciente movimiento 
huelguistico ••. nosotros con 'Jalar y enerqia 
secundados por la sub! ime ..:\bnegar.:ion de nuestras 
campanera~. obtLlvimos el triunfo~ pero este 
tri1_1nfo ria fue defiri L ti· .. ·r.J: ·~l :::nemic¡c ~odr.-::i. 

reanacer~~ ~· nos ~tacara con 1navor~s brio~. 
-Hay qLt~ ::?star ,;¡lert3·5- ... (65) 

'/ efecti·..:ament:e. or inc 1. :.= ios ~~:;i0Ll1en-t.2 ;\t1o lCJS 

~indicato catOlico v 

••• que ta empresa propone a sus ocerario~ que 
adjuren de sus mas grandes y nobles idealidades. 
de q1_te nos habla el s1ndical1-.;;mo revolL1cionai-1a. 
pare"?. r:=onvC?rt1 rnos en mansas •~ l iqiosos "-/ en 
apostat~s de su propia causa. 
Declaramo3 C?nf~ti~amente que esto sindica~o que va 
a tener dos a~os de vida es la Ltnica instituci6n 
qLte C:L1enta can las qenerales simpati.:.i.s ... (66) 

64 Ibid. 17 de 1nayo 1921. 

65 Ibid. 13 de JLtnio 19:21. 
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Sin embargo los teléfonistas de la Ericsson permanecerian 

en la década de 1920 como Ltn firme basticn de la CGT 

participando activamen·te en las luchas de los gremio= 

cegetist~.s. 

Los Te:<tileros rejas. 

Fue en la indust:;-ia i:e:·!L.il dt?l 1.'alle de Mé::.i.co donae. :;;in 

lugar a dudas. la CGT tuvo 3LI mayor fuer=a y desarrollo sus 

más cktr·os :..:.:omb.~tes tan to r.:on 1 a patronal e amo contra el 

Estado y la CROM. 

Para dar c:ueni:a de ello~ basta -.:1.nali=ar las huelgas que 

éstos llevaron ~ cabo durante los primeros cinca anos de la 

década de 19~(1 (~arooarle ~l ~no de 1920> de 1_1n to t.:.\ 1 de 

117 huelqa3 registraaas nor la Secretaria de f. ndL\::;tria 

ComerciCJ -y rrabaJO <SICT;. 11 fueron por increm1-::ntos de 

salarios. contra rebajas de :::;al¿;.r·ios. 1:2 ccntr.:\ los ceses 

de obreras. 20 por r:::onflictas v~r!.O"S ·¡ par 301 id ar id ad 

con los con1:11ctos de otros gremios cegetistas. <67) Como 

66 Ib~d. 0 19 de Febrero de 1922. 

67 Secretaria. de la Econort1ia 1·~ac1onal .. ~a indust¡ia te~<til 

~n Méx ic:o. F.l prob 1 ema obre re> Los nroo 1 emas er-onómicos ~ 
Mé::ico., Talleres Grá·ficas de la l'~ación~ 193..._l,. op .. .:28-~:.5 .. La 
CROl·J sol o con t:.-o 1 aba u.nas CLlan tas fabricas en J? 1 1Jal le de 
1~1éxico e incluso algunas de ellas le fueron arrebatadas por 
la CGT .. Así al terminar 1925 .. la CRDM solo conservaba 
contingentes rBdLlcidos en tres fábricas .. Su mavor +uerza en 
los textiles estaba en los estados de Puebla y Veracru~. 
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podemos -..rer. rnás de la mitad fueron por la gran actitud 

solidaria que tuvieron los textilercs ceoetistas del 1Jalle 

de Mé::ico. 

Esta elevada c~ntidad de huelgas obrera$ constantemente 

desqLtJ.c.iaba ·3. Ltna indL1str.i.a te~:til que de por si ·.·enia 

operando desde hacia mucho tiempo con muchos probiama5 <68>. 

de ahi que ~anta la patronal como ~l Estado se esfor=aran en 

combatir- los l.:e::t,¡_leros í.JOr toa os los .nedios 

posibles. 

ParB dar cuenta de l~ forma que la CGT libraba 3LlS batallas 

en est~ sector. basta con 3nali=ar lo que se conoció como el 

con~licto de San Anqel (octubre de 192~). 

El or~gen de éste ·fue 81 aoovo qu~ la Fedoracion de Obreros 

de J·-iilados '/ r2.Jido·3 del D.F. \CGT) riia ,::tl ·3indi1:0to ae lü 

iabr1r:a t:::::til de S..:l.n .!del +onso ~.::in l ,_,"J. l•ueJ a.:_1 quE"! ésta l le\.:ó 

la CROt·I por haber neqoc:iado :::on la patronal un -~:i.urnen ta rje 

iorn,':'1..l sin consLtltar al 

sindic~to. Ls CGT declaro la huelqa qeneral ~n aoovo de los 

obreros de San !del fc:mso y éstos dec1d='?n adher1:--:5e a el la. 

tras haber obliqado a la empresa ~ sat~safacer sus demandas 

~3.Umento de l5i~ par2. los obrero;:; tanto .::.t. desta10 como .,J. 

jornal). (69) 

68 véase. ~n~ra. capitulo 4. 
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Al terminar la huelga de salide.ridad de la CGT. los obreras 

de la fábrica Santa Teresa ubicada en San Angel. al r~gresar 

a sus labores se encuentran con 1_1n loc~~out patronal en 

represalia contra los obreros. sL\SC i t,:i,.ndose :t 1 gunos 

altercados entre el administrador de la fábrica ·¡ los 

obreros resLt 1 tan do go 1 pe ad o e 1 primero; pos ter iormen te 1 a 

policia reali=a alqunas aprehensiones de obreros incluvendo 

al diriqente de la Ft~der-3.ción ObrE:'ra de Hilados Tejidos 

(FOHTl, Julio 11árque=. 

Como respuest:3.. los obreros reali=.:\n una mani-ft?stc:\cion <de 

5000 personas inc lLtvenda nii3ros '-/ mLtJ eres) hacia el 

municicio de San Anqel. pidiendo la liberac;,.~n de los 

detenidos. ;:;¡ llegar la rnani-festación .::\ :su destino. las 

trooas enviadas 1 Ltaar esp::..~c.:;.a 1 mente par~ cont~neriu 

c:li.sc¿-tro.n ·:::ob1~2 ;r::;,s •ílé::"\nl.+~~stantE.>s .. Los obreros ~antes·tan 

,='\rrojando piear-7.':5 ':30br2 la :3enG-31~mer.i<-\ i·ton-::~d.'.3 .. ¡-:-inc.\lmenr..=-:;i. 

la~po.licia ioqrv. •:1isoJ.· .. n:~r t.:\ manifestación .. El 1-12sLtlt;;.\do de 

los enfreni:.amien""C.os ·fue un 3nc1ano muerto. otro obrero 

qra.vemente her..1.do qLte f:al lec:e al sic;iuiente día -.¡ ~iete 

heridos. < 70 ) 

69 R. Sala.zar. 
Luis Arai=a. op. 

J. G. Escobedo. 
cit., pp.91-9'.2. 

PP. ~.::so-e 1 o 

70 El Democrata, E:~celsiar ~ El Universal '21 da octubre 
1922. 
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La CGT dec~de reali~ar un paro qeneral para el ~5 de octubre 

ran orotest~ par J¿ represion~ ~·una :nan1festac1ón publica en 

seH~l de dueJ.o ¡Jor la nlLIGrte tJel cerero herido a rai~ de los 

enfrentamientos. ~ consecuencia de! caro Cde ~~ mil obrerc3 

según Lui::; Arai::a) la ciudad de Mé::.i.co estuvo 2se dia desde 

sin serv1c..l.o de 

agua.~ sin ·telefona:o; ·¡ suspP-ndidas las ·~n 

·fábricas te::tiles 'v' talle?res indu::::tric.\les .. AlgL\nos camicnes 

también fueron aoligados Q no dar servicio por los p3ristas. 

Con rnoti· ... ·o del paro muchos empl1..=ados públicos na oud.ieron 

trasladarse a sus centros de trabajo. por lo que el gobierno 

se •Jio obliqado ~ suspender oor la tarde los trabaJos en sus 

oficinas . En suma. afirmaba t~l E::cel3ior. "la ciudad de mas 

de 800 000 habi t.3ntes .::.e ·v·io trastornadaº .:"\ causa del paro .. 

<71) 

local de la CGT cargando el fér~tro qLtc guardaba e! cad~ver 

del obrero. FlorG!ntino r-=.:amos. victimado C?n la re·fr.i.t:ga. 

ha.cic:\ la t:daza de J.a Constitucion .. ~n ~u travecto los 

obreros entonaban los l1irnnos libertarios 11 Hijos del F'Lleblo 11
• 

11 La t1arsellesa." v otros mas. Frente c..1.l F'alacio Nacional la 

rnani-festac.i.ón de mas de cinco mil i:>ersonas lan::o mueras 

contra los más altos f1_1ncionarios oúblicos .. Y presente el 

Gobernador del D .. F .... la manifestación le lanzo ataques 

71 E:{celsior. El Democrata v El Un~versal 26 de octubre 
1922. 



personales se le culpo de zer ~l la 

represion. rl la ma.ni+esto.cl.on 5e ::;1_1mai"'Dn oroani:::o.cJ..c:;1es 

ferrocarrileras "' del f·;artido Comun.t~ta. <72) 

Posteriormente. O bregan dirige un mensa Je las 

organi:::aciones preguntándoles "3i estan 1.Je ,:i,cuE>rda con las 

frases inJuricsas que se lan:::aron centra su gobierno. La CGT 

~firma que hace suyas las palabras de sus oradores. pero que 

no son inJLlrias 3ino la "·:erdad desnuda": P-1 9ob.1erna es 

instrumento de !as cla3es dominantes v r11nnu1~ qob1erno pued2 

ser amigo de la::. trabajadores. le reiteran qLlC? e 11 os 3Dn 

ind~pendiantes Y no necesitan de su avuda: asimismo le 

reprochan qL10 :~e QLtier¿i. destruir "3LlS organi:::aciones. {73) 

F'or otra parte .• a pesar de la cri:::;i-:; cie J.¿~ .tnd1_1s1:r1a te;:til 

que se r-egistro durante 1921-19'.24 ·r los i:rastor-nos que 

SL1-frio por ia reor~ston ueJ.ahuer"t.i-sta en 19~-::. :.JLte .'.\d€?m.:\s 

fue apra·-.:echa.oa por los empresario:; te:.; tJ.. les par· a qo 1 oear s 

ios obreros cegetistas Cdisminuv~nda 

personal y reali=ando .~lqunos paros)_. los obreros no '.::.Olo 

lograron resi3tir estos embates de la patronal sino qLte 

ademas pasaron a desarrollar Ltna ofensiva constante durante 

todo el per.i.odo. Asi. la F1-2cJerac1on te:•til ceqetista. ahora 

72 Luis Ara~=as. ap .. 
Escobedo~ op. cit .. 
obrero ... , p.137. 

cit., pp.9:0.-94; R .. 

pp.383-84; B. Carr .. 
Sala::ar-. J .G. 
El movimiento 

73 AGN, Obreqón/Calles. 407-5-21~ R. Sala=ar. J.G. Escobedo~ 
op. cit., p.385 .. 
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ya reabaL\ti=ada c:omo Federación 8ener-¿i,l Obrerq del Ramo 

Te:·:t:i 1 <FGORT! PLldO 3.travesar el período. óbregan_ista 

mantC?n ten do .1ncolL.1me z1_1s bases y obteniendo de la patronal 

varias conceciones como.C?ntre otras casas, el recanocirnientc 

a sus sindicatos e inci-ementas salariales. <74) 

Par eso a partir cie J9~5. estando la CRD~l. acérrimo enem~go 

de la CGT. en el nuevo gabinete presidencial callista. se va 

a desatar una ofensiva -que Ferrer ·¡ Taibo rr l lamar1 

instit:L\Cl.Dnal- r.::antr.::i. los hi.lanaE?rCJ~ :'""OJ0'5 d2 la FGORT. 

columna ·.-·ertebral de la t.~ST. Esta ofensi·~'a se llevaria a 

cabo por varios frentC?s e J.nvolucraria una r:'l.CC.l..On :::anjunta 

de la patronal. <:"?l Estada y la CROM .. Esta ~\ccicn conJL1nta 

implicaba qL1e la patronal tC?~:t.il abandonar?. .... '! los '51.ndicato~ 

blancos que ·..:eni..-u1 ~maleando cont:.ra las ""indica tos 

cec.;ieti::.tas e inc l LISO r:: ro mi st2~:;: por oari"·.;~ ··Je l. -3. 1.,;f~Ol·J f3' 1 

~uniento de su n1oderacion v canciliacion ·~ el control c2ntra1 

de 3Ll5 por pari:G dC?1 

radicali=acion de i.as .:"\Lltoridades .:.Jel D.F. las .iunta'o:; de 

conciliacian ·..; ¿\rbitr¿¡1r::. 1-.::ontr:i. lo. CGT por Ltl timo la 

convocatar i.:'\ -3 1.1n<:1 Con·,:enc ión Obrero-patronal en ':? 1 rarno 

te:·:til para tratar- de r·eglarnentar las relaciones en ~:sta 

indL1st1-ia .. (75) 

74 Véase. ~n~ra~ capitulo 4. 

75 Cfr. Guadalupe Ferrer. F' .. I. Taiba II~ op. cit •• p.686. 
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Asi. durante todo este aho la CRO~I trato de penetrar en las 

fábricas 

núcleos obreros con sus ¿;ifil i~:1dos o bien intQg;-ando a los 

sindicatos blancos a SLts filas 2 intent¿;ndo dividir a las 

sindicatos ceqetistas. Al ·:;usc.:-..tc:\rse enfrent,:i.m.ientos 12ntre 

cromistas y ceget1stas las ~untas de ccnciliación resolvian 

los casos en favor de= los cromis tas v desoi.;:tn tas demandas 

que presentaban lo~ ~egundos: las autoridades del D.F.~ por 

~Ll parte .. enviaban destacamen~os de policia y soldados 

CLtando originaban cona.tos de ·.· io lene i.;i. s>ntrc• los 

diferentes bandas de obreros .. proteq.i.enaa . .:l Jos ,:,maril los 

cromistas v enca.rceiando ·r· reprimiendo a los r-oJos de la 

CGT. 

La CGT respondió esta triple ofensiva decidiendo 

desconocer a las jL\nta·a CJe r.:onciliación no oart.icip,;.\r· en 

la 1.:on•..,•enCl.•::in te;:'f:i 1 r:on·.,.•oca.d<=-1 por l"·loronQS .. ~n .-:se :d"1o. 

Enfrentó Jos· 2mbates de L~ CROi·! cerrando fil2s en ~us 

sindic2'tos. PLlrc,jndolo:: los qué::' li=s 

in f i 1 traban e .l.nc 1L1so despl ¿;::anao a aqL1e 11 a de a lqunc.s de 

las POC¿\S fábricas donde tenia in-fluenci.:\. Asimi:::mo,. 

respondió a la violencia desatada en su contra por las 

autoridades del D.F. contestando con mas ·¿ioiancia. e 

intensificó el hostigamiento a la patronal aplicándole la 

accion directa para abliqarla a desconocer a los amarillos e 

incluso para que satisfaciera las demandas eccnomicas de sus 

agremiados. 
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Ferrer y Taibo II. en 1~n e~celente ee~udia. h~cen un balance 

del resultado de estas en~rentamiento3 al terminar al aNo ae 

1925. Se produjeran: 

a) CLtatro \1i_1'=la.:-.s qener~a!es de hilanderos (Ltna 
limitada d San ~~nqel. las tres restantes en todo 
el ._:,.rea del 1~ 1 alle de Mé::icoJ dirigidas por la 
FGORT que 1nav1l~~aron respectivamente a 6. 14 Y 17 
f~bricas y de 6 a l~ mil obreros en cada huelga. 
b) Veinte huelga3 parciales que a;fectaronn 
sindicutos de la FGORT. 
c)Tres huelgas parcia los que afectaran a 
sindicatos de la CROM ... 
d) Treinta y cinco 1nie1nbros ae la CGT fueron 
detenidos y hubo cinca muertos v al menes 30 
1,er1dcs en 103 tres rnotin~s ·~ue 5e 
e) La CROl"I l oqro canso l ldar 
mayoritario l~n La F'er·fecc:.on8da 
minoritarios en La 11¿\gdalen.:;\. L.:.'\ 
Carolina. 

praaLIJ eran. 
un sindicato 
y sindicatos 
Hormiqt\. La. 

-f) La FGORT Lnic~ó el aNo con 18 sindicatos y lo 
terminó con ,....,-:i al -finali.::ar. Conser·.;Q SL\S 

sindicatos sin merma. dado qL\e los gruoas 
cromJ.stas Ge ~armaron (con muy poc~s e:~cepciones) 
sindicando a trabaJadorGs blancos o i~traouciendo 
personal del e::terio1- ,::\ tas t·abric.:i.s. í/"6) 

loqrc arrebat¿\r ~lqL1nos núcleos obr~~~s 3 la !~ROl1. Sin 

embarao. la c:ifens1v .. ::\ r;ontr-a r?ll.?. no '.512 dc:tcndr.ia este . ..;;.f"to .. 

por el contrario. fL1e int2nsificár.dos2 oor- el resto de l..Z\ 

década. Era vital cara el gobierno )' l~ patronal acabar con 

'-sta. la. CGT podria 

ser neutrali=ada tal como. en afecto. ~ucedió m~s tarde. 

Por lo tanto. dada la importancia de los textiles del 'Jalle 

de !·léxico para la CGT. dedicamos buena oarte de esta 

76 Ibid., pp.735-36. 



investigac: ::...en a e 11 os. Esa es fundarnen t,;:tl oar.D. •"?n tender no 

sólo la ·fuer::¿~ sino !:..::1mbión lt:t derr-ot.:i. de :,_1 CGT el lo 

desde Ltn punto de ·..:i3t.a disti.n ca c.o.l cJue predomiíla entre la 

mayori::'I de los del movimiento obrera 

me~:icano. 

La CGT y los sindic~tos independientes. 

La CGT mantuvo relaciones estrechas "? cardi~les C8n 13 

mayoria de los ~indicato~ industriales indeoendientes. y en 

~ lgunos casos. como en 1 os ::;indica tos petrolera:=>. logró 

incluso penetrar en ellos. 

En ~-:i-fecto • ..:i.l princioio de Ja dec.::tda oe 1920 ~e inicia un 

·:\'_tge en la c::=ra.::i.n1::ac2an Qbror3 1?n la J..nd1_1.si:riu psitraiera.en 

parte como respLtesta a una ~ndustria que empe=aoa -~ r-esentir 

los o:?fecto~ rje una iuert2 crisis de '50Dreproducción (la 

prodLtccion paso de 193 mil lonPS 1jr: t.~0.1-j-J...lL':. t-=n 17'21 '-" :30 

millones en 1932. v de 1n~~ de 50 n1il obreros con que cantaba 

la indLtstria 3óla qLteduban en este Ltl timo arlo 15 rnil) qLle 

apravec:harian 1 Z.'\S indLtstrias petroleras para reali=ar 

despidos tnasivos ~ golpear a los sindicatos. C77) 

77 Véase 
capitalista 
p.15. 

Nicolás 
en el 

Cárdenas Garc:ia., 11 La. 
México posrevolucionario'' 

reconstruccion 
~!' 1989, 
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La CGT -fLle Llna de las promotoras .-je l.:; organi=ación de las 

petroleros~ sobre todo ~n T~mpico~ disputando el terreno con 

Sociali;:;ta Front~r1.:::o comandado por Cmilio F'oret::. l3il .. La 

CGT creo algunas orqani=~ciones an las cnmoos petroleros de 

lJeracru:::. Tampic:a. ;~rbol f.3randt?. Mat.:; r~edond~ - Ciudad 

Cecilia~ como el Sindicato d~l Petrolea. Obreros y Empleados 

de \a Huasteci3 ., la r=ederG.\C l.Ón Lac2.l de rampico 

( organ 1 :::ación qL1e .:\gru.paba tambien -.:i. otros -:;;1nd .ic¿1.ta-s no 

petroleros de l ..... " 1-r291cn.1 • \>.8> 

Ante los conflictos laborales que ~e ~uscitaron 8n 1921 por 

la 5L1spension de act.l..'./.l.dC.\aes en c.:..lyuna..s de l""s empr2sas 

petra 1 er-as en r ampico. 1 a CGT. a través de 1_1n man .L-f ie;;ta de 

la Ft?deración Loca.l del D.F .• .:1.d·..1er-L.i.:;i. a. Los r.Jbrercs: en 

primer lugar les aconse1aba que no esperardn .3yuda 11.1. del 

i::ra. ''¡;:.,pra·.,·c:?'.":ni~.r r;:.~ paro par<:'\ 1.:ran'3fOr-mar.lo en 1_:.na lL\Cfla par.;."°. 

mejorar las condiciones de ·:ida",, par¿¡ <.),L\mentar el poder de 

cla·;:;e como un medio p3.r-a "el derrumbamiento del capit-:.=1.l.ismo 11 

norteamGricano. CL1ya Qfensiva ~ebe ~ontest~rse ;,.:an las 

siqientes demandas: 

·79 Ma. Adelina Arr=:idondo Lópe=~ La .Lndustria petroli=>ra en 
!:"1é~{ic::o: 1:apil:ai ~:rabaio (t:ritica ~" lo<: histari..:i.dores del 
petról"""o} ~ Mé~·:ico. UNAJ-1-FCF' ·1 S~ tesis lic .. en sociología~ 
1979, pp.145-•l-6:; Rebeca r--1. de Gortari Rabiela, Petróleo 
clase obrera en la ::::ona riel oolfo de Mé~:ico 1920-J.938, 
l·Jé:tico~ UNAM-FCF' ',1 S. tesi:;; lic. en socioiaqia. 1978. vea.se 
cap. IV; José f~iver.:i. Castro. En 13 oresidencia de F'lLttarco 
Elias Calles~ vol. 8 de !:-a r::.lase obrera en las historia de 
Mé::ico~ l'"lé:<.ico. Siglo XXI~ 1983~ pp.124-25. 



1) Uue ~e incr01nen~en salarios :\ los obraras 
rne::ic:-..no:-5 ... 11 tqu:i.1 qr_12 ;::n E:.U .. H. 
2>0ue ~e me1oren las condiciones de vid~. 
3)0ue se orq.:i.n.i.ce un 1.=om.i.té r:.ara l..nv~stig¿\r lo'.5 
neqoc .ias de l dS r:omp-3.n .i....:..1s r:;ei.:ro 1 er3s demandar 
acceso a sus libros d~ cont3bilidad. 
4>0Lt~ ~e org~nicen con11tós de taller 2n cada 
centro pet1-olero y que éstos organ.i.c2n un comité 
centra i t-?n !:oda 1 a indus tr i,3 par.3 qLle 8st2 
reqular.ic2 y estudie las conai.ciones de trabaJa. 
5)llue ':5l. las finD.nc:ieros no .~espetan estas 
demandcis que el gobierno confisqLte sus 
propiedades. 

Flnal~=a el rnanii . .i.esto apelando a la ~olidarJ.dad de la clase 

ob~era internacional y ~firmar1do que "la rr:?· ... ·olución social 

está en marr: :-1a". < 8(1) 

Asimismo. la CGT fLte un~":\ de las orQ·E1.n1=ac1anes que más 

impL1l3aran las movil.1.=.:\ciones obreras que :3e dieron en la 

región de fampico ~n 19~4-

F:.:n rnai-:::a de este ::<.tia ·::;e .1..nició una ¡·11_telaa en f.3 compahia 

petroler0< t::l l':.iqLt.1.la 1::in .:jemanda del reconocimiento del 

:sindicato ·y· la +irma. de un contrato colecti».'D donde se 

garanti:::ara .la ·;;eguridad en (21 empleo. las .inaemnJ.:::ac1ones 

par accider1tas v e! paco de salaria en caso de enfermedad. 

La empre?sa se vio ab l iqada a sa ti ·f ace?r las demandas de los 

ot:Jreros el 17 de Julio. (81 > 

80 El Demócrata 15 agosto 1921. 

81 P.I. Taibo II. Los balaheviquis ••• ~ p.250. 
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Según raibo [ I ~ tal carece aue 81 tr.iL\n-fa en El Agui íc:l. <la 

empresa mas i~1oort~nte 2n la r~gión tamp1cue~a> estimula la 

La CGT tras haber 

sostenida una lucha de los trabaJadores de aquas ;nineraies Y 

hiel~ras y haber constru~do una Feder~cion Local donde 

dest3caba el Sindicato de Obreros del Petroleo de La 

Huateca Petroleurn Companv le declaró la huelga ~ esta 

empresa pidiendo aumento s~larial. reconoc.imien to de 1 a. 

orqani:::::acian 

los ceqeti~ta·'3 l:riunf ::_l. ron obten.1.enda '::?fl 1:;-C? !.(1 de 

aLtmen to paqo de como~·n':::ac1an1?s -::\ccidentes 

enfermedades. (82) Sin embargo. posteriormente lo'.:> 

sindic21.tos oetrolt?ros c~qr.=t.ist.~s Tt..teron ;-eprimidos 

cooptados por el r-=·artido SOC.l.¿\li=.ta Fronteri=o de F·artes 

GI l. 

Pero la CGT na sólo ~e acerco ~ Lo3 p2troloros sino tambi~n 

a 1 o!:> E lec L.r ic:ista·:; '/ fi_~rrac :O\rr-1 l eros. ;:;1_1es cons ider;::..bc.n 3L\3 

dirigeni:es qL1e 

E·:;tos consi:.itui.:.i_n el ~Je de la vid.:<. íi¿\C.l.on21.l •.. el 
arma ce gran calibre para paraii=ar al oai~. para 
hacer la revolucion social~ rná::ime que t:eniamos 
bajo nLlest1~a. dirección el sindic.:'l.to de 
telefonistas. Con éstos.. ferroc~rrileros. 

electricistas 
ob;:.tan ti:: <:..¡LL~ 

e hi 1 anderos. el oobierno no 
mane J c.b.:1. -:\ 1 u CROM pod 1.. ~ ser 

quebrantado. (83) 

82 !bid .• pp.~51-53. 

83 .J.C. lJaladés, Memor1.2s ... :o pp.113-14:: Ingrid Ebergen-.;1 
''El suro~miento del s~ndicata de trabajadores 
ferrocarrileros en Mé:-~ico 11 Hi.starias núm. 7. Mé:-:ico .. il'JAH~ 
1984, pp.73-74. 



Al intentar organi:arloa y ¿\traerlos haci.:i. !LJ CGT se 

encontraron con que "es tab,.;.n l eJ a:; :Jel espiritu 

revolucionario. J\Jo crei.:;,n en l._1 h1_1eJ.g3 CJenr.:iro.l ...... pensaban 

con la F:ev1:1lución H12;cicana no con la rusa"~ en ·:::;uma. .. eran 

muy conservadores. (84l De hecha. ferrocur:-1 lero::. 

electricistas eran cons1dere1do-::: i::omo "la cJ.r.istccrac.ia 

obrera 11 y· es t.aban más f.'>reocupudo:> en rneJ oi-ar 3Lt 3l. tU¿\C J.ón 

económica qLtl=? •.:n la 11 revo1uci.on ~.aci.:.11" que propanian los 

r:egetistas. (f.35) 

Ello no impidió qLte mantu·.tier¿\n ;-el:'.:.\CJ.cnes 2strech3s como~ 

en el caso de los Ferrocarr-ileros. en ~1 .3poy1:J QL1e la CGT 

dio~ la huelga que ostos ~ostL:vieron ~n 1nar~o de 1921 <86). 

A los electricistas la CGT -!:ambiC?n 1 os .·,·oovr:J ~n 1.:J ~1u1_ ... 1_1-:; .. , 

que c=stallaron Un ,:tfio L!G:'SGL\~.23 \rnc.\r:::o rje l9.22) .. (tsí~ C:Ltando 

de r~sqt.nroles 

Campafl i.: .. , de 1_,_1.= r--uer::L\.., la CGT no dLtdó en a.mena::ar can la 

ht.1elga gene1-,:,.¡ ·.;;;,.i no se sati3f.acia.n las demandas de los 

electricistas v se SL1mo a las rnanitc=:-tacianes ot:.1blicas que 

éstos ! levaron a cabo. t 87) 

84 J.C. Valadés~ ao. cit.~. p.114. 

85 l·J.R. Clark.., La oroanizaci6n obrr::i.ra en Méh·ico:- Mé;:ico~ 

Era, 1981. p.140. 

86 El Demócrata 29 de mar::a 1921. 

87 G.A. Gonzalo GL1err~ro.., Desarrrollo de 
eléctrir::a y el del oroletariado elPctricist.a!" 

la industria 
f•léi:ico, UNAl"I-
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LA CGT Y LA RECONST~UCCION ECDNOMICA Y 

POLITICA. 

Durante la de 192(1 se abre prac2sa de 

recons truc:ción económica ·¡ politica. Es un proceso en el 

c:ua 1 las clases dom1na11tes intentan restabiecer su 

dom.1n¿i.c1on derrot<:i.ndo 1 :t ofen-=~i·..ra obrerci. "I campesina ClLle se 

suscitó a ra~= de l~ revolucian de t910 ~· tratando oe sac~r 

adelclnte su provec~o de reoroani=ación capitalista. 

El Estado capitali·5ta me:~.1.r::ano ·.;;e ca.rc:\ct12r1.:::a en i::=sta década 

(sobre toda duran te e 1 periodo de tJbregon) por su marc3.da 

debilidad. I111c1d su reconstrucción 2nfrent~ndo no sólo las 

rebe.L.i.1.:>nes obrer-as •..; t:3rnDe':5J.nas •.JLle '3e dier~r. durc:.nte <:::stc 

momento -,si.no i.amoien ,-1_;r.:.:.-··t2s PLli;ln2.S r.;or c•l S'od2r- 1?n1...:r·C! !.•::is 

diversas r::aLtdillos •. ;si como 

al interior oe la ·faccion vencedora en l~ revolución. 
Alan l<.niqht.. refiriE:ondo~e a la=:. conseCL\encias 
Políticas ,.\ cari:.o ol¿i,::o qs_~e traJó la ;•·evol1_\C.l.Cn 
afirma lo 3iqu1ante: 

... las antiquas Lnstituc1ones fueron destrozadas~ 

nació la org¿\n.i=:'l.cion masiva. las elites circularon, 

FCF' y S, tesis lic. en sacioloqía~ 1980. pp.52-53~ El 
Pemoc~ata ~ .. 4 y 5 de mar=o 1922. En la huelga electricista 
puede observarse que cl pesar de ser de los sectores meJar 
pagados!' las meJoras a las condiciones de trabaJo~ la 
seguridad iabcr~l Y la asistecia medica eran demandas 
constantes en la mavoria de las gremios sindicales {vi2ase 
el pliego petitÓrio de los 1~lectr1cistas en El Democrata ·-· 
de marzo 1922) • 



la rsitórica c.::tmbio. roda l;lllo contri.bLtyo :=... corte 
pla=o <esto es. hasta les aMos treinta. si no ~s que 
hasta 103 cuarent~) •. ;;;, un debi.litami.ento. ;10 a un 
fart,::\lecl.fi'll.ento del t::=:;tado~ ~..:;in ·=-::::imparac.ion con 3u 
predecesor porfiriano ... La imagen de un E~tado 

bonapartista aue 1noldea la masa de !a sociedad civil 
es .inapropiada p.::lra el !·lé::.i.c:o antc.:1-ior -3 1940. ·~88) 

Dentro de est~ procoso de r~org~n1~ac1on capitalista la CGT 

se erigia como Lln obst~cL1lo: opanit?ndose ,~ la 

centrali::adora del movimiento ·:::>brero iniciada por e.l grupo 

en el poder~ soste:n.iE'ndo r:on'O.>tantes con-ilictos con la 

;~Z\tronal estallanoo hue loas OLIG rjesau1c.::..Jb2n l 3 

.LndL1stria 'l los ser·v.icios inh.t.bi.:in el proceso de 

modern i ::ación que ·:::;e prE'?tenai ¿\ impu 1 s¿:i.r.. E'".Jto 3;:; 1~evel ó 

particularmen·te dur~nte l? 1 régimen de Obreaon. momento 

durante el CL!al la CGT tiene su mayor fuer=a y desarrolla su 

meJor ofensiva. C89> 

88 La debilidad clel ~..:.~to.do en l ... "\ década de 19.::ü na sido 
demo·.atrada por recJ...1:.intes J..nvestJ.G.:;\C.l.ones como l3s :-j;:: r\oman<:::i. 
FE:\lcon. f~i.c:~té:l1~d l'zi.rd¿\nic.o ¡-~or~~ H.:\m1l ton. t-)s.l.. par<3. l.:;., 
Pl.1.lnt:ro. " .... Dur·¿;ntt? l.::1 lLlCh-3 r~ntre 'iE-1.CC.l.ones ·'21 poder 
politi~o <:?n i·le;:J.CD se pul-..:eri:::o. i'Ja habia nadie? co.oa= de 
cont:-olar lo qu<:: pasaba ~n los r:!:t.'/'2:-::o::. ;-·incc.nr.=é-? uel p~J.s .. 
Los .JeTes militares de toe,:;-::;; las iacc1ones s2 eriqi~ron en 
amos ·~· señores de sus respecti· .. tas territorios ....... , .. r~amana 

Falcón.. "Las revoluciones me:~icanc:\s de 191(1" i,;:studios 
Me~-:1c.3.nos. núms .. 1 \'::) .. Universit··/ r.Jf Califarn.ia .. 1985 .. p •. 379; 
véase también Nora Ha mi 1 ton. r-lé:: .i.co: los 1 imites de 1 ?. 

<?Lttonomia del Estado, Mé~-~ico. ErD.. 1983 .. pp.69-7(1:; Richard 
Tardanico. "Mc?:.;ico 1-evolLtcianar10. 1920·-19'.28~ Ca.oitalismo 
trasnacional. lLtchas locales v formación del nuevo Estado" 
Revista Me:-:icana de Socioloaia. nC\m. ~71 Mé;-:1co. UNAl-1. · . .101. 
XLV~ abril-jLtnio 1983. --p.383; ;·.Jicolás Cá.1-denas Garcia~ "La 
recanstruccion r::.:\p1talista en c-?l 1·1é:·:ico posrevoluc1onario 11 

~limeo, 1989. 

89 Nora Hamilton afir-ma que: "El establecimiento de 

condiciones para la acLtmulación imolicD no ';.;Ola la 
consolidación e institucionali:::ación del poder del Estado y 
el acomodo (y e~-: pansion) de los .in te re se or i· ... ·ados.. sino 
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De ¿1hi QLle no :il?a cw;;,Lt.al que r,:c.il qoo.i.erna obreaoni5t.:i.. a 

escasos meses ael nacim.iento de la CGT ~ intente fren¿;r su 

radicalismo mediante 1.1na 1-epres.ion se1ec~iva sobre SL!S 

mejores cuadro~ '/ lL1ego. como hernos ·.,isto~ sobre? 5LIS 

principales s.ind.tc:21tos (tranviarios ·.,,,· te::til~~) ~ 

As~. cuando tr~s l~ hLteJga ~~rrocarr~lera de mar=o de 1921 y 

la de telefonistas en 1navo del 1111~mo aho 3iquio una intensa 

de Mé;·~ ico. Ori .::aba ·y F'1_1ebl a. ..,, 1 a CROM :;e mostraba .1nc,:;.p.:1.:: 

de -frenarlas ahi donde tj2ni.;:\ in+lu.encia~ el qobierno empe=ó 

la represión selectiva contra miembros del sindic~lismo 

independiente ·¡ e:.: pulsó :.1na de e::tr,:i.nJeras 

vinculados a los 3ectcres radicales ceqetistas~ ~cuaandolos 

de hacer "labor 1J1so1.,,.·ente y palit.ica en el seno de las 

c1rqan1=.aciones obrerct5", (9(lJ 

A cesar o0l le. l"" CGT siguio c~eci~ndo intensi-tica.ndo 

sus luchas. H cinco meses de constituida se le adhirieren la 

Camara del TraJ:)aj o de Zac.:.tecas. así cornr.J i:rabaJ <.:\dores \.Je 

Sínaloa "l Jci.lisco con un total de 9 mil afiliados. sin 

contar los que se incorporaron a la CGT luego de la escisión 

en la'Federación de Sindicatos Obreras del D.F.CCROM> con la 

también, bajo la quia de la 
control del movimiento obrero 
cit .• p.92. 

colabor .. ~ción de :::fase)' el 
y del camp.esinado ..... ".• op. 

90 El Demócra~a 18 de mayo 1921~ P.I. 
bolsheviquis.,., p.1~5; P. ~tichel~ op. cit .• 

Taiba II. 
pp .. 195-96. 
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salida de F-:asendo Sala::ar. ,José (""3uadalu.pci E:sc~bed.:; y LLtis 

Arai=a. Y durant:~ ral resto del gobierno obregan13ta continuó 

e::tendiéndo'.:3e al Lnterior del paí:;;: San LLlis F·otosi. :·Juevo 

León. DL1r;o_\nqo. Co¿;.hLti l d. Ch.i huahua · ... ,. l\lav::1ri t: sin emb¿\rgo. 

sLl bastión í11as -fue 

donde principalrnonte el qob1Grno trató de 

derrotarla.. 0:91J 

i•.10 obstante?~ J.a CGT .:tdemct::-'3 ;Je resisti1- los embZ\tes del 

gobierna. loqro t.ambien mantenerse al marí)en c.\1.2 las lL\chas 

entre las di~tintas facciones politicas en sus intentos por 

atraerla como. por eJeo1olo. ~uc~dió dur~nte la rebelion 

de lahL1ertista. 

Asi. a pes<:.1.r de qLle De l.:.\ Huerta ·..:eni.::\ intentando -::1traer .:::;. 

1 a CGT 1jesd1? l-i3CÍ .:1 t..iemoci i como -;;uced io ·::L1r11:Jo J.;;""':\ CGT fL1e 

renrirn.ida rc; . .i:: r:iel con-riicto tr-anviaíJ..O. dQUel 

los lideres .:aqetistas aue habian siao ~ncQrcel~aos; dl 

estallar la rebelión 8S~a ;nantuvo su ~asis de aue se 

encontraba. -::..ntr:- ~.in "~c-nflict:,, .... nterb;,..¡~ .... .).2:-.:. L~U-==--' , ,c;1.dc::1 c;od ia 

la clase obrera ~ampes.ina sacar en claro de esi:l~ 

enfrent¿\mJ.ento. fuera de ser r-eprimida par 3mbos bandos al 

ser .. .:icio de r.:ap.ital.istas ·,- latifLtndistas a ser usada como 

91 J .. Tamavo. op .. c:it .. pp .. J..'.29-.31: J.C. Valadé-::;. op .. ...::it ... 
p.147.. En octLtbre de 1922 se reprime a los te:-: ti les 
cegetistas.. en -r:ebrero de 1923 se destruye la Federacion 
Tranviaria Y a fines de éste mismo aNo. a rai= de la 
rebelión delahuertistD... e 1 gobierno aprovechó para 
intensificar la represión sobre J.a CGT~ especialmente sobre 
lo-:. te;<tiles. 



carne de c:afion". En e-fec to. la CGT a pesc:\r de haberse 

mantenida ~'J en.a ·3 l conflicto fue reor1m.i...da por <:lmbo:; bandos 

(el qener,:;l :.1ses.i.nó •En 

Verci.crLi= ·3 varios diriqentcs ceg1:2tis·c.:is ·;1 f?l gobierno rJe 

O bregan rea 1 i ::á ~.:in <?se mamen ta en la ::onci te;.: ti l e.Je San 

Angel L1na "ra::::ia" contra lo:; ·,;indicatos ceqetistas). (92) 

Se revela ~pues. la forma como la CGT ~e aferra a tratar de 

mantener su independenci.3 del .,,. las facciones 

pol~ticas ~n DLlgna dur~nta ~ste periodo. 

En suma. la "guer·r.:.i civil" que venia desarrollando :. ~' CGT en 

el '...lal le de Mé:·:ico :.como se mostro en las luch¿i.s de los 

tran-...:iarios. los tele"fon.i.·..:;.t2's los te;·: ti leras) contra la 

patronal v el gobierno cbrGgonista estorbaba ~! proyecto de 

reconstrLtcc.r.ón tanto politica como ec:onom.i.co. 

precisamente la aebili~ad del E3tada como de la patronal en 

las ~abric~~ dur~nte 2ste momen~o lo que ~acilitaba la 

rebeldi2\ obr~r.~., c!nc-:tbe::ada oor la CGT d•-trante ;21 regimen 

obregonista. 

Sin embargo. durante el reg.unen presidencial i:Je Calles el 

proceso de reconstrucción económica iniciado con Obregon 

empe=o a adquirir un mayor impulso: asirnisma. el Estado tras 

9.2 P.I. Taibo II, Las Bolsheviouis •.. !' p.224. Segun Taibo 
1 I '." en VeracrL1z fueron asesinados por los delahuertistas 8 
dirigentes de la CGT y en San Angel (D.F.) -FL!e asesinado el 
secretario general del sindicato de la ~ábrica Santa Teresa'." 
Cibid. p.374>; un peqLleho q~upo que se unió a De la Huerta 
encabezado por Rosendo Salazar y Jasé Guadalupe Escobedo fue 
expulsado de la CGT, véase B. Carr, op. ~it.,p.147. 
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l,aber hecho frente a la rebelión del::iihLtertisi:a~ pudo logr,;:\r 

Ltna mavar est,~bi lid ad acelerar- '.5Ll oroceso de 

institucionali=~ción. Este doble proceso apuntaba hacia 13 

definiti-...-a ..:i.nl.qLt1lac1on de la CGT de su orovecta 

anarcosindic~li~ta. 

En e+ecto~ ~n la década de 1920 se inicia la ruptur~ con Gl 

modela de .3cL1mL1lación capitalista oriE'ntada hacia "'l 

~economi¿.i. ele encla·..tf:?) ~'n (~l c:ual ::e ·yen.la. basanao 

el desarrolla ecanon1J.co del pais desde c:il 

Durante la ciécDda de 1920 ~l gasto póblico se fue orientando 

no a las abr.3s pl.tbli.cas que sirvieran .:.\ la mine1-1a (sector 

más d in¿\Hll.CO de J.a econamia de enclave> sino QLIE' 

pri11cipalmentt? :5e r::onsagro ..:.\ las sistemas de irrigación~ ,:; 

las caminos sec:1.1ndar1os de dlimentación a las .-edes de 

energia el~ctr1c~ todo lo cual intentaba refcr:ar ~l mercado 

in torna crC?ar la in +r :::i.estrur:: tLtr¿; necesaria rJar,-?1 el 

de<E.arrollo de lN 0i::onomi.:;. ;·,"'"it.:.11...Jna.1 .. lo cual oermiti.ria lr 

reorientando 13 nconomia ~lacia las necesidades internas. 

Asimismo~ :se inicio la modern1~:.:=1.r::ion del 308.í·"":lto estatal 

creando insti~umento'.5 ;::. instituciones que fL1eran c:apac~s de 

r.i.sequrar estímLtlos estables "/ permanentes a la .!..nversión 

privada Creorgani~ación del sistema bancario .. fiscal 

hacendario). \93) 

93 Jase Ayala ·,- Jo:se Blanco, "El nLtevo Estado y la e~-:pansion 
de las manufacturas~ Mé;:ico.. 1877-1930" en Rolando Cordera 
(comp.) DesarrqUp v rr151s de Ja pconqmí¿i. me!~icana~ Mé~-:ico~ 
Fondo de CultLtra Económica .. 1981 .. p.269. 
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Este proyecto de moderni=~ción económica que buscaba abrirse 

paso implicaba también el sometimicinto del movimiento 

obrera y la regula.ción í"Je J.o:. con-tlictc::-, obrero-patrona.les 

por parte del Estado. 

De ~.!ste modo~ c.:il qobierno de C.:dli:=s impulsó Ltn progre.ma 

indLtstrial -operado desde la SICT-, que pretendí.:.\ 

comorometer a los diversos factores de ia producción en 1_1n 

plan de c:oopercián mutua~ para dar fin "a la guerra civil" 

entre obreros y patrones que venia dándose en la industria. 

Con r~sta ·t=inalidad -fueron promo\.:.l.das las convenciones mi.::tas 

de obreros y patrones en las que se acordaran Los criterios 

que habrian de regir en las relaciones obrero-patronales en 

cada rama de la industi-ia.<94> Asi1n131no. se implantan ,,ue~as 

r:Jisposic.iones .iur~1dicas t.¡LH: ··'J.íi.1.<.=.'1-ún .,__..,, r-efoi-::.:;.:- :'...::J::; i.ntc:n"":.o:::; 

por centrali=ar las o~c131anes en materia economica. Con t~l 

abJeti·-.ro fueron e:-:pedidas decretos presidenciales en 1926 

qL\e h.1.cieran de jur1d13cion -federal los conflictos en los 

ferrocarriles~ y en las principales ramas industriales: 

te:-ttil y minera (qL\e junto con la petrolera fueron los 

sectores donde mayores conflicta3 obrero-patronales 

desarro 11 aron J • ( 95) 

94 '.léase el 
inaugLlra.ción 
capitula 4. 

diz;cL1rso de Morones y Cervantes Torres en la 
de la Convencion Te:-ttil de 1925-27~ in+ra. 
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De este moda. si la fase de ,;.~scenso .-je ia CGT se oric;iinO 

dLl.rante i.:::1 momento de mavor- d.ebili.daa del Estada las 

empresas pnr~ sofneter a los obre1-as. La desestructur·~ci6n ~· 

derrota de 1 a CGT se dan duran te el qobierno de Cal les. 

periodo durante el cual el Estado loqro mayor ~stabilidad ~· 

las empresas .. ¿:i._pro· .. ·echando las frecuentes crisis de la 

industr l.C.\ \sobr-e !:.oda de la te::til> incrementaran ';3L\ 

afensi.·.,:a sobre los sindicatos rojas para reafirmar su 

\Jominac:iDn. 

En efecto~ dentro del gabinete de Calles el ma:{1mo lider de 

la CRO~I fue nombrado secretario de la SICT y desde ahi. fue 

el principal orquestador de la ofensiva contra la CGT 

dur.3nte i:?st.c ¡:::;2riodo.. i~ lo laroo de los cuatro anos del 

qobi.erna c:.:;lli-.;:,ta "la sede de l,;\ CGT ·¡ la de SL\S '.'5indic3tCJ':3 

·sL\-frieron Oomba::os .. i.ncend ios .. r-obas ·; su 

oersona1 ,;:.rrr?3tos frecLlente:.=.; •.. ". i96) Hnte e·:-:::.. •.:ontinua 

ofensiva que se f1~e incrementando a lo Larca del regi.men. la 

CGT. aunqLte torrnalmente manteni..a S5Lt lín2a .Je 

independencia del E.stado ·..¡ de ;:i.cc i.ón of ens i·.ta oermanen te 

contra la patronal. fue ~iendo desga~tada: 

95 Rocío Guadarrama. Los sir.dicatos .,/ la oolitica en \•lé::..>..co: 

la CROl"1 < t918 L9'.28) :o f•\é;·:ico.. Ere:\, 1981. p .. 107.. Los 
con+lictos obrGro-patronales. primero estuvieron a cargo de 
la SICT. u.na ··.te=. que se creo la JL\nta Feder-::\1 de 
Conciliación v ArbitraJe en 1927. ésta fue la encargada de 
gestionar la~ problemas laborales sLtrgidas en estas 
.indLtstrias. 

96 ·John 11.Hart~ El anargL\ismo v la clc:;se obrer~ me:·ticana .. 
1860-1931_. ~lé:!ico. Siqlo XXI. 1980. o.'215 .. 



sus ".3J.nd1c..:.tos 12st-:i.;1 

1 LlCh33. ::-Jesoidos. 
rnerr.l2.Cl0'3 

•::on:3t~.ntes 

de 
la 

industr~~. La crisis ae l~ CROl·1 (a fines de 1928l 
le'.\ h,;.\r-~\ ¡-J?··..,-i-...:ir· t2mporalmen tr-.=. ¡~ero no encantr0ra 
la cornbati· .. 11dad de sLl ·,¿ieJa line.J. . .;97; 

No obstante. la CGT no seria. derrotad2 ·oólo por la 

represión~ los intentos de corrupción "/ divi.~iOn en ·.=.us 

-filas desatados en su cont1~a por el Estado v la CROM~ asi 

coma los n,-=ier-rf:?s constante:o; en l¿\. indu::;t1i.:;" ·,: el abanaono 

"de -:;Lts meJoros cuadros" -o:;ino tambien. y en esto se ba;;a 

principalmente? la c:ontribLtcion de esta tesis. debido a la 

recompoSJ.t:J.on de ta rel ... ~c.i.ón capital traba.Jo f2n la cual la 

CGT fue incapa= de sobrevivir manteniendo su proyecto 

Desde 1 Lteqo. i a represJ.CJn del Est3do sobre la CGT i:..:>s uno de 

los elementos qL1e l')Grm1tieron 1 a derrota de 1 a C'GT. F'ero 

tambl.É::'n c:oni:r101_1vr_, _-, c:l la lú .uir.;-·omision r:1el Estado. r:.ada 

ve= de 1nanGr~ rnG~ etic~=. ~n el establecimiento de la nueva 

re 1 ación ca pi te:t l trabaJ o: centra 1 i ::ando sLl intervenc ián en 

los conflictos obrero-patronales: 

Los obr~ros •¡a no podia.n entenderse directamente 
can los patrones ••• Hasta en la formación de ·los 
reqlamentos internos de las fábricas que 
constituian la fuer:a y respetabilidad obrera~ 

intervoni~ ~l Est~do •.. al presidente Calles 
estudio y resol-..,-ió los pL1ntc;s mas dificiles 
concernientes a los contratos de trabaJo: y al 
mismo tiempo se apropió de las reclamaciones de 

97 F'. I. Taibo II. 11 El regreso del último magoneroº Brecha 
núm. 2~ MéNico. invierno 1987. p.79. 



las trabajadores haciéndolas parte del programa 
del gabir.=rno •.• ('?8) 

Por otrn p~rte~ como lo demostramos en el cap~tulo sobre los 

obreros te::tiles. la patronal reafirmaba -;1_1 poder i:?n ias 

fábric.:::i.s qolpeanrjo ¿1 los obrera·.:::. rojos 'l tia tanda de 

recomponer r:?l procC?sa de traba.io r2liminanGo r.:; lim1t:E1.ndo la 

injerenci~ obrer~ en las fabricas. 

De r~sta +armLl~ la l:GT ·::.>-ntro en una fase de desqaste 

oescomcosic.ión c:1-ecionte cesc\r de qLte :?n 1°'"":' 0 ·/arios 

sindicato::; c:roml.St.3.S ''5E ~dhirieron r:?.. el la• SU proceso de 

descomposición ya habiu madL\rado 

encabe::ada por Sala::ar y Escobedo qLte habí ..:.\ Sl.dO 

.anteriormente? t?::pulsada por '3Lt actitLld polit1ca dLtrante Ja 

rebelian PL!dO 1-eq resai- ella para 

encargarse de ~ntregarl~ al Estada. incorporandolu prirnero a 

la l~¿\ma.1-a. de? l iLleao f'artl..dCJ f-.Jacion2"1 

el nL1evo Cód iqo ·::le l Traoa Jo qL1e imoL1l saba el E~ tada. J. a CGT 

nabi.:.1 z=Lt-t-rido r.:tl.\'J...S1ones . .,, la Federc:\cion te:~til la habia 

abandonada. Sin cilla. la esca5a fLter::a de la CGT para ese 

momento se redL1cia aun mas y dejaba, de~init~vamente., de ser 

un peligra ta~to para la patronal como para el Estado. <99> 

98 J.C .. Valadés~ op.cit .• p .. 181. 
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99 J.M .. Hart., op. cit ... pp .. 218.220; José Rivera~ op. cit ... 
pp.1::.5-37; GLtillermina Baena. La Con-federación General de 
T~aba 1 adores ( 1921-t 931 J • Antología, Mé:üco, CEHSMD, 1982. 
p.9-;: R. Guadarrama. op .. cit., pp .. 156-57; LLlis Arai=a, op. 
e: i t • • p p. 187 • 189 y 198. 



4. LOS OBREROS TEXTILES EN Lr:\ DECr:\DA DE 1920. 

l. LA INDUSTRIA TEXTIL. 

Durante la década de 19~0 la industria textil "Jivió L1na etapa 

caracteri::ada por L1na gran inestabilidad: frec:L1entes crisis .. 

obsolecencia del apar.=:{to productivo. anarqL1ía sala.rial. 

constantGs huelgas y con·Flictos obrero-patronal~s. 

Sin embarqo. desde nuestro punto de vista. el problema 

principal de la industr1a te!·~til y qui=a también dci las 

principales r·amas industriales del periodo. era la crisis de 

la relación capital-trabaJo sobre la qLte ·.,1enian 

desarrolléndose. Para e:~plicar el caso de la indLtstria te,{til 

debemos -3.nali::ar '3Lls tendencias durante la déc.:'ld21. de 19:20 y 

el proceso de trabajo que la caracterizaba. 

La indu~tria textil durant8 el por+.i.riato era la seqLtnda rama 

más dinámica despLlés c.1e J.a. mini=ria. En Jos primera¡; · . .:einte 

aHos del régimen surgieron grandes establecimientos en la 

rama del algodón y Lino qLte at1-o en la de lanci.~ la indu:;tria 

se diversificó a.1 surgir los hilados ·':"· tej .idos de lino~ de 

yute y, en menor grado~ de seda~ y los tejidas de punto y la 

boneteria. Entre 1894 y 19Cll :;u crecimiento se hi:o más 

veloz: en la producción de telas de ~lgodón la tasa de 

aumento subió al 5.3X al aNo (contra el 3.9% d~ 1878 a 1894> 

y a pesar de la crisis de 1907 la indLtstria te;..;.til conservó 

71 
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su posición dominante. En 1912 81 ·,,·alar de ·,;;1_\ producción 

ocupo aún el segunda lugar despues de la mineria. (1) 

Sin embargo~ durante los af'tos de 191:::;-16 la indu5t11a te:-:til 

sufrió una gran inactividad a causa del m0vim1ento ~rmado: 

incendios y saqueos~ fa 1 ta de rnater ia prima o e laLlSL1ras de 

f~bricas. fueron algunos de los ~actores que afectaron a la 

industr-ia. <2) 

Es hasta 191 7 cu.:tndo 1 a caíd u de ~st¿\ .i.ndustria comen ;:o ~ 

detenerse. Para este arra l .:\s fábricas activas. que en 191 '-l 

eran 90~ sumaban ahora 99 y un aNo m~s tarde ya eran l€)4. En 

1917 la producción de textiles llego a 16 millones de 

kilogramos~ cifra que se elevó a 18.= en 1918. En cuanto a 

las ventas. si su monto fue de 54 millones en 1913~ para 1917 

sumó 64 n11llones. aunque para 1918 se ~eduJeron a 48.5 

mil lenes de pesos. Lo qL\e mani·f.iesta que los problemas na 

habian desaparecido del todo. aL\nqLte tal ·.:e;: los c:\f'1os má::> 

di-Fit:iles hubieran pasado. (3) 

Verena Radkau. 11 La fama.u v la vida. Una ·fábric:rt y sus 
obrr::oros, _Mé:{ ico.. C I ESAS.. Cuadernos de 1 a Casa Chata núm. 108. 
1984, pp.29-30. 

"':'i Leticia Gamboa Oj eda" Los empresarios de a ver. El grupo 
dominante en la industria textil de Puebla 19(16-1929, Mé:cico~ 
Universidad Autónoma de Puebla. 1985. p.97; Mario Camarena y 
Susana Fernánde;:~ Un estudio. de c~so sobre el movimiento 
obrero: la industria teMtil en el Distrito f~deral 1918-1925~ 

México. ENAH, tesis de licenciatura en Antropología Social, 
1981. 

3 Leticia Gamboa, op. cit •• p.97. 
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En las dos 1:tltimos al'fos de la segunda Uec¿¡,d.:i del presente 

siglo la indL1stria te>:til alqodonora \4) comen=o ~ entrar en 

una fase de lent~ e int2rmitento 1-ecuperación. En 1918 ~ueron 

104 las fábricas ac ti \.t¿-1,s. '.:7 680 los obreros ocupa.dos~ 18 ::.oo 

miles de kilogramos lcJs r:iroductos ~2laborado·::; y 48 567 miles 

de pesos corrient~ el importe de las ·~~ntas. Para 1919 todos 

esos indicadorcis fueron sLlper.?.dos ~ recon-f irmándose estas 

al:::as en 192tJ ... Uonae ·fue notablf-::? ~l v¿;i,lor de las ventas 

alcan=.:ado. Estos aumento'¡3 se debieron d la covuntL1tra tJé?lica 

mLtnd ia 1 que abr iá merca.dos e;: ternos. ( 5) 

Por otra parte, durante la i.:C?rcera décCJda de este :3.iglo la 

industria t:e:~til .. según Leticia Gamba~, presentó dos momentos 

importantes: 

Por 

.•• el primero se patenti::ó can clar1.dC1d en 192~ .. 
cLtando puede hablarse de una cri:;is de la indLtstria 
te;.:til 1 cuva c.1eprc_•sión se ~··~tendiú hasta 192'"-1. El 
sequn(jo '.5e rnan :i. -Festó on t 9:'.S-19".:6.. ...:.:i.'\rc'='lc:. ler i:::¿\do por 
representar los r:_:¡fros dt? mayor prosperidad para esta 
indL1str1a en lv. terci::'ra déc.:i.dQ. cif1os a los cuales se 
sucedió un per1.odo de disminución en la mavoria de 
los indicadores de la acti•.,1idad te~: ti 1. ( 6) 

lo que concierne al primer momento, es importante 

destacar qt.te mientras la industria de la transformación "a 

4 Se considera al caso de la rama del algodón porque ademés 
de ser la más grande de la indL1stria textil, es para la que 
se tienen mayores datos. De tal forma que sus tendencias nos 
muestran las de la industria te~til en su conjunto. 

5 Leticia Gamboa~ op. cit.~ pp.100-101. 

6 !bid. p.100., véase cuadro 1. 



CUADRO l 

tl~l>lL:AIJOkEG l"Jt. U4 ll~DIJSTI;·¡¡; TEXT1l-

1919 - ¡9:;.11 

ARO f"AF.15 f-1CT!-:¡ TEl.m,r:s nnF.:Fnnr¡ PROllt.IC - or1F;:F.~in~¡ VF.:l'ITf\Ei 

1919 

1920 

1921 

1922 

192:;; 

1924 

192$ 

192 6 

1921 

l 9'2 & 

192 9 

19.30 

1931 

193:Z 

1933 

1934 
: 

Fuente: 

l ll.l ll·'(d.•[J! 1 l'ill 1 ~ ·i h li! i 1•111 t'LI 1•111 ('\\ 

Hüf(i'\l::i t:.·u~1lJ~j 

114 l85 ... ,_, FJ'.24 6'Y 778 

12() ::;7 "?36 28 ~.)::!5 120 .492 

121 38 :::27 . ..;_,._ .3.32 94 942 

12l) ;;,9 6'77 31 l8'i' FJ5 02~. 

1 1 ::; '27 770 ~58 613'1 '27 '.28 l 9c¡ 9f.'i5 '-?2 :c83 

109 26 536 37 OE10 '26 370 94 so:; 92 873 

124 28 934 42 ,359 35' 977 118 10111 1 (14 395 

131 29 446 44 114· 36 '20 7 122 096 93 5((. 

l ~""'.' 29 ;290 41 008 3::1 80? 112 94(1 88 141 

132 29 29~j .:a 889 35 14a 99 110 90 966 

139 28 8:'.5 .38 881 34 421 96 623 93 729 

l 41 29 2:=9 ::.a. 860 36 781 98 l..JE38 94 602 

142 29 228 36 1-383 31 071 78 343 78 56:3; 

137 27 900 34 626 32 219· 74 738 84 161 

155 ::.1 399 40 199 36 100 102 \00 

160 .32 599 50 299 48 400 146 h.,00 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Secrt~taria de 1 .. .:; Econcm1¿¡. N~.c1onal. t_,;, 1ndL1stri .. ""- tc::til ... 
Pp • 125 y l '..:;6. 
Loren~o l1ey.'F:l1"'. f1 •=on+I i.-~tr..1 r.;r.11..1¡~.1 p. 76 .. 
Letici~""" GC"tmbo.:-'\. Los 1~mi::·r•-:::;:;.~1~1cis de ,;;,,,.·er p. l 01. 

. : 
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pesar de 1 as enc:anci.das lLtchas entre capital · ... · trabajo 11 

durante L921-1925, atr.:l\tiesa por una etapa de aLtge 

reconstrucción <7>; ·para la industria textil es un momento de 

crisis y Por lo cual. es necesario detenernos a e;.~aminar 

algLtnas de los -factores que pro\1ocaron tal situación en Qsta 

indLtstria. 

Para el análisis de este momento Leticia Ga1nboa propone que 

consideremos dos elementos. F'or un lado las repercLtsiones ije 

la cri:.is cicli.c.:i. de t921: y por utro. las intensas lLtchas 

obrero-patronales e in targ remia les desatadas con el 

surgimiento de sindicatos reformist.:\s <CRD~l) y 

anarcosindical.1stas (CGT> y, para el caso de t='Ltebla. de los 

''libres''. Pt.tes si en los primeros aNos éstas 1L1chas sirvieron 

par¿\ contrarrestar la crisis te:: ti 1 de sobrGoroducción. 

"cLtanda tales enfrentamientos '.5e prolongaron hasta 1924. 

i.n-fl1.1·.,1eron para aue la depresión te;n:il persistiera hasta 

entonces". ( 8) 

7 Secretaría de la 
te>:til en Mé:.:ico. 
economicos. México. 
pp.12-13 y' 21. 

Econamia Nacional <SEN>. La índLtstria 
El problema obrero v los problemas 
Talleres Gráficos de la Naci6n. 1934. 

8 Leticia Gamboa. op. cit.. p.100. Es cierto qLte ,::\mbos 
elementos son necesarios para e:<plicar la crisi~ rle la 
industria te;-:til pero rio son suficientes. El problema con 
Gamboa no solo es c.¡Lte se concentra t?n ambos elementos sino 
también el modo en que lo hace. No basta can ~er los 
elementos cicliccs por tJn lado ·¡ las luchas abr8r2s aor .~rro~ 
sino interrelacionarlas en un todo .::ohercnt.:=: .:~_,;-

sólo la influencia de las luchas obreras en la crisis sino la 
natLtraleza de estas luchas en el conte:-:to de la relación 
capital-trabajo predominante. 
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En efecto~ el mercado e:~ter.ior su·frió Ltna ccntracc16n que se 

tradLljo en una estrepitos<::i. caida de las e::par-taciones de 

te:.: ti les me:-:icanas. al pasar de l 1 .. 3 millones de pesos en 

1920 a sólo 47 717 en 1921. cifru C::l.lrededor cJe la cual se 

mantQndrán sus a:<portaciones por el resto de la década. 

Asimismo. en 1921 los te:-~tilt:?s nacionales enfrentaron una 

fLterte competencia por parte de los e::tranJero::.. pLles para 

este arto la importación de t-.elas de algodón ¿.:¡,umeni:.ó en 127i~ 

respecta al 3No ant~rior. Adem~s. 21 descenso de los ~;al~rios 

reales 'f la ausencia de un dinámico crecimiento pobl¿'\cional 

influian negati· ... ·amente en las dimensiones del mercado para 

los te:.:tiles-. ya que el crecimiento y desarrollo de esta 

industria dependia de la capacidad de compra de las capas 

popLllares, pLleS la población de altas ingresas pre+eria 

consum~r telas importadas. (9) 

Por otra par-te. id situacian de la indLlstria te:~til era 

Estado a otro v tambien entre las distintas +?.bricas de Lln 

mismo Estado.. ( 1 O) 

••. entre ocupaciones s1m1lar•=s como son las de 
batienteros y carderos~ que regularmente perc~bian 
idénticos salarios. en Chihuahua. de donde obtuvimos 
datos de una sóla -~~brica, los primeros ganaban $1.37 
en tanta que los segundos aparecen con $1.87. En 
DLlrango es más notable la diferencia. pues las 
primeros tienen $t .. 22 y 1 os segLlndos $1. 77. en 1 a 

9 L. Gamboa. op. cit., pp.84 y 102. 

10 Secretar~a de la Economia Nacional <SEN>. op. cit.~ véase 
cuadros 2 y 3. 



----------~----

CUADRO z 

SALARIOS UE LOS ODRE!tOS DEL ItAMO TEXTIL EN 1923 

At.ado- DatlOQ• Carda• Corr11i. ~~11~· T11!:~0- Tiuto• Troollo- Urdl- \'olo-
luro11 toru• ruro" liirow. duro¡¡, 

Dto. Federal. • ..... 3.04 !!.05 1.98 4.30 1.51 3.0G :!.00 1.99 3.Q.1 2.00 
Conhuiln. 1.70 1.GG I.G7 3.11 t.e3 :.?.2n l.!.M 1.89 :.!.:.!! 1.8:1 
Chlhunhu~.". :::::.::: 1.37 1.87 :.?.50 l.:.!5 1.97 i.a7 o.~u l.:.!O 1.1~ 
Durnngo. 1.:!2 !.77 l.lU l.U:! 1.3!1 l.:!5 l.O:l !..J4 1.U:J 
Guannjunt¿, :·. •. •. •. ·.::: .,., .. l.:!3 l.:!!) :.!.:.!!) U.!14 :.!.12 l.Hi 1..17 1.G<l 1.18 
Jalhlco. ......... l.!JO 1.80 1.85 ·l.:!!) 1.:14 2.07 i.m.1 l.·M e.3B 1.G2 
México. ·········· "-3G 1.71 1.7:1 a.11 1.10 :!.57 1.GU 1.3tl :l.14 1.55 
Michonc1~~- ...... :!.00 l.t13 2.:.!t.i :l..10 n.uo 1.G9 ¡,.15 1.13 2.·13 1.50 
Nnyarit. 3.!:?5 1.5:! 1.5!) :.!.5-1 l.O:.! l.S" l.30 l.~O t.J5 
Nuuvo Lc

0

ó~.·: ....... 1.4:! 1..19 I.57 2.!!5 t.10 l.:J3 1.G5 l.!12 :.?.lG 1.47 
Pu~bla. .......... :!.!i3 l.G2 l.78 :1.50 l.:.!5 "·73 l..t·l 1.80 :.!.a-i :.!.IJU 
l.!ucretnro. .. ....... "·º" l.:.JO I.:;7 :.i.ua l.lG l.!!:! l.02 1.78 l.~ú l.43 
Tluxcn.Ia. ........ LU7 1.lj{} Uili :\.Hl l.:!ü e.11 1.li~ 1.H7 ~.on 1.50 
Ver:icru::!. ........ ~.7'1 ~.18 :.!.ti5 Ci.16 ~-OIJ :.1.04 ~.lS t!.:10 ~.75 i•l•} 

SEN La industria textil. 22 
.. --- -~---·--· 

p. 
-----·-- ·-------------· ----·------------- ---
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inteligencia de que en este Estado hubo fábrica donde 
carderos y batiente ros ganaban ·$0. 75. 1 os ve laceros 
$0.50 y los tejedoras $0.95 .. En Michoacan los 
batienteras ganaban $1.93 y los carderos $2 .. 66. En 
VeracrLl= $2 .. 18 los primeros y $2.65 los segundos: 
hubo alli .fábricas donde los peones ganaban '$1.50 'I 
en otras hasta $2.25 en una misma =ona. Clll 

Esta anarquia salarial es una caracteristica de la industria 

textil qLte se habia venido manteniendo desde el porTiriato. 

La Convención Textil de 1912 habia intentado estandari=ar los 

salarios de la industria textil en toda la república .• sin 

embargo, sus acuerdos no fueran acatados más que parcialmente 

en las zonas de mayor densidad obrera donde los sindicatos 

eran m~s fuertes. De aqui, que la anarquia salarial de antes 

de 1912 prevaleció y se hi;;::éJ más acentLlada a caL1sa de la 

lL\cha obrera que fLte tomando cuerpo durante los artes de la 

revolLtción. 

Esta 

F'or los trastornos qLte trajo la in-flación 
monetaria; por la demanda excesiva de mano de obra en 
unas regiones ·¡ la desocLtpación en otras :o venimos a 
encontrar once ~rros después de la Convención~ 

fábricas en las que los peones y encargados de 
máqL\inas no ganaban arriba de un 5(11.. de lo acordado 
en las tari-fas de 1912; y en otras ;;::onas. en cambio~ 
encontramos aumentos hasta de un 100%. CAsi 
pues) ••• los salarios estan de acuerdo con la fuer;;::a 
de las organi=aciones obreras.. < 12) 

desigt.ta 1 dad de salarios causaba trastornos una 

industr:ia te:.;ti 1 qLte tenia un grave retraso técnico~ 11 donde 

la fuerza humana debe suplir todavia en buena parte la falta 

11 !bid., pp.22-23. 

12 Ibid •• pp~25-26. 
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de máquinas modernas" y donde el porcentaje que en los costos 

de producción representa el pago de la mano de abra es 

bastante elevada.. ( 13> De aqL1i ~ que cualqLtier diferencia de 

salarios de una a otra fábrica impliqlle graves trastornos 

para la que pague los más altos, ya que sL1s costos resultan 

sensiblemente inflados .. Por esto, la lucha por los salarios 

es de ''vida o muerte'' y el reajuste de los mismos se 

considera en lo general, por los industriales~ "como el 

pr_ocedimiento más indicado y el más facil para solucionar 

cualquier situación di-ficil que se presente en la evolución 

de la negociaciones te:.: ti les". ( 14) 

Tal situación era anarqLtica no sólo porque en unas regiones 

se pagaban salarios más altos que en otras sino más bien por 

las consecuencias que emanaban de esa desigualdad: 

.•. incosteabilidad de la industria en las regiones de 
salarios altos, que se traduce en desocupación~ 

reajustes de salarias, paros, huelgas y clausuras, y 
huelgas a su vez en las regiones de bajos salarios. 
pugnando los obreros por su mejoramiento ..• <15> 

13 Véase cLtadro 4. En este cuadro se advierte que la· 
expansión de la industria textil se da en base a un mayor 
incremento del capital variable (de 1917 a 1925 aumenta en 
67.2X) Y un aumento menor del capital constante (de (917 a 
1925 aumnetó en 25.92/. en los usos y un 29.51% en los 
telares>. Los autores consideran como indicador del capital 
constant~ los incrementos de usos y telares Y.como ind~cador 
del capital variable los aumentos en la ocupación obrera; M. 
Camaren~ y S. Fernández, op. cit., p.14. 

14 SEN, op. cit., p.39. 

15 Ibid., p.26. 



cuadro 4 

No. de capital constante cap :j:f;al. varia.ble total de 

año :fabricas 'husos ~ telares2 (;r;_,e~za !!11 ~~a~aj2) nroducci6n 

"'.[917 99 573 022=.20 484 22 187 16 032 42t 
l.918 104 689 l.73-25 017 27 680 18 300 805 

l.919 l.44 749 237-33 185 33 185 23 823 818 

l.920 120 753 000-27 301. 37 936 28 524 622 
-1921 121 770 945-28 409 38 227 32 331 811. 

l.922 120 758 624-39 677 39 677 31 189 on 
-l.923 113 752 255-27 770 38 684 27 2eo 77::0 

l.924 109 721. 570-26 536 37 oso 26 369 920 
'.')25 124 780 691.-28 134 42 359 35 977 418 

M.Ca.marena , s. Fernandez. Un estudio de C.:!SO •• • 

1981. ,p.ll 
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Tal situación se agrava a partir de 1920 al desarrollarse una 

creciente ola de huelgas y c~nflictos obrero-patronales <16) 

que desestabilizan a6n más a la industria te:ctil y que. como 

veremos más adelante, rompen con la forma de explotación que 

venia predominando. obl iganda al ca pi ta 1 a reestruc.turar su 

forma de dominación y eaplotación y a reconocer a Ltn poder 

obrero en ascenso (de hecho, la Convención Te¡:til de 1925-

1927 mostrará esto con claridad~ véase infra, acapite 4). 

Por otra parte, tal parece que a part~r de 1925 la industria 

textii conoce un momento cualitativamente distinto. 

En forma súbita 
indicadores •.• Las fábricas 
obreros ocupados 14.2/.~ los 
ventas 12.4% y la producción 

se elevan 
activas suben 
obreros-horas 
36.4/. ..• (17) 

todos 
13.71.. 
24.61., 

los 
los 
las 

A pesar de haberse recrudecido los conflictos en 1924 la 

prodLtctividad se "'Jlevó 1.927.; pero en 1925 se eleva 11.62% 

aunque desciende a 8.65X en 1926. Sin embargo~ nuevamente se 

eleva el coeTiciente en 1927 en 16.7% con respecto a 1923 y 

sigue elevandose aNo con aNo hasta alcan:ar en 1932 un 

aumento de 57.96%. Lo cual equivale a decir~ de acuerde con 

los calculas de la Secretaría de la Economía Nacional <SEN). 

que si la productividad de la mano de obra en 1932 hubiera. 

permanecido en el mismo nivel que la de 1923, para producir 

16 SEN, op. cit., v~ase cuadro 5. 

17 L. Gamboa, op. 
Fernández, op. cit.~ 

cit., pp.106-107; M. 
p.105; véase cuadro 1. 

Camarena y s. 



C U A D R O 5 

lfUELG,\S DE LA l:"-IDUSTHIA TEXTIL HEG!STHADAS 
EN LA ltEPUDl.IC.\ 

AOo Ndm.dn Sóm. Nd.m, líu'llt.:11i1tH:s rt-:RDIDA::l 

SEN La industria textil. 0 • 
¡:;;. 28 

l!J:!O, 
l!J:!l. 
]!)!!~. 

lti!!a. 
1~24. 

1925. 

huclK•h de 0Ururo11 tia ubrt'rf):i l l<1111hn1-.· 
Je 1,.,. ull huul,..n dllL 

fl\brica1 
•fcct111I•¡¡ NoJtoi:iur:lt.n 

------------------··-· 
~º 43,501 37,037 313,58-t 837,8~5.00 

106 41,~:15 37,niu 42!!,2:!5 I.!13G,B5a.un 
135 40,Stifi 40,383 :J:W,HH1 1.!na.~1-1.uo 

73 40,139 36,25~ 345,llf.i 878,185.00 
40 ::!l,8!!-1 :!l,5!13 225,110 4~8,:~!!0.00 

15 0.211 fj,070 5a,5üa 141,27-LOO 

OBSEHVACIONES 

H120.-50 FfLbricns no mnnifestnron pérdidas. 
1 Sindicato no munifosto pCrdidu::;:. 

1921.--l:l I•,O.bricus no mnnífestnron pt!rtlitln!::i. 
3 Sindicatos no manifestaron pérdidns. 

1022.- 8 Fábricas no mnnife~tnron pi"rdidn-.. 
5 SincJicntos no mnnifestnron núrdidns. 

1023.- 7 1";\bricn~ no mnnifcstnrnn pi!.1·didus. 
•1 .Sln.dlcutos 110 rnani!c:1turo11 11cnlhla::>. 

1024.- l Sindicnto no mnniícstó pCrdidns. 
1925.- :t Fábricus no mnniíestnron pCrdiclns. 

5 Sinc.licatos no rnnnifestnron pérdhJns. 

----------------

Obroro1 

S-i4,D5!1.00 
G99,l.i51.00 
'1"1.2,U•HJ.Ull 
766,027.00 
41G,012,0U 

10,0:11.00 
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los 32 '.219 409 kilogramos que arroJa la industria en 1932:-

hubieran s~do necesarios 118 052 960 hebreros-hora. en vez de 

74 738 (172. Lo cual quiere decir que a pesar de la elevación 

de salarios a ra~: de la convención de 1925-27, el industrial 

ganó una apreciable ecanomia de hebreros-hora. En suma. 

resLtlta que. debido al al::::a de los salarios, los 
costos de producción se elevaron en 3'7. puesto que el 
renglón de 3alarios representa, por término media, el 
25'l. del costo total. Pero si se toma en consideración 
que en 1932 la industria elevó el rendimiento de la 
mano de obra en 58'l... obtLtvo en fin de cuentas una 
reducción de 3.5'l.. en los costos de SLI. producción 
total.• neutrali=ando .01sl la elevación que sufrió en 
19:?.7 por el al;:a de salar.ios. <18> 

Además, ese aumento de 58% en el rend.imiento de la mano de 

obra, trajo apar-ej a.da Ltna a.preciab le economia en energía, 

lu:;:, impuestos, gastos de, administración. gastos de ventas, 

amortización de cap~tal ~ijo, seguros, etc., que en conjunto 

cubren un promedio de 25% de las costos. Por lo tanto, 

podemos decir, que l~ industr.ia alcan=o en 1932 una reducción 

de costos mLlcho mayor que la calculada. Pues si se toma en 

cuenta que hubo menor tiempo de trabajo en ese arto ( 16 .. 5/.) , 

la reducción no deberia ser estimada en menos de 9.5/. en 

total. C 19) 

Pero cuáles son los ~actores de esta recuperación y creciente 

prosperidad en la industr~a textil en la segunda mitad de la 

déc:ada de 1920. Para Leticia Gamboa <20> son sobre todo 

18 SEN, op. cit.~ pp.211-212 y véase cuadra 6. 
19 !bid. p.212. 
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CUADRO 6 

GRAFICA . 

COEFICIENTES DE PRODUCCiOH DE LA lNDUSTRlA TEXTIL 
DEL ALGODON POR OBRERO-HO~A 

¡ ~::~íl íl . "º~º' ''"íl~c"~ íll .. ni mi: :: : 
o rnnílr ·1·11 :,•' a 
G 1- i 1- 1 ' J, G 
~ 0.200 1. , l .• \ : : 1 1 1 1.. l 0.200 ~ 
M \_ \ · t· 1 1 ¡ · , l \ ¡·· _ M 

ª i ·1 1 \ · \ · ¡ : ; ~ 1 \ •· o 

s º·'"º¡I~ 1\~j 1gl i~ \~ 1~ !~¡ 1E! bl i~\1 f~l lº'ºº s 
o. . i , 1 ' , • • a· 

1923 1924 1925 1926 1':'2"7 l'):i"~ ! )2~) ~J.30 l'.)31 1932 
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elemento;;; de orden politico ·¡ sindical. F'or un lado~ la 

derrota de la rebelión delahuertista que permite l.ln periodo 

de relativa tranquilidad; pero más contó el vira.Je de la 

poli tic a huelguística de la CROM 1: a-f ian::amiento de su 

hegemonía sindical en los obrc>ros te::tiles y en el pais e 

inicio de política colaboracionista disminuyendo su actividad 

huelguistica). Ademés~ la CGT comen=O a replegar su actividad 

huelguistica. dando ya sólo batallas aisladas. 

No obstante. si bien estos factoras contribuyeron ~n la 

recuperación de la indLlst1-ia te:-:til, no permiten comprender 

los cambios cualitativos que está su~riendo esta industria. 

Desde nuestro punto de vista~ como demostraremos mas 

adelante, en la industria te:~til se d~, en este momento. una 

agL1da lucha obrero-patronal que tiene r:omo principales 

consecuencias la ruptura de la relación caoit3l-trDbaio sobre 

la que venia desarrollándose y el establecimiento de un nuevo 

modelo de esta relacion. En t:Jtras palabras se da •_1na 

tendencia a la reorgani=ación del proceso de trabaJo. 

En eTecto. E'Sta nueva tendencia apL1nta hacia una 

racionali=ación de la industria que se caracteri.=a por la 

taylori:ación del proceso de trabaJo y se mani~iesta con 

claridad en las propuestas de reformas a la Convención de 

20 L. Gamboa~ op. cit., pp.106-107 y la posición de Camarena 
y Fernández es también semejante~ op. cit.~ 12-13. 
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1925-27 que plantea la Asamblea de Fabr~cantes de Algodon en 

1931~ donde a~irma, entre otras cosas. que 

el sistema r.\CtL1al de remuneración en la 
industria te!·:til del algodon se basa más en la 
tradición qLte en .... la técnica' diciendo a 
continuación~ no podemos prodLtcir tela sobre Ltn 
régimen de cL1atro telares por obrero. 2n competencia 
con paises en que se produce tela a;"lalóga ,~ ra~ón de 
setenta y dos telares por obrero. 
La evolucibn de cuatro a setenta y dos tE?lares por 
obrero ·;,e ha operada a tra\1és del tiempo y, por lo 
tanto~ nosotros no pretendemos dar el salto 
bruscamente de nuestras condiciones ~ las de nuestros 
competidores; nas conformamos con iniciar la 
evolución e~pezando por romper los moldes que la 
tradición y las costLtmtJri:2s retarda tar J..<:::"\S nos tienen 
impLtestos. 

Y eligen como punto de partida este principio básico: "'la 

máqLlina es la qt.te prodL1ce: la +unción del obrero consiste 

únicamente en evitar que la máquina deje de producir''1
• 

Proponen además como reqL11sisto indispensable eliminar el 

principio de sindicalización v la ingerencia sindical en '21 

proceso de tr~bAJO. Co;isidF.?ran Ltrgente in.i.ciar 

movimiento porqLtc. entre utr~s cosas, los consumidores y 

gobierno empiezan a mostrar cansancio por la politica 

proteccionista "que obliga iJ.l consumidor me;-:icano a pagar la. 

-fuerte diferencia que se deriva de nuestras condiciones de 

producc.ión con relación a las e.le los países que fabrican 

prodL1ctos similaresº. (21) 

Esta tendencia a la racionali=a.ción de la indLtstria te;{til 

intenta abrirse paso enmedio de enconadas 1L1chas no sólo 

2! SEN, op. cit., pp .. 95-96" las citas son de C.\qLlí. 
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entre capital y trabaJo sino entre las diferentes fracciones 

del capital te:<til. Pero el principal obst~culo para ello~ es 

el poder obrero c:n el proceso de trabaJo~ su .inJerencia en 

él. De ah~~ que su punta de partida sea ese principio bésico: 

de asignar al obrero la ·f1_tnción de "evitar que la máquina 

deje de prodLtcir": pues hast.:\ ese momento el proceso de 

trabajo se basaba en el obrero de oficio destajista qLle 

impone su propio ritmo al procoso de trabaja 1 imitan do e 1 

proceso de valori=ación. 

Para establecer los nuevos cambios en la industria textil es 

necesaria la inter·-.1enc.1.ón del Estc:\do mediante una serie de 

acciones como la federali=ación de la industria textil~ 

regulari=ando salarios C~2l e impuestos~ reduciendo costas de 

transoorte -¡ otra.s subvenciones a la indL1stria. a.si como 

mediando en los conflictos obrera-patronales gestionando. 

~.~n parte. la reproduce icn c.le 1 a fL1er::a de trabaJ o. ( 2-3 > 

2. EL PROCESO DE TRABAJO. 

Durante la década de 192(1 se muestra con claridad que el 

proceso de trabaJo 'Eiobre el qLte venía desarrollándose la 

2:: !bid .. p.104. 

23 Véase por ejempla las peticiones que hacia el Centro 
Industrial Me~·:ic.ano a Obregon para resolver la c:risi.:; de la. 
industria te;.:til en Camarena ·y Fernánde=~ op. c:it .• pp.119-
120. 
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industria te:< ti l es incap.a;: de seguir funcionando 1:omo 

soporte del proceso de valori~ación del capital te:{til. 

En la mayoría de las +á.bricas te~:tiles el proceso de trabaja 

se caracteri=aba por una inadecuada dirección y organi;:aci6n 

técnica; descoordinación entre los distintos procesos de 

producción; e~·:istencia de muchas puntos muertos en el 

traslado de matrarial de un proceso de elaboración a otro: 

maquinaria deficiente y materias orimas da rnc:i.l.:1 calidad 

que. Junto con las malas condiciones de trabajo y el régimen 

de vida del obrero ·fLlera de la fábrica. afect.;:;.n el 

rendimiento de la mano de abra. Lo cual aunado .::1, 1 as 

cuantiosas luchas obreras por incrementas salariales. mejores 

condiciones de trabajo y otras demandas soci.a.les ponen en 

peligro el proceso de e::tr.:\cción de plusvalor. 

Aoui. sólo e;~pl.ic:arernos la naturale=u y la farma qL1e ddopta 

el procesa de traba.lo en l ~ indus"'::.ri..J. tc;:til. 

En efecto. las deficiencias del proceso de trabajo en esta 
industria se muestra. entre otras cosas. en la mala 
organización y dirección técnica. En muchas fábricas te:~tiles 
era casi imposible trabaJar tres turnos~ pues parecia como si 
hubieran sido equipadas para trabajar uno. Si trabajaban dos 
ya no hab.ia coordinación posible entre los di.stintas procesos 
de preparación. En el estudio que hizo la Secretaria de la 
Economia Nacional <SEN> se menciona que 

Hemos visitado fábricas en las cuales el departamento 
de preparación trabaja dos turnos para dar material a 
los de hilatura y tejido~ que trabajan sólo un turno. 
Hay otros donde estos departamentos no tienen 
capacidad para absorver la produce.ion del de 
preparación o dar material a los sLtbsecLtentes. por 



lo que se trabaja en el los mayor número de horas .•. 
(24) 
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F'or ejemplo, en l. .. "' fábrica de lana La Alpina los tejedores 

teni 1 1 :r~· ~ .i~\~.,, rje ~:rabajo, una diurn¿\ de ocho horas Y' 

otra mi;: ta de siete y media horas .. El depar-tamento de peinado 

y preparaciOn hacia tres jornadas~ una d~urna de ocho horas 

y dos mi¡;tas de igual número de horas. Los obreros del 

departamento ce hilatura hacian dos jornadas. una diurna de 

ocho horas y otra nocturna de siete horas. Los demás obreras 

de otros departamentos sólo tenian una jornada diurna de ocho 

horas .. <25> 

F'or otro lado, en algL1nas fábricas se ml_lestra la e:-:istencia 

de muchos puntos muertos en la circulación de las piezas de 

un proceso de elaboración a otro. por la distanc:..v. que hay 

qLte recorrer. los estorbos "/ la mala distr.ibución de los 

'.:ialones <26): en otr~.s. la distribución de las .n~quinas 

ocasiona una gran perdida de tiempo. \:27) 

Asimismo, e:cistiari fábricas textiles con maquinaria del siglo 

pasado y de la primera década del presente cuyo rendimiento 

24 SEN, op. cit., pp.195-196. 

25 Archivo 
Departamento 
e:cpediente 2, 

General de 
del Trabajo 

la 
(en 

Nación 
adelante 

<en adelante AGN>, 
Trabajo) ~ 

iniorme de inspectores 28 de junio de 
1..:aj a 
1921. 

26 véase los mapas de las ~Abricas te:ctiles ane:cos en el 
trabajo de Camarena y Fernánde=. op. cit •. 

27 SEN. op. cit., pp.195-196. 

324 
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era mínimo y su C0;'1'5Ltmo en refacciones muy ele•,.1ado. Así. 

encontramos en la fábrica La Corona Ltbicada en Ti=apan. 

Di~trita Federal, de C.;\pl.t.3.l norteamericana. que tenía en 

1 caldera de 15 caballo~ (de petroleo crudol de 1894. 
l bomba para el petróleo crudo. sin marca. de 1896. 
11 tinas de 1nadera para te~ir sin marca. de 1890. 
3 hervidaras de hilaza. sin marca, de 1890. 
1 enfriadora a centrifuga, ~in marca y muy viCJ3. 
1 pulidor ·.1ertical para hilos, hecho en el pai'E. de 
1886. 
2 canilleros con veinte canillas cada uno. construido 
en el país. 
12 máquinas para hacer cordon. marca N.L.W •• But. 
Co •• de 1896. 
18 maquinas para hacer aguJ etas. marca Franl.: 1 in 
Machine Ca. de 1897. 
14 máquinas para llenar carretes de hila. construido 
en el país. 
1 prensa para hacer paquetes construida en el pais. 

máquina mercenari=adora, construida ~n el pais. 
(281 

En L.:.\ {\lpina~ Llb.i::.:tdci en íi.:::aoan~ Ja mavori..:i. oe ii=t m.::. ... qu¡_1,.:-.r1.:i. 

era de 1913 y es de las menos antiguas en cuanto ~ maquinaria 

se ri:;:ofiare. Sin embart]o~ en La 1-\ormi.qa encontramos maquinaria 

del 3iqlo pasado: 

Los batientes san del aMo de 1892, das de ellos. y de 
1906 dos de estos. En preparación de hilados_.. la 
maqLtinaria es de 1892 _.. 1906 y 1907. Esta parte es 1 a 
que llaman "salón nuevo". En el mismo departamento .. 
en el denominado "salón viejo 11

, e:<isten desde 1884, 
1885, 1899 y 1900. En el departamento de trociles, 

28 AGN, Trabajo~ 1921, caja 3=4 .e:cp.6~ citado por Camarena y 
Fern~ndez, op. cit., pp.20-21. 
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hay máqLlinas de 1899 'l 1905 .. r:.n el depari:amento de 
borr·:?..• las máquinas son de 191:::. (,29) 

Además de '3er ·.;ieja la maqLu.naria no se le daba el 

mantenimiento adecuado y eran tratadas con poco cuidado. el 

inspector del Departamento de Trabajo qLlE' elaboro los 

informes que venimos citando informaba lo siguiente.: 

Pase al interior de la factoria "La Fama Montartosa" 
dirigiéndome al interior del departamento de 
batientes: al inspeccionar la pacas que estaban 
trabajando. hallé las siguientes calidades: paca 
marca amarilla de 240 ~:g~ con una fibra de 230 
milimetros de longitL1d; esta longitud de la fibra 
muestra desde luego la imposibilidad de poderla 
trabajar y de obtener telas de buena calidad. además. 
de que hay qlle hacer notar la falta de dirección en 
dicho departamento~ pLtes sólo esta encargado C:\ un 
sblo trabajador que actua como caba. La rnezcla no se 
hace en ·forma debida. sino que a medida que se van 
romp~endo las balas· van hechando el algodón al 
batiente con r~l 1.::Ltal se destruye la longitud de la 
~ibra. estando 1nuy propenso el departamento a sufrir 
Ltn incendia.. En el departamento de cardas de 
ve in ticua tro maqL1ina·:5 sól a trabaJ an ·.:ein te, ya que 
tres es tan en reparación ·.: otra esta parada 
impidiendo qL1e se obtenqa ia producción regular. ·y 
coma consecL1enci.a se deben de parar las demás 
máquinas que al~mentan a estas cuatro. Las 
condiciones en las OLte -::.e 8nc:ut?ntr=. la m.::>.qu .nctt-ia ~s 
importante clecirlo, porque de ella se deriva el mal 
material .... por otra parte,, t.odas las vestiduras del 
cardado est.an picadas~ rayadas •,, cortadas a! reves. 
los chapones \"es penoso decirlo) se han descLlidado 
tanta qLte sólo e=::i:;;;ten en las maqLtl.nas por pLtra 

formalidad. pero sin utilidad alguna •.• C30) 

Pero no sólo el mal estado de la maquinaria disminuye el 

rendimiento de la mano de obra sino también la mala calidad 

29 !bid .• pp.21-22. 

30 !bid .• p.23. 
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de la materia prima. Un algodón dificil de ser trabaJaao por 

su mala calidad. dar1 napas def8ctuasas con apelma=amientos y 

cortaduras~ qLLe al ser tratadas en los ~stii-aciares~ ·¿e}oces Y 

tróciles!' producen Lln hilo con una completa fa 1 ta de 

uniformidad en el diámetro ·.¡ en el torcido~ de donde resulta 

que~ ~l pasar este hilo a los telares, ~e la misma manera que 

a los veloces y tróciles. sufre roturas frecuentes~ mermando 

el rendimiento de el trabaJador a destaJo y. finalmente. 

produce un tejido defectuoso sal picado de motas ·.,r nudos. 

Estas telas al pasar ~l departamento de tintoreria~ no pueden 

tomar Llna tinta uniforme~ porque en las partes gruesas del 

hilo hay mayor absorción que en las partes retorcidas y 

delgadas. C:'Hl 

Muchos indLlstriales .intentando r-ebajar SLlS costos de 

producción empleaban materia prima de mala c.3lldad con lo 

cual '::ie perJL\dic.:aba a los obreros destaJi;:;tas en sus 

j orr.al es. Por 1 o cu.::.\ 1. na era rara qLtC? se dieran protestas 

obreras por ello. Asi" en varias ~ábricas del D~strito 

Federal CE! Surtidor. San Antonio Abad. Santa Teresa y otras) 

se dieron 1novimientos huelquisticos porque 

.•. los patrones decidieron cambiar el grosor del hilo 
con que se trabajaba~ es decir disminuyeron el número 
de hilos por centimetr·o cuadrado, dando por resultado 
una trama más delqada~ el prable~a ora que las piezas 
de mayor grosor <que anteriormente se elaboraban) se 
las pagaban a 30 centavos, pudiendo hacer cada obrero 
apra:.:imadamente doce frazadas di.:al'""ias. como término 

31 Ibid., p.23. 
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medio. Pero ahora con la reducción del nt:imero de 
hilos el trabajo se les difiCL\ltaba más ·,:a QLte se 
rompen constantemente los hilos la pie::::a re=>ult.:i. 
con muchos deff:?ctos.. "I aL1nquc:;i las patrones les 
aumentaron a 45 centa\,.os la pie::::a. los obreros no 
aceptan tales condiciones de trabajo .. ya que con el 
nuevo tipo de p.te::a solamente pueden reali::::ar cinco 
pi.e::::as apro:: imadamen te. • • ( 32) 

calidad de la 1nateria prima ademas de di+icultar la 

correcta hilatL1ra y tejido afectaba la salud del obrero .. P1l 

ser trabajada en los batient:es y cardas suel t¿-1. nLtbes de 

polvillo qL1e aspiran los obreros: pues la mayoría de las 

+ábricas carecen de los nec~sarics mecanismos de absorcion y 

de protección para el trabajador. Si a esto agreqamos la 

escasa ventilación y la ~alta de lu= y temperatura adecuadas 

por que hay frecuentes casos de enfermedades de los ojos. de 

reumatismos~ tLtberculo3is y pulmonia en los obreros. Por 

~jemplo. en la fábrica la Unibn las 

máouin¿l,s que 11 aman pul .idoras 21rroJ an 
constantemente al estar trabaJ anoo una fuerte 
corriente de ._.:;,ire que ·,..-a directamente 8.l obrero: el 
mismo gerente ... tndicó c¡Lte casi todos ~.os obreros 
que tr~t~~· ~~quinas se ~n~~rm~n 

const~ntarnente de pulmonia y aL1n algunos de ellas tian 
muerto por dicha enfermedad ... (33) 

En La Abej~ la mayor parte de los departamentos estaban bien 

ilLtminados y el resto rnedianament;:;:!' pero en el taller de 

32 Ibid. pp.82-83. 

33 El Oficial Mayor al jefe del Departamento de Salubridad 
Pública 27 de Julio 1921~ AGN, Trabajo. caja 324 exp.16. 
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construc:c ión donde l:rabaj aba 1 a mayor can ti dad de gente y 

había trabajos 

donde se usa princ~palmente de la vista con 
cuidado v fiJe=a por tiempo largo; presenta el 
inconveniente de los tragaluces · .. ·erticales ~ aunque 
es tan bien repartidos y en número regLll ar~ coma su 
-frente E:?sta orientado de norte a sur 'I con vista al 
poniente. recibe los rayos luminosos ·; calori fices 
del sol. con dirección cercana a la normal en las 
tardes~ originado la lLl:: directa del sol, para evitar 
este inconven.ien te han ca loc¿\dD cortinas sLtspend idas 
a los mismos traoalLtces dificLtl tanda 1 a salida libre 
del ..,;tJ.re viciado por los suplemontos giratorios que 
tienen los arma:::onGs del tragalLl::. lo cual repito, 
hace que la ventilación no sea +ranca y la 
iluminación campletament~ Ltniforme. (34) 

En La Alpina la temperatura 

es un poco sensible en el Departamento de 
Preparación de Hi 1 a dos. no hay termómetro ni 
higrómetro. pero como este Departamento es gr.:\nde y 
tienen cuidado con las puertas no hay peligro ae 
en~riamientas accidentales ... <35) 

Los 1nismos lnspector~s nos in~orman que la fábrica caraco de 

dispositivos espec:iales par;?. evitar enfermedades los 

obreros: 

En el único lugar en que "IÍ. insta.lado L1n ·-.1entilador 
de e:: tracción~ es en la pie=a donde hay una maquina 
para levantar pelo a objetas de algodón (pero) .•• En 
el Oepartamen to de 1 avado de lana. .. . no hay 
ventiladores de e:<tracr:i.ón para qLlitar 1os polvos y 
cuerpos que pudiera tener la lana •.. C36> 

34 In-forme del inspector E. Barajas. '.23 de julio de 1921, 
AGN, Trabajo, caja 324 exp.15. 

35 informe de los inspectores I. Lagunes ·y E. Barajas sobre 
su visista a la Tábrica La Alp1na, 28 de julio de 1921, AGN, 
Trabajo. caja 324 exp.2. 
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La Hormiga, adem~s de toner un número reducido de tragaluces 

Y na ten??r \1entilac'il"'"H~es de eHtracción de aire viciado ni 

inyección de aire del e::terior, tiene un drenaje deficiente e 

insalubre: 

Probablemente no hay buena vigilancia en los liJ.C. 
pues ha pesar del aqua en cantidad suficiente. se 
nota cerca oe el los el mal olor y algo d~ l.iquido~ 

que se hallan en el piso. Los W.C. no tienen 
asientos, san independientes L1nos de otros con SL\ 

p~1erta. • . < 37 l 

Varias +ábricas c~recian de boti.qL\ines "I servicios med ices 

para ·~us obreros. Asi ~ segLtn informaba 1_tn inspector, la 

+abrica La Europea 

.•. no cuent~ con un botiqu~n propiamente dicho ••. No 
obstante el .i.ntorc?s que tome por·qL\e (el propietario) 
pagará un medico de pie en ld. fábrica que de a 
detgrmin~das har~s consLtlta. me diJo. que la práctica 
le habi~ ennser1ado qu~ ese no er~ un buen 
pracedimJ.r.:?nt.o '.r a ~~llo ·.:;e debe que no lo tenrJa •.• (38) 

En cambia~ en la fabru:::u El Salvador el gerente atento a la 

indicación del inspector ordeno se compraran los útiles 

necesarios a f" in de insta lar Lln botiquín en la fabrica. Sin 

embargo, habia · ... ·arias obreras que iban c.".\ dar a 1 u= '{ el 

36 Ibid .• 

37 Informe 
fábrica La 
324 exp.6. 

del :inspector 
Hormiga, ,· de 

E. Barajas sobre su visita 
jLtlio de 19.21. AGN. Trabajo. 

38 AGN. Trabajo, Estad1stica~ caja 162 exp.47, 1919. 

a la 
caja 
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inspector le preguntó CLlál seria su conducta al mes siguiente 

del parto. contestando Gl qerent~ que 

como las mLlJeres nLlnca han solicitada ayuda~ el 
no piensa darles ninguna, ademas. dice que cCOmo es 
posible que la ·fábrica tenga que ayudar a mujeres que 
no estan casadas legítimamente? Ya que 3 su Juicio 
esta ayLlda 5er.ia inmor21l, dado que. muchas mujC?res 
tienen una vida irregular o viven como pueden. en ese 
sentido. \39) 

Empero., la debilidad del proceso de trabajo como soporte del 

proceso de \talori=ación de ia indL1stria te;-:til na sólo se 

debe a las de-fe?ctos señ'alados~ sino sobre todo por C?star 

basado en el obrero de o-ficio, que al imponer ·:;u ritmo al 

proceso de trab~jo pone ciertos límites al procesa de 

valori::acián de capital. ( 40) 

En efecto~ la forma ~n qLte se organi::aba el trabajo al 

intGrior de las fábricas muc!~tr.:i con cl.3rídad que era un 

trabaJo basado en el obrero de oficio. La.s fábricas +:e::tiles 

se hallaban orqan.i=adas por departamentos (41) baJO la 

dirf2cc:ión de un maestro <por lo regular ~ i·~ tran j ero ., 
considerado como empl~ado de confian=a) que 'Jigilaba el 

:::9 Informe del inspector JLlan de 8era::a. noviembre de 1919, 
AGN, Trabajo, caja 163 e::p.3. 

40 Cfr. Benjamin Coriat~ ~l taller y el cronOmetro:o Mé~~ic:o, 
Siglo XXI. 1985. cap.1 .. Las queJas de los indLtstriales sobre 
la fmposiCion del ritmo de trabajo por parte de los obreros 
se vera con claridad en la Convención Tewtil de 1925-27 .. 
Véase acápite 4 de este trabajo. 

41 Véase mapas de ~ábricas textiles ane:;os en el trabajo de 
Camar~na y Fernánde~~ op. cit •• 
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trabaja de los obre?ros maestr-os ~ oficiales. ayudantes y 

aprendices. 

Estas categorias de trabajadores se concentraban sobre todo 

en los principales departamentos: el de l1ilados y el de 

tejidos donde predominaba el trabajo a destajo. En cambio en 

los departamentos de preparación de hilad os, de prepc.\ración 

de tejidos y de acabado~ p r-edaminab.;:-, L?l trab.:\j o a j orna 1 • 

pero en estos departamentos se utili::aba principalmente a 

muJeres y trabajadores menos calificados. <42) 

i"lario Camarena y Susana Fernánde:: tambien argumentan que 

habia una organi::ación del trabajo semejante: 

El l:rabajo estaba organi::ado al interior de las 
fábricas por: o+icia1es~ maestros y aprendices. A los 
maestros y ofic1ales se les pagaba a destajo. 
Generalmente los ayudantes eran contratados 
cotidianamente? como fuer::a de traba.Jo eventual. sLt 
contratación dependia de la demanda de los maestros Y 
oficiales ... (43) 

Sin embargo. si este tipo de proceso de trabajo se sostuvo 

dLtran te mLtc ha tiempo como soporte e-ficaz del proceso de 

valori:ación, a pesar de todas sus deficiencias, fue gracias 

a la sobree::plotación del traba.jo infantil, femenino "I del 

obrero de oficio, así como a los bajos salarias y escasa 

asistecia social. 

42 Véase in-forme del inspector Roberto Savi~ón, 9 de 
septiembre de 1921, AGN~ Trabajo. caja 324, exp.21. 

43 Camarena y Ferncindez. op. cit.~ p. 44. 
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F'or el lo 1./erena R<=.\dkaLl .:\firma~ ;-efir1endo:;e ·:\l parfir'.Lato~ 

qLle en lJeracrLt= ~ Oueretaro y el Oist1ito Federal las mujeres 

eran empleadas en la industria te!:til con Jornales de 14 a 16 

horas y con salarios más bajas que los hombres pese a 

desarrollar en ocasiones trabaJos 3imilares; y los salarios 

de los ni~os eran aun más bajos .. Adernés 

.... Las mujeres y los niflos ocupados en las f~bricas 

generalinente estaban confinados a las etapas 
pre 1 imi.nares de 1 a prodLlCC.l.Ón que eran consideradas 
como tare ... ::i.s sirnpl c:s aLtnque agotadoras. Las 
despegadoras. carfoner-a.s. carreteras. dPV.:3nadoras ~ 
estiradorus. troc:ileras y velocerr?.s limpiaban Y 
peinaban el i..'\lgodón cintes de que fuera hilc.-\da ..... El 
trabajo pr ir.e l. pa 1 de 1 a 1nuJ er en e 1 procesa fina 1 era 
el de dob 1 .udord ~ enccirgada de oper.:t.r 1 a maaLll.na qLte 
doblaba la tela para su empaque. Oesrle luego. mujeres 
y ninos rec1bi.:-;1.n ::.;olo un.:;.\ t:~rr::;.:=n .. ·.::;. ..·. 
del salario que ganaba un obrero. Esta politica 
salari.::\l tenia como fin..... pres1on.<:\r- sobre los 
salarios de los varones ... (44) 

Pero esto no ocurria solo en el por~irinto sino también en la 

década de 1920 <sobre todo antes de la Convención de 1925-

27); en 1921 nos .i..nformaba un inspector~ re-firiendose al 

trabajo in~antil: 

En el dep¿\rtamen to de costLtra. hay Llnos ni Nos que 
tienen entre 12 y 14 aNos. son empleados para 
deshilar las costuras de las d~stintas ropas. el 
trabajo de estos ni Nos depende normalmente del 
trabajo de los obreros. (es decir. qL\e trabajan ai 
ritmo normdl que los adultos). Estos nif'1os trabajan 
diez horas diarias con un sueldo qLte oscila 
0.75 centavos a 0.90 centavos semanales <que 

44 Verena Radkau. op. cit., pp.28-29. 

entre 
es el 
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equivalente: de una quinta parte del sueldo de los 
varones a.dul tos J • • • ( 45) 

Cama se verá más Zlb¿¡, jo. es ta ·forma de conSLlmO prodLtcti ·.,:o de 

la fuer=a de trabajo caracteri=ada por las malas condiciones 

de trabajo~ deficiente maquinaria "I materia prima. por la 

sobree~:plotacción del trabajo infantil. femenina y del obrero 

de oficio <que ctl trabaJar a destajo con medios de trabajo 

que merman su rendimiento se ve obligado a intensificar su 

labor para tratar de loqrar mavores tarifas) ser~ quebrantada 

por la resistencia y las 1L1chas obreras. 

Sin embarqo~ las lLtchas obreras adem¿:¡,s de romper la forma de 

consumo productiva de 1 a fL1er=a de trabajo también haran 1 o 

mismo con la forma de reproducción de ésta. 

1~ principios de la década dE:? 1920 en mLichas ·fábricus t~;:tiles 

ijel Distr.ito Federal. los obreros carec:ian de todo tipo de 

seguridad social. los oatronP-s 

casos de accidentGs~ enfermedades de trabajo. ni campoco les 

importaba la incapacidad temporal de los obreros de avan=ada 

edad o la muerte de los despedidos por causa de la crisis. 

45 Citado por Camarena y Fernande=, op. cit.~ pp.35-36. Según 
Paco Ignacio Taibo II. Los bolshevikis ... ~ pp.19-20~ el 
trabajo infantil en la industria teMtil representaba un 10.8% 
de la fl.\er=a laboral activa. Además en "la mayoria de las 
empresas no e:·,istia un seguro rnéd ico ~ no habia garan ti as 
contra el despida, los salarios eran rnLty bajos ... 11

• Para más 
casos sobre el empleo de mujeres y niPros en las fábricas 
teNtiles véase: informes de inspectores caja 532 e;cp.B. 1924, 
AGN, Trabajo. 



<46> Lo cual~ junto a la inestabilidad laboral propiciada por 

los pa.trones par.s, despedir ;s.in problem8s a los trabaj adori:?s 

eventualC?s ( 47), los bajos las malas 

condiciones de l¿-\s habitaciones que? las patrones rent.::,ban a 

los obreros propiciaron un creciente descontento de és~os. 

Asi ~ para 1920 e 1 casto de la vida a Limen to ~n Lln 94. 5'%. r=on 

respecto a 191')' y los salarios solamente aumentaron un =o % 

con respecta a la base de las tarifas de 1912 aprobadds por 

la Convención de ese a~o y esa misma paridad se mantuvo hasta 

lo'.E aP'fos de 1924-:·25.. AdemC;ls ~ la abLlnd.3nc 1.;\ de mano de obr-G\ 

.aunado a SLt tipo pecüliar -de origen campesino, algLlno·:; c:on 

parcelas- según Camarena y Fern~ndez, hac~a que los salarios 

fLleran ba.j isimos. ya que el salario ert\ un complemento del 

usufructo de la parcela y huertas o en otros casos al reves. 

de 1 a necesidad de 
f·uer::a de tr-abaJa 
obtener Q8nancias 

Situación q\..te libraba al capital 
garanti:::ar la. reprodLtcc:ión de la 
mediante? el salaria y le permJ.tia 
e:1tr~ordinar1as. <48} 

46 SEN, op. cit., pp.195-96: Verena Radkau, cp. cit .. pp.38-
39 q\.tien .~firm.:\ QL1e la -familia tL\VO que hacer lc?ts '~·eces de 
segura '5ocial, brindando seguridad y apoyo a .la:; qLte en 
definitiva o temporalmente no participan en el procesd 
productivo: los viejos y los en~ermos o desempleados~ 

47 Camarena y Fernández. op. cit., p.42. 

48 Camarena y Fernández, op. cit., pp.41-42 y 47. Para Claude 
Meillassou~;, Muieres, araneros v capitales~ México, Siglo 
XXI, 1987~ <véase segunda parte del libre>~ el mecan~smo que 
permite bajar los salarios en los paises subdesarro1lado5 se 
debe a la coexistencia del modo de producción capital~sta y 
el modo de producción domestico~ donde la reprodL1cción 
<r-eeplazo del trabajador mediante. el mantenimiento de su 
descendencia) y el mantenimiento de la iuer-za de trabajo <en 
los periodo-a de desoc:upación,. enfermedad!' etc.) .. na estan 

95 
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Por otra lado. las habitáciones qL\e los patrones 1-entaban a 

los obreros se caracter1=ab21n por sus malas condiciones 'l 

carencia de servicios indispensables que contrastaban con las 

habitaciones que proporcionaban a sus empleados de confian=a. 

Un inspector que visito la fábrica La Hormiga informaba: 

Entre La HormLqa y La Alpina hay 4 habitaciones para 
los maestros de los tal !eres tod.;::i.s iguale:;; cada L1na 
con 4 pie;;:~s~ cecina. CLlarto de criados. y cuarto de 
ba~o. con servico de W.C. y jardin. 
Al SLtr de 1 a ·Fábrica se encuen trZl.n 1 as habi tac.iones 
de los obreros. dispuestas por pabellones can 12 
habitaciones o menor número. consistentes en pl.e;;:as 
de 3 por 4 metros por 3.50 a 7 metros. con techos de 
lámina a dos aguas y a Llna agua. algunas pie=as 
tienen en el techo Llna segLtnda cubi2rta interior de 
tablones de madera donde descansa la lámina. con 
objeto de disminuir el calor~ además de la pie=a hay 
Llna cocina., una. a::otehue 1 a de 3 por ::: metros. . . no 
tienen servicio de .agLla ni l"1.C... Los pisos de las 
pie::as son de cemento y de tierra natural las 
a.zotehL1elas 'r' cocinas ... (49) 

En La Magdalena~ las habitaciones para los empleados tienen 

todos 

abre ros 

los servicias indispensables~ mientras las de los 

... son crujias que tienen un cuar·to o dos con cocina 
y algunos cuartos tienen en e 1 interior brasero. Los 
cuartos son por término medio de 4-:<5~·:'1· metros. SL\s 

asegurados en la es fer a de 1 a producción cap.i tal is ta sino 
remitidos ''necesariamente. a otro modo de producción <el modo 
de producción domést~col''. percibiendo el trabajador 
e~ectivamente ocupado un salario directo <para la 
reconstitución inmediata de su ~uer:a de trabajo gastada>. 

49 Informes de los inpectores del trabajo, 7 de julio de1921, 
AGN, Trabajo, caja 324 e~p.6. 
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pisos :son de ladrillo., los techos de madera y 
terrado .. Estas habitacic~es no tienen en el interior 
servicio de aguas ni de w.c .... 

Las hab~taciones que los patrones rentaban a los obreras eran 

también un instrumente de control sobre ésto5~ pues 

..• se les imponia un horario de entrada a sus casas~ 
asi a las 10 p.m. todos debian de e::itar- a.dentro de 
las casas. además~ no podi~n recib~r visit~s durante 
1 a semana. ~o 1 amen te sabados por la tarde ·¡ domingos 
antes de· las 10 p.m ....... (5(1) 

Esta injerencia patronal en la r-eprodL~cción de la fuer=.a de 

trabajo trataba de extendmrse ~ los espacios de esparcifniento 

y tiempo libre de los obreros: 

Respecto a las cantinas ":' prostibulos.. aunqLte los 
patrones no tenian ingerencia directa~ si pcdian 
presionar para cerrarlas ~ través de las autcr~dades 
municipalos. Lograron los patrones implantar sL1s 
criterios respecto al c~erre de estos locales despL1és 
de las tO p .. m. "' qLte los obrQros no ·?Stu· .. ·.iesen L":!'n 

ellos mas de cuatro horas ... <51) 

Ante esta situación que '-/i·.:i"'1. el obrero tanto dentro como 

fuera de la fábrica, los sindicatos fueron el principal 

ingtrumento de su ofensiva contra la patronal. 

~. LAS LUCHAS OBRERAS. 

50 Camarena y Fernánde:~ op. c~t., pp.36-37. 
51 !bid., p.37. 
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En medio de la ·fuerte crisis que ::;ufrió la industria te:-:til 

dL1rante 1921-24 <52) los obreros tLtvieron qLle resistir una 

ofensiva patronal lan::ada contro. los sindica.tos qLte 

rec 1 amaban SLl reconac.imien to .. la firma de contratos 

colectivos .. revisión e incremento de tarifas, jornada de ocho 

horas .. segLtridad en el empleo~ prestaciones ;:.oci.:>.les; que se 

oponian a los reajust~s y disminucion de turnos de trabajo y 

qLte~ C?n gener-a.t • .-j::...."t·.~.·..:.u.t. \:. ·br.:::;:;. oe ias empre?sas 

para hacer ~rente a la crisis. 

Los sindic¿\tos te:·ttiles en 1.tn primer inomento, trata1-on de 

defender SL\ fLlente de empleo negociando c:on las 12mprQsa3 

reducción de horas de trabajo pero no acept~nado despidos ni 

que se rebajaran sus salarios; paralelamente presionaban al 

Estado para que ayudara a la indLl'3tria te:•til ¿,1 recuperarse .. 

Asi. 

Distrito federal ( FOl·-iT) adherida ,3 1 a CGT »·· que representaba 

a la mayoria de los obr~ros te:-:tiles del 1 .. 'alle de f·lé;:ico. se 

dirigió a Obrer9án e~:poni2ndolf: la situacion por la que 

atravesaban y solicitando su ayuda: 

.... ante usted e: .. ponemos la critica sitLtación en que 
nos encontramos. en virtud de las disposiciones 
hac:endarias que tienden a permitir la importación de 
géneros americanos con LLn impuesto relativamente 
bajo. a la vez que el impuesto tan crecido con que se 
ha agra.vado la fibra nacional .. originando con esto 
una formidable competencia.. hecha a la industria 
nacional. perjudicando a todo~ los trabajadores.Los 

52 L. Gamboa. op. cit., pp.84 y 102. 
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elementos labor.:<.ntcs estan profL\ndamentC? disgLl':5t..:~das 
con l~ absoluta carencia de trabaJa ... 
Los industriales de la RepGblica tratan de cerrar sus 
fábricas por tiempo indefin!.dO ·¡ en un pla::a 
relativamente corto por serles poco casteable ''segGn 
nos han manifestado ·;;egL\ir trabaj anda en tal es 
circunstancius" ..... Corno casos cancrei:o::; cit.:\r"C:mo;; el 
hechos Csicl de l~ fábrica de San Miguel de Allende. 
estada de l3L\an,3guato. en la qLte las Industriales 
implantaron un descuento de un ·Jeinte por ciento. 
dando origen a :;erias dificultades entre obreros ·¡ 
patrones. En 1 a fábrica La '.../ irgen. Michoacan. y en 
varias ·fábricas más ha sucedido cosa igL\a.l ... <En el 
D.F.) varias fábricas entre las que se CL\enta. "La 
Avej a" 11 La Liner-a" ·¡ "El Sal·.,rador-". sol2'.rnente 
trabajan CL\¿\tro dias por semana. los gerentes de las 
~ábricas de San ~ntonia Abad~ La Unibn. "i otr-as rn~s~ 
h¿\n manifestado .;. las obr<::ras que se ·;er-an {'?n la 
necGsidad d2 r-ebaJar un tanto por- ciento o cl~usur~r 

SL\S fábriCilS. 

CiLldadano F'rt?sident.c .. est.o es ·.,rergon::osa. '--lemas con 
profundo desagrado que en las fiestas cen~2narias 
<por la celebración de la independencia> como los 
grandes rnagnatC?s del oro -:;;,e proponen a go=ar con 
todos los QLtstos "/ placeres, mieni:.r3s a los 
trabajadores '';" sLts familias se les condena a SLtfrir 
SL\ mC\s espantosa miseria, por lo t3nto,. todos los 
obrero~ esperamo3 ponga usted lo que esté de su parte 
a fin de remediar en algo SLt situación. pues de lo 
contrario todos los Reoresentantes no somos 
responsables de los desórdenes qLte pL.\di2r.::-.r. r::omete?r 
impelidos por el hambre. (53) 

Obregón~ indignado por "G l t.ono de amaqo" con que termin¿\ el 

larga memorial. nieg.s. ..::.yL\dH ¿; la FOHT y le adviertG 11 que en 

caso de llegarse a registrar algún desorden. serian los 

obreros los primeras en resentir SLlS conseCLlencias''. <54) 

53 La Federacibn Obrera de Hilados 
Federal (FOHTl a Alvaro Obregón, 
AGN/Obreg6n-Calles, exp. 407-H-2. 

y Tejidos del 
28 de agosto 

Distrito 
de 1921, 

54 La Presidenc~a de la Rep~blica a la Federacion Obrera de 
Hilados y Tejidos del Distrito Federa 1 ~ 3 de septiembre de 
1921. AGN/ObregO-Calles, exp. 407-H-2. 
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Asi ante las amena=as ~· negativa del Estado para ¿¡':/LlOar 1 os. 

asi como ante la embestida patronal. las obreros al · .. ·er qLle 

sus inententos de negociación c:on las empresas fracasaban Y 

eran interpretados por éstas corno L\na muestra de debilidad 

que apro-.1echaron para .incrementar despidos. rebaJ ar sa 1 arios 

y golpear a los sindicato3 .. pasaron de la resi:5tencia a la 

o~ensiva; la cual, fue incrementándose durante los siguientes 

arras .. 

De los nL1mero:=>os casos que se podrian cit21.r para mostrar la 

forma y el contenido de las luchas obreras suscitadas durante 

los primeros cinco artos de la década de los veinte <55), 

bastará e}!aminar con detenimiento. una de ellos: la huelga 

que llévaron a cabo los obreros de la fábrica te:<til La AbeJa 

en 1922 y que se e:.: tendió por más de das meses <del ~B de 

febrero al 12 de mayo>. 

Los obreros de La Abeja considerando que la crisis cor la que 

atrBvesaba la .industria te:-:ti 1 durante 1921-2~ era de 

carác:tE?r temporal consintieron en qLte se disminuyeran los 

dias de labor y se abstLlvieron de momento.. de pedir el 

cumplimiento de convenios que habían -firmado con la gerencia 

de la +ábrica ante la Junta de Concil~ación y ArbitraJe. 

55 Paco Ignacio Taibo II~ op. cit. ~pp.28-32,. ordena y narra 
de manera e:·:celente la ofensiva obrera desatada durante el 
periodo. véase sobre todo los capitulas I I I y 1 1.; .. Asimismo 
véase las estadísticas que da la Sec:retar.1.a de la Economia 
Nacional. op. cit.~ pp.28-32. 
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Sin embargo~ esta actitud del sindicato que buscaba anta todo 

salv.ar de la crisis SLI -fuente fje Gmpleo. iue interpretada por 

la patronal como una debilidad del sindicato que quiso 

aprovechar par¿-¡ desmembro.rlo despidiendo al secretario 

genera.!~ así como para re-for::ar el control sobre los 

trabajadores in cremen tan do 3Lt despotismo hacia 2sto5. En un 

Boletín dado 3 conocer a la opinión pública. el ::;indicato 

manifestaba: 

Esta prudencia de nuestra parte envalentonó a algunos 
de los capataces con los que tenemos la desgracia de 
tratar .. al grado de que las campaneras que se negaban 
a admitir i.nsinuacione~ atcnt.:itoi--1.:i.s :::antoa el pLtdor 

de la mujer, por este sólo hecho eran seNaladas corno 
elementos de 1jiscordia en la Fábrica. Asi las cosas .. 
el dia '.26 cJe febrero del af1o en curso. se ac:ercá el 
compa~ero Secretaria General a inquirir el por qué de 
los grito:::. del capata::. llamado f'íerre. quien 
olvidando !.:oda respeto a los trabajadores les hacia 
delante de todos nosotros ·1 sin causa que Justificara 
SLl altanería. contDstando dic:ho t=·ierre con Lln 

emp2l l6n ._,, nuevas c1r1tos. lo que visto por t.odos 
protestamos inmediat~mente parando l~s máquinas hasta 
qLle 1 lea.::n·.,.:.. c:!l Gerente pare':\ e}~ponerl2 nuestra qL1eJa 
(al qLte le niden no ':..12a destituidc -.;;u -;.,;ecret¿tr10 
gener¿_:\l}.... PLH?S i-'ierro 
maltratado lo El.rroJO del. 
más traba.Jo;: pero. 

no con~orme con haberle 
s~lón dic:J.éndole no tener 
<el Gerente) se nego 

rotundamente y de una 1nanera altanara 6 oir nuestros 
razonamientos. {56) 

En vista de esto!' qLle los obreros considei-an no séJlo "como L1n 

a tropel lo sino como L1na verdadera provocación"~ deciden irse 

a la huelga pidiGndo además de l~ r2instalacion de su 

secretaría general se les de cumplimiento a otras demandas'." 

cuyo contenido debQmos anali=ar con detenimiento. 

56 AGN, Trabajo. caja 480 e:<p. 13. 
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En un rnemorial d~rigida al gerente el 7 de mar=c de 192~ los 

obreros le plantean sus peticiones C57). En primer lugar le 

aclaran que no están dispuestas 2 segL1ir trabajando r:on los 

di as de labor tan r-educidos PLtes pensando que esa 

anorma 1 id ad era tempera l -se abstuvieron de protestar. pero 

"como vemos que el t.iempo transcurre. sin qLte tenga visos de 

terminar 11 ~ sino qLle al contrario dia a dia empeora le piden 

se de por terminada. reanudando normalmente SLts labores. Es 

decir~ rompen con el compromiso que habícln adoptado con la 

empresa para sortear la crisis. 

Por su contenido. sus peticiones podemos clasi~icarlas en 

cuatro aspectos fundamentales que muestran la que estaba en 

juega en las luchas obreras: 

·- La de+ensa de su injerencia en el proceso de trabajo. 

-Reconocimiento del ;;indicato 

cada obrero. 

·¡ respeto a la dignidad de 

-La demanda de mayores tari~as salariales. 

-Mayor protección '3eouridad en el emo!eo. asi como 

asistencia soci~l para el trabaJador. 

Respecto al primer aspecto, aparece con clai-idad la 

injerencia que los obreros tienen en el proceso de trabaja 

imponiendo 3Ll ritmo de traba.Jo. sus gestos y movimien tas: 

defendiendo SLl espacia de trabaja (sus funciones y lugares 

especificas) oponiendose a los intentos de rotación y 

traslación de personal qLle la empresa pretende imponer: asi 
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como protestando contra las formas. de control ·y- vigilanc1a 

despa tJ...~..: ~ ... s. 

De este modo~ 1 os obreros que trabajan a destaj :.::> piden qLte 

CL\ando de desarmar una máqLtina. para 3Ll 

reparación se les pague el salario que normalmente ganarian 

si trabaJaran en el la. de :...gual modo. quieren que 3e les 

paque:: el tiempo qLte pierdan limpiundola '1 0 en -su defecto. 

cuando halla (sic) necesid.::i.d -de hacer dicha lirnpie=a e>:tra se 

encarguen de hacerla '(a sea oor obreras que trabaJan por dia~ 

o los ayudantes." Asimismo~ plantean qLte: 

-Las obreras qLte prestan SLlS ;;;erv ic ios en 1 os 
estiradorC?s de 1 lado de destajo. na pL1eden permitir 
que en lo adelante se les haga perder el tiempo sin 
su debida retribución. 
-Que los 
máquinas 
cláUSLlla 
presente 
deberían 

ot:;ireras que prestan ::.us servicios en 
circulare5 e::igen el r::L1mpl imiento de 
del convenio de fecha 7 de enero 

aAo en cursa. en ~l cual se especificaba 
de trabajar con las mismas caldas. 

las 
la 

del 
qLte 

í.::idemas de defendar su r1.tma de ':rabci.ja ·¡ oponerse ¿' que la 

empresa les haga "haga perder el tiempo''~ de-f ienden sus 

funciones especificas <espacio de trabajo) por lo r::ua 1 

plantean que: 

Los operarias del departamento de preparacion 
encargados de las cardas. no es tan con-formes en qLte 
se les distraiga de sus ocupaciones para el desempe~o 
de trabajos aJeno5 a su labor cuando no halla 
necesidad de el lo, es decir, cLtanda tengan material 
suficiente para poder trabajar. 
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Ta.mbién e:,igen que "Ee destitLlya un empli:?ado que se niega a 

''anotar en las libros cie las obreras 91 precio de las 

decenas!' originado el disgusto de las mismas" y solicitan 

se le haga una observación al emple?ado Juan 
Ve l á=quez. en el sen t.ido de que al hacer el r-eparto 
del trabajo en SLt sección correspondiente~ lo haga 
con mayor equidad!' ~ efecto de evitar los privilegios 
de QLte algLtnas obreras go=an en p2rjLLicio de las 
demás .. 

Es decir. protestan contra la -forma de contra·! y vigilancia 

despótic~ de la empr~sa .. 

Aparece, pLles. con claridad~ qLle los obreros dificLlltan las 

maniobras de gestión qL1e la empresa trata de imponer en la 

~ábrica para consumir la ~uer=a de trabajo. Se muestra que la 

correlación de fuer= as entre capital y trabajo aún no 

favorece del todo a aquel. Tal debilidad del capital brota de 

la misma naturale:a del proceso de trabajo el cual se basa en 

el obrero de a~icio. parcialmente expropiado de SLl saber cor 

1 a máqLtina. pero que aún impone su ritmo al proceso de 

trabajo. De ahi que no sea casual la combinación del trabaJo 

a dest•~Jo y a Jornal que e:·tistia en las fábricas te: .. tiles .. 

pero~ can la caractC?rística l.mpartante del predominio del 

primera en las fases -fundamentales de la producción: la de 

hilados y la de tejidos Cvid. inTorme del inspector R. 

Savif'lón, 1921, AGN, Trabajo, caja 324, exp.21). 

Sin embargo si e 1 poder del ca pi tal se hal 1 aba 1 imitado es 

porque su polo opuesto manten1a cierto poder. Poder que fue 
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toman a o ·forma argani::ada con la creación de sindicatos 

basados en el cbrero da oficio. 

En efecto. durante y despues de la revolución se suscitó Ltn 

creciente auge en la formacion de sindicatos que la patronal 

se negaba a reconocerlas. De ahí~ que no sea L1n mero 

incidente que la chispa que encendió el conflicto en La AbeJa 

haya. sido F?l despido del secr8-taria general del sindicato 

que una de sus demandas sea precisamente 

el reconocimiento oficial de nLlestra a.grupaciOn ... 
puesto que de otra manera las dificLLltades de 
caracter ~ndividual no es posible darles Ltna solucion 
satisfactoria .... resul t~ndo por este? hecho la mavor 
de las veces un can~licta de car~cter colectivo ... 

Por ello la empresa~ aprovechando la crisis. trato de golpear 

al principal árgano de lucha de los trabajadorc:is~ "1 

sindicato, dL1rante la ht..telga no sólo se a 

reconocer lo sino qL1e tr.:;i. to de deses true tLtrar 1 a. Cuan a o un.:\ 

comision obrera ~cudió a ver al gerente para tr~t~r de 

discutir ~us demandas. éste les puso como ~ondicibn para 

abrir la ·fábrica .. lo si91_tic=nte: 

ESTOY DISPUESTO A ABRIR LAS PUERTAS DE LA FABRICA 
PARA REANUDAR DESDE MANANA LAS LABORES. DEJANDOME 
USTEDES LA FACUL TAO DE SEPARAR A LOS (obreros) QUE 
CREA CONVENIENTE.<5Bl 

En la década de 1920 ante la intransigencia para reconocer 

los sindicatos te:-: ti l 2s el despotismo patronal!' los 

58 Boletin de la huelqa de obrero~ y obreras de la fábrica La 
Abeja, 16 de mar=o de 1922, AGN,. Trabajo. caja 480 exp.13. 



trabajador-es respondieron -fortaleciendo SLt5 sindica tos 

utili=~ndolcs no ·.,;Qlo como órganos de sino 

también como la5 principales instrumentos par.a desarr-ollar 

una afens.i·,,,.a qL1e le fue imponiendo a las empre5as el 

reconocimiento de su poder 2n el proceso de trab~jo. 

Por otra parte~ los sindicatos te::t~les también demandaban la 

revisión e incrementos de las tarifas sa!ar-~ales. Es el caso 

de los obreros de La Abe.Ja que sol.I..c:l.taban~ en 3Lt larga 

memorial que venimos anal~:ando~ que 

El dlgodón de color llamado higiénico que actualmente 
se paga c:omo blanca pedimos q1...\e se paq1...te como colar 
puesto que lo es .. En el mismo c:aso se encuentra la 
mi;.:tl..tra qLle ~qLti se trabaja corno egipcio.. y que se 
pé\ga coma b 1 anc:o.. Los obreros de 1 departamento de 
carreteros que se encuentran en las mismas 
circunstancias en .10 que respeta al pago de hila:::a.s 
de color. e:~.iqen :se haq¿\ e.fecti· . .:o el porc:ent.:1.Je de 
20 % de acuerdo con la tarifa. 

Asimismo~ solicitaban se meJoraran las condiciones de trabaJo 

Dada la di.-ficil ?l..-Cltación de los trabajadores por 
~cc1dentes de trab.a.jo. ~:·tigen se les indemnice 
conforme la importancia del accidente, ademas que la 
administración se comprometa a poner a 
de los obreros accidentados un doctor 
tome a sus cargo al paciente hasta 
restablecimiento, con la obligación de 
su empleo .. 

la disposición 
titulado. que 

sLt completo 
reponer-la en 

Por otro lado~ también es importante anali=ar la forma en que 

se dió el con-flic:to para ejemplificaí la intensidad con que 

se daban las luchas obrero-patronales en la industria teNtLl 

durante el periodo. 
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Los obreros de La Abeja además de haber declarado la huelga 

acudieron la Junta de Conciliación -,· Arbitraje para 

e~~ponerle sus quejas y demandar 3Ll intarvenci6n sn el 

con f 1 ic to; sin embargo 1 a emprt?sa desconoce a ésta.. Asi. las 

cosas~ .a-fir-ma r:;1 D~m6crata:i los obreros respondieron c:on L\n 

sabotaJe de dia y de noche~ 

.... han formado una impenetrable hilera de hombres que 
rodean materialmente todo el edificio de la fábrica 
para evitar que los que ·::.e encl..tentran dentro. el 
gerente '>/ demás empleados, tr.aten de salir o alguno 
del e::tt?rior 'laya en ;::;u .:\u::ilio •.. 
Se ha impedido que los alimentos sean introducidos y 
tratan de reducir a los sitiadas por medio del 
hambre. 
También el tráfico ha sido completamente 
interrumpido~ colocando 
caminas y calzadas. C59J 

enormes obstáculos en l'as 

Ante ello .. la ~mpresa pide el au;:ilio de las tropas t"ederales 

y organi::a <:.t los trabaJaoores "complementarios" (mecánicos. 

car pin tero:s. barronderos> como grupas de 

esqLu.rolc:s para Lntentar ri:imp2r el sabot!lJe "/ rr.?anudar las 

actividades de la fábrica. Los esquiroles logran •.?ntr-::\r- a 

trabajar con ayuda de las tropas feder~les qL~e proteJen :su 

entr.ad¿:i. v salida de la -fábrica~ pera son incapaces de romper 

la huelga que ~ostienen los trabaj~dores. De este modo~ se 

tensión permanente v se SLLscitan ~recuentes 

enfrentamiento3 entre esquiroles y huelguistas. interveniendo 

59 !bid •• 
de mar=o 
Demócratal" 

y el O~icial ~layar al Secretario 
de 1922, AGN. TrabaJo, caja 
3 de mar=o de 1922. 

de Gobern~cion, 6 
48(> exp.13; Si 
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constant~mente las tropas para ''calmar los ánimos''. SituaciOn 

qLte prevalece a lo largo de la huelga. (60) 

La Gmpresa no con~or·me - .1í1 i.:.:.°\ ;-Je 

Conciliación y ArbitraJe 1nanti2ne in+le;~ible 3U posición 

acerca de 1 conf 1 ic to.. Para 1 a emprc:sa el Secretario Genera 1 

del sindicato. Alberto Malina. obró mal al intervenir en el 

incidente en que el maestre Pierre recriminaba a un obrero al 

no ejecutar corroctamente sus labores encomend~das. pues 

Alberto t1olina. ademá:5 de abandonar su máqLl1na para 

intervenir en el incidente. desobedeció al maestro Pierre 

cuando este le indicaba que se retirara~ pues nada tenia que 

ver en el y siendo est~ Lln acto de insubordinación se 2cord6 

destituir a Melina. Por lo cual el gerente consideraba 

ílicito el movimiento "I en consecLtencia ratos los convenios 

que la empresa sostenia con el sindicato. La gerencia estaba 

dispLlesta a abrir de nuevo la fábrica "pero e?. condición de no 

admitir a .:\lgunos elementos qlle. en ·~·e:: de t:rabaJar. hacen 

propaganda disol·.1 r.?ntG'' ~ ( 61) 

Los huelquistas~ en vista de la intransigencia de la empresa 

y de qLte el gobierno del Distrito Federal y la Junta de 

Conciliación y Arbitraje "no han podida o querido r-~solver t?.l 

conflicto 11 ~ solicitan la intervención de Obregón; 

... con el objeto de que cuanto antes se resuelvan las 
dificultades e:·:istentes a al menos saber de manera 
definitiva a que atenernos. <Hasta ahora las 
autoridades nos han puesto en un dilema:) ... entrar a. 
trabajar incondicionalmente o lanzarse a la 

60 Véase por ejempla. ~l Demócrata, 15 de mar=o y 11 de abril 
de 1922 .. 
61 Ibid .. 30- de mar=a de 19.2:2. 
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revolución~ antes 
arbitrariedades del 

que permitir que continuen 
capitali.~mo. <62) 

Concluyen su memorial enviado 3 Obregón diciGndale que defina 

su posición. Si mu 1 t.3.neamen te.. por medio de 1 ... ~ CGT 1 e piden 

que se e:ipropie la empresa~ 2nc~rgándose la CGT de su 

administración y -funcionamiento. <63) 

Después de una huelqa de ~olidaridad con obreros de La Abeja 

que reali=aron 10 mil obreros de= las fábri::=as te:·:tiles del 

Distrito Federal y Estado de t·1é;:.ico qLle ¿:1,men 3.::aba con 

extenderse a otros sectores <tranvias. telé+anos. ~gua y 

lu:J: asi como a la ~ntransigencia de la empresa. que Lncluso 

habia desconocido c.\ las a.Lttoridades competentes .. Obregón se 

ve obligado a i.ncaLlt21r 1 a empresa para. por un 1 ado. frenar 

la ofensiva obrera. y obligar a la empresa d obedecer a su 

gobierno~ por otro. (64) 

1~Jo obstante .. los huGJ.guistas rjec!.:t.ran que la incaL\t¿t.cian .:tl.tn 

no resuelve el problt:-ma. par lo qLlC? ellos lLtChcin "no f?S por 

cambio de dLteho de la empr~sa sino par ~l cumplimientc de ~u 

pliego petitorio''. (65) Es hasta el 12 de mavo CLtando el 

Camit~ de Huelga, por la mediación de Obregón. 

levantar la huelga~ acordándose c:on la empresa el paga de 

SLleldos caidos. aceptar la separ~ción de 21 obreros con la 

62 Obreros de La Abeja a Obreaón ~5 de mar=c de 1922, AGN, 
TrabaJo. caja 480-·e:-:p.13. -
63 El DemOcrata 21 de abril de 1922~ 

64 Ibid. 23 de abril de 1922. 
65 Ibid. 24 de abril de 1922. 



condic.l.ón de que se les indemnico con tres meses de sueldo .. 

(66) 

Sin ~mbargo .. aunque los obrero3 aceptaron levantar la huelga~ 

no estLtvieron de acuerdo con 1 a -forma Gn qLle negoció su 

levantamiento el Comi·té de Huelga. <67) 

Veamos ahora cómo 1 as demandas de 1 os obreros de La Abeja 

también fLteran planteadas por el conJunto del inovim~ento 

obrero te:{til adhGrido a la CGT. 

En i::ifecto:o practica.mente las misma::; demandas que enarbolaron 

los obreros de La Abeja f?n SLI 1 arga huelga.. fueron recog .idas 

Y ampliadas por el conJunto de los obreros te:"tiles del Valle 

de Mé:->ico a través de la FOHT :o columna vertebral de la CGT .. 

en el emplaza1niento d huelqa por la sati~facción de un pliego 

pe ti torio de 13 PLtn tos \ apcin2s a un mes de terminaao G 1 

conflicto de La AbeJa> cuyo contenido anali=aremos. 

La FOHT (ahora rebauti=ada como Federación de Hilados v 

Tejidos del D. F .. ~ FHTDF) presentó a traves de El Demócrata 

Lln ultimatLtm a las industriales para satis-facer su pliego 

petitorio y evitar el es tal Lam.iento de la huelga para el 1~3 

66 Ibid. 12 de mayo de 1922. 
67 A ra~: del conflicto de La Abeja se suscito L1na divisibn 
al interior de la Con-federación General de Tabajadores. La 
Federación Local del Distrito Federal, acordó destituir 31 
Comité Ejecutivo de la CGT por lsa forma er; que negoció el 
levantamiento de la huelga en La Abeja asi como por su 
erronea intervención en otros conflictos~ \'éase El Demócrata 
16 de mavo de 19~2. 
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de junio de 1922. (68) En él :::e empe::::aba haciendo algL1nas 

consideraciones sobre las altos costos de la ·,:ida. 21 

creciente desempleo. las dificiles condiciones económicas 

incluso para las empresas. por la cual. por el rnomento se 

abstenian de hacer peticiones económicas. pero pedian lo 

siguiente~ que vamos a dividir an algunos aspectos generales 

para ver su similitud con el caso de La Abeja: 

111 

Las que correspond~an a la injerencia obrera en el proceso de 

trabaJo: 

-OLle las empresas se comprometan a pagar salarios que se 

dejen de percibir por falta de 1naterial u otras causas. 

-Que se establezca Jornada de ocho horas y después ~e 

consideren horas e:; tras pagadas dobles ... 

-Reconocimiento ~ 

ejec:uti·,,.·o. 

~i11dii.catos de la FHT "l a SLt comité 

-Que no se obligue a ninqón obrero a firmar contratos 

individuales .. 

-Qt.1e el sindicato proporcione trabajadores qL1e necesite la 

empresa a fin de establecer contratos colectivos. 

A la seguridad Y asistencia social para el trabajador: 

68 AGN, trabaja, caja 439 exp.6. 
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-Oue ·3e ~stable::can botiquines atendidos por doctores 

titLllados 

-Que en caso de enfermedad la empresa pague salarios a 

obreros y después éste se los reponga. 

A la reproducción de la fuer::a de trabaJo: 

-Oue los patrones proporcionen casas habitacion a obreros sin 

que se les descLlEnten rentas salvo el gasto de lu=. 

Los industriales se negaron a satisfacer estas demandas. por 

lo cual los obreras esta! laron la huelga genera! el 13 de 

junio tal i::omo lo habi2\ advertido la FHT. fras ocho dias de 

hLlelga, la patronal se ve obligad.:.. ,3 curnpl ir casi. todas las 

peticiones obreras~ se compromete a 

- Discutir el pago ,;_:\ obreros por el tiempo 

trabajar por culpa de los fabricantes. 

- No exigir jorn~da mayor de ocho horas. 

que pierdan sin 

- Tratar las asuntos de trabajo con el obrero individual o su 

representante. asistiendo ambos. 

Las negociaciones anteriores seran hechas con Ltn 

representante que designe la empresa previamente. 
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- Rec~nocer el derecho de asociación y no ejercer represalias 

contra obreros huelguistas .. 

- Atender a obreros por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales caL\sadas por el mismo. asi como a pagar 

integramente su salario mientras se les da de alta. 

- Estudiar con el gobierno como 1esol·.•er ::1 problema de la 

'v'ivienda!' mientras tanto los indL1str1ales pr-oporci.onar~n 

casas higiénicas ·¡ seguridad a los que da ese servicio 

actualmente. 

Y finali=a el convenio con lo siguiente: 

- Pcrmanecera ·.1iqente mientras tanto ¡.:?l reglamento de 1912 .. 

sólo mientras :oe 2studia hacl!"r madi ficaciones 

atentatorias 

fabricantC?s. 

contra la Constitución entre 

Los industriales se comprometen con la 

Secretaría de Industria Comercio y Traba Jo <SICTl para 

resolver ~l articulo ~nt~rior. (69) 

En suma. como vemos. las causas por las que se orig~naban los 

con~lictos obrero-patronales eran. por un lado, por la 

AGN, Trabajo~ 



114 

demanda~ de los primeras~ de que se reconociera su inJerencia 

en el proceso de traoaJo y a SLl fuer=:.:i argani::.3.d.3.~ los 

sindicatos; por el mej oram.iG-n to de las condiciones de 

trabajo~ una mayor segurid~d en el empleo y asistencia social 

para 1?1 trabaJador asi como por el mejoramiento de sus 

condiciones de vida ·fuera de la fábrica; asimismo~ al ver que 

la crisis de la indL\stria te;.:til se prolong~ba e::igian 

incrementos salariales ~/ jornada:; de trabaJo normales. Por 

otra lado~ los segundos~ por el contrario. se oponian a todos 

y ca.da una de las demandas obrera::; ·y pretendian debilitar a 

los sindicatos para teni::r un mayor margen de maniobra para 

hacer frente a la crisis de la industri.a te;:til. 

De este modo. ante intereses y puntos de vista contrapuestos 

sólo se impondria. de acuerdo a la correlación de ~uer=as de 

cad~ momento~ uno u otro. 

l'-ID obstante. los Ltl timos puntos de ·.,1ista del convenio -!\lLtdido 

ya se~alaban una posible ~alida: una reunion de lndustriales. 

Estado .,.¡ obreros para estudiar y resolver los problemas de 

la industria te::til en su conJLmto~ esto sera lo que 

intentará hacerse por medio de la Convención Textil de 1925-

27. {7Q) 

7(J La Convención Te:·:til surgia como Ltna posible salida para 
reglamentar el funcionamiento de la industria textil~ de tal 
modo~ qLle se termine con las disparidades entre las 
diferentes reqiones te:1tiles y sobre todo, para ponerle fin a 
"la guerra ci·..ril 11 entre obreros y patrones. Esta idea -fue 
apoyada rápidamente por la Confederacibn Reg~onal Obrera 
Me::ic::ana <CROM> • .a.rgumentaba que "son poc::as las fábricas que 
honradamente y legalmente pagan los precios de las telas 
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En efecto .. la Con· ... ·enc.ión surge camo 1_1na posible -:3-0lucián <.--\ 

las luchas obrero-patronales en la industria textil~ pero no 

sólo como resLtltada de u.n proceso oue venia dándose en el 

Val le de Mé::icc sino que ocLtrria a ni-..rel nacional~ 

De acuerdo a las estadist~cas que el~bora la Secretaria de la 

Ecanomia Nacional .. a pesar de ser incompletas. PLtes no 

registra todas las l1uelgas desarrolladas duran te 1920-:25 .. 

puede .ilustrarse este fenOmena .. 

El número tata! de huelgas regi'3tradas durante este periodo 

es de 468. Cl asi f icándo l .!\s de acuerdo a sus causas. tenemos 

181 que se dieron por c.on·f 1 ictas -.. . .-arios: por separaciones de 

trabaja de obreros sindicali=~dos. contra la admision de 

obr12ros 11 libres" <no s.indicali::ados) r::n las empresas ·:l por la. 

iirma de contratos col~ctivos con el sindicato. Estallaron 97 

huelgas por solidaridad; 83 por incrementos de '.5alarios: •+5 

por el rec:onoc.i.miento de sindicatos; 39 contra ceses y 

reajustes de obreros·¡ 2.3 contra rebaJas de ~alarios .. <71) 

con-forme a tarifa. De ahí la imprescindible necesidad de 
c:i tC\r a Ltna Convención de Patrones -¡ Obreros para 
con-fec:cionar Ltna nueva tarifa que e:{plicitamente sef"Tale los 
precios que se deban pagar por 1 a manufac:tLtra.... <y para 
establecer reglamentos de trabajo al interior de las 
fábricas) 11

; la CROM a la SICT 2.3 de enero de 1923~ AGN~ 
Trabajo .. caja 439 exp.6. 
71 SEN, op. cit., pp.28-34. 
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La mayoría de v~stas huelgas se desarro 11 aron en las tres 

principales regiones 1:e~-: ti 1 es donde los sindicatos er-an 

fuertBs: Puebla 258, Distrito Federal 98. y en Veracru= 41. 

Estos datos muestran que las demandas obreras que hemos 

venido anali=ando fueron formuladas practicarnente por el 

conJunto del prole=tar.i.ado te::til. 

Por lo tanto. desde nuestro punto de vista, si bien la crisis 

que vivia la indLtstria te:{til .it..\nto a las disparidades (en 

salarios, prodLtctividad. costos .... ) que habia entre las 

diferentes f~bricas y regiones te:ctiles apuntaban, desde 

hacia mucho tiempo. hacia la necesidad de reorgani=ar la 

industria, pero sólo hasta que se desató una ofensiva obrera 

que irnponi,;., su poder en 1 as fábricas. pLlgnaba por mayores 

sa lari.os ·¡ meJ ares condic i.ones de trabajo 'I de ·.¡ida!" ese 

cambio se vio como un paso ineludible. 
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4. LA CONVENCION TEXTIL. 

El B de julio de 1925 la Secretaria de Industria .. Comercio y 

Trabaja (S!CT) convocó a obreros e industriales te::tiles a 

celebrar una Convención. pues consideraba que 

La 

La prosperidad de la indLlstriw. hace necr:.•sario cr·ear 
un ambiente propicio que le permita poner3e fuera de 
todas las emergt?ncias qL1e pudieran constitLlirse en 
obstáculo serio para el cumplimiento de ese 
proposito.... es requisito indispensable que una 
corriente de confian=a ., un espiritLl de cooperación 
por parte? de los trabajadores que emplean~ se 
rnan J. f ieste 1 imitan do o el im1nanda las incertidumbres 
e inquietudes que determinan malas inteliq~ncias que 
se traducen en con+lictos cuvos resultados perjudican 
a las part~s interesadas frecuentemente. <7~) 

forma de crear ese ambiente propicio debía ser 

reglamentando las relaciones obrero-patronales e invitando a 

ambas partes a que mLltLiamente hicieran conseciones en sus 

intereses hasta lograr un justo equilibrio. De lo contrario. 

a~irmaba el Je~e del Departamento del TrabaJo al inaugurarse 

1 a Convención: 

La consecuenci~ inmediata de ~~ta ialta de 
reglamentación apropiada para regir el trabaJo de los 
obreros se manifiesta visiblemente en el 
desequilibrio de 1 a industr i¿l. pLtes no encontrándose 
natural adaptación ni los intereses del trabajo~ ni 
menos los del capital. reina la inqL11etud entre los 
elementos laborantes de la industria que nL1nca han 
podido lograr el bienestar que anhelan. y los seNores 
industriales no han tenido trequa en los constantes 
con~lictos que se suscitan con sus obreros. 

72 Convancatoria de la Secretaria de Industria Comercio Y 
Trabajo a la Convención Industrial Obrera del Ramo Textil. 8 
de julio de 1925~ AGN~TrabaJo. caja 845 exp.7. 
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Para allanar estas dificultaces era urqGnte que la Convencion 

discutiera. entro otros~ los siguientes puntas: 

••• el que se re-fiere a los contratos r:-olect1\.ros del 
trabaJa ..... : :?.. la educación del obrero~ par¿\ que se 
desarro 11 e en é 1 un concepto e 1 aro de 1 a 
responsabi 1 id ad: el pago de 1 tiempo perdido para que 
la indL1stria no 5u-fra desqLticiam1entos: la 
incompetencia y faltas de 1 obrero y 1 a -forma de 
apreciar SLI competencia,. para tiacerlo acreedor a los 
ascensos como un medio de estimular el mejor 
rendimiento del trabajo: las medidas de higiene '/ 
previsión social.. que meJ oraran 1 a r-a;:.a "l ~ducaran 

~isiolóqicamente a los trabajadores: y por Gltima las 
importantisimas previsiones oue deberán tomar5e para 
evitar las hL\elgas ; los paros que tantos '/ tan 
grandes trastornos traen~ la industria ... <7~) 

Se mLlestra.. pues~qLle para 3Llperar el estanc.:\m1ento de la 

industr.ia te~:til el Estado reconoce la necesidad de hacer 

frente a la ofensiva obrera que \;enía desqLlicia.nda a esta 

industria. por medio de la reglamentación de las relaciones 

obrero-patronales permitiendo una intervención m~s e~ica= del 

Estado en la meaiación y control de las con-fl.ictos aue -:;;e 

originaran. (74) 

Asimismo.. se observa en la concepción de 1 Estado sobrt=:= 1 as 

con~lictos laborales su interés en moderni=ar y reorgani=ar a 

loa induz:.~ria mediante una nueva gestión del consLtmo 

73 Informe del C. Revnaldo Cervantes Torres. jefe del 
Deoartamento del Trabaja de la SICT. ante la Convención 
Industrial Obrera del Ramo Te:·:til. 6 de octLtbre de 1925. 
AGN, Traba10. caja ll'78. 

-·~- ~lle ~alles ordenaba a la SICT que inves~iqara a ~ando 

les con~lictos obrero-patronales en la industria textil para 
elaborar una conduct.:i uniforme que facilite la intervención 
del Estado. lo cual era urgente 11 

••• sobre todo ~i se 
considera la utilidad de una conducta ~ija y defin~da cuando 
el Poder Público se relaciona con los grandes y fundamentales 
factores de la riouez.a nacional ... 11 

.. Plutarco Elias Cal les a 
la SICT. 15 de mar=o de 1927, AGN~ TrabaJo~ caJa 845. 
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prodLictivo de la fLter::a de l'= 1 abar ar contrcito:s 

colectivos de trabaJo~ el paga del tiempo perdido p3ra que la 

industria no 3ufra desquiciamientos~ sstimular el rendimiento 

del trabajo .. Asi como asegLLra1- una nueva forma de 

reproducción de la fuer~a de trabajo: educando al obrero para 

hacer lo más responsab 1 e.. e;; tabl eciendo medidas de l11g iene y 

previsión social qLte meJoren la '{ edLtqLten 

fisiológicamente a los trabajadores. 

Sin embargo. los resultados de la Convención Industrial 

Obrera del Ramo fextil y su aplicación real dependeran de la 

corralación de fuer=as entre obreros y patrones. 

La Convención Te~:til ·se inauguro con la siguientG? orden del 

dia: 

1 ) Reformas .. aclaraciones adiciones a Tarifa Min.i.ma 

Uniforme de Hilados y Tejidos de 191=. 

2) Re-forma de 1 Req lamento Interior Un ifarme de t-"ábr.i.cas de 

Hilados y TeJidos ce 1912. 

3) l"ledidas generales que deberan tomar::-.e par.o\ meJorar 

condiciones de producción~ trabajo e higiene en centros 

te:·: ti les. 

4) ASLlnto:s generales que redunden en bene-ficio de la 

industria. < 75) 

Aqui ~ sólo anali=aremos algL\nos aspectos de la Convención 

Textil con la f~nalidad de mostrar cómo se expresaron en ella 

los diferentes puntos de vista del obrero y del industrial. 

75 Convocatoria a la 
Textil~ 8 de julio de 

Convención Industrial Obrera del Ramo 
19~5~ AGN~ Trabajo. caja 845~ e~p.7. 
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Los resultados más importantes de la Convención fLteron la. 

elaboración de un nLtevo contrato colect.i·/o de trabaJo Y la 

fijac~ón de nLtevos salarios minimos y tarifas para trabaJos a 

destaJo. Es importante que nos detengamos a anali=ar algLtnos 

aspectos del nLte•..ro contrc:\to colectivo del trabaja pensando .. 

sobre todo, la forma como se plasmo el punto de vista 

obrero. 

Lo pr~mero que resalta es la injerencia obrera en el proceso 

de trabaja imponiendo limites a la qesti6n empresarJ.al en el 

consumo productivo y control de la ~uer=a de trabaJo. 

Asi.. en r¿l articulo 11 después de establecerGe que la 

duración de las contratos colectivos de trabajo en la primera 

jorni\da sera .indefinida. se afirma que en la segunda y 

tercer.a jornada 11 tendran una duración determinada de tiempo 

fijo~ ne mayor de un afro., tiempo que se seHalara de común 

acuerdo entro las partes ... ''. Asimismo 

Cuando después de terminado un can trato de !:r,::i.baj o .. 
se reanuden las labores nuevamente, los empresarios 
se obligan a contratar con los mismos trabajadores 
qt.te las desempef1aban en Contrato anterior 
reservándoles sus puestos por quince dias, y entrando 
en las mismas condiciones '/ con los mismos derechos 
adquiridos anteriormente. C76) 

En el ar-tic:uld 13 se reconoce la ingerencia sindical en la 

admisión de trabajadores y su obligatoria afiliación al 

sindicato: 

76 A este contrato de trabajo se le denomino Convención 
Colectiva de Trabajo entre Industriales y Obreros de la 
industria textil, AGN,Trabajo., caja 845 .. exp.8. 
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.•• Si el ~rabajador es admitido provis1onal1nente. 
para ser cansider,:\dO como trabaJ2'.dDr de plant.-a 
l lenarta los requisito~ da 1.=::arnen medico ·'!· trabaJo de 
ensayo por treinta di as.... despL\es ele este ensayo 
presentara a Ja Administracibn el comprobante de que 
se ha agrupado en el Sindicato coi-ri::=spondiente. no 
pudiendo s~r definiti·~amente admitido ~n el trabaJo~ 

aunque llene los dos Ci.lt.imos n~qLll.Sitos. si no 
presenta este comprobant~ ... 

De igual manera en las articulas =4 a ~6 se admite la 

intervención del :;indica.to pare:\ establecer la Jornada de 

trabaJ o y 1 os tiempos de descanso para comer. Y CLtando se 

necesite persona 1 pc3r.o:\ tr-abaJ o f"~!~ trn. los P.rnoresar 1os 

avisaran a las Represent3ntes del Sindicato 
c:or-respond J..G?nte a efc=c to de qLle ·si 1 os traba J adores 
aceptan pueden prestar sus servicios por- tiempo 
e:.:tra. (QL\e no e;.:cedera de mas de tres horas dicirias 
ni más de tres veces por semana y) ... El pr8cic a que 
se pagaran las l,oras extras. sera al ciento por 
ciento más sobr~ el salario ordinario. (articulo ~8> 

Asimismo. se reglamentan 'Jl.eJaS demandas obreras por el 

1ne3oramicnto de las condiciones oe Lr~b.:U o '/ • 1n.r:<. mavor-

asistencia social~ asi como por instalaciones rjotadas ~le 

mecanismos para prevenir accidentes de trabaJO V 

establecimiento de nor-mas de higiene en los centros de 

trabajo <articulo L12); protección a las muJeres durant:.~ el 

pr~oda de embarazo y lactancia (articulo 84>; prohibición del 

trabajo ~emenino e infantil en jornadas nocturnas y en 

jornadas e:.:.traord in arias < art. 55) ; ·..racC'.\Cl.ones ·1 descansos 

los dias festivos con go:e de sueldo <arts. 32 y 33)~ y que 

los empresarios proporcionen casas hiegiénicas a sus obreros. 



Por otra parte. se t.ntenta frenar- .-~1 despo\.1smo patronal. Se 

armas. amagar con ci 11 as .~ t.rabaJ ador:?s pres en tarsi:? a. los 

·:::.alones de +.:rab.zuo c~n ~ste.do de embíl.é.-1.gue::: \ ¿0.rt. ,¡.e¡)~ :.;e 12 

exige al personal ~dministrativo 1naneras ·¡ palabras que estén 

dentro de la decC?ncia ¿--1. 1 l:ratar ,¿_ las t:rabaJ ador1?s ( art. 

5(1). Se reconoce la preft"O!rencia de me;:ica.nos sobre 

e:,tranjeros para desempeftar cualquier traba10 <art. ·~1). 

A los 3inaicatos •. ::>..ciernas de: r-i:?ccnoce:- :,u inJf?renCl.-\ ·~~n ;21 

procesa de traba10 se les proteJe contra cualquier intento d~ 

la patronal que c1bstruva "=":L\ fu.nciono.rnicnto ·1 e~'i5tenci.:\. En 

el articulo 74 se ~~irma: 

Se canceder8n las· permisos 1_:i;.:tre\ordin.?.rios que sean 
necesarios para los c~sos de representación colectiva 
de las taba.Jadorcs. para desempeN~r los cargos 
o~iciales de Gleccicn popul~r ~ que puedan ser 
11.amaoos los m1smos y para atend~r las citas que 
haqan las ~utoridades Adm1n1s~rat1vas o judic~~lQs ... 

1~simiso~ se prohibe Los ~mpr~sarios 

regin\en int~rior de los sindic~tos de ).os tr~baJadores (art. 

53). se reconoce el dGr~cho de las repr·e~ent~ntes sindicales 

a reali=ar colectas en el interior de las ~~bricas durane la 

raya 'y' en el luqar r?n que é~t.;:.. se dé (art. 57): así como a 

·~·ender o distribuir impresos aL\tori=ados par el sindicato .-~. 

la hora en que se h~gan las colectas <art. 58). 

Sin embargo~ si bien la patronal tuvo qL\e hacer muchas 

conseciones a los obreros ello no fLle obstácL\lo oara que 

avanzar.a en algunos asoectos reafirmando SLl poder en las 
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fábricas v reali=ar un mejor consumo productivo de ld fuer:J 

de trabajo. 

En primer tugar pone Lln diOLle .:J. la r..:::::tensión ae las 

sindicatos obreros hacia los •?mpleados 1Jrah1b1endo uue estos 

se .:i.filiaran a aquel los (,;i.rt. ~5). 1Jbli.qa .:.. los abrc:ros -~ 

comprometE?i-;:-ie a "orest;..;r ·::iu t~.ba.JCJ con eficiencia 

a tratar .,:::o.l emprc=sario con Justicia 'y' hLHnanidad" \art.. 11)) .. 

Limita la permanencia inde-finida. L~n el t1-aba.io ;;olo ,:..:1. la 

primer-:::. Jornada r:ansidt?r<::.ndo c:\l personal de la ·::.equnda 

tercera Jornaaa como eventuales íart. 11). 

En --;egLtnao l Ltgar. ponr.? limites a 1 a mo».r i .t id ad de los 

trabajadores para pasar de un departamento a otro sin previa 

aLt tor l. =ac i.ón <~rt. 60) E\lqo fLtndamental ~ compromei:e c.' l 

sindicato a colaborar can la 1.:-mpresa en la ·.;iqilancia y 

control de los trabaiador~s -:~si como para l.oor.:u~ '.-tna mavor 

aman2s·tar..J. t.\ --::1_1. rJ ;l s1ts ri=:-nrf?sent.:,da;:-, aue oor pr1mC?1;.. ·-..:e= cJen 

motivo en las casos siouientes: 

ajF'or '/J..Olacián de alguno de los 

Convencion. 

b> Por +alta de asistenc1~ al trabajo ein previo pcrn1iso. 

cJ Por d~straer el tiernpo ¡~or cosa$ aJenas al trabaJo. 

esta 

d> Por pretender compone¡- una máquin.::-1. para las c::;ue no tiene 

autori=.ación. 

e) Por presentarse a la ~ábr~~~ el primer ~Ji.· 

cada semana sin el debido aseo. 



f) Por presentarse a trabaJar en Gstada de embriagu~=· 

impu·;:;;ieron ·-;;.us r-e:=pectivas condiciones en 1"'-" elaboración del 

contr.3.to c:olect.i.·.,.o de? t:rabaJo~ En el s2 re-flcj?.. QLH? lc'.3 

F·or otra parte. ~l poder obrara no ·sola se manifestO 8-n la 

diSCL\Sión "/ ~?lahor;:::i.c16n del i::ontra.tO r=olccti\/O del trab.::\iO 

sino también ~n .la ~prabacibn da Los ~al~rios 'J tari~~s. que 

se 1ncre1nent~ran 8ntrG 65% v 150% tnas ~obre las aprobadas en 

191:::. 

Aunque C8be agregar tiue ':?l incremento de salarios "·' tarJ_ias 

aprobado no sólo se dabi6 a la presión obrer2 sino ~anlb.l.~n a 

la divisian empresarial que se suscit6 ~l formarse dos qrupos 

con propuestas distintas. 

~l princi.pio de 1~epresentacibn ~.;:.mni-r~:.;21.ri.a.l :::?n lo:.'\ Con· . .rr.?nC1CJn 

fLH? por ·fá.br:tca. teniendo un './oto cada un::i ..Lndep~ndieni:2meni:e 

de S1-t tamario. 

Pare. el Deo~rtameni:o rJel frabaj o el oroo1emd. ...=s :..::1 
mismo trate:;e de 1_1na f.,\br.:.c::\ qr.;:inde o oeouef'ia. ·; el 
malestar de las trabaJadores salo ·;aria 2n 
proparcian. mas no en caracter ni en intensidad ••. 
(77) 

En consecuencia el resultada de este sistema de represenaci6n 

'fue qL\e la región c..ie f'Ltebla--rla~:caiü. se c.onst'itL\VO en mayoria 

por ser la =ona can mayor número de fábricas t.e!·,tiles:o a 

pesar de ser la rnavor carte de ellas pequenas empresas poco 

77 In-forme del C.Revnaldo 
Industrial Obrera del Ramo 
Trabajo. caja 1178. 

Cervantes Torres a la Convencibn 
Textil. 6 de octubre de 1925. AGN. 
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producti·.¡as. Estos ¡_ndustri;_:;les J L1.ntc c:on los de 

Clueretaro .. f3L1an¿i_juato .. Mé:<ic:o.. h:irm~ron 1...:il sequnao grupo ;~l 

dividirse la Canv~?ncJ..on trataron de imponerlo t3r1fas y 

salarios mas •2levados a 1.os •'iel prl.mer :;-.;ruoo t·orm2tdc; por 

índL1s tria 1 es de Sinalo2.. 1
v
1f?í,')CíU=. Hidalgo. 

Chihuahua .. t'·ILte"'.'0 1_2on .. Jalisco / Di~triL.o ¡:.:-edcra.l qLtienes 

contaban i=on qrandt2:; 13.br.i.cas te:~tiles mas prodLtc't.ivas que 

las del 3egundo qrupo. 

Las tari·f.:::i.s 

Hi l .?.dos. 

sigu.ientes: 

Base 

I Grupo 

I I Gruoo 

Base 

I GrL~po 

I 1 f5ru po 

Base 

I GrLtpo 

I I GrLtpo 

feJ idos i=:stampados Hlaouon tueron las 

SALARIOS MINIMOS. 

PARA f''EOr~ 

Porccnta1e de aumento 

-~1.00 

·"t 1 • ('0 

PARA OBREROS A JORNAL 

ENCARGADOS DE MAQUINAS 

$l .. (l(I 

$1 .1)(1 

DESTAJO EN TEJIDOS Y 

PREPARACION DE LOS MISMOS 

tari·fa 

tari·fa 

l (10~·: 

65:·: 

l (l(l~~ 

100'%. 

so;~ 
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DESTAJO EN HILADOS ~ 

PREFARACION DE LOS MISMOS 

Base 

I Gruoo tari-ta 1051.. 

II Grupo tarifa 85/. 

MUDADORES 

Base 

I Grupo $ (1.50 150/.. 

II Gruoo $0.50 110? .. 

Para las dem~s ramas tc;·:ti 1 es 

aprobadas en la Convención fueron sirnil~res. (78) 

El porcentaJe autori::ado al primer grLtpo par.~. los obreros <::l. 

al segundo. C~be se~~lar que el pr~1ner r~rL1po pedia para si un 

aumen~o de 15 puntos~ on tanto que ol 3egunda qruoo pretendia 

qua l~ difC?renci~ fuer~ de ~7 nunta~. l~st3 controversia 5eria 

el e>rigen ae 1_1.n ·.:an+licto en"t:re .los •::Jos qrL\pos ;JuC? •jurar:La 

ma~ ~11~ Me la a~cada de L92Cl~ Y~ ~orno veremos rnas aaelante. 

ese 12nfr-c:nt.:\mi.<::nLo nos permi.t.ir.i.a observar con claridad los 

provectos que cada qrupo tenia no ~blo para enfrent~rse an la 

competencia que sastenian en el mercado sino. 

fundamentalmente~ para desestructurar l~ injerencia obrera en 

el proceso de trabaJo. 

F'or otro lado., al menos en terminas formales la Convencibn 

terminó con la ~narquia salarial en la industr~a 

te:..:til •3.l -fijar dos niveles salariales distintos 3egún l.a 

78 Provecto de Demanda de la Camara Nacional de la Industria 
Text~l. 29 d~ abril de 1929, AGN, Trabajo, caja 1718. 
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=ona de L\bJ.cación rle las ·::.:..\bricas. Sin embargo. la aolic2c1on 

de sus acuerdos <2n salaries. tarifas y contrato colectivo dG 

trabajo) no se dio de m¿;¡ne:~r::\ i::l.L\toma.tica. F'or- el contr.:;.ri.01 

suscitó fuertes r.::on+lictos obrero::. ., patrones. 

depend ienda .:i.si ·=>L\ ,gp 1 icac .1.0n de la lucha ·¡ corre 1 ación de 

fLler=as de ambos r=n cada región ·./ +abrica !:.e:~til. 

En efecto~ es sobre todo en las =onas obr8ras de mayor 

densidad obrera i..•Je1~acru=. üi;:;tri. to ¡.:ederal. r:ueola-T la::ca!a) 

donde los industriales tuvieron que aplicar. si bien a veces 

pc:lrcialmente. las acL1c~rdos de l¿\ Con• .. ,encion debido a que aqui 

los sindicatos er.:?.n m.~s fuertes y presionaoan de manera más 

efic:a= a la pat1~Dnal. (79) 

Sin embai-oo. con el argumento üe una 

sobreprodL\cción QL\e los ori l 13ba a suspender turnos en e 1 

meJor de los casos Cd~sm1nucion de obreros-hor2J. ~ reaJustar 

personal o i1asta cerr.:~r temooral1nen~e ~us fábr1.CC.-\S los 

emoresar ios E:moe=w..-on ,J.si... r:':'.'n 1-c> l 2c ion con 1 os ,~1cL••-•rr1os de la 

Con.,.:encian ( 8(1) desarro 11 a1.:.. L\n.a estr:.\t~9ia de 

inabser-vancia de 1.:=st.::."\. ~obro todo r::;n lo :::ur.? r·esoect?. -3. los 

incrc:imentos sala1-1ales. De hecho. pasaron .:\ desarrollar una 

contraofensiva empresarial para ~liminar la inJerencia obrera 

en el proceso de trabajo reconocida ·formalmente por lQ 

Convención. 

79 De acuerdo a las estadistícas del Departamento del ·rrabaja 
en 19:28 había 137 f~bricas que habían empe=ado a poner en 
v.i.gor los acuerdos de la Convención. destacando sobre todo 
la.s del Distrito Federal. 1.Jerac:ru=:.. F'uebla y Tla::ce.le.'." AGN'." 
Trabajo~ caja 1178. 
80 Véase Gamboa. op. cit .• p.11)9~ SEN. op. cit •• op.65-66. 
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Para darnos una idea del desean ten to patronal ante 21 

crecimiento del poder obrero ~n las ·f.?.bri:.:.:'l':i 1:.c:~tilBs. b..:\st=.. 

comp,:_:¡,rar la hrL~sca transición que oo~ro desde t? l 

Reglamento Interior del TrabaJo de t91'.2. todavia =:=:n pleno 

viqor en 1926. al n::=glamento c.=manadc. de la ConvencLón de 

1925-'.27. Asi ~ por ~jempl o. en •:-::>1 articulo 11 del f-7:.eglamento 

de 1912 dice: 

Los C\Ctos de clesobediencl...:\.., insubordinación falta.s 
de resoecto al adm1n1str.3dor. ·~rnpieado y 1jemas 
superiores las demostraciones estraoitosas ·1 la 
ineptitud... ·::;eran moti.,:o oara la i-escisibn ,_Je plano 
sin necosidad de resalL1ción de i?Lttor-id~;\d alaunw del 
contrato de trabaJo y separación de los responsables. 

En cambio en el articulo 81 dela Convenc16n do 1925-~7 que se 

reficr8 a sanciones ~stablec~: 

Ningt..tna. de 
80. seran 

l<...'\S ;;:_;<:?.nciones 
aplicadas 

r¡::apre-::-entante 
por 

Comis.i.on 1'1i::ta 
jur1d1~ccion. i1e 
articulo citado. 

,::\cL1erdo i·_:on 
:' EJ 1 ) 

el 
o:\rti::=Lt lo 

emoresario r:> SLl 

~.nte la 
~e I~ ~esoecti·~a 

io quo astaolece ~i 

Por ello~ no es casual que la contrao~ensiva empresarial parB 

eliminar ese poder abr2ro. concentre sus fuerzas en ~1 rióc!sa 

del et.tal brotaba éste?: e 1 proceso r:le trabaJ a basado en e 1 

obrero de oficio. 

_,. LA OFENSIVA El·1PRESARIAL. 

81 Véase SEN~ op. cit .. pp.5(>-51. Para la SEN aparece. 
pues, como un dato sencillamente? humano que los industriales 
se muestren descontentos con el nuevo estado de cosas ... ·· 
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El :.:wnten!.da >-, .. ;r;. .• :i.1. 

se · . .re claramen1.:1.: :.=-n las propuesl:as 11ue plan1_2~. pc?.ra .~llo •:?l 

sector mas di.namico de la .Lí1dlv:~-.tri .. _-t te:-:til; los t~morE:s¿-;rias 

orqa.ni.:..:i.do-:;; r?n l,:.i.. C~rnara l'Jacian.::.\l \Je L,~, lndLlstria Te;: ti l. que 

representaba prc.ctl.C¿\ment~ ,-.\ l sector cl2sific:'.da por la 

ConvenciOn como qrupo [. 

En primer lua.::.1- de1ernos C"\t..le i:~l los mismos i:dent:1.fioLlBn el 

prabl2ma \Jri.ncip.31 r..ie i.nr:h_v:; tr .i.3. !:e~·: t.1. l . Par2'. 

.l.ndustriales las C.~t..\sas del 1-:?:·:c.esi·./n l::'nc.:i.rec;;..ml.cnta r.ie tas 

prodt..tctas t:n la l.ndt..t:;tri.::."· aL1nquc::;. multioles 2n "";.oar.l.Gnc::..&. 

·fábricas "! los elevadas salJrios 3obre ciert:~s regiones 

te~:tiles. r~simis;mo. consider.:.n r:¡i_te la -t2.lt..:"1. iJe control ·.=.obre-: 

los obreros i1ac12 m":\S tjl.fLcil La ~1.tLiac.l.6n de la i.ndust:ria. 

~ ... c• l _\tJU::.ivo 81€;;>1~c1c10 rJe una inalc:.\ camor-r.=ns.iDn d121 
los .jerGchos •Jue ~onc~dra ~ ios traba1aoor~s la 
Consi:it1_lCJ.C..1n FederD.l. net..ttr.:\li::::i.ndo no ·.:;,ol.o la 
Tuncion tJe la d11occion t-_é?cn.1.Ci\ v 0dm1.n1str::J.t1· ... ·a de 
las r.mpr~s¿;_:;,. ':;1no .._;1.H·· ._ .. ·:!2 ''LCll..l.'='.MCl.::\. destíLlyen la 
di-sciplin¿\ que debe ti<?.t.1er t.::n •:?l 1..:.rabaJo. ..:rc.:\n 
situaciones de anaraui~ qu~. permitiendo el 
despilfarro de matcr~ales y rje trabaJc .. hace aun mas 
costosa la producción. 
De todo r·esulta que •_ina colect.1.'Jt.dad rje 1.ntcreses 
modestas \es decir.. las industriales del pri.mer
grupo) soporta \as remLiner-~c iones e~·:aaeradas de Ltn 
peque~a orupo de obreros s1ngularment8 privileaiados. 
al menos de momento. ~arque. antes de poco~ 

su+rir.:i. el r•_tdo golpe de las efectos ¡je los :;.bL\SCJS 
que ha impuesto, pues las repercusiones econon11cas se 
burlan de t.:odos los cii'.5CLlrsos v de todas las malas 
ra:ones v se imponen inlplacablemente. 
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Concluyan ~inteti~ando ~l problema acuntanao hacia 5LI 

La Convenc.ian CoJectl.''ª del T1-abaJo. por su parte. -, 
la mal i.:JntC?ndJda rjefensa de los ií1tE1 reses qenr=rales 
de los trabajadCr8s. c~locan ~ las ~mcresas dentro de 
un circulo de f1ierro conscitLtido por las reglas 
retard~ta1-i.:l5. desci12 ::1 pLln to de './.1.st~ tenico. que 
impiden desconqasticnar las fábricas de numerosos 
trabaJadore::. que ·.oon innecesar·ios F.? introducir los 
adelantos modernoz; que .. ::-:.in :1umGnt2r la -fatiga., hacen 
crec~r 21 
redLtcción 

reno.im.ic:nto ·~· 

de lo::; 

qL1e pGrrni. tiri~•n 1,¿\ nec2sa;-1a 
precios de costo que .. 

estimularia el consumo. (82) 

Como oodemos obser·v.:u- lci qLte se F.?Stá planteando es elimiílar 

las "reglas ret0.rdw.tar2as" que abst1-Ltyen la qestión 

empr2sarial la·;:; fábricas. F'ara laqr~rlc. e;:igen un.:.t 

inmediata rC?v1s.ión" de la Convención de 1925-:27 a 7in de 

reali::ar c1C?rtas re-formas 'y' c_\d1c1ones aue "deban hacc=r-::;e d 

10\S tarifct5 elaborc").da.S .•. pare:\ qc:\r·:i.nt·.i=ar el mayor 

rc:indimiento indi'./l.dUcE\l '/ coler:t.::.vo de las fábr.:.c.:\:sº. (83) 

En suma. ::.us prooLt¡;;?Stas de -stdic.:.z.one;; la. 

Conv~ncion ~i8n~n por uo.1eto introducir ciertas reform~s qLie 

perm1t3n la reorganJ.;::aci.On cJel proceso de traoaJCJ 

i.ntrodLtci.endo maqu.inar.1.a moderna '/ 1_tna reestrL1ctar<=i.ción de 

personal conforme a las e;-:per1C?nc1as que se estan dando en 

82 La Cámara Nacional de la Industria Textil a la Federación 
Obrera Nacional de la Industria Te:-:til. 16 de jLtni.o de 193(1. 
AGN, Trabajo~ caja 1889. 
83 Véase Proyecto de Demanda de la Cámara Nacional de la 
Industria Text~l para revisar la Convención de 1925-27. 27 de 
abril de 1929. AGN. Trabajo~ caja 1718. 
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los paises más los 

Estados Unidos de Amor1c~. <84> 

Por ::-;u parte los industr-iales de F'1.tebla ·';'· Tla~~c3.la que 

formaban la mayoria en el segundo qruoa y que se agrupaoan en 

El Centro Industrial f"li:?>:icano. tambien pasaron a la ofensiva 

contra el poder obrera en las -fábric.:ls que se reglamento en 

la Convención de 1925-~7. 

En 1Jn primer momento. noti·fican a la Secretar~a de industria .. 

Comercio Traba.Jo <SICT) su intención de clausurar los 

traba.JO>:; en todas las fábricas ¿i_dheridas ¿\ dicho org<3n1smo .. 

aduciendo como ra:::ón detE?rminan te la :incosteab11 id ad en los 

negocios. debido a la irresistible competencia que su·fren los 

fabricantes de la región de Puebla-·r1a:<cala por parte de los 

industriales que no han acat.:1do la Convención., pagan da 

~al arios más baJos de Los ~probados. y en consecuencia 

.1.nvaden ~?l mercado con 1navores ».-'entajas: setialan aue -7\ oartir 

oe ri~ci~1nbr~ ~~ 1928 ~ued~r~n rie~liaados por comoleto de los 

compramisos que la Convenci:..'.Jn 12s J.mpL1so 

creen nuevas bases. 

Tal Lleterminc.\c16n ·fi_te recna::ada par le:-. SICT ad'-..'l.rtiendoles 

que na padran separarse de la Convención y que para reformar 

ésta 1'deberan segu~rse los mismos procedimientos que 1<1 

originaron. o sea. c::elebrar 1~1na nueva Convenc1on 11 
.. \85) 

84 Véase las propuestas do ,J. Rivero Quijano a la Comisión 
Técnica i·1i;-:ta de la Industrin íe:-:-ci.l. AGf\.1~ TrabaJo. ca.Ja 
1718. 
85 SEN. op. cit., pp.74-75. 
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En v.isi:G. ld .imposib.i 1 id.J.d hacor ~Jrot: pt?ra.r 3LI 

pretensión. El Cent-.ro índu~tri.":\l r.iropLISO ~ 

transitoriamente el prablGm~ 

que :.:;e r·f"2conociera a. los industriales el libre 
derP-cho de udmin.1.stración de ·-.=.us f.actor~as: aue ·..:.e 
autort=ara un reaJL1ste gen~ral de salarios. 
proporc: ion ad os c:1.l <"'".i.Ltmento oLte seña 1 ó la Convención 
para el segunda grupo; que cesara ~nmediatamente 
todo 1:= 1 por-:ion~l.l 3abran t:e en las fábricas:; O Lle se 
a.dimitiera seleccionar al per~onal: (86) 

Finalmente. .~1 qobierno se •,,.·e obl tgaao .:-i. emitir 1_m lauoo 

presidenc.::..al el 

concesiones los inaustriales del Centra. En el se 

consideraba qu~ daaa la sitL1ación de r..:risis Gn la .i.ndustria 

te:-: ti l de Puebla v Tla;:cala ''r:s í:onvt~n.ten to reducir la 

producción. dism1r,1...1.i.1..: su c:osto '/ dar la protección leqal .. 

ordinaria y fi;.:;c~l a dicha .;..naustri.:..1 ... ''. r=:.:esLtel-./e. 2ntrt? 

otras cosas .. qLte 

CLtar::!:.Q. Las organi=acionE:s obrr_"!ras c:onsider,J.;4 .--::i.n 
mater·ia rje honor pe?rmitir qL1e se r:L1mpla. l;?~:actamente? 

l.o establ~cido ~n la 1:onvenc1on ... en lo oue se 
refiere a la amplla libertad de ~dministración. a los 
propietarios de l~s fábricas. 
Quinto. Can objeto de qLte en las ft-i.br1.cas E':·:ista sólo 
el personal .indispensable y previa Justificac.icn •'"? 

.intervcnc.ion de la Secretart"1 de Industria y 
Comercia.. por candL1cto de SLIS .tnspt?ctores.. sera 
cesado aquel personal que se considere ir1necesario ... 
Se:·:to. Las organ .i=ac iones obrer;,.s qLledan ab 1 igadas a 
permitir.., previa jL1stificación. equilitada en último 
término por el Secretario de tndLlstria. Comercio y 
TrabaJo, la SLtstitución de obreros aLle no rindan la 
prodLtcc::ion norma 1 por -fa 1 ta de e+ic iencia.. por 
obreros d~ la misma organi=ación que hayan firmado el 
contrato de trabajo en cada. fábrica y CLlya mayor 
ef~ciencia se compruebe ... 

86 Ibid., p.75 .. 



F~n~lmente concluia el laudo creando una cornision de 1:ar~ct2r 

técnico para que hiciera un estudi.o integral ~e la cris~s por 

la que atravesaba l~ industria textil 1j~ la República y 0ar~ 

qLte esta pLled& ·.;;er resuelta "en form,~ ci2ntif1ca". <87) 

Precisamente •• :i.1 crearse ':?Sta cam.1..s.i.an l:.acn.ic2'. <:?n la que 

habia repr~sentantes obreros~ de la SICT~ v de las dos grupos 

de indLtstrialt?s. ·.::;urgi.o 

últi;;;os ~-:i.l ~Jedir tos indr_csto-i~i~~s d~l ~·:rimer 11rupo ::ue --;;e 

hici8ran revisionr2s las tar- i f-as 

conjunto por la calidad de SL~S manu.factur,;i.s. 

independientemente de i:oda ~ondici.an de '3LI ubic;:,cion 

"respodiendo con r3st<..-; e 1 asi f ic ación a l ci idea fund.:1ment.::\ 1 ... 

justi-.;;ima de salario obr~ro ccn~arme al 

rendiffil.Gnto l-:?n r.:alidad". 

r··e prcisen i:C\n -t r?s cJe l 

IndLtstrial se re tira1~an de i a r:omi·~ior. l:rws r;1-ot.e:;;i:~~.r- oor 

quer-er al t2rar tas l.ari fc..'\S DOr reqione·s GLIG' '5C' .,•.í)rot:;aron en 

la c:onvenc;.ón. 

F'ar su parte~ los 1·-i:presentantcs de la CRDM ·':'· de la CGT. ·:;e 

mostraron adversos a la propuesta del primer gruoo na porque 

fLteran partidiarias de la cJivision regional~ sino parqLle la 

nueva medida no vendr.i..:;. c::i. remediar la sitL1aci6r1 e j_molicaba 

una reforma fundamental da la Convención.(89) 

87 Ib d .• 
88 I b d. , 
89 Ib d •• 

pp.76-77. 
p.88. 
p.89. 
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Al tQrminar sus trabajo:= la comisión técnic.3 ~e emitió un 

nuevo laudo presidencial ei ::7 de mar:::a de 1929. 1-21 cual 

apovandose en los resultados de aauéll..:.1 resolviD 

de+initivamente apoyar las propuestas por las que vani~n 

pugnando las indLtstrialC?s ta:~tiles: 

Se::t¿¡. Se dec.l.:4.ra rev13atJle.. y por lo tanto 
susceptible de 5er mod i-;: icada E:n 1 as términos -.¡ por 
los inedias legal os. la Convención Colect~va de 
TrabaJo_:~· Tari·t.:.."\s t·1in1mas de la lndusti-i¿\ Te::til en 
vigor ... 
Octava. Se ,;.;utoi-J~::,::,, 2 los industr:.ales .•.. ~\ 
·~na selección ~e ?·~ic1enc1~ 2n ~oao ~l 

ocupado en la r~~Qrida industria. deb1ondcse 
cabo en cada una de las fábric¿\S. 

r-;o,1·c?C'tLtar 

r::u:2r-:;anal 
l le·..,·.:i.r a 

Novena. Se e:-:c i !:..:\ .:;. 1 as c:>rgan i ::.:: ... c:: iones i:::1brr::ra·;;;; ..... , 
establecer la mas ~stricta disciplina en las f~bricas 
en las horas de trabaJo~ y a poner todos los medios a 
su alcance para que la produccion ~umentQ v el costo 
de l¿i. misma disminLlVa.. (9(1) 

Con cistas disposiciones ·:::.e 1jiQ prar:t".i•..::amente la ~pr·otJaciOn 

o+icial a la 2mbestiaa oatronal ·Ja Gn 1narch~ sobre los 

cJbr~ros te:~t:il2s. L.:i. nue· ... ·;=-. r-.::i.cional.1.dad caoit,3li'3t"- ciu~ ·-=e 

abroro derivado ~el proceso ce trabaJo que la Convencion 

Te~·:til. ante la debil.idad Gmpr~s.;i.rial. habia reconocido v 

reglamentado. adqL\iere SLt mayor coherencia v clc..ridad en el 

Provecto de Adiciones Raformas a la Convención 1je 19~5-27 

qLte elabort~ la Asamblea d;.;:;:o F.;:\_bricantes de Hiladas. TeJidos y 

Estampados de Algodón de la República en 1931. 

En este proyecto se r.:?mp.ie=a ::.eftalando qLte "el ·5.istema actL\al 

de remuneración en la i.ndLtst:.ria te;:til .jel algodón se basa 

90 Ibid •• p.93. 
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más en la tradición qL1e en la técnica''~ :lgreoando ._.'.\ 

continuac.ton:: "No podemo:5 producir t2la sobre::.- un régimen de 

cuatro telares por obrero~ en competencia con paises on que 

se produce t~la analoga a ra:ón de ~atenta y dos telares por 

obrero". 

Consideran que la evolución de cuatro a setenta y dos tel~res 

por obrero se tia operado a través del tiempo y. cor Lo tanto~ 

no pretenden 

... dar el salto i:Jruscamentc rJe 11uestr.:1s ~oncicion(:2s 

a las de nLtestro·:;;,. compi=tidores: nos conformamos con 
iniciar la evolución con romper los moldes que la 
tradición l a.s cos tumbr~s r8tarda tar ias (es decir. 
la 1nJerenc1a obrera> nos tienGn impuestos. 

En suma:" de lo qLte 3e trata t-25 de eliminar la in1ei-enc:i.¿; 

obrer::i.. en l'?l proceso de i:ra.baJo · ... · par.3 loqr.::i.r·lo l.:om<?.n r.:omo 

ounto oe pa.rt.i.da par.:::\ c1r .l.E"!n tar :.JLI o f. en si · . ..-a P.~S te .-.;;- i ne i pia 

basico: ··~-.:<maquina t.~s 1.a que prodL1co: la ~ttnci.cn ciE:'i aorero 

cons~ste unic~mente ~n ev1t~r que J¿ rnaqu1n8 de1e d~ producir 

pretQnción de tavlori~~r el proceso de traba Jo. lo cual 

el principal instrL1mento h.istorica 

través del cual e! capi.tal en las paises más industr.i.ali=ados 

logró alin1in~r ~1 obrero de oficie quien se le erigia como el 

principal obstacc1lo par.:1 incr<0ment.:1r la "cumulacibn. (91) 

E;: aminemos ahora algunas puntos donde se contraponen 

radicalmente la nueva racionalid¿,;1d capitalista con el punta 

91 Véase 8. Coriat. op. cit •• Cao~tulos I y II. 
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de vista del obrero~ el primero e:-:presado ~.?n el Proyeci:.o de 

í-"'tdic iones y Refa;~,r.as """' 1 ~ Convención < 92) r_11_\e hemos ·..:en ido 

anali=ando y el secundo en la 1:onvencion de 1925-27 en 

particular en el contrato colectiva de trabaJo. 

Asi.. en r:il .?.rtiCLtlo t=. de la Con'./encion.. .:1utar:i ... ~a los 

sindicatos para in ter·1en ir en la admisión de nL\evos 

trabaJadores .. qui~nes podran ingresar sólo en el caso de QL\e 

presenten ~u comprobante de rniembros ~el sindicato ije la 

·fábrica. El F·rovecto i1ace r:1un-t:o omiso de i:..:11 pr..\ctic:?I.. 

De la 1nisma 1naner~. oi ~rticulo ~1) de la Convención ciice que 

las .,,.acan tes se CL\br1 .. r.?n '../alar-i::.ando 

cornpE?tencia de los r.::andit:iato:s. l?l dirc~c:tor rjel departamento 

respecti·,10. "un o-ficial de primera un cabo o maestro 

nombrados por ia .:...'\grupación": en c.:\mbio. ~n el F'ro·yecto ::e 

mutil3 el articulo en 1.~ parte que cit.:1,no~. 

En l ... ::¡, :c:;ección correspondientG> ~ "Horas de Entruci-'1.. 'l Du1.::.'l.cián 

de l~ Jornada''. se;: in traducen r-e·t·o1ma.s ele considerac: 1..t')n. H:3i. 

en t~l artiCLl.lo :::::. d12l r:·ravecto -:-,e dl.CG C.lUC "la ddm1nist.rzi.ciQn 

::;et"'l:\l..:'1.r~~ le:\ r;or.:i.. 1_1e '~ni:.raoa'' :.:..in tcm.::i.r •::-n c:uentu ¿\ la 

oroani=aciOn obrera~ a la cual se le cor1ccdc ~l mismo d~r~cho 

en el articulo 24 de ia Convención. 

Asimismo. en el articulo 24 del F'ravecto se reduce el ·tiernoo 

de descanso para comer "siempre- y cuando ¡:: l empresar i.o no 

prefiera establecer har2s corridas". 

92 El F'roy~cto de f'.."\dicion(~S ·':'· Reformas a. 
1925-27 de la Asamblea de Hilados. Tejidos 
Alqodon elaborada en 1931. es ~nali=ado por
pp.95-10(l~ las citas que tomamos sobre t?l 

aqui. 

l '°"' Ccnvencit>n de 
y Estampados del 
la SEN .. ap. c~t-~ 
Provecto son de 



El articLtlo 51 de l.:\ Can· . .:encié.;n que hc'Jbl¿-\ de la marcz. que~ 

can las iniciales del ~indicato dGberian llevar ~os productos 

de la fábrica~ se ha eliminado del Prayecto:o 'J ~n c~mbic. se 

adiciona can ·~l ._4.rticulo 65 que dice: "Los t-rabaJ~,_dorcis se 

sLtjetar.:in:o a la salida de ·..;;us depar+:.amento:;:.. =.;l registro o 

inspec:cián qLte lleve a cabo el person'°"l de \.:1c;¡J.l<.J.ncia .. '' 

En Gl cap.ltulo correspondiente ..J la-.-:; permisos. se n1ega en 

todos sus .:::i.rticulo:;; C'-L3lqLL1.er~:\ 1.ntromi:;ion del '3.tndicato; 

aunqLte si se le concede intervenc.ton pa1-.::i.. CLlanda. par 3Lt 

conducto. la administraci.an ,"JmonE•s t<J r los 

trabajadores por alguna falt3 cometida. 

F'or ::;Lt parLC?. en el F·rayecto 3e hi::o l:amb.ien 1_tn estudio del 

tiempo de trabaJo ·¡. por medio de la tayiori::acion cJe los 

mo-..,:imientos 

tolc~r~ncia. 

de 

la 

diversas trabaJos. 

producti·~idad ele 

se con .::.lquna 

la 

-fijacion -::.Je l¿\s tarif2s ':Je '7:.aJ.drios c:orr1?soond1 .. :-!nti::is. Asi, 

·..,-emo-.:= que si en l;::. t:c:1n· .. ,:1-:nr:ion ne 1 1..;~5·-:::::· se ,_1sigr121 C2'.da 

1_1.n rninimo d2 .~. -.:on L)l ;;ii~mo 

mciqL1.inas .:::\ cada o-ficial. t1ac.i.C2'ndo la especific.;...ción de qLte 

r.:1_1,::>.rª,dCJ 3e tr.zi.i:e (je rilC\OLIJ.nas con 

"desbordado a rnana:rª pues tratándo:::;e de carc.121:;; con ":::<:>o.l.llo 

rotatorio". r:ada cifici.al .:=ttend12rá ·_1e1nt2 c:on i..QLt2\.l -:::;ali!\rio: 

seffala ademas. de modo p1ec.l.so cuales son las cbliqaciones 

del cardero. 

Para la limpie=a e!·:tra. desarmada ·.¡ engrasada de "·veloces" .. 

ia Convención ·fija 10 horc'lS .. ocho de ''tróciles": '-? el 
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Provecto raduc~ lo primero a B y lo segundo ~ 4 horas. De 13 

misma maner.-1. la Convención concede 1_1.n ayLtd.;i.nt2 por c:ada dos 

"veloct?s" v el Proyecto da a cada .ayudante? 4 "veloc2s". 

En mater1 . .:1 de t:raoa1os 0.. dest.21_10 .. el F·royecto introdUCG 

modificaciones semejantes .3 las que '"cabamos de mencionar 

para los "carderos" .. pLtes para obtener la má:;.ima 

productividad la rnana de obra. de ""1CLlerdo c;on los 

adelantos de la técnica~ y re~eridas en consecuencia dichas 

tarifas. ~ Ltn equico eficiente. a Llna materia prima de bLtena 

calidad .. a Lln correcto aju~te entre los distintos pro~esos de 

la manLtTactL1ra., y a un "ambiente de trabajoº venta.Jaso par.-?. 

1 a e 1 aborac.ión.. c.1 T in de que el operaria pueda obtener el 

rendimiento md!:imo de sus esfuer=os. 

·r al es propL1es tas empresariales reflC?j an. PLleS una 

racionalidad capit.:tlj.sta que bLtsca recomponer el oraceso de 

trabaja e.orna soporte? e-fic.3.:: del proceso de ·~·alori=ación: su 

principal obstacL1lo ~s la in1erenci~ del obrero rfe aficio ~n 

~l proceso de "f:rabajo qLk? ademas de imponer 3Ll ri"Cmo de 

traba.Jo. limit~ndo .la r.?>:tensión del procesa de ·.,.·alori=.:_,cion. 

eMige tarifas salariales más elevadas. 

La reorgani::ación del proceso de tr?.b¿\JO pretende ! levarse a 

cabo introduciendo medidas taylorista5 <y en parte 

rnaderni::ando maquinariaJ .. (93) Sin embargo. los 

93 Según la SEN. op. cit... p. l(J(J: "Bdsta ~ pL1es, con qL1e L1n 
buen nLtmero de -fábricas de hilados y tejidos de algodón 
adole=c:an de los defectos seHalados <que abundan), para que 
la uniformidad y eficacia qLte se desea conseguir sea posible 
en L1n reducida sector de Ia industria, y aun sólo podria 
lograrse esto. si se llegara a conciliar con L1n espiritu ~lgc 
mas comprensivo~ a las intereses del capita.l. v el trabaJo". 
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indus~riales ven esto como un proc8so larga y paulatina. por 

el momento se camtentan con eliminar el poder obrero en l'3s 

fábricas. Se revel~ asi~ coma r~qui3ito indi~pensaole para la 

recomposicion del proceso de trabajo la rea+1rmac~On del 

control capitalista sobre el obrero_ 

En suma~ podemos decir que ~ partir de la segunda parte de la 

década de 1920 se inicia una ofensiva empresarial en la 

.industria te:·:til tratando de r~eafirmar ~Ll control sobre la 

clase obrera para poder 1-ecomponer el proceso de trabaJo coma 

soporte efica= del proceso de valori=ación. 

Que esto proceso fue ganando terreno se manifiesta en 1 as 

transformaciones de las organi::aciones obreras. y en 

partiCLllar en la CGT. en la década de 1920. Mientr21s la CGT 

v~ve su mejor momento durante la primera rnitad de la década., 

su-fre un proceso de replieque ·;.: desgaste c::n la ·;;;egLtnda. Lo 

cual indica que el obrero de oficio en el cual se basaba y 

derivaba su mayor fuer:a 8s·taba siendo golpeado por la 

reorgani=ación capitalista. 

Sin embargo, desde nuestro punta d~ vista. no será la 
conciliación sino la lucha entre ambos lo que va a decidir la 
forma en que se reali::e la reorgani::ación del proceso de 
trabajo. 
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CONCLUSIDr·JES. 

En surna, la CGT enarbolo un provecto clasista q1~e oretendia 

mantener la independencia de la clase abrer;;'I. ·.,,.· e~:tenaerlc al 

resto de la sociedad c;:;n la esoer-:;i.n=a de transformarla en 

una "sociedad igualitaria" donde qL1edara eliminada la 

e:·:plotación del homb1-c por ~l hombre ·..¡ la e:<istencia del 

Estado. 

Era por tanto un oro·1ecto acuesto J Ja lá91ca cen1:r:.--ilL·· 

del movimiento obrero iniciada por la facción sanorGnse en 

el poder en la déc.:i.da de 192<). La CGT tuvo su mayor 

capacidad ofensiva e independencia dLtrante el régi.men de 

Obregón -.¡ f1_1e siendo desestructL1.rada dLtra.nte el régimen de 

Calles. Ambas cosas ::;e debieron las i::ircunst:.ancias 

diferentes por !as que ~travesaban tanto ~l Estado c;:;mo las 

emoresas l?n 1=ada período. Durante ·~l primero i:_•l Est.:i.do se 

caractGri::a por 1_1na ma\/Dr (jebi.li.daa qLte durante? c:l reqimen 

de Calles lo aue posibilita la expresicn más dbierta ce los 

sectores radicales de! movimiento obrero aqlut1nado'3 r?n ta 

CGT. Por otro lado .. la patronal enfrentaba el crecimiento v 

combatividad de los sinaicatos obreros que venían 

pro+ilerando desde el inicio de la lucha armada iniciada en 

1910 y empe=aron a presionar a la patronal e:-:i9iendale el 

cLtmp l imiento de Ltna serie de demandas económíco-sociales. 

En ese sentido la CGT "3e caracteri=ó por sus embestidas 



~entra la patronal aplicandole La accicn di~ect~ ci trav8s do 

sus principales sindicatos. 

La CGT tLlVD 'SU mayor fuer::~~, en el '~'al le de 

controlando :-:.ectores importan-::es: "Ser\/ ic .l.D'3 como el 

transporte tranviu.rio ·¡ telefon.i.co. la .1.ndust1~ia te::til y 

algunas negociaciones comerciales como dulc2rias. panaderias 

y molinos de ni::tamal. pero también loqro penetr~r en 

algLlnas =onas petroleras. sobre: toa o C?n Tamp1co~ mantLl'v'O. 

ademas relaciones estrechas ·¡ :::oraiales con al c;,1unos 

'3indicatos nacionales import.3.ntC!s como los elec~ricistas '/ 

-ferrocar-rileros. Todo ello • .:?.un·c:\do ,:\ las fu.er't:.es l•_tch-::.s aue 

llevó a cabo durante la primera n11tad de la década de L9~0 

en demanda de incr8mentc~ salariales. mayor sequridad en ~l 

emploo v asistencia soci~l \vivienda. servicio medico). 

reconocimiento de sinaic.:\tas~ por el meJOram1enta de las 

candicionos de tr~baJa. ~entra el descotis~10 ¡:~~:-onal ~~n los 

centros labor¿i.les. así :::orno lu.cn21.s ·:;olidD.1-i.:\S r:on otros 

·s1na1catos no 1:egetistas. la r:onvirtieron 1.:=n Ltn obst.3culo 

para el proceso de reorgani=ac16n caoitalista tanto a nivel 

económico como poli tic a. qLte ;;e t;S taba tJancio dL\í2n te l ~ 

década. 
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Tanto para la patronal como para el Estado era indispensable 

terminar con la rebeldia de los rojos y reafirmar su control 

sobre los obreros. Esta tarea iniciada con Obregón seria 

impulsada con mayor é:{ito por Calles. La derrota de la CGT 



se dio a t1avés ele Ltn prc;ceso que .1.nvolucro una alian::a 

entre Lil patronal ~ el E~tado par~ desarroll~r una ofens1~·a 

con_tunta cantra l:\ CGT. Tal ·::Jfensiva t~1vo ·.,,·ario:;; .3spectos~ 

que van desde la represión violenta v el LISO de esquiroles 

contra las luchas QLle llevab,::..n a cabo los sindir.atos 

ceqetistas ~ hasta los --:= • .:i.1 los en sLt contra de las _iLlntas de 

canciliacián y arbitraje; pero indLtdablemente uno de los 

elementos decisivos para derrotar finalmente a la CGT fue el 

socava.miento de su poder en los c~nt;-os de trabaJo~ 1nediant2 

1 a ri::?orqan i:::ac ion del procesa de trabaJ o qi_te la patrona 1 

apovada por el Est~da llevaba a cabo ~ fines de la oécada de 

192(>. 

Este último aspecto~ anali::ado en el caso de la industria 

te::ti l muestra el aramente 1 a manera como se habia af 1 oj ado 

el control l?mpresai-ial sobre los obreras y estaba siendo 

proceso de valari::acion par la rebeldia 

en consecuencia. para la 

patronal reafirmar SLl <!\Lltar-idad sobre los obreros y tratar 

de reorgani:::ar el proceso de trabaJo como soporte efica:: del 

oroceso de valori::acion. 
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