
F1234 
L68.2 1111111 111111111111111 1111111111111 

*37839* · 



CONFLICTOS LABORALES EN MÉXICO, 1928-1929 

¡ ' 

• 1 

e·: .. ... 

1 • 

$9 JUllQOl. 

DQNACION 
-~·-~- ............ ---

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



-·---- -----· -~- -·---~· ~--- --~----·---------------------------. ··--

Cuadernos de Investigación Social núm. 

iNV!III'fl'tGACIDN.fi:S 
IIDCJA&.ES 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Director: Julio Labastida Martín del Campo 

Secretario académico: l!umberto Muñoi 

CUADERNOS DE INVESTIGACióN SOCIAL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCI~, ,¡ , 
, _, A 

!.i·~ r &.' .-. 

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



- ----- ---- ---------

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES 

~KBLIOTECA 

CONFLICTOS LABORALES EN MÉXICO, 1928-1929 

~~fm'®- ID~. «Msti&Ati~N!ES 
S®CBAUS 

~ t lB U~ W U T E C A 

RAFAEL LOYOLA DiAZ 

UNIVERSIDAD NACIONA~ AuTÓNOMA DE MÉXIco 

MÉXICO 1980 

. \ 

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



Primera P.dición: 1980 

·INSTITUTO DE INVfSTIGACIOJ\IfJ 
SOCIAlES --

n Y R V. ro T EC 

l:~~~m,:.:J;r~nvi:J 30 1v:;m~w 
l!JAIJOZ 

•tÍ. !) 3 rf o : < 1 fij 1 rl 

iDilt @ 1;900 l,jriiversidad Nácional Autónema de 'México · 

Cit,idad' Univ~rsitaria. Méxieó 20, D. F. 

lll•EGIDiiÍIN .G~N·I!lRAL Ql: PUJ;ILICACIONES 

:~q¡¡¡- y h:eiblio en México· ...... r •' 

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



PRÓLOGO 

Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que pretende resc~tar. la 
historia ~scrita de la clase obrera mexicana en el actual siglo y ctfya di.rección está 
a cargo del doctor Pablo González Casanova. 

Al igual que toda labor de tal naturaleza, nuestro estudio f~e· re;ultado de un 
trabajo colectivo en el cual al autor le correspondió recopilar,. organizar y eritre
lazar la~ contribuciones partic~lares que le dieron forma. De· tal suert~, no -Pode
mos dejar de mencionar a los compañeros que más se preocuparon porque se . 
contmuara .y terminara el estudio, en especial Aurora Loyo Btambil11, quien en 
forma directa coordinó las divetsas fases de la investigación y pacientemente revisó· 
el material aporta~do valiosas sugerencias. La pa~te corresponpiente al análisis 
histórico del período fue criticada y enriquecida por los comentarios de Carlos 
Martínez Assacl, el. cual también se encargó de analizar el trabajo en una sesión 
de seminario sobre la clase obrer~ mexicana que dirige el doCtor González Casanova 
en la. División de Estudios Superiores de la Facultad de Ci~;1u:itts Políticas 'Y 
Sociales." A Guillermo Boils no dejamos de. agradecerle sus comentarios y 14s 
facilidades otorgadas para que este trabajo fuera -~oncluido. Sin embargo,_ no 
está de más apuntar que las limitaciones y deficiencias que se encuentren al trabajo 

.son entera responsabilidad del autor. . . · . · ' · 
La recopilación del material constituye un renglón importante para. toda in"ves. 

tigación, por lo que agradecemos_ a .los compañeros de ·za Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Sociales su colaboración en la búsqueda y consulta _del. materia} •. 
Tampoco podemos dejar de agradecer la contribuci6n de Martha Huidobro, q.uien 
·tuvo a su cargo el trabajo de mecanografiar el presente, estudio. 

/ 

IN'i'RODU(:CIÓN 

El presente tr~bajó tiene la finalidad 
d~ rectoA~it y ual.iíar las prib.clpales 
~ue:Ígas y mQvitizaciones laborales en 
Mé.t(Q durartte los añ.os 1928-UP29 y 
't.lic::at el. <=omportatti:ient.b deJ .gobiet'fi:O 

para con lo$ trabajad()rC$ d.en.ttQ de'l :ct~~ 
téxto paUtico pot ei qu~' . ,.tíi"avesaba e~ 
país.. . 

La partidpa~;i.cm de {Qs tra~jado~s 
en_- el p~Ot•a ;pol.ít4:é du~~tut 1~ •· 
que aaáh~QS éS;tavó ma~~- en .g,-. 
medida ¡pQr la. rela(i~ est3.b'l~'dd~ ~"'e 
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la organización obrera más importante 
·del período, la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (en adelante CROM), y 
los g~biemos en turno, de ahí que dedi
quemos especial atención a dicha relación. 
Este problema cobra importancia en nues
tro trabajo en la medida en que el mar
gen de participación política de los tra
bajadpres estuvo influenci2.do, en ciertO 
sentido, por · la vinculación tan estrecha 
de los líderes de la CROM con el gobier
no; en tal forma analizaremos el cambio 
experimentado · pot dicha central obrera 
a raíz de los conflictos políticos en el 
interior del grupo gobernante. 

Acompañamos ·las cronologías de un 
breve análisis de la situación política na
dona! durmte el período estudiado. Es 
tonveniente 'advertir que los puntos tra
tados no pretenden agotar la complejidad 
histórica 'de· tales años; su finalidad ra
dica en proporcionar los elementos indis
pensables par~ la comprensión del tras
fondo político que permeó las moviliza
doneá de los trabajadores durante 1928-
'1929~ El análisis también intenta ofrecer 
un marco~para evaluar el peso que tuvo 
la cROM en el desarrollo de .los aconte
cimientos de interés y aportar elementos 
para el conocimiento del funcionamiento 
del Estado ante ·los conflictos laborales 
en esa época. 

En forma· particular, el estudio inicial 
intenta explicar có~o el poderío de la 
CRO,M provenía princip¡¡lmente del ~poyo 
eficial; sin desconocer la importancia de . 
la ideología: urevolucionaria" entre los ( 
· tra~:jadores y la simpatía del gobierno · 
· d~1· general Call~s hacia la satisfacción 
de algunas demandas· gremiales, tales 

'(:emó éentra:tación colectiva, aumento 
sa•larlail y dettá seguridad en el empl~o. 
A. JPá!rtir de lo . enlln.ciado mostraremos el 

· p!íipé'l tile· mtermedi.trios desem:peñado pot 

los líderes cromistas entre los trabajado
res y el gobierno, aunque invariablemente 
en función de los intereses políticos del 
segundo. 

Los diversos conflictos reseñados per
mitirán entender dicho papel en el perío
do en que los líderes de la CROM todavÍa 
mantenían excelentes relaciones/ políticas 
con el presidente en funciones. De esta 
forma, los ~onflictos de 1928 demostra
rán· lo dicho ·en líneas anteriores. Por 
ejemplo, en aquellos problemas en los que 
sus agremiados· llegaban a hacer estallar 
una huelga, los dirigentes cromistas in
tercedían prontamente para la solución 
del problema pero cuidando no contrariar 
la política oficial En los casos en que la 
posición gubernamental era contraria a 
la negociación del problema 1 , el Comité 
Central de la CROM no dudaba en colo
carse al lad() del gobierno, permitiendo 
incluso la represión como lo demuestra 
el movimiento de los empleados munici
pales de la ciudad de México. 

El apoyo del gobierno callista a la 
Confederación no era gratuito, puesto que 
le permitía extender su control sobre el 
conjunto de los trabajadores qel país e 
instrumentar su política de moderniza
ci6n sin la oposición de los trabajadores. 
De esta manera,' para el general Calles la 
CROM era el aparato de contención y me
diatización de las demandas obreras, pero 
cuando fue rebasado por las luchas po
pulares no dudó en recurrir a la repre
sión, para lo cual -también contó con el 

· apoyo de los dirigentes cromistas, Por 
esta circunstancia, el gobierno apoyó a la 
Central Obrera para que extendiera su 
influencia entre los trabajadores, reprimió 
las organizaciones que escapaban a su 

1 Véase conflictos de . textiles y marineros de 
1928 en pp, 35 y 43; · 
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control y sostuvo a los cromistas en los 
conflictos en que se cuestionaba su domi
nio, tal como sucedió con los actores de 
la ciudad de México en el mismo año 
de 1928. 

Como se verá en las cronologías, des
pués de mediados de 1928, y sobre todo 
al año sigui~mte, el número de huelgas 
decreció y su importancia pasó a segundo 
plano. Cobraron importancia las pugnas 
intergremiales y los trabajadores aparecie
ron' directamente en el escenario político, 
desplazando a sus líderes oficialistas. El 
análisis al que .hacemos referencia inten
tará explicar la variación mencionada. 
Pretendemos encontrar la explicación en 
Ia pérdida del apoyo oficial a la CROM · 

como consecuencia de la criSis política 
que generó el asesinato del presidente 
electo, general Álvaro Obregón, en julio 
de 1928. 

El análisis también pretende esclarecer 
por qué, a la vez que la Confederación 
se derrQlllbó al faltarle el apoyo · ofi
cial, se generó a partir de 1928 un proce
so de reorganización de los trabajadores 
que contó con la simpatía del presidente 
provisional, Emilio Portes Gil, como un 

· medio para des~rticular el poderío de la 
CROM y rehacer el control de los traba
jadores con nuevos procedimientos. En ' 
este renglón destacaremos los intentos mo
dernizadores de Portes Gil, quien preten
dió hacer respetar los derechos labora~es 
por parte del Estado, hecho que fue evi
dente eil la huelga de los ferrocarrileros 
de diciembre de 1929. 

Por los objetivos mencionados, nues
tro estudio tiene obviamente sus limita
ciones. Prescinde de un análisis detallado 
de las coodiciones sociopolíticas de los 
trabajadores para centrarse en la relación 
entre los líderes crotnistas y el gobierno. 
Sin etnibargo, esto último ao es circuns• 

tancial;. nos interesó .subrayar la irD.
portancia de · esta relación en el nivel de 
participación política de los trabajadores 
y no dejamos de reconocer la impprtan
cia de un estudio que precise en· aqU.ellos 
elementos que expliquen las condiciones 
de los principales actores, los trabajado
res, sus motivaciones, sus formas de orga
nización interna, etcétera. 

Otra limitación importante deriva de 
las fuentes consultadas. Desafortunada
mente no se dispone de la bibliografía 
indispensable para el conocimiento del 
número de huelgas que estallaron a lo 
largo del país; los periódicos y revistas 
consultados rio r.egistran tampoco todas 
las huelgas y movilizaciones escenificadas 
en la provincia y se centran principal
mente ·en las verificadas en la capital y 
principales .capitales de los· estados. Tam
poco podemos menospreciar la censura 
oficial sobre los. órganos. periodísticos, que 
ocultaron la información respecto al tema 
que nos interesó; en muchas ocasiones se 
hizo patente la tendencia a o~ultar las 
luchas populares influenciadas por los cO
munistas mexicanos o bien las desarrolla
das por las organizaciones de trabajadores 
que escapaban al control oficial, como las 
de la Confederación General de Traba
jadores, los ferrocarrileros, etcétera. Para 
tratar de s~lvar mínim~ente este pro
blema, al final de las eronol()gías de 
cada año 'anexamos la informadón que 
pudimos recabar acerca de las huelgas re .. 
gistradas por las fuentes consultadas. 

Por último, esperamos que a pesar de 
las limitaciones enunciadas nuestro traba
jo contribuya en alguna .medida al escla
recimiento de la relación Estado-tt:abaja
dores en esos aíios, -o bien estitnule la 

·investigación de los problemas que t10t 

ocupan. 
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. UAPiTULO 1 

LA COYUNTURA POLíTICA EN MÉXICO Y LA CLASE OBRERA 

Los acontecumentos políticos de 1928 
y el papel desempeñado . por las organi
zaciones obreras no pueden ser compren
didos sin hacer una mínima referencia al 
estado ·del país en esos años. 

. Una somera revisión de la estructura 
económica permitirá. comprender la efer· . 
vescencia .política mostrada por determi
rtados sectores laborale's, a pesar de los 
acuerdos entte los líderes cromistas y el 

. gobierno callista que databan de 1924 y 
que se resumían en una clara política de 
contención.. de las movilizaciones de tra
bajadores , independientes del gobierno 
que pudieran obstaculizar el programa 
modernizador: emprendido ·por la admi
nistración ·callista, lo que . incluía tambien 
la reducción al mínimo de las tensiones 
entre el capi~l y el trabajo. 

En telación al porfiriato, la economía ·· 
híi:;ía dado muestras de su paso a una 

. -nueva etapa y Qbservaba una tendencia 
dará hiicia la tnodernización de 1a eco
·l'I:QJ!íi.Íá capitalista. ·Durante la década de 
l!i)2Q e~ ttot(,l)tio un incremento del tre· 
~éfito eton.6tt:liéo ~1 producto l.n
t~t; 1:i>li'Uto ál:Uilentó a raz6n de 2.5% 
a.:d;......., ,.,e /l¡l.e 1Qgtado gracias a la 
,.~~ e.rlttreatada ¡»r algunas ra· 
·~IJ$ dé 1~ ~~da, industria . y servi.ciQs. · 
:J&ta. ·$"~~d~!!t ~etda i[ustta:da si t1hset• 

vamos que hacia 19~0 la. producción in
dustrial alcanzó los 8 099 millones \de pe-

. sos, cifra superior a la de . la década 
anterior, en la que fue de 7 042 millones 
de pesos. El sector , de servicios experi
mentó hacia 1930 un' incremento de 2424 
millones de pesos en relación a la década · 
anterior. Por ·ef contrario, el sector pri
mario sufrió un decrecimiento en su pro
duéción: si en 1921· ésta había sido del 
orden de 8 005 millones de pel1os, en .la 
década sigUiente descendió a 6 787 millo
nes de pesos.1 

. . El desarrollo del sector, industrial se 
· comprende por el relativo aislamiento de 
los enclaves mineros, que tuvieron impor
tantes incrementos durante la década .de 
1920 permitiendo cuantiosas exportado. 
nes de plata, cobre' y plomo principalmen· 
te. En el mismo sentido influyó la ma
yor estabilidad de los centros urbanos, 
estimulando la canalización de capitalts 
hacia esas zonas. Por el ~ont;rario, en el 
campo imperaba · la intran.quiÍidad por 
diversas. razones: la "guer·ra cristera'' 
mantení.a desde 1926 en constan.te ines
tabilidad a las regiones rúr~es, prin:cipal. 

1 Cifras tei!madas da Statistics on tiJie Me,¡car;. 
econilmy, Naciónal Plina.ncrera, Mé:iicó, 1974, 
cuadr9 2:7, P• 36. 
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mente en 1~ zonas del B~jío y del centro 
del país, donde cotidianamente ocurrían 
enfrentamientos armados; las luchas cam
pesinas estimuladas por los principios que 
habían impulsado a la reciente revolu
Ción, fueron otra 'fuente importante de 
descontento; y la postura de los gobiernos 
revolucionarios que de alguna manera 

· llegaron a apoyar tal demanda provoc? 
enfrentamientos debidó a la inttanl!igen
cia de los latifundistas que se oponían al 
proyecto agrarista, lo que trajo como 
consecuencia . un . freno a la producción 

agrícola Y. ganadera. 

En lo que se r~fiere a la situación eco
nó~ca del sector ur~o fudustrial (in· 
dustria, transportes, bancos, servicios, et· 
cétera)' éste aumentó su productividad 
si se lo compara con la pro~ucción agríco
la y ganadera, que disminuyó en esos 
mismos años. 2 

La productividad del sector· industrial 
hacia 1930 fue d~ 10 477 millones de pe
~os y la ·del . sector servicios ascendió a 
24 613 millones; por el contrario, la apor
tación del sector primario arrojó sola
mente ·una cantidad de 6 483 millones de 
pesos, cifra notoriamente inferior a la 
de los otrO$ sectores; esto demuestra la im
portancia estraté¡ica del sector· urbano
ipdustrial dentro del pallorama nacional 
y, a~ la mistna manera, permite . entrever 

a Sobre el particular. un estudioso del tema 
escribe: "El heCho es qp.e en ía deéada del i920 
se produjo un flujo de inversiones bastante sig
nificativo hacia las industrias mmufaeturetiiS. 
Este hecho Sé aprecia no sélamente por la aétu,a• 
ción .suhsecucmte de este .sectot, sin.o también por 
la tmpoñancla comparativa de lO$ bienes de ea
pital ilom el Jótal de loa bienes dispou.ililes du- · 
tllililte ~ tierlodo"i Raymcmd· Vemo:n, Et dilema 

. de kJ ecBnomía :'l'nttti.t(WZ, Mé1dea1. Diana, 19'74, 
.p. 4& 

---------~- --

el peso político que representan los tra
bajadores de 'dichos rubros. 8 

El auge económico experimentado · por 
el país a lo largo' de la década de 1920, 
no se deterioró sino .hasta 192~, año a 
partiF del cual los efectos- de ' la crisis 
económica internacional comenzaron a 
manifestar. sus críticos síntomas en el 
país, los que se expresaron inicialmente 
con un -creciente desempleo en la indus
tria extractiva y textil. 

·En correlación estrecha con el p~oceso 
experimentado por el aparato productivo, 
la población . experimentó una cierta ten
dencia de desplazamiento del campo l,.a
cia la ciudad. De esta forma encontra
mos qu~ · de 1921 a 1930 se dio un 
decrecimiento del 2.3% ele .la. pobl;¡cióa 

·rural. lo cual contrasta con el incremento· 
del 2.3% que exJ>erinientó .la población 
urbana. 4 

El fenómeno poblacional ·encuentra 
una explicación en i varios factores: los 
ejércitos revolucionarios. estuvieron f\md;¡· 
mentalmente .co~puestos de catn.ptsinos. 
y las luchas se escenificaron en las tegio- . 
nes rural.~!!; la intranquilidad geaerádá 
por la ttguerra crist~ra" as{ como ·la pto
liferádón de numerosas gavillas como· 
secuela de la guerra civil~ motivó que la 
población tendiera a concentr~ en los. 
centros urbanos dado que ;illí encontraba 

'·· más seguridad y mejol."es oportt$i'ªdes: 
de empleo. -

Dentro de tales cámbiÓs .p0dtfiilos re•· 
saltár el aumento qué elf'é'ltÚndl·tÓ la 
población ocupada ·en las ra.mas dt Utalii$,.: 
t?Ortes · y cOillUilteáciones así có$<;; 1• ~tn: 

a Statistics, •• , o.p. cit., cullidm 2:1, p. 36, 
Véase tmbiea CJ.ark Beynolds, ia ~op~lfl¡iª 
me.rleana¡ su. r!$ttucwrá y credm4~~1) ~ •tl . 
s. XX, }4~~. Fondo de 'Culw~e> \·~n6jJI!jea, 
197~. . 

4 Statjsrics ••• ,. op. cit., .et,~.~d~~ :h2,, 11• $,: 
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pleada en lá generación de electricidad; 
las otras actividades industriales y de 
servicios expresaron un ligero progreso 

··en la misma década de 1920, pero fue 
menor en relación a los rubros mencio

. nados. 5 

En lo relativo a la estabilidad p~lítica 
en el país, se apreciaba también un 
avance notorio respecto a los años ante· . 
riores a 1920~ a· excepción del levanta· 
miento cccristero" en la región del Bajío 6 

y de la proliferación, en algunas_ zonas, 
del bandidismo social. El gobierno no 
enfrentaba por tanto problemas críticos 
·que pusieran en peligro su estabilidad, 
antes bien,. había dado algunos pasos que 
le podían garantizar tranquilidad a largo 
plazo.. Se habían · pormalizado las rela
.Ciones diplomáticas con el gobierno qorte-. 
americano· tespecto a la clase obrera, se 

' 1' ·mmtenían excelentes vínculos con sus l· 

deres, que ptopiciaban · una cierta tr:m· 
quilidad laboral, y en el campo· se habtan 
implementado algunas medit;las que po· 
.sibilitaban el aumento de la producción y 
la pacificación rural en un corto tiempo. 
El gobierno encabezado por el general 
Calles podía . pensar que habia entrado 
·en una plena eta:pa de mQC{emización. 

Consideramos, a grandes rasgos, que 
fueron tres los principales acontecimien
tos que fa~lit~ron la dominac~ón del nue-

5 }bid. cuadro 1:7, pp. 13-14. 
G La fÍue~ra conocida como "cristera" fue un 

movimiento desarroll.ado principalmente en la 
región del Bajío durante los añ«W: de 1~6 ha~ 
·mediados de 1929, aunque todaVla tardQ vanos 
años en extinguirse totalmente. Fue uns luchá 
.armada de campesinos dirigidos por sectores 
urbanos católicos, tanto laicos como clericales, 
en contra de los gobiernos "revolucionarios" y 
·colitra los artículos constitucionales· que atenta
han algunO$ dominies ideológicos y políticos del 
.clero c~lieo. El uabajo más amplio sobre este 
t:ema. es el de Jean Meyer, La Cristiada, México, 
.Siglo :XXI, 3 'vols., 1973. 

10 .. 

vo grupo en el poder permitiéndole las 
primicias de la pacificación y estabilidad 
política nacional y de pujanza económica 
que estaba experimentando México hacia 
principios de 1928, ellos son: 

1 J El apoyo político de las dases obre
ra y campesina que lograron articular los 
presidentes Álvaro Obregón (1920-1924) 
y Plutarco Elías Calles (1924-1928) du
rante su mandato. Además de contar con 
el c~ntrol del ejército, ambos· mandatarios 
lograron mantener el apoyo y/o control 
político de los principales núcleos obre
ros y campesinos. Respecto de los pri
meros, consiguieron ganarse la simpatía 
de un sector ,importante de trabajadores 
al otorgarles algunas reivindicaciones eco
nómicas y polític:as a la vez que s~ ~on
graciaron con los líderes de la prmctpal 
organización laboral, la cROM. L~ r~~a
ción con los. líderes de esta organtzacton 
facilitó su control sobre la clase obrera, 
dado que fortaleció a ésta obligando al 
resto. de las organizaciones de trabajado
res. a expresarse por intermedio de .. los 
dirigentes mencionados. La forma en que 
se articuló tal relación fue mediante 
ccpactos secretos", componen~ y. ~or~p
telas derivando en un stgntftcattvo . ' .. , 
poderio de los .líderes que les permttto 
golpear constantemente a ~quellas org~
nizaciones qúe no se sqmettan a la poh
tica oficial. Sin embargo, no lograron 
dominar todas las orgánizaciones obre~;ás. 
En. efecto, la alianza de la CROM con la 
American Federation of Labor hacia 19l9 
y sus estrechos contactos con funciona-
rios públicos provocó el dÍ$gUSto y. la 
separación de los sindicatos más radica
les de la Confederación. Así tenemos 
que el 15 . de septi~mbre . de 1 ?19 el r~
cién fotmado Parttdo Co~wusta Me~t
cano creó la Federaciótt Conumista del 
Proletariado Nacional; posteriormente se 
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<:onvocó a la Convención Radical Roja, 
de la cual nació la Confederación Gene-' 
ral de Trabajadores, central de tenden
da aqarquista que, al igual que los co
munistas, disputó su dominio a la CROM, 

lo que le hizo sufrir constantes represio
nes por parte del .Estado. También otras 
·organizacion_es permanecieron indepen
-dientes de l~ CROM, algunas de ellas bas
tante importantes como los electricistas, 
ferrocarrileros, tranviarios, organizaciones 
·regionales y otras más que defendieron 
:su independencia ante la confederación y 
d gobie~no. 

En relación al c~mpesinado, explotaron 
su prestigio ccrevolucionario" y emprendie
ron los primeros pasos en ·la demandada 
Reforma Agraria; 7 mieptras Obregón re
partió 971 627 hectáreas entre 158 204 be
neficiarios, el gobierno callista concedió 
· 3 088 071 heétár~as entre· 302 432 campe-

• 8 
SinOS. 

, 2] La manera en que sortearon sus re
laciones con los Estados Unidos· y las 
restablecieron en el ámbito diplqmático y 
económic!). No obstante que hasta 1927 
las relaciones entre México y los Estados 
un:idos fueron sumamente conflictivas; 
los gobernantes mexicanos cedieron. ant~ 

•· Solamente faltaría decir que ambos presi· 
dentes pertenecieron a la corriente política de 
"revolucionarios" que intentaron impulsar el pro
¡!rallla de reformas de la Revolución plasmado · 
t•n la Constitución de 1917, otorgándole priori
dad a la Reforma Agraria, a las· relacic;mes con 
los EE.uU, a la recuperáci6n econ6mica y a la 
reorganización del aparato estátal, Para mayor 

· infonnaci6n véase Arnaldo Córdova, La ideolo
gía de la Revolución Mexicami, México, edit. 
ERA, 1973, y del mismo autar, l4z .formación del 
poder político en México, México, edit. ERA, col. 
Serie Pep\llar, 1974. 

8 Antonio Luna Arroya, "La histeria agraria 
de la Revolución vista a través de tedas las ges
tiones presidenciales", en Reviste d;el . México 
Af!Tario núm. 5, ·julio-agosto, 1968. 

las . pretensiones del vecino país cuando 
peligraba sil gobierno. Tal .situación se 
manifestó en 1923 con Ía firina de los 
.. Tratados de Bucareli'', por medio. de 
los cuales México le otorgó enormes con
cesiones violatorias de la propia Consti
tución, pero que fortalecieron al gobier
no del general Obregón y le permitieron 
enfrentar con · mayor fuerza la rebelión 
militar de fines de 1923. 9 Esta actitud 
complaciente hacia los intereses norteame
ricanos se repitió durante el gobierno del 
general . Calles, quien no logró la fuer~a 
suficiente para enfrentar los intereses 
yanquis, viéndose obligado a fi~mar, a 
mediado~ de 19.27, varios acuerdos que 
protegían sus intereses petroleros y, de 
la misma manera, respondiendo favora
blemente a otras. exigencias. A partir de 
ese momento el gobierno mexicano reCi
bió la protección y apoyo completo de 
Washington. 1" 

3]. La riq!Jidación • de nu~rosos cau- · 
dillos militares que. podrían haber pertur-

u La rebelión fue una asonada militar en 
contra dei ·gobierno -del general Obregón, dirigi
do por el ex ministro de Hacienda, general Adolfo 
de la Huerta. Tuvo su origen en el apoyo que 
dio el presidente a la candidatura . pJ'llsidencial 
del general Calles y arrastró las dos terceras par· 
tes del ejército en diciembre de 1923, pero a 
mediados de febrero del siguiente año Ya estltba 
totalmente controlada. 

10 Un estudioso de las relaciones entre Méxi
co y Estados Unidos opina lo siguiente: "A par
tir de 1928 las relaciones entre México y su 
vecino del norte entraron en un período de cor- ... 
dialidad pocas veces conocida, pero tal ·estado 
de cosas tuvo un precio: [á] la aparíción de 
Morrow en el escenario político [ ... ] si~ un 
franco 8J?OYO a la inversión eittráiljera el} des
medro de los capitales locales, el sindicpismo 
Íllle suprimido, ei anticlericalismo abandonado 1 
la reforma agraria detenida". Lorenzo 1\{eyer, 
México 'Y los Euados Unid9& en el aonjliceo pe
tralero (iJ.§17-1942), México, El Cplégio de l\(~i-
C9, 1968, p. 178, . . 

u 

\ 
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bado el clima político con sus intereses 
presidencialistas. Este proceso se vio pa
radójicamente acompañado por el fortale
cimiento de cauclillos regionales (Alma
zán,, C~dillo, Garrido Cannabal, ·etcétera) 
que no ponían· en peligro el dominio na
cional del nuevo grupo en. el poder. Este 
aspecto. fue favorecido por los primeros 
pasos que dio el general Amaro, ministro 
de Guerra de ·Calles, para profesionali-
zar el ejército. · 

El levantamiento militar delahuertista 
de fines de 1923 y la asonada de los ge
nerales Arnulfo R. Gómez y ·Francisco 
Serrano en 1927 precipitaron el aniquila
n'iiento de los caudillos militares más so
bresalientes· que se consideraban con de
~echos de. ascender a la silla presidencial. 
De · .esta ~anera el gobierno se .fortale
ció, <lado que destruyó a un importante 
·grupo d~ caudillos que eran fuente de 
llitránqtU1ldad política y que perturbaban 

• la •labor de testrucfuradón del Estado. 

Pot .último, habría que destacar la im
portrutcia que tuvo, hasta principios de 
192:8, la ooexistencia entre las fuerzas po
liticilS IRás j,tnportantes en el interior del 
gNpo gobertlante,. esto es, las representa
~ pot ·el qbregorusmó y el tallisrno. Sin 
-ba:rgo no' pc>demos .soslayar el predo
Jilil:inio <le la ptiinerá. sobre la segunda. 

Dt algutts inattera, el general Obregón 
~sta;ba ttl~ ligado a los intereses de las 
dues .ru,raJ.es, en especial a los de los pe• 
~~dc3S· agricd~tes del norte y a un ini
~ftante ·sectPr del catt1pésiu4'do que no 
~~~~§· de $et .~odavia lá t~tza pQlitica 
~~~0 Qó cÜI país¡ así n()S t~Cplic:áttWs 
d· ~yQ. ·~.~ l• dio el Putidó Narietíª'l 
~Íiri$'111,. ~· pot $~~ Oiaz $oto 
y ·G~ ·!1~ pre$ioa0 en las cámaras 
1h~ª ,~,.~ · ~- tefonnas l~gal~s qtte 
~- l~ ,Jt,e~l~·ed0~ ,p~esid~adal. 
~fi¡ ••. ".:ti..l'""':"~,; ... ~ ... ..: .. ,¿1., -·-;·.A·, .... :..t., """.\ . ·~ 
~e_ ,.,J~ _,.:·~~ ..... -~. ""'~ ~- U "'!!!l't$UI~ 

radicaba en su prestigio militar, en sit 
astucia política y su carisma, que lo acer
caba a las masas populares, lo que le 
permitía tener una influencia determinan
te entre la oficialidad militar y los círcu
los políticos dominantes, elementos que lo
llevaron a creerse . con derechos par~ re-· 
tornar al poder ejecutivo.. Su poder que
dó demostrado el 22 de enero de 1927, 
cuando 1~ cámaras aprobaron las refor
mas ~ la ley que posibilitaron su reelec
ción; de esta manera, el principio ságra
do del maderismo: el antirreeleccionismo,. 
bandera de lucha contra 30 años ·de dic
tadura porfirista, fue eliminado- ant~ la 
fuerza del obregonismo que no se detuvo· 
ante obstáculo alguno para intentar s1,1 
regreso al control . de la maquinaria esta•: 
tal. 11 . . . 

Por el contrario, · durante su gesti6n el 
geÍieral Calle, babia logrado fundamen-· 
talmente el apo)ro de las dases urbanas, 
Las alianzas que estableció con los líde
res de la cROM y del Partido Laborista, 
la simpatía que despertó entre la burgu~. 

, sía industrial, banc;~.ria y financiera gta-'· 
cias a la resttucturadón fiscal y financiera 

1 del país lograda durante su rnandato, asf 
como sus vínculos con el capital finan
ciero norteamericano representado por et 
embajador del vecino país del norte, D~ 
Morrow, permitieron que se constitl;lyera 
en la segutida fuerza política de i.tnpor-
tancia en el pa~ •.. 

u Para ahteP.ér l!l'layor infatmaeión de la im
portmcit~. políti.ea y de las diferenci!lS ·ent¡;e 
Obteg6n y Calael:l, véanse Nareiso. :Bassals &.taHa, 
Él pe11i$atll!iento ]ir1Utico ·de Ál1JlJro O&regón,. 
México, El Caialito, 1970; Ricardo :levada, 
Cálles, el. presiilenté, MélÓeo, Nuestra Tie¡Rpo, 

riJ.97í; Step'hen SpeJ!Cer Gaoosp~ "El p"p~l del 
jefe del Ejec.'!itivo ~ Méxieó~', en Proble;nas: 
A.gt>ícolas e 11i4UIS'&tik!les de jfé,};co., VQl. VIl!I, 

Mibioo;. 19$5, ! .i\mald~ Cóild~!li L~ ~oZo
-gía • •• , I!Jp. cit. 
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. Como se dejó entrever anteriormente, 
.el acontecimiento que desencaden6 la lu
.cha entre las facciones políticas predomi
nantes fue la discusión que generó la 
política de · Obregón de luchar por su 
·reelección. Tal situación hizo aflorar las 
.diferencias, de alguna manera la~entes, 
entre el callismo. y el obregonismo, den
tro de las cuales la CROiYI y el Partido 
.Laborista desempeñaron un papel decisi
vo. Pero veam~s con c~idado esto último. 

Los canales políticos por medio de los 
-cu.ales se éxpresar~n dichas diferencias 
fuer~>n, por uh lado, 1a CROM, el Partido 
Lab~rista en voz de 'su líder máximo, 
Luis N. Morones, y el ccGrupp Acción", 
-que debía su poder a -las ligk con el 
aparato estatal y a su control sobre la 
.clase obrera, por lo que prestaba apoyo 
.político incondicional ~1 gobierno p~esi
·dido por el general Calles; 12 . por ~tro 

12 La caoM y el Plirtido Laborista habían 
logrado un poder excepcional debido a sus es
trech!iS relaciones con el general Calles. Por el 
.apoyo que le dieron durante su campaña electo·
ral, el presidente ·Calles los inví~ó a participar 
en su gobie11Jo, siendo así que Luis N. Morones 
s~ hizo cargo de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, Celestino Casca ocupó ia 
dirección de · los Establecimientos Fabriles y 
Militares, Edmud(! Moneda fue designado. para 
dirigir los T11lleres. Gráficos de ia Nación, y otros 
-cromistas y lal~odstas ocuparon puestos menores. 

Estas relaciones sugirier(ln · l:ós siguientes CO· 

mep·tat'IÍ.os de u:n inve!Jti.gador 4el tema: "Sin 
·embá,l'gó, la caracteñstica ~stintiva . del nuevo 
gobierno er!ldl les estrechos . )azos que unian a 
G~tlles c&il la ci\oM. 'Por primera vez. en· la his
tori~ u:n .presidente se alió con los sindicatos, 
4eclerindosé su patroci:nado.r y protector." Y 
añade: ••con tl'ldo, Ía opinión extr~jera ·se eq~~i
vocal,;a: si cteía qu.e laborismo• signific~ba simple
mentc:· 1$ ~fi!.pi'Qmlsil de pJ;G.tege~; ~~ iollteré$es
-del me:viD)ieñt9 f)orero de M~!i~ •. P~a · Calles 
~e término !te~. 11n tsigñifiG&dl). ·mttehe· ·más 
.ámplié: e1 de ·l!lrt~·a. 'Yi$i•n eot'JI,Gtat4va de ia jus• 

LA· REELECCIÓN DE OBREGÓN 

lado, el obregonismo, que se manifestaba 
por medio del Partido Nacional Agraris
ta, así como por ·diversos clubeS: y agru
paciones políticas que se extendieron a lo 
largo y ancho del país para promover 
lít candidatura del general Obregón. El 
punto en tomo al cual se expresaron· las 
diferencias . fue la cUestión relativa a la 
.sucesión presidencial, sobre la que los lí
deres cromistás tenían especial ·interés 
ya que de ella dependÍa que conServaran 
o perdieran su i~fluencia política. 

Para áclarar esto~ aspectos, leambS el 
preciso ahálisis de Barry Carr: ceLa CROM 

y, el blo~ue ~gra~ista, por supuestoi te
ntan un mteres v1tal en el asuntQ de la 
sucesión presidenciaL &endalmente esta·. 
ha eri juego el patrocinio político de que 
disfrutab~n y. la distribución de ·favores 
oficiales, asÍ COnlO la garantÍa: de que el 
gobierno sancicinase la pol~tica que se• 
guían en el · ¿pecto de la organización 
obrera y· campesina. La creciente identi• · 
ficación· del PAN con el se~tot obregonis• 

. ta durante los años 1925 y 1926 pusb a la 
caoM, ante la inquietante perspectiva. de 
que su influencia ·y autoridad .se evapo~ 
rarátl en el caso de que Obreg6n. obm~ 
viera la victoria · en. 1928; Del Uli.sm.o 
modo1 las espenuu-as del PAN y s~ · jefé!l ~ 
se. basabiQJ. firinémen~e. en' q~ su: fióde· 
roso patrón. resiirgi~ra' 'cot\ ~t.o. •ttl el 
cámpo poli.tico.".13 . . '· 

¡ . .. , ,'' • 

1 

tlc~a !IOeiail, el lit~ u~a d~~a 'de ·e4iiliiiUbrl:~ .JI~ 
-f~:erz(u¡ M.emiada a la P.~e&Jil-~ iifé. ·~ ·íc$·11): 
cuyo problema él;"il ·h~~nceiat ll!$ fu.~ -'*··· 
m.en·til a11tag6nlcaa que dn lótm~aD¡ o1 ,1iell' ~ 
m,ovimientq ol!!~o, el !!)~~- 'f· l08 ~~ti~$ ijt!Jl. 

.dios/' Bat-ry Cm, Ét ·11'1itn1iffiie'fl!t9 · ()j}fetl!' ,. ·io 
polirica éñ M é:dco, i9<10•JJfitd9¡ vvl. lit., 'M:&ri~A9\. • 
Se:pSetoqs, 19'16; pp. $1-$., . . 

f18 liU~, jl. 14$... . ·, . . ' .. 
. • t. : ~" 1 • • .l ~ 
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Antes de referir el desa;rollo de los 
acontecimientos sucedidos a lo largo de 
1928, hagamos un breve paréntesis para 
explicar los efectos en que se tradujo la 
protección del gobierno callista hacia 

· la CROM. El vínculo entre ambos de~ivó 
e11¡ el fortalecimiento y engran.de~i~~e~~ · 
to ·de la central obrera, la cual niatituxo 
su expansión mediante métodos que se 
hicieron tradicionales en sus líderes: "la 
transacción y el conformismo[ ... ] para 
resolver. en contra de los trabajadores in
dustriales los muy numerosos conflictos 
que entonces se presentaron, en los cua
le~ la mayor parte de los obreros fueron 

. sacrificados para satisfacer los intereses 
de la clase capitalista". 14 Los mismos mé
t~dos auxiliados con el apoyo del Estado 
y. sus fuerzas represivas sirvieron para 
eombatir las organizacione,s de trabaja· 

. dores den:ominadas "rojas", que sus~enta
ban una independencia frep.te al Estado 
y una ide~logía opuesta a la derivada de 
la Constitución y del movimiento ccrevo
lu~ionario". De estas organizaciones des
tacaban. los sindicatos adheridos a la Con
federación General de Trabajadores de 
tehdencia anarquista, y aquellos dirigidos 
por. el Partido Comunista Mexicáno. 

'·' 
La p1'9te.cción y el apoyo del Gobierno 

a la CROf\i se.manifestaron clarament~ en 
el g~o ~ tranviarios, cuya agrupación 
no pe1:teneda a la Confederación Regio
nal,' Ante esta situación la CROM ínter-

. vi:nq ·íormando paralelamente · ótro sindi-. 
cato cuyo reconocimiento exigió a la. 
empresa; cuando ésta lo negó intervino 
el Estad0 y obtúvo, ha jo amenazas, .. que 
se,. tÚonociera íU sindicato descottocietido 

, ,o •• ·• T - • 1 15- , 1 , • , : , 

a la etta agrupación. . Otro ejew,plo ao-
: · .~resaliet:~:te fúe: la represión. a· la. hu~~ga 

·' 
:.. • ; J ..... ~ \ ~. 

14 Ricardo Zevadjt; op. cit. 
l& StQP&elil Speneer Goodspeed, op. "cit. 

de ferrocarrileros en 1927, que se logró. 
mediant~ la creación de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, constituida a 
propuesta de Morones para liquidar legal
mente' dicho movimiento que se conserva
ba fuera .del control de su central. 16 Es
tos prciced~ientos fueron utilizados para 
reprithir · a· numerosas organizaciones de 
trabajadores que intentaban mantenerse 
fuera· de la esfera moronista, y su efica
cia queda demostrada de manera palma
ria por la disminución de los conflictos 
laborales. 17 

Sin embargo, no podemos dejar de 
mencionar que el control sobre los traba
jadores no se dio únicamente mediante 
métodos coercitivos: el gobierno callista 
permitió algunas . reivindicaciones impor
tantes a los trabajadores; como aumen
tos salariales y extensión de la sindicali
zación, y· mantuvo una política anticleri
cal. Estas medidas otorgaron a los líderes 
cromistas mayor margen político que les: 
permitió ganarse la simpatía de los tra
bajadores, en algunos momentos, y ejer-

. cer con más facilidad su control sobre 
éstos. 

Ret~memos los hilos de los sucesos de 
1928. Las fuerzas políticas se fueron 
tensando en las cámaras de tal forma 
que, en octubre de 1925, el Partido Labo· 
rista impidió que progresaran las refor
mas a ia Constitución promovidas por los 
agraristas para posibilitar el retorno de 
Álvaro Obregón a la presidencia. Sin 
embargo, el poderío político del obrego
nismo se impuso, logrando que el 22 ·de · 
enero de 1927 el Congreso aprobara las 

16 /bid. 
11 Para unll información más detallada sobre 

estas cuestiones se p!lede consultat,. además -<!e 
los ·libras ·de Barry Cur Ya· citados, el trabajo 
de Jorge Basu11o, El proletariqdo Í1!of/,ustrial e11 
México (.JBSIJ.l930)¡. Mé:x:ie.Q, ns.- UNAM, 1975. · 
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reformas a los artículos 82 y 85 consti
tucionales, con lo que se abrían los cana
les lega!es que permi~eron a Obregón 
participar nuevainente en la contienda 
electoral. ·Tal acuerdo se obtuvo ''con el 
frío apoyo del Partido Laborista". Des
pués de liquidar las pretensiones presi
denciales de. los generales Gómez y Serra
no en octubre de 1927, el camino al poder 
ejecutivo quedó libre al caudillo sonóren
se. 18 

Dado que Morones veía como inevita
ble el triunfo de Obregón, trató de nego
ciar con él postulándose como candidato 

18 Los generales Arnulfo R. Gómez y Fran· 
c.isco Serrano, deseosos de arribar al poder, lan· 
zaron sus candidaturas sin haber logrado que el 
general Obregón desistiera de sus intenciones 
reeleccionista!¡l. Al ver cerradas las posibilidades 
lt·gales para logr~r sus propósitos, se sublevaron 
el 3 de octubre de 1927, siendo controlados de 
inmediato y fusilados junto con sus más cerca-
nos colaboradores. · 

presidencial p{)r parte dd Partido Labo
rista. Por otro lado, un sec~or del "Gru
po Acción", en el que se hallabart Celes
tino Gasea, Ricardo Treviño y Salcedo~ 
se opuso a tal medida y logró que el 
grupo se pronunciara en apoyo al candi
dato reeleccionista, aunqúe Morones con
siguió una ventaja: otorgar al candidato 
un apoyo condicionado. 

El Partido L~borista siguió los linea
mientos del "Grupo Acción'' y en su Con
greso celebrado en septiembre de 1927 
otorgó apoyo "condicionado" al ex pre
sidente .. La condición consistió en man
tener el apoyo mientras el candidato 
reeleccionista cumpliera con la "unidad 
revolucionaria", de sucéder lo contrario 
se lo retirarían. Este tipo de apoyo origi
nó los primeros intentos separatistas de 
la Confederación y provocó que los co
mentarios críticos del ob.regonismo subie-
ran de tono. · · 

HUELGAS REGISTRADAS EN LA REPÚBLICA ENTRE LOS AÑOS ·1922 Y 1929 

Cas'os de huelga 
Causas 1922 1928 1924 1925 1926 1927' 1928 1929 

Por no implantar la jornada legal 1 1 40 1 1 
Por no aceptar el contrato de trabajo 2 3 7 4. ·8 1 1 
Por no cumplir con el contrato de trabajo 1 4 4 1 1 ·1 
Por no reconocer a los sindicatos. 50 1 1 -
Por solidaridad gremial 30 18 '13 6 3 1 
Por no aumentar los salarios 18 31 30 '22 2 4 -··. 

Por no reglamentar los sahtrios 1 18 7 
Por !;'educción de salarios 5 4 1 
Por separaciones injustificadas 2 6 5 8 12 1 ...,._ 

Por descontento con la: administración 13 18 4 1 1 4 
P-or cawsas conjuntas 74 47 '14· 6 4 2 3 6 

Sumas: 197 146 125 51 ·24 15 7 14 
.. ···-·-···---. ·-

FuENTE: Anuario de 1930, Departamento de Estadística Nacional, .se~nda ép~a. 
Talleres Gt~icos de la Secretaría de Agiic11ltura y Fomento, 1932 .. 

·il~m: '16, :M~co, 
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.: 

La primera deserción importante 'que 
sufrió la CROM fue la de la Confedera
ci6n Obrera del Estado de Coahuila. El 
gobernador de la entidad, Manuel Pérez 
Treviño, era obregonlsta y logró que di
cha agrupación se pronunciara a favor 
de la catididatura de Obregón sin con-
d .. , a1g 19 . 
too~ una. 

Finalmente, el 30 de abril qe 1928 
- ocurrió la ruptura de. los obregonistas 
· con los laboristas Y. .,el o Acción"; 

.X:. •"!¡ f!l~ ese día Morones1~ooilll_s~ 7 . discurso 
en el· que rett~<..su · ·a:~oyo ~ obrego
nismo, al _tie~ ;que . ~!e~. 51 general 
Calles e· mdire amente en~ af cau
dillo. Dicha fec :"~"$]¡ji. a! a"~' . a hueva 
etapa para la eRo~~ nacio
nal; 1~ críticas de~~rganiza
ciones obreras contra el ~">c}i;curso de· Mo

. rones se sucedieron con rapidez, én tanto 
'):Jlé las adhesiones de agrupaciones obre
ra~¡ al general Obregón también presen
taron' tm notable. incremento. 

Agrupaciones de trapajadores de Chi
hualma, Sonora y Coahuila condenaron 
ante . Obregón . el 'discurso de Morones y 
pátentizamn ~u apoyo al candidato reeiec• 
cionista.. E1 caso más importante fue, 
coi!llo ya dijimos, ,e,l de los trabajadores 
de Coahuila, quienes, . alentados por el 
SObémadot; se separaron de la CROM y 
se .tt;:Q.vilizaron para reorganizarse, hacien-.· 
do ·t:P:l llamado para· que los obreros lu• 
cl;aan:n te• c0ntra del c::apitalismo y del 
tUttlQj~ de la c~toM''. Las organizáciOfies 
¡tJ.t~é!!ttU!ltQras de e~¡~ lucha Eueron: <:omités 
~t l• PeEltr~árt Q>aht,d:lensé del TrabaJ
jé,, .de la O¡a Obrtra y C.pesina de 

. ~e· F• .4~~ ¡¡,. érisis i!itetna dé . la mq.-. 

-.~-.: =t</:e·~. 
t,, 

Coahuila y de la Federación Coahuilense 
de Sindicatqs de Maestros. 20 

Lo sucedido en esa entidad afectó se
riamente la imagen de la CROM, razón 
por ·'la cual dicha organización a la vez 
que presentaba numerosas adhesiones al 
discurso de Morones, le daba: · Un lugar 
especial al problema de Q>ahuila~ Cali
ficó los sucesos de ccmaquinaciones malé
volas" que tenían su oúgen en .algunos 
funcionarios públicos del Estado y, para' 
co~trarrestar la oposición, el Comit!é Cen
tral envió a dicha entidad a Fernando 
Rodarte, Ricardo Treviño y Juan Lozano 

. -.-todo~ ~iembros del mismo-:- para que 
mitigaran el. _conflicto. 21 

Fue tal la gravedad del problema sus
citado por el discurso en cuestiónJ que la 
CROM se · vio obligada a ' tom3f medidas 
para aminorarlo. Una de ellas. fueron 
las, palabras 'de Juan Lozano pronuncia
das en nombre del "Grupo A.tció~", acla
rando que el discurso no reflejaba la 
opinión del Comité Central de la orga
nización obrera. 22 Por otro lado, aumen
taron la . reproducción, ert · su medio infor
mativo, de numerosas adhesiones de · tra
bajadores al discurso de Morones. -

En vísperas de elecciones y por lo ap~
tado, las relaciones entte los obregotÍ.is
tas y los líderes de la CROM y el Partido 
Laborista estaban cotnpletamente deterio
radas. Además;, se te$piraha. un ambiente 
de tensi6n al suponerse un distan,ciam.ien. 
to del p~idente Calles con los obrego· 

. . . ' 

20 Excelsior, 7. de julio, 1928, 
~1 CáilSúltese Revista CitoM i5 de junio y 

19 de julio,. 1928. . ' 
2íl c:;Ro~. 19 de juli.o de 1928; de la misma 

revista se ·.pueden consultár los :a~ éotrll!l· 

~o~ieiltes _at }9 Y_ :iJ6 de j.\inio ~ dei ,:1!! jr15 .de 
JWio, u tf~mde se da c•en'ta tfel: 4es.nolto del 
p:rolllem.e: · ~ti¡p~ad.o ~1 sa d.e ahr.il ~~~ ~~ tflSÓlU'· 
st 'de lf111iónes, 
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nistas. Sin embargo, el 19 de julio se 
efectuaron las elecciones logrando el triun
fo el general Obregón. Pero la crisis po-· 
lítica se -agudizó en un corto plazo por 
el · asesinato del presidente electo. En 
efecto, el 17 de julio el caudillo sonoren
se cayó asesinado por los disparos de un 
fanático católico, José de León Toral. El 
acontecimiento abrió un doble proceso 
estrechamente vinculado: mientras se su
cedían los ataques y las acusacio~~s a 
Motones, al Partido Laborista y al, pro
pio Calles, señalándolos como los respon
sables del atentado, la desintegración del 
bloque obregonista se inició y llevó a for
talecer, finalmente; la figura política del 
general· Calles. En este proceso la CROM 

perdiór · la gran influencia de que había 
gozado desde 1920. 

El asesinato del caudillo tuvo una im
portancia determinante para la reactiva
ción de las luchas obreras. A partir de 
ese momento observamos una. biturca~ión 
en el rumbo' de las luchas: por una par
te, se inició el desplome precipitado ·del 
control que ejercieron los líderes de la 
CROM sobre las clases trabajadoras; por 
otra, se fomentaron numerosos intentos 
de reorganización labo~;al sobre bases y 
procedimientos diferentes a los que ha
bían utilizado los líderes cromistas. Es 
decir, la muerte del ex presid~nte abrió. 
una cobertura favorable para que el mo
vimiento obrero se empezara a manifestar 
con tintes autónomos respecto del Estado, 
lo cual se debió a que este mismo hubo 
de prescindir de la colaboración que los 
anteriores líderes le prestaron para media
t~ a la -clase obrera, e ind'LlS<!l el mismo 
gobietn() eíhptertdió acciones ágresivas ha
da la eROM_, profundi:tandd Sti {>érdida 
de ~r ·ante el Estado, O~rvemos el 
desat~ta11o de i~s aconteclften1tos para 
¡,Jwttat ló ¡munciado Une~ wíba. 

Al propagarse la noticia del asesinato, 
el bloque obregonista señaló a Morones 
y al Partido Laborista como los principa
les autores de . la· tragedia. Los partida. 
rios más cercanos a Obregón, entre los. 
que se contaban Antonio Díaz Soto y 
Gama, Aurelio Manrique y Fausto Tope
te señalaron, además de los mencionados~ 
la responsabilidad del propio presidente en 
los sucesos. El tono de las acusaciones y 
la inconformidad· del obregonismo obliga~ 
ron al presidente a forzar la renuncia de 
sUs puestos en el gobi~rno de todos los 
elementos señalados como culpables. El 

. 21 de julio ~itieron los señores Luis N. 
Morones, general. Celestino Gasea y 

·Eduardo Moneda. Todos ellos eran des
tacados _miembros del Partido ·Laborista 
y de la CROM.· 2~ 

No obstante las muestras de ¡;:ondoleri
cia de la CROM por la tnuerte del caudillo, 
y a pesar de que el asesino León . Toral 
exculp6 a ésta y a Morones de lds acon
tecimientos, las deserciones de la central 
obrera tomaron un ·nuevo impulso; pos
teriormente se· viero1,1· fortalecidas por la 
designación de Emilio . Portes Gil, quien 
se había distinguido por haber obstaculi
zado la labor de la CR.OM ·en su estado 
natal, Tamaulipas,. para: ocupar la presi-
dencia provisional. · . 

Fue así que, en el mes de octubte, se 
corrió el tumo~: de la separaciort de la ' 
organización del Sindicato de Trabajado. · 

' res del Rastro; induso s.s dijo qtie ambas 
organizaciones habían solicitado e·r ápGyo 
de Portes Gil pata abandonar ht Cart•te· 
deración. 2* 

En el estado de Coakuita 8e ll)~el~á ~~ 
proceso de reorgalii!izadt\lli1 bá:jQ el $1M!_píí; ... 

ro del iobtl11ádor de la entickd} gettttd 

2s Itxteliiór, 2~ de ju[\~, l92S' 
24 Excelfior, 8 de act$:re, 1928., 
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Pérez Treviño. En los días transcurridos 
entre el 17 y 20 de· agosto se realizó una 
convención en la que se constituyó la 
Liga Socialista de Coahuila, que se adhi
rió a la Federación Coahuilense del Tra
bajo y a la Federación de Sindicatos de 
Maestros de Coahuila, primeras organiza
ciones que desconocieron a la CROM. En 
la elaboración de los estatutós colaboró el 
mismo gobernador; en ellos se estipulaba 
luchar por la abolición de las clases so
ciales, se condenaba "todo asunto de ca
rácter político militante" y declaraban, 

· además, 'qite "no reconocía[n] (a] nin
gún partido ~lítico cómo su órgano para 

aliza 1 1 d d 1 . " 25 re r os postu a os e a miSma . 

Pero en tanto crecía la agitación en
tre las agrupaciones de trabajadores, la 
crisis política encontró úna solución en
tre los grúpos políticos dominantes. Con 
.la finalidad de mitigar er deScontento del 
obregonismo, el general Calles adoptó una 
política conciliadora, designando al obre
gonista general Ríos Zertuche como jefe 
de la policía para que dirigiera las inves
tigaciones del crim~n. También dio su 
aprobación· para que el Congreso deno
minara al licenciado Emilio Portes Gil 
para ocupar la presidencia próvisional, 

' aunque el nombramiento respondía a los 
nexos del designado -con el obregonismo. 

· El licenciado Portes Gil asumió el po-
. der el 19 de diciembre para cubrir un 
corto período provisional mientras se efec~ · 
tuaban. elecciones para designar otro pre
sidente. A partir de ese momento, los 

. problem.as de los líderes cromistas adqui
rierQn mayores dimensiones a causa de 
sus espinosas ~lacioaes con el nuevo pre
sidente; su resquebrajamiento se aceleró 

2s E:c<;elsiet, 26 y 27 dp agosto de 1928. 

como consecuencia de la actitud que 
asumió dicho mandatario. 26 

A los cuatro días de la toma de pose
:oión del nuevo gobierno la Confederación 
Regional abrió las sesiones de su novena 
convención, lo cual dio motivos para que 
el presidente desplegara sus agresiones 
contra la central de trabajadores. Los mo
tivos que la suscitaron fueron los concep
tos - vertidos por sus dirigentes contra 
Portes Gil y la complicidad momentánea 
del ex presidente Calles. 

En su primera sesión, la convención 
nombró una comisión encargada de invi
tar al general Calles. ~; Al siguiente día, 
y con la presencia del invitado, el dirigen
te Morones pronunció un discurso denun
. ciando las agresiones que venía sufriendo 
au organización y señaló indirectamente 
a la nue~a administraci6n gubernamental 
como causante de tales acciones. La con
testación del general Calles a los elogios 
que r~cibió en la reunión no pudo ser más 
agradable pará los oídos moronistas,. el 
ex mandatario dijo: "[. . ] espero y deseo 
que todos los elementos de ia Confede
ración Regional Obrera Mexicana segui
rán . unidos. Seguirán luchando por su 
ideal y por su viejo programa de reivin· 
dicaciones;· [ ... ] no habrá nada ni na
die que' los detenga, ya que cualquier 
consideración de otra clase que los indu
jera a traicionar las filas de su organi
zación sería una cobardía in,explicable"; 
a contih.uación añadió: ''Yo les repito a 
Uds. qtte cualesquiera que sean la$ cir-

20 "Calles no pudo haber escogido una per
sona más hostil a Morones y a la CROM. .Siendo 
gobernador de Tamaulipas hallía luchado encar
necidamente para impedir el establecimiento de 
sindicatos obreros y uniones campesinas cromis
tas en. esa región noroccidental de México." 
Barry Carr, op. cit., p. 147. 

21 E.'tcelsior; 4 de diciembre de 1928. 
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cunstancias en que yo me encuentre, no 
habrá nada ni nadie que pueda quitarme 
el cariño que siénto hacia la Confedera
ción Regional Obrera Mexicana." 28 

Sin embargo, el apoyo de Calles a los 
cromistas no pudo durar mucho tiempo, 
dado que los acontecimientos se impusie
ron y debió sacrificar sus relaciones con 
la vieja organización de trabajadores, per
mitiendo que el gobierno retirara comple
tamente su apoyo a la CROM y precipitara 
su caída. 

Días más tarde, el licenciado Portes Gil, 
respondiendo a la petición que la Central 
le había dirigido en el sentido de solici
tar la suspensión de una obra teatral por 
considerar que vertía ataques a la CROM 

y a la revolución, expresó: "Segítn de
claraciones expresas,· que ~ice el día 30 
de noviembre, no me propongo constreñir 
la libre expresión, verbal o escrita, y ofi
cialmente no podré tomar ninguna deter
minación en el sentido que ·Uds. solici
tan"; agregó además que no aprovecharía 
su situación para "ayudar o impulsar 
organizaciones que me sean afines", y 
que no consideraba tener enemistad al
guna con la citada Confederación. 29 Las 
palabras del presiden te expresaban sti in
disposición a seguir apoyando a los moro
nistas. 

No obstante las palabras de Portes 
Gi~ los ataques en la copvención contra 
el gobierno se incrementaron. En la reu
nión efectuada al día siguiente de que 
Portes Gil diera a conocer su posición, 
los convencionistas pronunciaron violen
tos ataques a· su gobierno, destacWose 
la intervención de Lombardo Toledano, 
líder de la CROM, quien propuso que re-

. . 
:!8 Excelsior, 5 de diciembre de 1928; CROIIf, 

15 de diciembre, 1928. 
29 Excelsior, 6 de diciembre de 1928. 

nunciaran todos los cromistas que desem
peñaban algún puesto en la administra
ción pública, e igualmente solicitó el 
retiro de su organización de la convención 
mixta de obreros y patrones que discutían 
el proyecto de Código del Trabajo pro
puesto por el gobierno. 30 Las propuestas 
fueron . aceptadas, significando una rup• 
tura seria entre ambas entidades. 31 · 

Las declaraciones de los convencionistas 
desencadenaron una ola de protestas de 
diversos ~ectores contra Morones y el mis
mo genera( Calles, solidarizándose al mis- · 
mo tiempo con el gobierno de Portes Gil. 

Los primeros en pronunciarse a favor 

30 ExcelSior. 7 de diciembre de 1928. 
31 En lo referente a la legislación laboral no 

se había avanzado mucho después de 1917; la 
reglamentacióp d'el artículo 123 constitucional 
estaba pendiente y se manejaba como una- pro
mesa de la revolución. En vista de que el citado 
artículo facultaba ~ las legislaturas locales a 
expedir leyes laborales a partir de las prentisas 
fundamentales que la propia Constitución Fede
ral señalaba, algunos Estados caminaron en ese 
sendero, pero eran una minoría en relación al 
conjunto de 10$ Estados. Lo más importante en 
materia laboral fue el decreto que creó las Jun
tas de Conciliación y Arbitraje en 1927, mismo 
que surgió para que la . Secretaria de Industria, 
Comercio y "Trabajo, bajo la dirección de Moro
nes, destruyera legalmente la huelga- ferrocarri
lera de ese año. Al respecto, Mario de la Cueva 
dice que el decreto presidencial del Z7 de sep
tiembre de 1927 que creó la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y las Juntas Federales 
de Conciliación, "[ ... ] se declaró reglamenta
rio de las leyes de ferrocarriles, petróleo y mi
nería, todas las cuales hacían imposiblC: la . in
tervención de las autoridades locales. Seis días 
después se expidió . el reglamento a que debía 
sujetarse la organización y funcionámiento de 
las Juntas"; El nuevo derecho mexicano del tra
bajo, México, edit. Porrúa, 1972, PP. 45-51. No 
será sino hasta 1921 cuando se expida la pri
mera Ley Federal del Trabá.jo. Para mayeres 
antecedentes de la legislación labotá.l véase el 
artículo de Ricar«lo Pozas HorcasitliS, "La evo
lución de la política laboral mexicana (1857-
1920)", en Revista Mexicana de· Sociolo{fÍil, 
ISUNAM, enero-má.rzo, 1976. 
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dei ·presidente fueron los congresistas. La 
Cámara· de Senadores sesionó la tarde del 
6 de diciembre para tratar lo relativo a 
los ataques que la CROM dirigió al presi
dente.· El senador Valdéz Ramírez ex-

' presó que -Luis Moron~s había ~'perdido 
los· estribos" y. que los nuevos aconteci
mientos. le impedían el ascenso a la pre
-sidencia; en el mismo sentido se pronun
dó su .colega Isaac Díaz, quien declaró 
que las tres cuartas · partes del laborismo 
no estaban con· la Confederación Regio
nal y además no contaban con :el apoyo 
del ejército. 32 . 

En el mismo día, también los dipu~
dGs se pronunciaron en contra de lYioro
nes y los¡ convencionistas y en apoyo del 
licendado Po¡;tes Gi[ Entre las interven
c::iones de. los diputados, la más aplaudida 

·fue ta de Aurelio Manrique Jr.; quien 
adetnás .d~ arremeter contra la CROM cri
ti~Ó· .al general Calles. Este djputado ex
p~só: "No ·culpéis· a los laboristas del 
maquiavélico pensamiento de dividir a los 
revolucionarios; {el culpable J es Calles, 
potque entre él. y Morones existe eso que 
Góethe llama ·'afinidades electivas'; es 
C:ill~. que·· é~n su lógica a escogido sus 
amigéS; ·por eSó hay que escoger: o con 
Calle:s o con Obregón, o con Calles y 
M9roaes o con Obregón." ::a Al término 
de· J1a sesién los dipútados decidieron con
cl.1trif tn blocj:ue al Palacio Nacional. a 
pr~septalr1~ su :a.dhesión al presidente. ·84 . 

· Tainbién .algunas organizadprtés 'obre· 
ráJs :~otn~rofi a manife-st~$e acerca de· 
l• ~os lliconteci,m.ientós,. Nt,unerosas 
t~i'eé~lltadone~, .entre las que . se encon
t~ª'L;~ ·l~gados de Empleados del Ras
tití~, .,ttlibll;;.a.dG!fes· de la Cervecería Made-

, l •• ': . 

a2 ·: IIJ~cetswr,. 1 de ~leietfihre ·de 19~8. 
·:i~ lt:!kioíllis.tbr, 1' de 'tiitlé!Rbre d.e 19~~ 
84 Í/fR¡¡J¡. 

lo, del Buen Tono, obreros de la United 
Shoe and Leather C., Detallistas de Vís
ceras del D. F., y de la Unión de Cho· 
feres de la Línea Penitenciaría y Niño 
Perdido, agrupados en la . Alianza de 
Sindicatos Autónomos, se· dirigieron a la 
Cámara de Diputados para expresar su 

· solidaridad al régimen. 35 • 

La convención de la CROM clausuró sus 
trabajos con las siguientes conclusiones: 
1 J formar un Comité de Defensa Prole
tario encargado de defender· al "movi
miento obrero" de sus recientes ataques y 
apoyar al general Calles; 2} rechazar las 
acusaciones · que les habían formulado y 
3 J apelar a la unión entre civiles y mili
tares regidos bajo los principios ~e la "re
volución". 36 . 

En tanto los convencionistas efectua-
- ban su última f!Satnblea, el general Calles 
re~tificó su posición respecto a sus últi· 
mas declaraciones. El ex mandatario ex
presó: c'Mi presencia en la convención 
fue erróneamente aprovechada, sin. hacer 
ningún· juicio sobre las intenciones, pues 
en lugar de desarr~llatse temas sociales 
se trataron aspectos políticos, opiniones 
en las que no. tengo ninguna participa
ción· y de cuya responsabilidad responde
rán sus expositores"; pero todavía fue 
más claro en su rectificación, puesto que 
adoptó tiná actitud favorable al nuevo 
gobierno; así tenetnos que dijo~ "el actual 

' gObierno es tevolucionario, co.m(j creo fir
.' memente que tendrán que serlo los go

biernos futuros en este país". 87 De ·esta 
"maneta 1~. CROM petd,ió uno , de sus 
aliados principales, que la había · nutrido 
de fuerza politi.ca d.ura.nte cuatro años, y 
lo único que le quedó fue defenderse por 

85 lbid. ; 
so Excel,sior, 8 de diclel'Qb~;e de 1928. 
at E!6e~ldar, .$ de dlclembre de ~9'~. 
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medio de la violencia pata lograr su su
pervivencia. 

En los días que faltaban para termin¡¡r 
el. año, el gobierno rompió todos sus la
zos con el laborismo y otras organizacio
nes de trabajadores continuaron defec
cionando de la eRo~. Respecto a lo 
primero, el 10 de diciembre el bloque 
obregonista .decidió romper relaciones ofi~ 
ciales con el gobierno de Zacatecas. por
que . era de f$ación laborista y ordenó 
comtinicar a los gobiernos es~atales y mu
nicipales el acuerdo para que procedieran 
de igual' for~á. 38 

Con el mismo espíritu de- rechazo se 
manifestó el gobierno respecto de la CROM. 

El 11,- de diciembre, el .secretario de In-
- dustria, Comercio y Trabajo, doctor José 

Manuel Puig Casauranc, dedató en nom
bre del gobiemo que póqían continuar 
laborando en éste los ob~;eros de la CROM, 

dado que solamente remo11erían ·de sus 
puestos a todáS aquellas personas que hu-

-bi~ran dado muestras de- céespírit_u sectario 
a favor de grupos detettninados". 39 

En relación al segwido aspecto (la de
serción de agrupaciones de la Confedera
ción Regional), fueron varios los sindi
Cátos que continuaron independizándose. 
El 11 de diciembre el S~diCáto de Redac
to~s de la Prehsa del D.F., determittó 
sepa¡,-arse del organismo mencionado; en 
el misttto dia, la Alianza de Etripleados y 

· Qf:m,ros de· la Compafiía de Tran:vías de 
Méxic{), S. A-. cetm:u.nl-có sui deqsión en el 
m~o sentido. iO (Esta últüna orgatJ.Íza
tión fue intimidada pot- grupos· cromÍstás 
pªra illlpedir su' sepa.radón.) _n; 

' 
sa JG;;ct:hisr, U dtl diciemJue d~ !1:928. 
ao ~~elsi{)r, 12 de d·iei!lmhte de 192'Q. 
4'0 lbii), ' 
4·:{ E~e.lsi.or, J:..,. de d(ejenrhre: 4e l,9?,8. 

-·--·-·------------- - --

Las otras-organizaciones .obreras que se 
independizaron en el período fueron las 
siguientes: Trabajadores del. Departa
mento de Establecimientos Fabriles Mili
tares, Unión de Obreros de los Periódicos, 
Sindicato de Empleados de la Prensa del 
D.F., Sindicato Nacional de Dibujantes, 
Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de Limpia y Transporte del Ayuntamién
to de la Ciudad de México, Unión Lino
tipográfica de la. República Mexicana, así, 
como la Unión de Obreros y Empleados· 
de Artes Gráficas de los Talleres Oficia
les y el Sindicato de Oficios Varios 'de 
Tacubaya. 42 

, Las organi?aciones que 'decidie~on oh· 
tener su ~utonomía, en su" mayoría die
ron muestras de apoyo al licenciado -Portes 
Gil;· también en algunas de ellas hubo 
protestas por parte de sus afiliados · p~r
que los viejos líderes aún se mántenian 
en la dirección de sus orgaQizaciones." Por 
último cabe señalar que de inmediato se 
intentó la reagrupación. de tales organis
mos y por tal razón el 22 de dici~mbre 
circuló · la noticia de que va~ias asociado, 
nes ~abían decidido orgarí~ar ·una· ~on, 
venci6n que diera vida a. _lá Fed~ra4ón: 
General de Trabajadores. 43 _ ' 

A maríéra .de concl~sió~· d~- este ap~r: 
tado, podemos afirm:lr que la_ crisis poli
cica .de 1928. otigittó una redefini~ión cfel 
Estado en sus relaciones . con la :c:lase 
obrera; al- mismo tie~po ~~~ ini!=i9 el pro
ceso que debilitó a la./ ca.oM y la c;qlo(;Ó· 
en Ud $tgllfi~O pl$110 de fu:l:J)OJ:~ci¡¡ en· 
tre las ag~paciones obrer¡as _,e. i~:!\lft'len ... 
te, ·se .abrió Wií periodo d~: teOrgan~cib· 
entre lo$ ttabajadéres q¡~¡~e SI! áe#J!iit~o:tn~ 
el siguiente a®. 

'** Ejjc~lsj;ot, ia, w.; 28 y: 27 de diéithtbt~" d'li-
Ji928~ . '!,.,-;- ,.·.--

43 E~c.e/4tn.~ 2$ d~ 4iiCi~ ·4~:~~; 1 ; 
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PORTES GIL Y LA CLASE OBRERA 

En el período de gobierno del presi
dente Emilio Portes Gil la problemática 
política de los trabajadores, en términos 
generales, siguió la línea qtie había apun
tado la crisis de diciembre de 1928. Po
demoa ~firmar que durante ese año las 
luchas de lo5 trabajadores se centraliza-

. ron en contihuar sus separaciones de la 
<CROM intentando al mismo tiempo reor
ganizarse. Sin embargo debemos 'señalar 
la manifestación de dos cuestiones de in
ter~: por un lado, el .gobierno pretendió 
impulsar la reorganización de los . traba
jadores eil los marcos de los principios 
de la "Revolución Mexicana"· y obstruyó 
la labor de los com,unistas que partici
paron en el proceso. Por •:··- _·. tam
bién se. ex~~esó ·e~ .dese .e:e \) ~~ la 
modermzaaon pohttca tafite el i€8 -
to a la legislación, e . eeión, ~~~ 
favorecida al tener que\ _~cuffu:. et.-6_.sllií -. ~6;,- • ~ 
JI() al apoyo de las das · ~le¡r~ ara 
.consolidar una posición que ~ 
·enfrel.}tar con mejor éxi . . . 
:biente · político que legó la tlmuerte de 
<Qbregón y que culminaría con la re
belión militar dirigida por el general 
~Escobar. 

Pata comprender lo anteriormente ex
·presado y resaltar sÚ importancia veamos 
cuál · era el ár~a de· los principales con
flictos 'políticos que se le presentaron al 

:gobierno de Portes Gil. 
El ·-principal problema político era con

trolar el descontento del obregonismo ge
nerado a la muerte del c¡¡,udillo,. descon
tento que debía ser. sorteado ·de manera 
tal 'li" tlo hubiera una ruptura profunda 

· ett la mediana estabilidad· política y so
·ci~ que se había logrado desde 1924, 
•í c~o en la con.tirluidád de gobierno 
. de 10$ e·ie&eDtos que , tettían -el~ poder 

- ___ ~ 
---~-------·------- --- . 

desde 1920. Esta situación fue el motivo 
para que Portes Gil arribara a la presi
dencia provisional en diciembre de 1928, 
ya que representaba una posición de con
ciliación entre los obregonistas y el grupo 
de adictos al· general Calles. 44 Este aspec
to se reflejó nítidamente en la composi
ción del gabinete, en donde conservaron 
altos cargos cinco de los colaboradores 
cercanos al ex presidente Calles, en tanto 
que ·los restantes colaboradores de alguna 
manera tenían nexos con el callismo. 45 

No obstante los esfuerzos, el gobierno 
de Portes Gil no logró conciliar las dife
rencias entre obregonistas y callistas y 
posibilitó, poi:' el contrario, que se fortale
ciera la: figura política del ex presidente 
Calles, aniquilando a la vez los restos del 
obregonismo· que todavía persistían. Ex
pliquemos so~eramente estas cuestiones. 

Entre otras finalidades, Calles _conci
bió la creación. de un partido de "revolu
cionarios" con el objetivo de que ese 
organismo m,itigara los descontentos obrf!· 
gonistas y pudiera controlar a. los más 
inconformes .. De -esta manera pulveriza
ría los restos. de esa fuerza política e un
pediría que co~tinuara funcionando como 

44 Esto se hace evidente al observar que un 
sector de los' obregonistas más fervientes ( Aure
lio Manrique y Antonio Díaz Soto y Gama) pro. 
movió la candidatura de ;t>ortes Gil así como su 
aceptación por parte dei general Calles. Portes 
Gil, Autobiografía de. la Revolución Mexicana, 
México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964. 

45 Sobre el particular Alberto J. Pani dice: 
"En el gabinete presidencial (Portes Gil]' con
;rervó a cinco de los colaboradores inmediatos 
de su anteCesor. tstos fueron: don Genaro Estra· 
da, en la Secretaría de ll.elaciones Exteriores; 
don Luis Montes de Oca, en.·la de Hacienda y 
Crédito Público;· el general JoaqilÍn Amaro, en 
la de Guerra Y Marina; don Julio Fteyssiner 
Morín, en el. Departamento de Contraloda y el 
doctor don José ·Puig Casauranc en el Distrito 
Federal ..• ", A puntes AutobEográjicos, l; n 
México, ed. Pol'l'úa; I95o,. ·p. 109. ' 
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un bloque. Pero los acontecimientos ace
leraron la política del ex presidente, aun
que a un costo social muy elevado: el so
focamiento de una rebelión militar. 

Los candidatos presidenciales del par
tido oficial en formación eran fundamen
talmente tres: los licenciados Gilberto 
V alenzuelá. y Aarón Sáenz, quienes esta
ban ligados a los más devotos obregonis
tas, incluso el último había fungido como· 
director del bloque político que coordinó 
la campaña presidencial del caudillo re
elecci.onista en 1928 y por· lo tanto, am
bos creían representar sus más firmes 
intereses, y el ingeniero Pascual Ortiz 
Rubio, quien se hallaba deslig;¡..do de la 
vida política nacional 46 pero e8taba' apo
yado ¡Sor el callismo y representaba sus 
intereses. 

En la celebración de la convención _cons
titutiva del Partido Nacional Revolucio
nario (en adelante PNR) realizada en la 
ciudad de Querétaro del 19 ~ 5 de 
marzo, culminó el enfrentamiento de las 
dos fuerzas políticas en c1,1estión al triun
far la candidatura de Ortiz Rubio sobre 
sus contrincantes y ser derrotados los 
agrupados en torno al licenciado Aarón 
Sáenz, quienes habían estado dispuestos 
a luchar dentro de los marcos institucio
nales. 

Con la misma maniobra también resul
taron derrotados los ohregunistas, quienes 
veían en Calles al autor de la ~uerte del 
caudillo, o bien aquellos que por su cer
caníá con el presidente electo se sentían 
con derechos de sucederlo en la silla pre. 

4& El ingen,ie:B& Ortiz RUbio prestó sus servi
cios' en ·el extr!llljero a la . Secretaría de Relacio
nes Exteriores ocupando el cargo de embajador 
en Brasil hasta fines efe 1928, lo cual expres~~o 
claramen-te su desvinculación de los aconteci
mientos politicos del país._ Para mayar infatina
ción véase Alberto J. }lani, op. cit., pp, 111-112. 

sidencial. Este sector tenía como prmci
pales figuras al general Gonzalo Escobar, 
general Aguirre y al general Caraveo,' los 
cuales al constatar la derrota de sus can
didatos (licenciados Valenzuela y A. 
Sáenz) a la convención del PNR, se levan
taron en armas el 3 de marzo siendo 
totalmente aniquilados para el 4 de mayo 
del mismo año de 1929. 47 

Gracias a los acontecimientos señalados 
y a su resultado final, el gobierno de 
Portes Gil gozó de una mediana tranqui
lidad que le ofreció un ambiente favora. 
ble para intentar avances en la institucio
nalización expresada por el general Calles 
en su discurso del 19 d~ septiembre de 
1928. Únicamente fue perturbado por la 
huelga estUdiantil del mes de m¡1yo, que 
se resol.vió otorgando la autonomía uni
versitaria, no sin antes haber reprimido 
violentamente a los estudiantes. 48 De. 
manera similar tuvo que enfrentar tam
bién la candidatura presidencial del licen
ciado José Vasconcelos resolviendo. ~l pro
blema a favor· del candidato oficial al 
precipitar el arreglo. del conflicto religio-

47 Los principales generales que se unieron 
a la rebelión, además de · lQs mencionados, fue
ron: Franciséo Manzo, Ferreira, Aguirre, Alma· 
da, Fox y 'Charis. El l~cenciado Valenzuela se 
unió a los rebeldes por lo que a la derrota del 
movimiento fueron desaforados cincuenta y dos 
diputados de filiación ''valenzuelista", entre los 
que se encontraban Soto y Gama y Aurelio ·Man~ 
rique. Desde el cargo de secretario de ·Guerra y 
Marina, el general Calles dirigió personalmente 
las maniobras militares contra los inSurrectos 
contando .con el apoya de los agraristas y. del 
gobierno norteamericano, Para mayor infarma
ción véase Portes Gil, o p. cit., pp. 450-451; 
AJfonso Taracel)a, La vfJrdadera histfJria de lá 
Revolución MexicantJ, deci:moq:uinia et(I.Rrl.r (19.29• 
1930), México, Ed. JUS, 1964; Juan Gu~tto 
Amaya¡' Los gobiernos de Obregón, Callt#$ y te. 
gímenes peleles, MéXico, . s;e., 194 7; y Excelsior 
del 4 d~. marzo al 19 de mayo de 1929: 

48 Portes -Gil, op. cit. y E~celsiot iei · liles 
ci-tado. 
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so que databa de 1926, con lo cual restó 
fuerzas al va5concelismo, que había en
contrado simpatía entre la población ca
tólica y e~ los mismos guerrilleros "cris-

. teros"; aéompañó esta política con la 
represión cuando se manifestaron mayo
res simpatías populares hacia el candidato 
independiente. 4 u 

Con el candidato presidencial del Par
tido Comunista Mexicano, general Rodrí
guez Triana, actuó en forma similar: 
reprimiendo hasta llegar inéluso al rompi
mi~nto de relaciones diplomáticas con el 
,gobierno· de la uass. 

En este contexto se desarrolló la polí
tica de Portes Gil hacia los trabajadores. 
A la vez .que alentó Jas deserciones de la 
CROM, su gobierno presentó un proyecto 
de Ley Federal del Trabajo que se dis-

. cutió durante· su .mandato pero no fue 
· aprobado por las cámaras legislativas: . 

La desintegración moronista. y .la acti
tud favorable de Portes Gil hacia la reor
gatl:iza96n de la clase obrera influyó pa~a 

. que los comunistas aumentaran su in
fluencia entre los trabajadores, siendo así 
como; a fines de enero de 1929, constitu

. yero11 la Confederación Sindical Unitaria 
. de México, que además encontró 'Un am-
biente favorable para su fortalecimiento 
debido a la érisis económica que empezó 
a afectar algtmas ramas de la economía, 
'Principalmente .mihería y textiles, y que 
se .ttadujo en numerosos despidos. 

49. Él 21 de junio Portes GÜ Hegó a un arre
glo del ·canflieto religioso con el arzobispo Ruiz 
~ Flores y el obispo Pascua.I :9íat. La base. de 

' ·}a 8Qlució:Q. . fue el acatamiento por parte del cle-
1!0 de l~ ·I~slaeión mexicatrta a cambio de. ím 
l!ésp.eto de); go:l:Jieilño hacia la "identidad de la 
·i:glesia c~tólica", ~J;celsio'r, 22 de junio de 1929.• 
!i~llre ~ v'lj.!!Ooncelismo· se puede cons(l}tar: .A. 
'fiM'a~'!(, :o.p. o~t.~ ·pp, 282-239: .Jesé V~once

IJ:E!,s,, t.~ W'llllf!.fi!. (Los ·d.e arribq; en lct Revotución), 
Mé-eo, E{ij•torl~l Contiaenti!i, 1900: 

., . 

Debido a las movilizaciones y luchas 
generadas por la situación que prevalecía 
en la CROM y a la inquietud que provo
có en las organizaciones obreras el pro
yecto de Ley Federal del Trabajo, el pre
sidente hizo un llamado a los trabajadores 
en el riles de tnarzo para que cesaran sus 
conflictos "intergremiales". 40 Decidió 
mantenerse neutral tanto en éstos como 
en los conflictos obreropatronales, alen
tando de esJ:a forma las deserciones de la 
CROM. 50 Sin embargo, también observa
mos que Portés Gil trató de modernizar 
las . relaciones entre los ·~factores de la 
producción" mediante el respeto a la le
gislación, situación que se expresó clara
mente en la manera en que fue tratada 
la huelga ferrocarrilera de diciembre de 
1929 . 

. Podemos concluir, para finalizar, que 
durante la gestión de Portes Gil la clase 
obrera mantuvo su dinámica de reorga
nización marcada a finales de 1928, .'ubi
cándose dentro,~. un breve período de 
transición política que se caracterizó por 
el fortalecimiento político · del ex presi
dente Plutarco Elías· Calles, fenómeno 
que afectó directamente a la clase obrera 
en la medida en que éste tuvo que sacri
ficar los. privilegios estatales de la' CROM. 

40 "El Ejecutivo a mi cargo se dirige a ios 
obreros organizados del país para invitarlos a 
que cesen en sus conflictos intergremiales. Con
flictos de esta indole no tienen razón de existir 
entre elementos cuya más alta preocupación debe 
ser la unión por motivos que están por encima 
de la diveiSidad ideológica de SU$ grupos", 
Excelsior, 14 de marzo de 1929. 

so .Al respecto, .transcribimos un&: declaración 
del doctor Puig Casauranc: "El EjecúÜvo se 
mantiene en su actitud de nelittalidad en todos 
los conflictos . qU,e, de modo direéto o inditecto, 
existan en cuestiónes de· carácter intergremial · G 

de lucha ·de organizacienes ... ", Excelsior, 4 de 
junio de ]'92!). · 
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B I B L f O 1 E CA = ~N l V E R S l DA D N J\ CI Oi\1 tH~ 
CUADROS ESTADÍSTICOS 

VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERNO BRuro·1 

Año 

1900 
1910 
1921 
1930 

Total 

19673 
28887 

. 31132 
33395 

Sector primario 2 

5046 
8005 
8005 
6787 

Industrial 

3169 
5458 
7042 
8099 

l.-Millones. de pesos, 1960. 
2.-Incluye agricultura, ganadería, pesca y producción forestal. 

Servicios 

11458 
15424 
16085 
18509 

FuENTE.: Statistics on the Mexican economy, Nacional Financiera, México, 19i4, cuadro· 2:7, 
p, 36. 

PRODUCTIYIDAD. POR SECTOR ECONÓMICO~ 1900-1930 1 

Año 

1900 
1910 
1921 
1930 

Total 

4304 
5488 
6374 
6483 

1.-MUlones de pesos de i9~. 

Sector primario 

1588 
2226 

'2294 
1872 

FuENTE: la misma del cuadro anterior. 

Industrial 

4175 
6024 

10670 , 
10477 

POBLACIÓN. URBANA Y RURAL~ 1900-1930 

Servicios 

18044 
20241 
21914 
24613 

Población % del tt;~fQl 

Añ(l 
1900 
1910 
19il 
19JO 

Total 
. H607 
15160 
14335 
16553 

- .. -··-·-· 

Urbana 
.2640 
3669 
4446· 
,541 

Rural 
.10967 
11491 
9869.'' 

U012 

Ft7EN'tE i ia ·ttrlSmil t:fel· C:uadrG anterior, euadro 1 :!!, p; 5. · · 

Urbana 
·19.4 
24.2 
31.2 ,,_., 

Rural 
80.6 
75 S 
6.3 8 
61S.5 
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POBLACIÓ_N ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR, 

1900-1930 (miles) 

Industria 
Año Tot. trab. S. primario 1 Tot. Minería 2 Manufact. Const. Electric. 

1900 4571 3117 759 92 542 124 4 1 
1910 5264 3596 906 86 674 144 4 2 
1921 4884 3490 660 28 524 102 6 

.. 1930 5151 3626 773 51 614 91 17 

Servicios 
Año Tot. Comercio Transp. y comunic. Otros 3 

1900 635 235 63 337 
1910 762 299 65 398 
1921 734 271 75 388 
1930 752 274 107 371 

l. Agricultura, ganadería, pesca y bosques. 
2. Incluye la industria petrolera. 
3. Públicos y privados. 
4. Datos estimados. 
FuENTE: la misma del cuadro anterior, cuadro 1:7, pp., 13 H 

CAPiTULO II 

1928: CRONOLOGíA 

HUELGA DE PANADEROS EN EL DISTRITO FEDERAL: 

A priadpios de enero de 1928 el Sirí
c{jato de Trabajadores del Pan del Dis
trito Federal am.en.az6 con. dedararse en. 

DEL 13 AL 17 DE MAYO 

huelga. Su . principal punto petitorio eta 
el establecitrtiento del salario mínimo, 
(:ontr~poRiéndose de este modo a la for-

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



ma de ·pago a destajo que habían man
tenido y pretendían conservar los em
presarios. Esta demanda fue el eje central 
de las discusiones obrero-patronales. 1 En 
las primeras manifestaciones de la dispu· 
ta intervino la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo con la finalidad de 
mediar entre las partes y evitar el paro 
en la industria del pan. 

A petición de los obreros del pa~ la 
Federación de Sindicatos del Distrito Fe
deral, · filial de lá CROM, aprobó un ~aro 
·en ese sector con la finalidad der presio
nar a los empresarios que se mostraban 
intransigentes; también se acordó turnar 
el problema a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje para el día 6 de febrero. 2 El 
11 de marzo. los trabajadores efectuaron 
!lna leu~ión en la. que acordaron por una
nimidad iniciar el movimiento de huelga 
y como consecuencia pusieron a funcionár 
inmediatamente el comité correspondien-

' te; dicha solución fue comunicada a las 
uniones y sindicatos de panaderos de la · 
República, que en· su mayoría brindaron 
:su adhesión. 3 

En vistá de la inminente · huelga, el 
:Secretario. de ·Gobierno del Distrito Fede
ral intervinp para conciliar a las partes; 
·el 20 de marzo· consiguió una prórroga de 
24 horas · para evitar el movimiento que 
. debía iniciarse al día siguiente. 4 De la 
información subsecuente vertida en el pe
riódico, ~ deduce que a raíz de las pláti
-cas se llegó a un arreglo consistente en 
·que la Junta de Conciliación y Arbitraje 
realizaría· un estudio que le ·serviría de 
-criterio para el fallo final; pM:eceri~ que· 

1 Excelsior, 10 de ene'ro, 12 de febrero y 14 
.de marzo de 1920. · 

2 Exeelsior~ 4 de febrero de 1928. 
a Excel.tior, 13 ~ mal'Zo de 1928. 
4 ExceZSior, 17 de marzo de 1928. 

éste se prolongó demasiado por lo que los 
obreros iniciaron la huelga el 13 de mayo, 
previa autorización de la Federación de . 
Sindicatos Obreros del Distrito Federal. 
Los panaderos realizaron una manifesta
ción el día 16~del mismo mes y expresa
ron estar dispuestos. a formar cooperati
vas. si los dueños de las panaderías no 
accedían a sus peticiones. 5 

En· contraposición a la ·pacífica ·actitud 
de los trabajadores, los eJ.l!presarios pu
sieron a funcionar algunas panad~rías 
con obreros libres apoyados por la fuerza 
púb~ca y pidieron a la Junta de Conci
liación y Arbitraje que declarara ilícita la 
huelga; el mencionado organismo citó a 
los trabajadores y dueños de las pa
naderías para poner fin al · conflicto. 
También se informó que abarrotero& y 
comerciantes pidieron a 1~ Cámara de 
Comercio su intervención para mediar 
en este problem~ laboral. 0 · ·• 

La presión por parte. de los tr~bajado· 
res aumentó; la Federación de Sindica:tos 
Obreros del Distrito Federal acordó ex
tender el movimiento. a otras ramas de 
la economía y com~ primer paso deci
dieron paralizar las actividades en las . 
empresas en la,s cuales .. tuvieran acciones 
les dueños de las panaderías~ también 
recibieron adhesiones de lp. Unión de 
VaqJ,lerós y rr.ab~jaclores de Establo~, MQ-. 
linos d~ N~.xt~~ . y Trigo~ 7 .. 

Con la finalidad· de ~pedí~: la prop!l
gación de . .la huelga-, la Cátnara .. de Co
metcio dél Distrito· Federal·.envió un. tel~-.. 
grama al C. ·presidente de•.-la··Repúhli<!,.·,, 
para pedide'ISU intervenc;i6n~ ·i . ' ;,;;;~ ... 

Finalriltn'te; el día ·17:·({~ mayo;'·~ -~.t:>i. 
mó tina tregua · en· ;t~ huelgá; el· je-f., · d~ · ·-

' . ,., .. :: 
' '· . . . 

¡; Exr:elswr, 15 y 17 de mayo de 1928; ' 
6 /bid. 
7 Exr:t:lsior,.11 de ~al'".d~ ~9~, .· . , .. ·:, 
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la Junta de Conciliación_ y Arbitraje, 
licenciado Aquiles Cruz, logró que los pa
naderos la suspendieran por espacio de 
quince. días, tiempo· en el que se termina
ría un estudio técnico acerca de las pa
naderías con objeto de utilizarlo en el 
arbitraje final. Para evitar la reanuda
ción del movi.:Uiento de huelga el g~bier
nó del Distrito Federal propuso la crea
ción de una comisión mix~a de trabaja-

- dores -y empr~i,os que intentaría llegar 
a un arregl~o~at(~ omo base el estu
dio técnicl, !éali_~o-. [(,~ 

rr -
1· "' 
>\.' \ ,._ 

La fuente consultada no da cuenta del 
arreglo final del problema. Únicamente 
apareci6 . uha nota, meses más tarde, en 
la que se decía que para la solución de 
ese viejo problema había intervenido en 
carácter de "superárbitro" el secretario 
d~ Gobernación, li~enciado Emilio Portes 
Gil. Parece ser que la solución del con
flicto giró en tomo a la propuesta de im
plantar un sistema mixto de salarios "a 
base de un mínimo de producción por 
uno de :;alario en horas fijas". 9 

\~'-'l (~:- ' "' ·'{•\"' 
··':::._.._,_", •'U /o ~ ELGA DEL ·siNDICATO DE LA COMPANIA TELEFÓNICA ERICSSON: 

-~,~-~~~ 26' DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 
~,.e~~· . 

~~~~~ 
o~-

Una huelga paralizó en el mes de 
agost(j los Servicios telefónicos de la 
Compañía Tele·fónica Ericsson en el Dis
trito Federál. Los orígel'les del problema . 
se remontan a .octubre de 1927; cuando 
li!- empresa recibi6 . para su discusión un 
pro~cto de c;:ontrato colectivo que le 
hizo llegar el sindicato de sus trabaja
dores, perteneciente a la Confederación 
Getteral de Trabajadores. ~gún decla
taron los traba ja:4ore5, las pláticas con la 
empresa, que se habían iniciado · en el 
tn~ de l'loviembre del mismo año, se vie-
7tW <>hstaculizadas: por agresiones de la · 
emptresa a su agropación. En prin,tipio 
~a elllplteSa inttmt6 -provocar enfrenta
Qiieu,~s .l$tte los tta:~aj~dores, y ~a, t¡al 
de~: dlio a.)myo a UJi1. .&ittdicato cat~co 
y, .-is tarde, destituy9 y rel!Rovi6 a. va· 
-~~~ .de ~~. tJ:ab~j,d9~S .per~edeBte!l al 
-~qa- clu~ k _había_ presen~ado. el pt~-
y.e~C\l ·d., ~trato colecti'tlo. B.f 31 de 
ma~a. ·de _1,~3. los tr~ajadores rea~á· 

••• : ··: • • ., 1 .' ; 

ron un paiosorpresivo para protestar por 
el autoritarismo y las mencionadas agre
siones de la empresa. El paro fue decla
rado ilegal por la Junta de Conciliación .. 
La empresa había ocurrido a ella alegan
do que no cubría los requisitos marcados 
por la ley para .realizar dichos actos de 
protesta. En consecuencia, los trabajado
res debieron retornar a sus labores en es
pe~ de ver resueltas sus petidoBeS. 10 . 

Las pláticas entre la empresa y los 
trabaj;adores continuaron .. E1 proyecto de 
contrato colectivo presentado por los tra
bajadores ~e discutió r únicamente había 
diferenc;ias en pocos puntos, los cuales 
fueron sometidos a la Junta de Concilia
ción. E;¡te · organismo tardó en emití..- ·el 
fallo pot lo que los represenÍ:ántes obre-

. ros ·se retiraron de 'las dl.scusioné~. ~oco 
tiempO · dtspués, ·ta empresa reci:bió un 
aviso. de la Junta de Conciliación y 

·9 É~óelsiot, 22 de septiembre· de '1928. · 
ao Er.cel4Uilt; l'9 ele áibri'l y 21 de agQSto· de 
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Arbitraje urgiéndola a resolver el proble
ma de sus trabajadores, dado que, decía, 
tenía presiones de los' mismos. Las plá
ticas se reanudaron y posteriormente fue
ron de nueva cuenta suspendidas. La 
razón fue que el 22 de mayo la empresa 
se enteró de que el sindicato había entre
gado otro proyecto de contrato colectivo 
que no ratificaba los acuerdos del ante
rior documento. La empresa, al retira~se 
de las . pláticas, entregó la solución <,!el 
conflicto al órgano laboral estatal. 11 . ' 

Los trabajadores declararon habér in
formado a la empresa de que, puesto que 
el tiempo transcurría sin poder c-oncertar
se el contrato colectivo y en señal de pro
testa por no haber aceptado .ésta el do
cumento, se irían a -la' huelga. Ante 
dicha situación intervino la Junta Federal 
de Conciliación y 'Arbitraje y evitó el mo
vimiento de huelga al resolver q,ue el 
~unto fuera llevado a arbitraje. 

El 14 de julio el organismo concilia
dor emitió el dictamen en el sentido de 
poner en vigor el proyecto de . contrato 
presentado por los trabajadores. La em
presa se opuso a la resolución expresando 
·que contenía puntos que no habían sido 
discutidos por ambas partes y soÚcitó. un 
plazo para estudiar esas disposiciones .. 

El 15 de agosto los trabajadores envia
ron un ultimátum a la empresa exponién
dole que si no .recibían una contestación 
positiva o negativa acerca del contrato 
en un término de 24 horas, lo tomarían 
como no aceptado. Al no recibir contes
tación alguna, al día siguiente la empla~ 
:zaron a huelga dándole como plazo los 
diez días que establecía la ley por tratar
se de servicios públicos. Lós trabajadores 
exigían. la puesta en vigor del. contrato y 
la indemnWa.ción por los perjukios reci-

11 Excelsior, 27 de agasto de 1928. 

bidos. Ante tales hechos la Compañía 
Telefónica interpuso amparo ante la jus
ticia federal en contra de resoluciones 
que, para el caso, tomara la Junta Fede
ral de Conciliación. 1 ~ 

El 25 de agosto los trabajadores reali
zaron una asamblea en la ·que decidieron 
llevar a cabo la huelga. El motivo de tal 
acción resi~a en el no .acatamiento, por 
parte de la empresa, del laudo emitido 
por la Junta Federal de Conciliación. 
Enterado de esto, el gobierno del Distri
to Federal se dirigió a la Junta Federal 
de Conciliación para que solucionara el 
problema. Toda vía se efectuaron pláti
cas entre las partes, pero· no se logró el 
acuerdo que pusiera fin al conflicto dado 
que 1~ empresa se declaró incompetente 
para negociar la petición de salarios, par
ticipación de utilidades, pago de indem
nizaciones y· pago de días de descanso, 
argumentando que la m.~triz se encontra
ba en Estocolmo y era ésta la que decidía 
esos asuntos. 13 En consecuencia, los- obre
ros iniciaron la huelga. el 26 de agost~ a 
las dos de la tarde, apoyados en todo por 
la Confederación de Trabajadores. 

Una vez iniciada la huelga, la empre
sa hizo circular un comunicado acusando 
al sindicato huelguista de que en caso de 
~irmarse el proyecto de contrato cqlec
tivo que ·proponían, se destituiría a· los 
trabajadores no pertenecientes al síndica
ro demandante. Asimismo, afirmaba que 
muchos empleados impúgnaban dicha 
agrupación laboral y pOt ello se opom:fa 
a la firma. del contrato coléctivo,. h~bien
do solicitado amparo a lá ']ustida fede
ral. 14 Los trabajadore-s tespondierqn, a 
esas acusaciones , declarando que nÓ. ~-

1 9 El Universal, 17 de agosto de 1928, , 
1a Excelsior, 26 de agosto de 1928¡ El Uni-

versal, 27 de 'agosta de 1928. . . . 
14 E:tcelsiot, ~7 de agosto 'de 1!9211. 

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



dían la destitución de los ·empleados no 
afiliados. Asimismo acusaron a la empre
sa de diri:gir a los trabajadores que se 
oponían a su organización, quienes per
tenecían a una organización sindical de 

. afiliación católica, denominada Unión 
Libre de Empleados y Operadores y que 
el añ~ anterior se llamaba Sindicato de 
Empleados, Operadores y Obreros en el 
Ramo de Teléfonos. Finalmente decla
raron que la huelga se produjo porque 

· la empresa dejó pasar el tiempo a fin de 
desorganizar a los trabajadores. También 
se informó que la Junta Federal de Con
ciliación no había intervenido en este 
momento en forma oficial por encontrar
se en trámite el amparo interpuesto por 

·'la Compañía. 15 . . 

Pese a lo complejo del problema, ambas 
partes se encontraban dispuestas a acep
tar el laudo que dictara la Junta Federal 
de ConciliacióJl. EI- amparo solicitado 

. por la empresa le fue negado por la 
Justicia Federal y, por tanto, debieron 
reinlciarse las pláticas formales en la 
Junta Federal de Conciliación el 29 de 
agosto. 

El Universal comentaba la probabili
dad de que a la empresa no le urgiera 
la solución del conflicto en vista de no 
sufrir pérdidas porque los suscriptores 
debían pagar una cuota fija a pesar de 
estar' suspendido el servicio. En relación 
a esto los huelguistas pidieron apoyo al 
usuario en un comunicado instándolo a 
que tt[ ... } ptotegiendo sus propios in
tereses y ayudando .al mismo tiempo a 
la causa del trabajo organizado que lucha 
Gontra una etnpresa exttan jera, se decida 
a M págar por un servicio del que no ha 
disfrutado y siente así un importante pre
cedente para el futuro . . . " Por otra 

15 Excelsior, 28 de agosto de 1928. 

parte, se supo que el comercio organizado 
de la ciudad de México, a través de su 
organización, la Cámara Nacional de Co
mercio, intervendría para que se solucio
nara el conflicto ya que estaban sufrien· 
do pérdidas económicas. 16 

. Todo parecía indicar que para el día 30 
el conflicto se resolvería. La posible so
lución se veía en la intervención del se
cretario de Industria, Comercio y Tra
bajo, doctor Manuel Puig Casauranc y, 
sobre todo, en el hecho de que la empre
sa había aceptado la puesta en vigor del 
proyecto de . contrato colectivo. 17 

No obstante, la huelga se complicó aún 
más. A pesar de que la empresa pidió a 
la Junta de Conciliación que le comuni
·cara a los trabajadores la aceptación del 
· contrato para la pronta reanudación de 
labores, aquélla no cumplió lo solicitado 
y cuando la. empresa concurrió nueva
mente ante el organismo citado se enteró 
de que el sindicato . había presen~ado un 
nuevo proyecto de contrato co1ectivo. En 
éste los huelguistas exigían a !a empresa 
renunciar al derecho que le concedía la 
ley de interponer amparo contra resolu
ciones de la Junta de ConCiliación, y 
también pedían la facultad de intervenir 
en la administración de la empresa. Final-

.. mente, ·el nuevo documento establecía que 
las labores se ·reaJJ.udarían después de 
transcurridos tres días. La empresa pro
testó y acusó a la Junta Federal de Con· 
ciliación de· parcialidad en sus resolucio
nes. 18 

Por último intervino el doctor Puig 
Casauranc, quien por medio de un dele
gado ordenó a la Junta Federal de Con
ciliación la inmediata solución del con-

16 Excelsior, 28 de agosto de 1928; El Uni
versal, 2'9 de agosto de 1928. 

17 Excelsior, 30 de agosto de 1928. 
ts Excelsior, 31 de agosto de l928 . 
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flicto, puesto que la empresa ya había 
aceptado el contrato colectivo. Además · 
el dictamen invalidaba la renuncia de la 
empresa al derecho de amparo que le con
cedía la ley. También se il).cluyó un 
aumento de salarios a iniciativa de la 

Junta Federal de Conciliación. Tales 
puntos debieron ser acatados por· el licen
ciado Lombardo Toledano, quien a juicio 
de Excelsior, hacía maniobras para pro
longar 1!1 huelga. 19 

HUELGA DE MAESTROS EN EL PUERTO DE VERAC~UZ: 

El conflicto que afectó al est~do de 
Veracruz en 1928 empezó a manifestarse 
desde los primeros meses· del año. · En 
abril, los profesores protestaron ante el 
alcalde-L del puerto de V eracruz por el re
traso de_ sus salarios. En un primer mo
mento pareció que se iba a satisfacer su 
demanda pero finalmente el alcalde se 
negó a firmarles un documento que lo 
comp~ometiera a saldar sus salarios atra
sados en un plazo no mayor de un mes 
argumentando imposibilidad" económica. 20 

Los meses transcurrieron sin que las 
~utoridades dieran una s~luci6n favora
ble a los ma~stros. Fue así como, cont~
do con el apoyo de la Federación · de 
Trabajadores de Mar y Tierra, .la Fede· 
ración Sindicalista de Obreros y Campe
sinos y otras organizaciones laborales, los 
maestros decidieron ir a la huelga el día 
15 de septiembre. Se formó el comité 
ck huelga, integrado . por profesores y 
delegados de la Fecieración de Trabaja-. 
dores de Ma~ y Tierra, ácordando enviar 
un romutúcado al presidente de la Repú
bllca, al gobernador del Estado, al ~¡ecre
tario de Educación, a la· Federación Na-

19 Excelsior, 19 de septiembre de 1928. 
2o Excelsior, 19 y 2 de abril de 1928. 

SEPTIEMBRE-QCTUBI!..E 

cional de Maestros y al Comité Central 
de la CROM. 21 

Para la solución del· conflicto, el CQmi
té Central designó al licenciado Vicente 
Lombardo Toledano, secretario de Edu
cación de la misma e entra l' como su 
enviado especial; éste declar.ó que obten
dría el apoyo de las organizaciones sin
dicales de Veracruz y nacionales para 
presiona,r en el sentido deseado. 22 

El Ayuntamiento del puert~ declaró 
ilícita la huelga, y dio un plazo de diez 
días para que los maestros reanudaran 
sus labores, actitud que fue duramente 
criticada por el licenciado Lombardo Tole
dano, quien estimó anticonstitucional el 
pronunciamiento del alcalde v aprovechó 
la circunstancia para, anunciar la posibi
lidad de que, en un corto tiempo, la 
Federación de Mar y Tierra, la Federa
ción Nacional de Maestros y algunas 
organizaciones obreras veracruzanas para
lizaran las labores del Estado. T ambif.n 
dirigió una carta al gobernador, profesor 
Abe! S. Rodríguez, para protestar por la 
••actitud arrogante del alcalde del puer
to". 2s 

El problema se tornaba cada día. más 

21 Excelsior, 1'6 de septiemhre de 1928. 
22 Excelsior, 20 de septiembre de 1928. 
as Excelsiót, 21 -de septiembre de l!)$. 
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·grave, por lo que, a ·iniciativa presiden
-cial; intervino el secretario .de 'Industria, 
ComerCio y Trabajo, doctor Puig Casau
ranc, quien envió una carta al gober
nador del estado de Veracruz invitándolo 
.a reconsiderar su actitud ~te los puntos 
de "perfecta justificación moral · de los 
.maestros". El gobernador respondió en 
. el sentido de que. había girado. instruc
-ciones al Ayt.iiitamiento para que pagara 
la mayor parte posible del adeudo e in. 
formó no haber podido cubrirlo hasta esa 
fei::ha · a causa de la angustiosa situación 
,económica por la que atravesaba el erario 
público. 24 

Hacia fines del mes de septiembre el 
problema se agudizó; los apoyos de orga
nizáciones magisteriales se multiplicabatí. 
El 26 de septiembre, ·en la Convención 
Estatal de la cR.oM se atacó duramente 
al gobernador del Estado por su actitud 
_~hacia los maestros., 25 Por otra- p;irte, la 
-~sam.blea . extraordinaria celebrada por la 
Federación de Trabajadores de Mar y 
'Tierra acordó apoyar a los maestros me
. diante una huelga general. Para tal ·efec-
to · se votó comunicar a las autoridades 
.que a pattir del 5 de oc;tubre contafían · 
diez días para resólver el problema antes 
de ,detener ~as actividades del puerto; asi
mismo acordaron realizar una manifesta· . . 

ción que se aprovecharía para dent,~nciar 
tos _crímenes cometidos por autoridades 
·tl)l:lQicipales con~a algunos obreros; la 
·fRartha fue prohibida por e1 gobierno lo-

. taL por lo qUe decidieron pedir la atitori
záoi6¡a al presídente de la República. 26 

La amenQa de hl:ltlga general provocó 
~ilíl diiaa de ifitranquilid'ad et::onómita en 

·-et &tado y los ctomerciantes se quejaron 

24 l#ieEi~t, 29 ~ septiembre de t928. 
25 ÉJt,~~r, 26 cie septi-.hre dt; l~t( 
2 G /fP~t-celsiet, 28. de· septi•re di) 1928. 

de bajas en las operaciones. 'La Cáma
ra de Comercio del Puerto respondió 
afirmativamente a una proposición que le 
hi~o la Secretaría de Industria, Comer
cio y Trabajo en el sentido de colaborar 
a la solución del problema. 27, El 2 de 
octubre se celebró una junta encabezada 
por el gobernador del Estado, el presi
dente de la Cámara de Comercio del 
Pu~rto, señor Alfredo de la Hoz, el re
presentante del Sindicato de Profesores, 
señor Justino Sarmiento, el inspector téc
nico escolar, señor Jacinto Lara y una 
comisión de la legislatura integrada por 
los diputados Eligio Tejada, Luis V. 
Vázquez Vela y Tomás Pérez Montero. 
En dicha reunión se acordó autorizar 
al Ayuntamiento para que cobrara por 
anticipado Íos impuestos y así obtuviera 
recursos suficientes para liquidar el adeu
do. 28 No obstante, este trato se desvane
ció y volvió a surgir la posibilidad del 
paro general. La causa inmediata fue 
que 1~ Cámara de Comercio no había 
cumplido con . su ofrecimiento de reunir 
un total de 45 inil pesos como contribu
ción para pagar a los pr9fesores. Los co
merciantes afirmaron no haber hecho nun
ca . tal proposición y como consecuencia 
se produjo el rompimi.ento entre el comi
té de huelga y la mencionada Cámara, 29 

.misma. que más tarde ocusó a 'los huel
guistas y organizaciones que los apoyaban 
de perseguir fines políticos. 30 

El problema se agudizó; el gobierno 
veracruzano continuó recibiendo los em
plazamientos a huelga en apoyo a los 
maestros; la Federación de Trabajadores 
de Mar y Tierra celebró una asamblea 
para ratificar su decisión de pato gene• 

21 Excelssior, 29 de septiembre de 1928. 
2s Ext:elsior, a de oetu}¡¡re de 1~. 
29 Excellslot; 5 de. oetubre cil.e 1928. 
ao Excehior, 6 de octubre -de 192\1. 
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ral y lo mismo resolvió la Federación Sin
dicalista ·de Obreros y Campesinos de la 
Región de C6rdoba, Ver., así como otras. 
organizacio~es de trabajadores. 31 

La intervención de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo dio bue
nos resultados; ·la huelga general que es
taba programada para estallar el día 8 
de octubre fue prorrogada debido a 
la intervención del Comité Central ~e la 
.CROM: ante los ciudadanos presidente 'de 
la República y secretario de Indust!fia'. EJ 
Comité logró obtener una actitud favo
rable por parte de dich~s · funcionarios, 
quienes ofrecieron garantías de que el 
conflicto se resolvería satisfactoriamente 
lográndose con ello un aplazamiento de 
diez días para el estallido de la huelga 
general. El 13 de octubre se reumeron 

José López Cort-és, Ricardo Treviño y 
Vicente Lombardo Toledano, ·de· parte 
del Comité Central de la cROM, y los re
presentantes de la Secretaría de Hacien
da y de Industria, del Ayuntamiento del 
Puerto, de la Cámara Nacional de Co
mercio de Veracruz y el gobernador de la 
entidad. En esta junta se obtuvo final
mente la: resolución del · conflicto. Los 
maes_tros consiguieron el ofrecimiento for
mal de la Secretaría de Hacienda de 
proporcionar 20 000 pesos para el pago 
de las decenas . qu~ se les adeudaban;
además, la Cámara de Comercio de la 
localidad giró instrucciones par~ que el 
Banco de México entregara .cierta t~nti~ 
dad de dinero que esta agrupación había 
recolectado para contribuir a liquidar -la 
deuda con los educadóres. 82 

HUELGA DE ACTORES EN LA CIUDAD DE -MÉXICO 

El 11 de octubre_ de 1928, al término 
de la función del teatro Lírico de la 

· ciudad de México, los act¿res pertenecien
tes al bloque mayoritario del Sindicato 
Mexicano de Actores se reunieron y acor
daron desconocer a su comité. ,ejecutivo, 
a.dherido a la Federación de Sindicatos · 
del D. F., perteneciente a la CROM. Tal 
actitud la fundamentaban en el hecho de 
que consideraban que el comité ejecutivo' 
vetÚa obrando con independencia de lós 
intereses de tos actores y no había acata
do decisiones de los sindicalizados. 

Al término de la reunión acudieron a 
la policía a buscar protección y ésta· les 
expresó qúe no intervendría a favor de 
ningwna de t~ fasciones y que se con
cretada a mantener el orden. Los actores 

at Excelsior, 6 de octubre de 1928. 

inconformes . p~ocedieron a colocar sellas 
en él local del sindicato. Una guardia de 
poiida quedó custodiándo el local. 

EH conflicto se originó porque el. coniité 
ejecutivo no había acatado una resolu
ción de asamblea en el sentido de que 
debía destituir a Eduardo Pastor del car-. 
go de secretario del Int~rior. 88 Phsterior
mente, se planteó el problema .de la· elec
ción de un nuevo comité ejetútivo y, ante 
ello, la Federación de Sindicatos del o~ F. 
ordeneS a las ·uniones y sindi~atos a!hste• 
nerse de nombrar cc;iiMtés ejtóJtivos. hastá: 
nueva orden. No obst~1ie, el Sin:di~to 
de Maestros de Espectáculos ptesel]:t6 •• 
pll!llillá que ·estaba torm~da JX>r .dtte€tQ• 

82 Excelsior, 14 de oc~ubre de J¡!)~ ·y ten$• 
ta ~OM, 19 de novietnhre de l!921t · 

s8 Excelsior, 11 de octubre de 1928. 
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res de escena apoyados por los empresa
rios. Éstos, amenazaron con suspender los 
espectáculos si el sindicato no aceptaba 
que los directores de escena integraran el· 
nuevo comité. Por esas razones la Fede-

., h , l l "ll 34 . racton rec azo a p an1 a.-
El paro anunciado por los empre::;arios 

no se realizó, pero el conflicto existente 
· entre ~ sector del .Sindicato Mexicano 

de Actores y la 'Federación de Sindicatos 
del D. F. continuó. Los trabajadores di
sidentes declararon estar :hartos de hu
millaciones, injusticias y falta de equidad 
de parte de la CROM y se quejaron, asi
mismo, del exceso de control que la cen
tral obrera ejercía sobre su sindicato. 35 

Por su parte el secretario · general dr 
la Federación de Sindicatos del D. F., 
seíior Alfredo Pérez Medina, ~xpresó que 
el problema e:l(istente en el gremio de los 
actóres estaba causado por los empresa
rios en alianza . con direc.tores de escena 
y uelemenJos extraños a la organización 
obrera''; también denunció que. habían 
sufrido un asalto eti el local del sindicato 
y señaló a los empresarios y a la policía 
como los culpables. 30 · 

La Federación de Sindicatos del D. F. 
instó a los actores a definirse política
mente. . Para ello colocó una libreta en 
la q1:1e los sindicalizados deberían anotar 
su posición. Anunció ·además que toma-. 
ba 1~ dirección del sindicato y ponía en 
receso al comité ejecutivo, objeto de la 
disputa, mientras se solucionara el pro
blema. 37 · 

Con la. finalidad de entrevistarse ~on 
el pr~sidente de la República, general Plu
tarco Elías Calles, y demostrar la "unidad 
de los actores", el sindicato acordó reali
zar una ·manifestación que sería dirigida 
por la Federación '"de Sindicatos del D. F. 
La marcha fue esta vez permitida por la 
policía que días atrás había prohibido un 
acto similar. 38 

El desenlace del t:ottflicto se ignora.; 
únicamente apareció una noticia en la que 
se informaba cjüe seríf!. redoblada la vigi
lancia policiaca en los. teatt:os debido a 
que habían aparecido bombas pestilentes 
como expresiones de lucha entre las di
versas facciones en pugna dentro del Sin
dicato Mexicano de Actores. 39 

CONfLICTO ENTRE LA UNIÓN DE MARINEROS Y FOGONEROS DEL OOLFO 

Y LAS r.iNBAS. NACIONALES DE NAVEGACIÓN 

En los primeros días de 1928 estalló 
wi conflicto. entre la Unión de Marine
ros y Fogoneros del Golfo, afiliada a la 
CROM_, y las Líneas Nacionale11 de Nave· 
gadótt, emptesa perteneci~nte al gobierno 
federal y que efectuaba el tráfico de car
ga y pasajeros en el litoral del Golfo de 
México. El problema se inició cuando la 

~ .. . 

!14 É))¡cetsior, U de octubre de 1928. 
86 E:JGcel:siór, 12 de octubre de 1928. 
as. iiNlem. . 

Unión· de Marineros impidió la salida 
del puerto de Veracruz de los vapores. 
México, Coahuila y Tampico, d~bido a 
que se le adeudaba varias ·semanas de 
suelda a la tripulación. 40 

87 El Universal Gráfico, 12 de octubre de 
l928. 

liS El Universal Gráfico, 12 de octubre de 
1928. 

89 El Uniz,ersál Gráfico, 24 de octubrt;l de 
1928. 

40 El U.r~:ivers.a:l, 1 o d.~ eaera de 19~8. 
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Los tripulantes del vapor Coahuiia fue
ron desalojados por la fuerza pública al 
mando del capitán del puerto, . Rafael 
Canals, y del comandante del resguardo 
marítimo, Gonzalo Espadas, quienes in
formaron que lo hacían por órdenes pre
sidenciales y .. que estaban fundamentados, 
además, en el decreto presidencial que 
creó las Líneas Nacionales de Návega
ción y que ,consideraba a su personai como .. 
servidores públicos, por lo que se los su
jetaba a las leyes que regían~ a los servi
dores del Estado. Únicamente péÍ-mane
cieron en ei ·barco cincuenta marineros 
que declararon ser marinos colibres". Se 
informó,. además, que lo mismo se haría 
con _los tripulantes de los· vapores México 
y T amaulipas si éstos se negaban a zar
par. 

Así las cosas, corrieron varias versiones 
acerca de los orígenes del conflicto. El 
gerente de las Líneas Nacionales declaró 
que por la disminución del tráfico la 
compañía había venido operando con· sub
sidio estatal y, por ello, se había visto 
obligada a amarrar en el puerto los bu
ques mencionados para ser puestos a la 
venta o en ~rriendo. 41 Por su parte, el 
secretario general de la caoM, señor José 
López Cortés, explicó que el origen . del 
problema se remontaba al momento en'' 
que los trabajadores de Progreso, Méri
da, pidieron la separación de los señores 
Aarón Rodríguez, comandante del Tamau
lipas, de Carlos Gasea · y José Cortés, así 
como de los tripulantes del vapor Coahui-. 
la debido a· que pretendían dividir su 

• • , 42 
organ~aoon. 

-Mientras eso ·sucedía, los marineros de 
los vapares México y Tamaulipas tam
bién fueron desalojados y se dirigieron al 

41 El Universal, 6 de eq.ero de 1928, 
42 Excelsioi, 8 de enero de 1928. 

presidente de la República, general Plu
tarco ¡lías Calles, explicándole que no 
deseabin desobedecer a los oficiales y que . 
habían actuado. por disposiciones sindica
les, en solidaridad con los marinos del 
Coahuila. 43 Éstos también recibieron 
apoyo de la Federación Obrera ·de Pro
greso, la que decretó un bóicot contra el 
vapor México por estar t'ripulado por 
marinos colíbres". 

~e i~formó que el presidente de Iél' 
República se había pronunciado en con
tra de la actitud asumida por les tripu
lantes· del Coahuila. La razón fue que 
consideró que había sido despachado el 
vapor por la capitanía del puerto cuando 
sus tripulantes impidieron· su salida; En 
el mismo sentido, los comisionados de la 
Unión de ~árineros que fueron' a ,con
ferenciar ·con el presidente; .infórmaron 
que éste desconocía el desembarco 'de las 
tripulaciones. 44 Posteriormente el · capi~ 
tán del puerto aclaró que él no había. usa
do el nombre del general C:tllés, sfno qu.e 
había procedido a consecuenCia de que el 
secretario de l'a Unión de Mariñéros no 
quiso ccpersuadir" a los tripulantes dd 
Coahuila para que' depusieran . su . actitud! -
y, a petición del capitán del buque, había 
ordenado el desalojo de la tripulación y 
su sustitución por nuevo perso1_1a~:. ~ 5 ·, 

El 8 de enero arribó al puerto· de. Pro
greso, Mérida, el vapor México y, ~a fede
ración ·obrera de dicho puertq única
mente permitió el deséenso del p~sajt: 'y· 
la correspondencia. El capitál,l ~ecibiO. 
órdenes de dkigirse 'a Campeche c;on la 
finalidad ~e ·descargar; ya había partido. 
cuando se recibió urt telegrama de la 

. CROM que ordenaba la descarga dt;l buq~~ 

48 Excelsior; 6 de 'enero de 1928. 
44 El Universal, 7 de enera de 1926. 
45 El Universal, U de enero de 1928. 
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por disposiciones presidenciales. 46 El 11 
de enero el vapor llegó al puerto de Vera· 
cruz sin haber podido descargar la mer-

, canda ni en Progreso ni en Campeche, 
·lo que originó ·que Úl.mediatamente efec
tuaran una reunión la Cámara Nacional 

. de Comercio y la Cámara Española de 
. Comercio del puerto, acordando solicitar 

a la agencia naviera que no desembarcara 
la mercancía mientras hacían gestiones 
para.-enviar el barco nuevainente a Pro~ 
greso, aunque ya previamente habían 
iniciado trámites para impedir que fueran 
.atracados, como había ordet1ado el géneral 
Ca:lles, puesto que la s~spensión del trá-

- , -fico naviero afectaba sus intereses econó
micos. 47. 

· La agencia de las Líneas Nacionales' 
de Navegación giró instrucciones a la 
capitanía del, puerto de Veracruz par~ que 
la tripJJlación d~ los vapores mencionados , 
se presentase a ·cobrar s,us sueldos corres-

. pondientes hasta el día 4 de diciembre. 
Los marinos no estuvieron . conformes, 
:pues argumentaron que se les adeudaba 

. .hasta el 31 . de diciembre 'y horas extras 
:d~l. mismo período, por lo que se nega-
. ron a acudir ·a las ·oficinas de la empresa 
·y, en lugar de ello, dirigieron un telegra
·ma al· presidente de la Repúblic3: en el 
-que exponían su. problema y manifesta- . 
:b~ sli inconformidad por el desembarco 
·del personal.· 48 

Debido a que los ·buques se encontra
:b¡j.n amarrados y, por lo mismo, la circula
·ciQn de mer~ancías entre Veracruz y los 
p'\lertos del.· sureste del · país se hallaba 
·paralizada, las cámaras de comercio, agen
·tes· aduan.ales y comerciantes particulares 
·se dirigieron · al presidente solicitándole 

· '48 ''El tlniiJe"r~al, 1· de enero de 1928 ;· Exr.el· 
:si~r; 9 de enero de 1928. 

4'i 1!1l" Unipprf61,, 7 y l2 de enero de 1928. 
&a. El Un~vérsat; 1 r de enéro de' i928. . :· .· . 

que el vapor México hiciera un último 
viaje a Progreso. 49 A fin de solucionar 
en forma permanente el tráfico de mer
cancías en la ruta de las Lín-eas Nacio
nales de Navegación, los comerciantes y 
capitalistas de Tamp.ico estudiaron un 
proyecto para crear una empresa naviera 
que cubriera esa ruta. Poco después-desis
tieron de su propósito al enterarse de que, 
con anterioridad, el Gremio Unido de 
Alijadores de Tampico sostenía conver
saciones con el primer mandatario para 
adquirir los buques que el gobierno ha
bía puesto en venta. El mismo interés 
manifestaron los Ferrocarriles Unidos de 
Yucatán y la Empresa Transportes del 
Golfo, S. A. 50 . 

Debido a Ías gestiones realizadas por 
lá Cámara ·Española de Comercio del 

· Puerto, el Cemro de Dependientes del Co
mercio y. otras agrupaciones similares, se 
consiguió, por la .. intervención del presi
dente de la República, que el vapor Méxi-

, co realizara un' nuevo viaje a Progreso 51 

en caliqad de prueba y 3: cargo del Gre
mio de Alijadores de Tampico. Esto 
provocó que la Federación. Obrera de Pro- . 
gres() p_rotestara por medio del secretario 
de puertos y ferrocarriles de la CROM, 

quien manifestó hi ·decisión de obstruir la . 
.labor del vapor México si eran violadQs 
los derechos de la Unión de Mar_ineros 
con. la utilización de personal ulibre" o 
del Gremio de Alijadores . y manifestó 
que. solamente .lo permitiría si lo ordena
ba el presidente y el comité central de la 

52 
.CROM. 

Los preparativos para la salida del va
por México continuaron a cargo del Gre-

49 El Un_i,~rsal, 14 d~ enero de 192R 
so El Universal, 14, 17 y 18 de enero de 1-928. 
s1 El Universal, 18 de enero de 1928. · 
62 E~ Universal, 21 de enero de 1928 . 
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. mio de Alijadores y, finalmente, zarpó el 
22 de enero después de un breve alter
cado causado por la petición que hizo la 
Unión de Maririeros y Fogoneros para · 
que se utilizaran sus servicios. La empre
sa·. ,no accedió y pidió garantías a las 
autoridades para su personal. Además, 
anunció que llevaba a bordo tripulación 
suficiente para descargar en Progreso. 
En consecuencia, la. Unión. de Marineros 
telegrafió a las agrupaciones obreras de 
Progreso con la finalidad de impedir el 
desembarco de lá mercancía en ese puer
to; 53 el intento de. obstrucd6n-. tl_Q se lo
gró y el ~uqúe pudo descargar _sin pro
blemas gradas a la intervención del pre
sidente, quien ordenó a los trabajadores 
que no se opusieran_ a la descarga puesto 

'que •• ... el México (está) en viaje de 
prueba por cuenta del Gremio de Alija-
d~res de Tampico". 54 .-

MientraS eso sucedía, las cá~aras de 
comercio de Verácruz obtuvieron la auto· 
rizaciótt par~ ·que alguna~. navieráS extran
jeras cubrieran 'temporalmente el servicio 
.que· prestaban_ los buques amatrados én. 
Veracruz .. 55 También se informó que lá 
empresa Líneas Nacionales de Nav.egación 
había liquidado los sueldos de las tripula
ciones de los vapores Coahuila y Tan:tau
Iipas. No obstante, la Unión de Mari
neros se mostró inconforme y pidió que 
se les liquidara hasta el 24 ·de enero y no 
hasta e I día en que fueron ,amarrados los 
buques como había sucedidÓ; para discu- _ 
tir el problema celebraron una reunión. 50. ' 

Después del arribo del vapór México 
al puerto de ~regreso, · la información 
sobre el problema se pierde en las fqen .. 
tes consultadas. De las notas perioclísti-

u Et Universal, 24 de enero de 1928. 
&4 El Unit•ersal, 27 de enero de 1928. 
55 El Uniílérsat, 23 de enero de ~~28. 
¡;a El Universal,. 26- de enero de J'9.28. 

cas aparecidas al respecto, a partir del 
1' 1 de febrero; se de.riva que el gobierno 
federal llegó a un ' a~uerdo provisional 
'con el Gremio Unido de Alijadores de 
Tampico para que se hicieran cargo de los 
buques de las Líneas Nacionales de Ni
vegación. Tal parece que el acuerdo se 
logró sobre la base de que el Gremio 
Unido utilizara los servidos de la. Unión 
de' Marinero~ y Fogoneros._ Esto último 
se desprende de una polém-ica que so5tu~ 
vo e-l secretario de Transpotte·s· Mariti~ 
~os y Terrestres de la CROM; Samuel ·0. 
Yúdico, con el Gremio Unido de Alija
dores; aquél acusó a] gremio de violar un 
pactq concertado entre la (.1nión de Ma
rineros y los alijadores consistente ert que 
se utilizaran los servicios de los primeros 

, en los barcos· mencionados, a .lo que· ton·· 
testó el Gremio de Alijadores en el sen· 
tido de que. tal pacto sí e~istía pero no 
tenía carácter legal, sino que fórtttaba 
pa~te de tonversaciones·· preliminares en• 
tre :J.m.bas organizaciones; 57 

Mientras tanto, el Gremio de Alijado'-
. res sigui6- utilízando marinos ftlibres'' y, 

por tal· motivo, surgí<) nueva.tiJ.ent<: la pó• 
sibilidad de un serio conflicto; par• et · 
día 19 de febrero no se habían present~O'--. 
los repres·entantes de los ~ijado~~ la 
Secretaría de Industria y 'Co.ti:lercio a fir
mar •• ... ~n nuevo· con~nio provi.sie)nal 

·y contrato de ~taba jo" entre et ~ismo 
gremio y la' Unión de ·Marineros y Fóg<>-_ 
neros del Golfo. Ante esto, la FederadQn 
Obrera de. PtogrésG flotifk6 ®e rio ef~::t· _ 
tuaría el alijado de los barcos que lileva• 

. I . , ~(l'h " GO - . - ran trtpu aaon 1 re • 

El proble~a. se agudizó1 dado que em· 
tian ctórdenes' superiores" ~ta que: f~¡~e
ran descargados y se .dejara o~ta.t a l0s 

a1 El Uñiversal, 15 y 16 de teb:re~ de ~~28~ 
r.o El ilnit'fltstll, 1i de le•e de ~928. 
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vapores del gremio. El Gr-emio Unido 
de AJ.ijad~res manifestó que si no se les 
permitía: descargar en Progreso lo harían 
en Cámpeche y aclaró que les saldría más 
económico el alijado debido a la existen
cia de varias organiza~iones en dicha lo
calidad. 61 Más tarde, intervino la Fede
rá~ión de Trabajadores de Mar y Tierra 
en apoyo a la ·Unión de Marineros, y 
dieron un plazo de diez días a los alija· 
dores p~ra que sustituyeran a la. tripula· 
dón por elementos a contrato propuestos 
por la Unión de Marinero~ y Fogone-

• G2 
ros. 

· Finalmente, la información del caso se 
pierde en las fuentes consultadas. Única
mente vuelven a aparece~ unas notas en 
las que se. entrevé un arreglo entre el 
gobie~o federal y los alijadores, quedan
do pendiente .el de los obreros organiza
' dos de la zona marítima .. !\a Mientras 
, tanto~ .el Gremio Unido de Alijadores 

continuó empleando obreros libres y, ade
más, según EJ Machete, ". . . ha consti
tuido con .los elementos •libres' una fan
tás~~ca Sociedad Cooperativa de Oficiales, 
Fogoneros y Marineros integrada por unos 
trescientos individuos. Esta •sociedad' se 
ha legalizado y, por lo mismo, tendre
mos otro conflicto •intergremial' ". 64 

Excelsior infor~ó que si para· el día 7 
de marzo no se solucionaba el problema 
se llégaría a la huelga. Para evitarla· acu-

. dieron a la capital de la República dele
gaciones de la Federación Obrera de · 
Progreso, Federación de Trabajadores de 
Mar y Tierra de Veracruz, Unión de Es
tibadores y Unión· de Carretilleros de la 
Terminal de Veracruz. Se esperaba tam
bién la llegada de otras delegaciones de 
Veracruz, Campeche y Yucatán, que te
nían el propósito de entrevistarse con el 
primer mandatario y la Unión de Alija-
dotes de Tampico. 65 · 

CONFLICTO DEL GREMIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A raí.z de la separación sin· causa jus
tificá~ de algunos trabajadores del Mu
q.idpío del D. f., por parte del consejo 

· ~urifc¡p-ál de la dudad de México se ini
ció u~ ·violento conflicto labotal entre la 
Federación .de Obreros y Empleados de 
le:>$ Servicio~. Municipales y la$ autorida-
des.del D. F. . :.·: 

. Para atácar el problema los ttabajado
.res tn.1:lllicipales citaron a una asamblea 
ert la~. siguientes dependencias: _:t:.;impia 
y Tr-.sporte, Agua .Potable, Canstruc-

4it ExcelSior, 14 de febrero de 1928. · 
G~ Et tfni11ersal, 19 de febrero de 192'8, 
-os 'Ex(:é~ior, 24 dé febrero de 1928. 

ciones, · Panteones, Parques y J arditres, 
Carpinteros y Similares, Parques y 
Calzadas, · Pavimentadores, Veladores de 
Mercados y Saneamien_to, · Des agüe . y 
otros. En· el . citatorio se mencionaba la 
posibilidad de la huelga si a los cesados 
no se los restituía en su puesto. 66 

Por su parte, los líderes de los traba
jadores expresaron que, ya venían cele
brando pláticas con el conSejo municipal 
para solucionar el problema mencionado 
y otros. 

o4 El Machete, 25 de febrero de 1928. 
65 Excélsior, 28 de febrero de 1928. 
oo E:tcelsior, 28 de septiembre de 1928. 
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La asamblea se reunto con la oartici
·pación de miembros de la CROM ; de la 
Federación de Sindicatos del o~ F.; tam
bién estuvo presente el arquitecto Guiller
mo Zárraga, jefe de la Dirección de 
Obras Públicas del Ayuntamiento, quien 
expuso que los trabajadores habían sido 
cesados por falta de recursos económicos 
. y expresó su disposición a recibir a las . 
<:omisiones designadas por los t~~~aja-
dores. · · '-

La asamblea acordó enviar ál señor Car
los 'M. Esquero, presidente del consejo 
municipal, los · siguientes puntos perito
ríos: a] Reposición de los trabajadores 
cesados; b] Estabilidad laboral de los tra
bajadores; e] Plazo de 10 días para t;e
cibfr utia respuesta favorable; Dentro de 
las deliberaciones acordaron pedir apoyo 
a Ia CROM y a Ia Federación de Sindica
tos del D: 'F. 61 . 

Posteriormente, la Federación de Obre
ros y Empleados de Servicios Municipa
les del D. F. refutó las declaraciones que 
había hecho el arquitecto Zárraga en el 
sentido de que por falta de presupuesto 
las obras del Palacio Municipal se habían 
realizado sin planes y que, por Ia misma 
razón, se había cesado al personal. . Los 
trabajadores le -contes~aron que, era im
posible construir el palacio sin planos y 
que, contrariamente a lo que el arquitecto 
Zárraga había afirmado, las plazas de 
los cesados en Agua Potable ya habían 
sido cubiertas. 68 

La Federación entregó el día 2 de 
octubre al presidente del. consejo rnuni
c~pal un pliego petitorio contemplando 
Ia reposición del personal cesado y la 
reconsideración de ·los a-cuerdos que ha
bían tomado las autoridades para reducir 

87 E!iCCelsior, 29 de septiembre de 1928. 
os Excelsior, 19 de ectuhte· de ·1!}~. 

·' 
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personal en varias depe11dencias; Los tra
bajadores manifestaron su decisión de ir 
a Ia huelga si no se resolvían las deman
das favorablemente y denunciarort· haber 
recibido amenazas de autoridades me~o
res. 60 

La respuesta del consej~ municipal fue 
negativa para los trabajadores al· consi: 
derar que, según palabras del arquitecto 
Esquero, "desaparecería por completo to
da disciplina y espíritu de orden si para 
nombrar y remover libremente a los em
pleados municipales, como . nos autoriza 
el artículo 75 de la ley de organizaciones 
del D. F. y territorios federales, tuviéra: 
m os que solicitar· la · autorización de . los 
propios empleados y trabajadores ... "; 
además, argumentó que fueron razones 
de índole técnica. y económica las que los 
llevaron a t9mar las medidas conocidas. 10 

A partir de ese momento los .tértni.Jto~ 
de la negociación variaron completamen-
te y se tomó más violento el problema. 
En lugar de las negociaciones legales, 'las 
autoridades utilizaron la represión por 
medio de esquiroles y de la policía. 
Por su parte, los trabajadores optaron por 
recurrir al arbitraje ele! presidente d«r"'la--' -
República. ) 

EI sector de los trabajadores de rn.ás 
conflicto fue el del Panteón. Dolores, 
donde fueron cesados el señor José Rive• 
ra, adminis~dor del panteón y tesorera 
del sindicato. Tal acto originó· la ~s
puesta de lQs trabajadore$ en apoyo al 
administrador y propició la · intervención 
·de la fuerza pública ·y Ia aprehensión y 
despido de algunos trabajadores. Ellil:is. 
mo día fue agredido un miembto de la 
Comisión de Hacienda del sindicato. ' 1 

so Excelsior, 3 de octubre de· 192$. 
?O Excelsior, S di} ec~hre a~ w~. 
71 Exéelsior., 19 d!i · oetuhté de 1t28,; El Uni· . 

IJersal Gráfico. 5 de octubre de 1!928, . 
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La pr~nsa informó que tQJnaría cartas 
en el ~unto el presidente de la _Repúbli
ca, pero los enfrentamientos en el Pan
teón Dolores continuaron. La violencia 
se J;egistró primeramente entre los traba
jadores y la policía montada y, posterior
mente, entre los trabajadores cesados por 
el. consejo municipal y los sustitutos. 

La. Jorma en que terminó ·el problema 
se desconoce, aunque cabe señalar que 
t.atl)bien _ en el puerto de V eracruz se sus-

,. 

~l sector minero de la economía regis
tró algunas ·movilizaciones en el trans-

- ·cqrso de 1928; en la mayoría de los casos 
el motivo del conflicto fue el reajuste o 
t:ltspido de personal. Por su ··importancia 
t~$íÜta el enfrentamiento entre la empre· 
sa nortea,mericana Amparo Minning ·eo. 
y su personal laborante en 1a mina Piedra 
Bola situada en el estado de Jalisco. 

Los antecedentes: del problema se re
r;nontan a los meses de dicíembre de 1927 

'--- r- enero del siguiente año. La empresa 
- solcitó reajuste de personal a la Secreta

ría' dt· Industria, Comercio y Trabajo, la 
, rual envió inspectores pata indagar si se 
j~ustifkaba · dicha pretensión. Según el 
ptriódico El Machete, estos inspectores 
fueron alojadas en las· habitaciones de la 
empresa y . permanecieron un tiempo de
masiado reducido en el lugar como para 
poder etnitir -~ juicio válido. 73 

La ethpresa fundamentó su solicitud en 
una supuesta reducción de las existencias 
tn·Ílierldes y en la 'baja ley del n:tismo, 

¡¡z Exc~f.sipt, 2 de a:bril y 11 de oc~ubre de 
t9ZIS. 

1$ ®l ff!acltete, 14 de ahril de 1928. 

ctto un conflicto similar. El 2 de abril 
los policías del puerto abandonaron el tra
bajo debido a que el Municipio les adeú
daba salarios por varias decenas y el paro 
terñiinó cuando el . alcalde prométió pa
garles tan pronto como tuviera dinero el 
MuniCipio.· Po~teriormente, el 11 d~ octu
bre· nuevamente se negaron a trabajar· 

. hasta que se les' liquidó una parte de lo 
adeudado, pero quedó latente el peligró 
de huelgá. 72 

MOVIMIENTO LABORAL EN EL RAMO MINERO 

para lo cual se dirigió a la Secretaría de 
Industria, Come.!'cio y Trabajo y al· su
perintendente del mineral. Al poco ·tiem-
po, los trabajadores notaron la presencia. -
de un inspector conocido por su favori
tismo patronal y denunciaron que la 
empresa había estado ~ llevando a cabo 
despidos paulatinos de trabajadores, prin
cipalmente de los denominados tcrojos", 
que integraban el sindicato minero per· 
teneciente a la Federación Minera de 
Jalisco y a. la Confederación de Traba
jadores del mismo Estado, que había ~. 
pue~to un conttato <;olectivo a la· ein-

74 presa. 
' El conflicto continuó agudizándose al 
grado de que un teniente se puso a las 
órdenes de la empresa y, en compañía 
de guardias blancas; agredió a los . tra.' 
bajadores sindicalizados. 75 Por último, el 
2 de marzo la empresa despidió sin jus
. tificacion a cien trabajadores del mineral 
Piedra ·BQla. Como respuesta solidaria 
con los ttaba.jadores . sindicalizados, los 

H El Machete, 7 de enero .4e 1928. 
rs El Machete, 11 de febrero d~ 192'8. 

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



pueblos aledaños al mineral se negaron a 
acudir al trabajo para protestar contra la 
actitud asumida por la empresa. Asimis· 
mo, los agraristas manifestaron su apoyo 
al movimiento e impidieron el rompimien· 
to de la huelga por parte de "elementos 
blancos'';· incluso algunos de éstos les ex
presaron su simpatía. También se ~~pre
saron en este sentido las organizaciones 
obreras agrupadas en la Federación· Mi
nera· de · ] alisco. Solamente un número · 
aproximado de quince .individuos de un 
"sindicato patronal" y "cristero" se nega
ron a secundar a sus compañeros mine
ros. 76 

Mientras tanto, en otras partes del país 
existían problemas similares. · La Com
pañía Minera Moctezuma. Cooper Co. se 
negó a reconocer un sindicato formado 
por los ferrocarriles a su cargo. 77 En 
Chihuahua la Compañía . Minera Erup
ción y Anexas que operaba en el mineral 
Los Lamentos expulsó del trabajo y del 
pueblo ~ 350 familias, tomando conoci
fuiento del caso el presidente muni~ipal y 
la prensa. Según vers.ión de El Machete, 
el Departamento d~ Industria de la Se
cretaría de Industria, Comercio y Trabajo 
dio su apoyo a la empresa~ 78 · Por último, 
en el mes de febrero, la Secretaría . de 
Industria, Comercio y Trabajo impidió 
que la Compañía de Inversiones Mine
ras que explotaba fundos en Pachuca, 
Hidalgo, cesara a numerosos trabajado
res. 7:¡ · 

A partir del despido de los mineros del 
fundo· Piedra Bola y pese al apoyo que 
recibieron de un considerable número de 
organizaciones obre.ras, la situación se fue 
tornattdo desfavorable para los trábaja-

70 El Machete, 10 de marzo de 1928. 
77 Excelsior, 16 de febrero d~ 1928. 
78 El Machete, 25 de febrero de 1928. 
79 Excelsior, 19 de marzo de 1928. 

-- --------------

dores. En primer lugar, la Junta .de 
Conciliación. y 'Arbitraje no sólo aprobó 
el despido, sino que además autorizó que 
se aumentara el reajuste a la cantidad de 
71 despedidos. En segundo término, se 
fue concentrando mayor númerq de tro
pas federales en la ent~ada de la mina 
para proteger .la actuación de esquiro
les, 80 y trabajadores miembros de la 
Aliam;a Minera, perteneciente a la CROM, 

fueron protegidos por el · ejército para 
que rompieran la huelga. 81 ' Días más 
tarde, el 22 de marzo, fueron balaceados 
por tropas federales los trabajadores Fa
bián Mora, Luis Gómez, presidente y 
secretario respectivamente del Comité de 
Vigilancia Prohuelga, y ' el trabajador 
Pedro Tadeo. Como protesta por esos 
atentados, los trabajadores realizaron una 
manifestación;· en el momento.· que se 
desarrollaba fueron incendiadas· sus casas 
por tropas federales y guardias blancas: 83 

En contrapartida, los ápoyos a los huel
guistas se multiplicaron, recibieron mues- · · 
. tras solidarias por parte de la Unión de 
Constructores y Armadores de Carroce
rías del D. F., del Sindicato Mexicano de 
Electricistas y · Similares, del Sindícato 
Nadonal de Telefonistas de la Confe?€:--./ 
ración General de Trabajadores, 4Y.lá 
Federaciórt General de Obreros del Ramo 
Textil y de la Alianza de Ferrocarriles 
M . 83 p· 1m extcanos. ma ente, y í;l consecuen-
cia de la represión acáecida en el mineral', 
los trabajadores de la zona aledaña mos
traron su solidaridad efectuando nuevos 
paros. 

El conflicto ,se desarroÜó de· mM era 
de;favórable a los huelguistas. En el me.s 
de mayo, los afectados hiciéron. un U a-

80 El Machete, 17 de marzo de l92$, 
81 El Machete, 24 de marzo de 1928. 
s2 F;l Machete, 31 de marzo de 1928. 
83 El. Machete, 24 de n1a.rzó de 1921J, 
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mado a las organizacio11es ·obreras del 
país para que se . solidarizaran con su 
movimiento y denunciaran las represiones 
de que fueron objeto por parte de la tro
pa y guardias blancas. También solici
taron se intercediera ante el presidente 
de la República y el secretario de Guerra, 
a fin de que cesaran los atropellos y se 
respetaran los derechos de los obreros. 84 

Por último, en el mes de septiembre vol
vieron a denunciar las agresiones de que 
fúeron objeto por parte de la empresa, 
e informaron que destacamentos 1 de tccris
teros" habían apoyado a la compañía 
m~;diante incursiones violentas a las ins
talaciones de los obreros y que habían 

El año 1928 fue especialmente crítico 
para los trabajadores ubicados en la ráma 
textil, ,minera y petrolera, puesto que se 
efectUaron maniobras patronales con la 
finalidad de .reajustar personal o bien 
disminuir salarios, argumentándose, en la 
mayotía de los casos, sobreproducción. 

-- \ En el ramo textil, la cadena de paros 
pattpnales . se inició en el mes de enero, 
cuando la Compañía Industrial de Oriza
ba S. A. intentó cerrar la fábrica por 
incosteabilidad de la producción y pidió 
la diSminución de impuestos ·para poder 
competir con las telas importadas. Ante 
tal ' sitUación, la Confederación Sindical 
de Vetaéruz . comenzó a movilizarse para 
que dicha Compañía no parara la pro
dacdón y envió circulares al presidente 
de la República, al secretario de Indus
tria, Comercio y Trabajo y al gobernador 
~e Veracruz sollcitártdoles su ayuda. Ade-

84 El Machete, 24 de mayo de 1928. 

incluso asesinado a algunos trabajadores 
"rojos". 85 

Se desconoce en las fuentes consulta
~.as el desenlace del problema del mine
ral Piedra Bola. No obstante, se· informa 
que continuó la ola de· reajustes. En el 
mes . de octubre, la Hacienda de Benefi
cio de Guerrero, Real del Monte, Hidal- · 
go, anunció ·que separaría a dieciséis tra
bajadores del departamento de funciones; 
en. noviembre se informó de urt posible 
paro de labores en las minas del Bordo, 
así como de las denominadas Camelia y 
Paraíso, situadas en Pachuca, Hidalgo, 
también por exceso de personal y produc-
., 86 

cwn. 

MOVIMIENTO LABORAL EN EL RAMO TEXTIL· 

más, se nombró una comisión para que 
·estudiara el problema, la cual intentó 
dialogar con el gerente de la empresa y 
al no lograrlo se dirigió a b. capital de la 
República para que se form~ra la Junta 

. Federal de Conciliación y Arbitraje. Una 
. vez constituida la junta, escuchó las ra

zones de las partes: la empresa insistió 
en la sobreproducción y la representación 
obrera se opuso a este argumento expre
sando que dicha compañía era la empresa 

, d d l . , 87 mas po _erosa e a regton. 

Mientras se efectuaban las pláticas en
tre los empresarios de la Compañía· In
dustrial de Orizaba, los trabajadores y. el 
gobiel;'no, se llevaron a cabo otros cierres 
patr9nales. La fábrica textil El Volcán, 
de Atlixco, Puebla, fue cerrada por la: 

s5 El Machete, 29 de septiembre de 1928. 
so El Machete, 17 de noviembre de i9'28. 
87 Excelsior, 9 de enero de 1928; El Mache• 

te, 28 de enero de 1928. · 
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.administración sin pre\fio aviso a las 

.autoridades. Tomó conocimiento del caso 
el presidente municipal de la localidad, 
quien avi'só al gobernador de la entida~ 
para que enviara un delegado de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Tra
bajo. 88 Algunos empresarios textiles de 
Jalapa también intentaron cerrar sus· fac
torías pretextando sobreproducciÓn·, El 
periódico Excelsior opinó que tenían in• 
tenciones de unirse a los paros de Puebla 
y el Distrito Federal. 89 . Asimismo, inten
taron parar las fábricas textiles La Fe, de 
Coahuila, y la Santa Isabel, del estado 
de Hidalgo; así como La Constancia y 
La Magdalena, del Distrito Federal. 90 

Las condicion~s que los industriales 
plantearon para reabr~r las factorías se 
centraron en la exención de contribucio
nes en los estados y la permanencia de 
los "antiguos salarios". Los industriales 
de Puebla y Veracruz solicitaron además 
que se les permitiera reducir los salarios 
en sus respectivas regiones para igualarse 
con los industriales de otros Estados. 91 

Según el órgano informativo del Par
tido Comunista, la ofensiva patronal en 
el ramo textil fue iniciada, por los indus
triales de la región de Orizaba. En rela-

al bl ' "A 'r · se ción . pro ema comento: poya on 
[los industriales} primero en la sobrepr_o
ducción · fracasado este argumento, en la 
teoría de la desigualdad de salarios, pre
tendiendo conseguir una rebaja en los 
salarios o un reajuste de persorral, y por 
lo tanto, un serio quebranto en la orga
nización obrera. Y por si esto fracasa 
pret~nden usar a los mismos obrer~s en 
una maniobra común para consegu1r del 
gobien'lo la abolición de los. impuestos 

as El Machete, 7 de enero de 192"8, 
89 Excelsior, 31 de enero de 1928. 
uo El Machete, 11 de febrero de 1928. 
91 El Machete, 5 de febrero de 1928. 

de los Estados y la disminuC-ión de los 
federales, amén· de obtener un aumento 
de los derechos aduanales para las telas _ 
. d "92 unporta as. . 

El comité ejecutivo de la CROM aceptó 
el argumento de sobreproducción que le: 
vantaron los empresarios, pero lo achaco . 
a una mala administración y a la defi-
. cien te maquinaria que poseía la industria; 
agregó que ese argumento se . descartó al 
irse descubriendo que el fondo del pro
blema estaba en el hecho de que la Com- . 
pañía Industrial de Orizaba se decidió a 
sustituir la antigua maquinaria que tenía 
en las fábricas de su propiedad (( ... por 
maquinaria nueva, lo que demuestra dos 
cosas: que tiéne dinero de sobra o et su
ficiente para' comprar la maquinaria y · 
[que} desea seguir ·trabajando". 93 Sub
rayaron que los industriales, para moder
nizar la maqúinaria, desataron maniobras. 
conducentes a disminuir el monto de los 
salarios a los trabajadores y, en segundo 
término, lograr. una rebaja de los impues-
tos ante el Estado. En el mismo sentido, 
sé informó que los empresarios fueron 
apoyado5 por los comerciantes, quienes 
engañaron a inspectores de la Secreta~í-ª~ 
de Industria, Comercio y Trabajo, mos
trándoles almacenes pletóricos de -tela·s 
que fueron circulando entre varias tiendas. 

. La ola de reajustes y maniobras que 
se . venÍan sucediendo en todo El paÍs 
originó que diversas agrupaciones obreras 
intentaran mejorar su organización para 
hacer frente a la situación. El 2 de tn.~rzo 
la Federación Minera de ' J a1isco dirigió 
un manifiesto a los trabajadores de .la 
minería; electricidad y textiles en el que 
los instaba a permanecer unidos en la de
feasa de sus umteteses de clase", sin:-

u2 El Machete, 4 de f~brero de 1928. 
93 El Machete, 11 de febrero de J~. 
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importar una upérdida en los intereses 
capitalistas"; asimismo insistieron en for
mar un frente unido de los mineros cual
quiera fuera su ideología o afiliación sin
d~cal. 94 

Con finalidad similar varias organiza
ciones obretas firmaron un uPacto de 
Solidaridad" encontrándose entre ellas la¡¡ 
siguientes: -Federación Generál Obrera 
del Ramo Textil,-Federación de Sindica
tos de la Compañía Eléctrica de Chapala, 
Federacióp Minera de Jalisco, Confedera
ción de T.~ansportes y Comunicaciones, 
Sindicato de Panaderos, · Bizcochería_ y 
Repostería del· Distrito Federal,· Sindica
to de Vaqueros del D. ·F., Ladrilleros 
d~ 1\.f.ixcoac, Unión de Constructores y 
Atm.aciores de Carrocerías del D.· F., 

. Sihdkatos de Panaderos de S;1lvatierra, 
Guanajuato, Molineros de Nixtama:l. del 
D. F.,' Unión de Molineros de Trigo y. 

·· Similares y el Sindicato de Panaderos de 
Morelia, Michoadn. En dicho pacto· se 
·hada un llatnado a las organizaciones 
obreras de ~a República para que proce
dieran a la formación de ncomités de 
Acción Contra el Reajuste", tanto locales 
cQmo ·estatales; con la finalidad de crear 
urt uFrente Único N¡tcional" en el que 
-c;~fluyeran todas las or~aniz~?ones la
borírl~ independientemente de su ideolo-
gía. &5 • 

Mientras tanto, continuaron los paros 
industriales en solidaridad con los empre
sarios de Orl:zaba. Los representantes le
gales de la, Compañía Industrial de Gua• 

· dala jara solicitaron a la Junta Federal· de . 
C911cili;tción y Arbitraje les autorizara 
ce-rrar l:J.s fábricas textiles Atemajac, La · 
E,sper~a y. Río Grande. 96 

Por último, el 24 de mayo de 1928, se 
decretó el paro patronal e~ la Compañía 
Industrial de Orizaba; la causa circuns
tancial del mismo fue que el día 19 el 
sindicato recibió una notificación de- un 
acuerdo tomado por la empresa en el que 
se informaba que .los obreros enfermos 
que faltaran al trabajo sólo podrían re
tornar hasta e! siguien~e lunes después de 
su recuperación. C4atro días después, los 
trabajadores suspendieron labores para 
nombrar una comisión que estudiara el 
problema, pero esto sólo sirvió de pretexto 
para_ que la empresa cerrara la fábrica y 
diera por concluido el contrato colectivo· 
con el ~itldicato. 

Inmediatamente después del piro, tro
pas federales· se apostaron en los alrede
dores 9e la fábrica en respuesta a · un 
llamado de la empresa. Por su.· parte, los 
trabájadores de las demás fábricas. expre
saron su d~posición ~a ir al paro en señal 
de protesta por tales hechos. 97 

En un primer momento la ~mpresa puso 
como condición el cese de 56 trabajadores 
para reanudar labores, pero éstos no . la 
aceptaron y acusaron a _la misma de in-

. tentar hacer retornar al trabajó a: los ju
bilados y de no cumplir las estipulaciones 
de· la ley sobre la asistencia médica. La 
empresa refutó estos cargos y_ acusó a: 
la CROM de h~ber realizado una manifes• 
taci6n (en la que. se escucharon gritos de 
¡Viva Morones! -y ¡Muera Obregón!) 
para exigir la solución del conflicto. La 
Confederación Sindicalista de Obreros y 
Campesinos replicó que la· CROM nun•ca 
ha re4lízado pactos que tiendan a implan
tar un régimett de terror en el país. no¡ 

Adar0 también que la empresa había lla-
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mado a la tropa para proteger al personal 
administrativo y, por último, redujo sus 
peticiones al cese de 24 trabajadores y al 
cumplimiento de los acuerdos de la Con
vención Textil 99 como condición previa 
para reanudar las labores. 100 

· La soluciÓn del conflicto S~ logrÓ con. 
la intervención y fallo del presidente de la 

03· La convención mixta del ·ramo textil se 
inauguró el 6 de octubre de 1925 a iniciativa 
del sei:retario de Industria, Comercio y Trabajo, 
J"uis N. Mórones. Participaron el Estado, la 
{:ROM y los empresarios del ramo, y fue producto 
de la política de "colaboración de clases" que 
".redominó ~n el peri9do presidencial del genet:al 
Calles y que- se inauguró a. partir del pacto cele
brado' entre él y Motones el 10 de julio de. 1925. 
{Véase Basurto Jorge, El PrfJletariado Indus
trial- en México (1850-1930), cap. vm, México; 
liNAM, 1975, 

loo Excelsior, 19 de jünio de 1928. 

, 

República, quien dictaminó la teánuda
ción inmediata de las labores en báse :a 
la incorporación de todo el personál, qué 
continuaría peréibiendo los mismos sala
rios existentes hasta el día que estalló el 

_paro, pero eximió a la empresa del pago 
de 11alaiios caídos. Adem:is ordenó · la 
formación de una comisl.ón de empresa~ 
ríos y trabajadores para que solucionará 
el problema del pago de la renta y luz de 
los trabajadores por el lapso de las once 
!lemana5 que duró el_paro. El Ma~bete 
informó que los trabajadores no queda
ron satisfechos dado que insistieron eii 
que la: empresa debía pagar salariós caí
dos, así como la luz y renta, puesto que 
.to11sideraban ·q~e ella había sido la cau
sante de lá paralización· dé las labores. '1°1 

101 El Machete, U de agosto de 1928. 

• • 1 , 

RELACION DE HUELGAS 

Sector laboral 

Marineros * 

Drag~ores 

Minel't)S* 

Electricistas 

Mes 

Enero
febrero· 

Febrero 

Febrero 

Empresa 

Lfneás Nacio
nales de Nave
gación 

Cia. Dragad.or!l 
United Drean
·~g Co. 

. ' 

Cí'a. Minera 
Brupdón y 
Anexas 

Litoral del 
Golfo 

Tainpico, 
.Tamps. 

-·----. 
' 

Adeudo sal;ui.al''--/ 

, Adeudo salarial 
: ' 

Reaj·us~ de ~t~ 
son al 
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Electricistas 

Choferes 

Policías 

'Mineros* 

J 

Panaderos* 

-
Cerveceros 

Choferes 

Panaderos 

Febrero
marzo 

Marzo 

Abril 

Marzo-
septiembre 

Mayo 

· Junio 

Junio 

Julio 

Telefonistas* Agosto 

Electricistas Septiembre 

.. ' 
~ 

Veracruz, Ver. Ausencia de 
contrato colee-
tivo, 

Trabajadores li- Puebla Impuesto al 
bres combustible 

Ayuntamiento Puerto de Adeudo salarial 
Veracruz· 

Cía. Minera Jalisco Reajuste de per-
Piedra Bola; . sonal 
Amparo Min-
ing Co. 

Tahoneras del Cd. de ~éx. · · Pago a destajo 
D.'F .. 

Cervecería 
Moctezuma 

Orizaba;·ver. Despido 

Cd. de Méx.· 

Monterrey,· 
N. L. 

Intento de· dis
minución sala
rial 

Ausencia de sin-
dicato '-

Compañía Tele- Cd~ de Méx. Revisión de con
trato colectivo fónica Ericsson 

Fábrica La Jo-
sefina . 

Tepeji del.R.ío, Ausencia de con-
Hidalgo trato colectivo 

Maestros* Septiembre- Ayu11-tamiento 
octubre 

Puerto de Ver. Adeudo salarial 

Octubre Ayuntamiento Puerto de Ver. Adeudo salarial 

• Incluid~s en la i:ronologíá. 
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CAPITULO 1II 

'1929: · RUPTURA Y REORGANIZACióN 

PR0CESO DE REORGANIZACIÓN DE LOS TRA_BAJ ADORES 

Durante 1929 continuó y se agilizó el 
proceso de' reorganización de los trabaja
dores mexicanos. Como ya hemos seña
lado, con el asesinato del president~ elec
to, g~eral Obregón, en julio del año 
anterior, se aceleró la 'descomposición 
de la Confederación Regional Mexica.,_~ 
na, al sér acusada de corresponsabilidad 
en la muerte del caudillo. Otro elemento 
decisorio fue el ascenso al poder de un 
sector del bloque obregonista ~mpeñado 
en destruir la cenq.-al obrera, al tiempo . 
-que sé :redefinía la . política del gobierno 
respecto a la · clase obrera. 

El fenómeno señalado presentó tres 
aspectos que se manifestaron en estrecha 
interrelación: a] _la notoria presencia del 
gobiemo para resquebrajar a la caoM e 
impulsar la reunificación de la cÍase 
trabajadora bajo nuevos términos;_ b J la 
movilización independiente de amplios 
sect-ores laborales por lograr una política 
independiente del Estado y construir una 
central obrera ajena a Íos vicios cromistas 
-en este sentido se destacan los intentos 
del· Partido ·Comunista por aumentar su 
fuerza introduciéndose con mayor vigor 
en la cla.Se obrera a través de la 'cónfe
deráción Sindical Unitaria de México-; 
y e] una política tendiente a la unifica
ción de las diversas corrientes políticas 
de los trabajadores, can la finalidad de 

defender Últereses comunes, destacando al 
respecto la Conven~ión Pro Ley del Tra-
~~ . . . 

A lo largo de 1929 podemos destacar 
tres momentos fundamentales en la polí
tica de reunificación. El primero se ca
racterizó por la acción m'dep~ndiente ·de 
grupos obreros' que contaban con la sim
patía del gobiemo para su reorganización 
y culminó con la intervención· directa del 
gobierno en dicho proceso. 

Los primeros en dotarse de una nueva 
organización fueron los redactores y tra
bajadores de la prensa, quienes respon· 
diendo a un pacto de solidaridad_ pro
puesto por el Sindicato de Redactores de 
la. Prensa· del D. F. formaron el .2l 
de febrero la Alianza _de Uniones y Sin- ·, __ ./ ---
dicatos de ·Artes Gráficas. 1 La nueva 
central respondió al deseo de agrupar las . 
distintas organizaciones de artes gráficas 
que se habían separado de la éaoM; fun· 
damentaron su defección en varios pun~. 
tos, entre ellos la burocratización cromis-
ta, la 't.desclasifi:cación" de los líderes y 
la necesida-d de reunificar a la clase 
obrera:. La Alianza fue constituida por 
la Uruón Linotipográfica -de la República 
Mexicana, Unión de Fotograbadores y 

' 
1 El Universal, 19 de enero de 1929 ;. 6 de 

marzo de 1929. 
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Rotograbadores Mexicanos~ Unión de 
Obreros· de Periódicos Diarios, Sindicato 
de Redactores de la Prensa y Sindica
to Nacional de Dibujantes. 2 Basaban su 
política en una ccdemocracia ·obrera", en
tendiéndola como la defensa de los in
tereses colectivos y .la autonomía y auto
ridad de _las ()rganizaciones pertenecientes. 
Sin embargo, según su reglamento l.a de
cisión· final en materia de huelgai; queda
ha en manos de la Alianza.· 3 Finalmente, 
hicieron un llamado a los. miembros de 
la CROM -con exclusión de los líderes
invitán.dol<,>s a sacudirse la tctirahía de 
una dirección que tantos y tan . graves 
daños . ha causado al movimiento obrero 
n~cional'~.. Esta · exho~tación se_ -hizo . de · 
:manera especial a las asociaciones que 
· f~raban en la ~ederación de Sindica-
tos Obreros' del D. F. 4 • • · 

- . 
En el mes de enero, varias organizacio-

nes habían efeétuado Ul'ia asamblea con 
la finalidad de avan~ en la unificación 
obrera y campesina. Las agrupaciones 
convocanteS fueron la Federación Obrera 
de T~ulipas, la Confederación Obre
.ta de Jalisco, la Liga Nacional Campe
sma, ltt . Liga Obrera y Campesin, · de 
Coahuila y la·· Cámara del Trabajo 
de Nuevo León; también convocaron la 
Con. federación ·de -Sindicatos Obreros y 
C~pesinos de Ourango, la . Coll.fede· 
11ación de · Obreros . y C~pesit;,os de 
Nayárit; la Confederación de.· Sindicatos 
ObrefQ& Campes.inos . de Occidente; .. l$; 
Fe~r:aci.Óll Obre u de Nuevo. Laredo, 
ia .F~e.ta.ción Óbreta y Campesina de 

_ fvitboa,cl,n y, por últiuto, la Confedera~ 
.. . ¡; 

cl.6n ~~; Trab.sportes y Comunicaciones .. 

2 Ewof/lsier, 6. de · mál'ZO de 1929; El Unl· 
tvet-sal 6 de. lil.$lZO de 1929 

. s - kt t/t~Wers(d, 6 de m~~ de 1929. 
i1 Eldle'Mer:, 2 ·de ,·~ril de liJ2!il. 
ii J/11 Uñimersal, 3 de enero de- 1'929:' 

' 

La prensa de la ciudad de México ma
nejó el rumor de que la convención se 
había llevado a término con ayuda de 
c~lementos comunistas". Según se infor· 

. -. mó, la convención efectuó su primera 
reunión el 28 de eD:ero, y en ella calificó 
a la- Revolución Mexicana qe · ~incapaz 

· para solucionar los problemas económicos 
y sociales". También atacó al Estado por 
su. imposibilidad' de regirse autónoma
mente, y concluyó aprobando los siguien
t~s puntQs: · ct¡} ni u~ centavo menos en 
los. salarios; 2) ni un minuto más de tra
bajo con .perjuicio para los trabajadores; 
3] ni 1m obrero· merias en .las fábricas, 
talleres, haciendas." 6 

En esta primera etapa fue relevante la 
constitución de· la Federación de Traba
.fadores · del Distrito Federal. La nueva 
orga.nización .. fue promovida por Clemen
te Mejía, Faustino Zá~:ate, Leonardo Flo
res, Vicente. Garda, Ricardo Muñii, Fidel 
Velázquez, Juan Menese·s, Marcelino 
Berrera, R. Treviño. Díaz, Adolfo _Piña, 
Alfredo Peria y Jesús Yurén, todos per
tenecientes a varias agrupaciones obreras 

· · que a~ababan de . separarse- de la CROM, 

. t~es Cbmo. la Alianza de Obreros y Em- · 
peados de ·la Compañía de Tranvías, lá 

' Unión Sindical de Empleados. de Comer
cio y los G.npleados y .Obreros de Limpia · 
de la ciud~d, ent~e otros. ~ 

· El 23 de febrero se ábti6 la ~lea 
constitutiva con la ptesencia- de ,nlttn.ero. 
sos síndicatos1 encontrándose entte -ellos: 
Sindicato de Cmpesinos, y Trabajadores 
de la Harcienda SI. R~sario, Sindicato de 
Ttáfkó; Alianu de Comérciante$ en 
Pequeíio del Mercado San Jua, Unién 
Sindical ·de · Empleados de CólBerclo ·y 
Oficinas Particulares, Federación de Obte· 

6 El llo.iversal, 28 de en'eto de 1929. 
'f Excelslor, 22 ~ fel>rérb 4e li929. 
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ros y Campesinos de Tacubaya, Unión 
Sindical· de Choferes, Sindicato de Co
merciantes en Pequeño de. los M~rcados 
de Hidalgo y Beethoven, Unión de Obre
ros y Empleados de las Fábricas de Aguas 
Gaseosas, Grup.o Cultural Avante, Sin
dicato de Molineros y Empleados de . 
Molinos de Níxtamal, Unión Sin'dical 
de Zapateros, Unión de Obreros y Em
pleados de Artes Gráficas de los talleres 
oficiales, Alianza de Obreros y Emplea- .. 
dos de la Compañía de· Tranvías de . 
México, . Sinditato de Talleres, Unión 
de Trabajadores de la Industria Lechera, 
Sindicato de Trabajadores del Panteón 
Español, Sitidicato de Médicos Homeópa
tas del D. F., Sindicato de Trabajadores 
de Limpia y Transportes, 'Sindicato 
Mexicano de Electricistas, Sindicato de 
Mecanógrafos del Portal de Santo Do
mingo, Unión SindicaJ de AÍquiladores 
y Empleados de las Casas Alquiladoras 
de Películas, obrerós de 1~ Pierce_ Oil 
Corporation, Asociadón de la Defensa 
Socialista, Sindicato de Sedanita: Mexi~- . · 

. na, Unión de Tramoyistas y Sindicato 
de vía Permanente .. 

En el trW.scurso de la reunión los ~is
tentes se pronunciaron por principios sin· 
dicalistas alejados de la políti~a · y secta·· 
rismos; también áshttieron en solidarizarse 
con aquellas agrupaciones obreras que 
persiguieran sus mismos fines aunque di
vergieran en los métodos de lucha; res· 
pew la libertad de concienci!l y luchar 
por ·el ,contrato . colectivo. Por .últinio 
acol'daron la creación · de la Federación, 
que quedó constituida el 25 de febrero 
sletulQ ele.ctQs Clemente Mejía como sltl 
Sééretario gen:tral; Fldel Velúquez e~ la 
Seaétaria del ll'l.terior y Armando Gal
ván en la de Actas. Igualmente quedaron 

incluidos en el comité ejecutivo R. Tre
viño Díaz y Jesús Yurén. 8 

El ·segundo momento en ·el proceso de 
reorganización ·se inauguró cuando·· el · 
presidente Portes Gil se pronunció, el 13 
de marzo, por el restablecimiento de la 
armonía entre trabajadores y empresarios. 
El ejecutivo expresó su preocupación por
que las pugnas intetgremiales cesaran, 
dado que· repercutían · negativamente ~n -
la producción; a5imism~ criticó la actitud 
de los empresarios en cuanto a su fal
ta de 1,111idad y de-entendimiento con los 
trabajadores. El secretario de Industria y 
Comercio, señor Ramón ~- De Negri, 
comentó las dedaracione$ ·,del presicknte 
añadiendo que en muchas ocasiones los 
conflictos entre los trabajadores eran usu
perficiales" y se olvidaban .de su proble-

. ma com.ún: e.l trabajo; agregó que esa 
falta de unidad cau~aba enormes pérdi
das económicas al país. Igualmente· seña· 
ló los mismos errores en los industriales, 
haciendo un !~amado , a ambos. s~ctores. 
para que discutieran y dirimieran sw di
ferencias en la Secretaría a .su c:argo. 9 

. A propósito de. la d~claración del eje· 
cutivo, una comisión integrada por nu· 
merosas · agrupaciones · obreras concurrió 
a. dialogar ,con el p.residente. Las orga~ 
n~ciones acreditadas . en la comisicm 
eran: Alianza de Obreros y Empleado$ 
de la Compañía de Tranvías de México, · 
Federación Sindical de Trabajadores . del 
D. F., Alianza de FerrocarrUer06 Me~i· 
canos, Confederación Nacíot:tal d~ Elec• 
tricistas y Confederación Sindical Unita~ 
ria de México, Confedetacióa Genét~ 
de ~ra:bajadores, Uni6fi de Cond~JJet~~; 
Maquinistas, Ga!:'rottros · y FogQ:e!:'l,)~ 

s i!;~lsior, 24 y 26 de febrere 4~ 1 •. 
o Escelswr, 15 de tnl!l'Zo de 1~. 
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,_ 

Sociedad de Despachadores y Telegra
fistas, Orden de Maquinistas y Fogone
ros de Locomotoras, Unión Sindical de 
Artes Gráficas de 1~ Unión Modelista 
de los Estados U nidos Mexicanos, 
Unión de Empleados de Vigilancia, Unión 
de Pintores Mexicanos, Unión Interna
cional de Forjadores, Unión · Internacio
nal de . Caldereros, Unión de Carpinteros 
y Similares, Unión de Auditores de 
Trenes, Liga Nacional Canipesina, Unión 

'Mexicana de Mecánicos, Unión Interna- · 
cional de Cobreros, Unión de Albañiles 
y Ayudantes, Unión Nacional de Mol
deadores y Federación del Ramo· Textil. 10 

. La, comisión le externó al ejecutivo su 
acuerdo respeCto al contenido de sus re
cientes deClaraciones y . añadió que, al 
separarse de la CROM, las organizaciones 
que representaban habían tr~tado previa-
. mente de seguir la línea señalada en el 
discurso. También le manifestaron· su 
preocupación de formar una gran federa
ción de trabajadores que sostuviera los 
principios de la Revolución Mexicana. ASi
mismo, .rechazaron las imputaciones que 
había hecho la CROM en el sentido de 
querer buscar dificultades con el gobier
no. Explicaron que su separación de la 
Cénttal se originó por los procedimientos 
perversos de los líd.~res de la confedera
ción. El presidente estuvo de acuerdo en 
la intención de formar un solo ••núcleo 
obrero"; posteriormente la comisión visi
tó al secretario de Industria con la fina
lidad de explicarle su postura y desmentir 
las á.clllSaciones de la CROM. 11 

La posición de Portes Gil se manifestó 
c:en m~s ·fuerza meses después. El Gon
gresa Regional de Cooperativas de Tam
pico , orgál.ii;ÍZÓ para el 19 de OCtubre una 

10 Excelsior, 15 de márzo de 1929. 
u El 'U ni.versal, 15 de marzo de 1929. 

asamblea nacional de cooperativas; el eje
cutivo puso bastante empeño en asistir a 
su inauguración, a la cual había sido in
v_itado previamente. Fueron numerosas las 
organizaciones· asistentes, contándose con 
la presencia del Gremio Unido de Alija
dores; Liga de Choferes, Sociedad Mutua 
Cooperativa de la Colonia Morelos, Ca
mioneros, Lecheros y Similiares, Traba
jadores del Rastro, La Mutua, Empleados 
de Restaurantes y Similares, Transportes 
Hume e Isleta, Trabajadores de ConsUmo 
El Águila, Constructores Tamaulipecos 
de la Colonia Obrera, Empleados de 
Espectáculos, Agrícola Industrial El Por
venir, Constructores Mexicanos, Alijado
res de Nuevo Laredo, Obreros de Petró
leos, Poseedores en Pequeño del Relleno 
del Támesis, Agricultores de Cabo Rojo· 
y Expendedores de Periódicos, todos de 
la región de Tampico. Por el D. F. des
tacó la presencia de trabajadores del 
transporte, del petrólep, : electricistas y 
constructores; también participaron em
pleados y lecheros. Estuvieron igualmente 
presentes trabajadores cooperativistas de 
Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Michoa
cán, Durango, Querétaro, México, Pue-
bla, Yucatán y' Colima. 12 .. 

En la apertura, el ejecutivo pronunció 
un discurso significativo por su concep
ción política en relación al movimiento 
obrero. Entre otras cosas analizó al sin
dicalismo ,como organización de defensa 
que surge a consecuencia de la "fuerza 
imperialista del capitalismo", pronuncián
dose por su desarrollo en México y por 
la unificación de los trabajadores. En 
otro renglón habló acerca de la impor
tancia de las cooperativas, concibiéndolas 
como el medio a través del cuál el tra
bajador podía ser dueño de los medios 

12 El Ur:iversal, 19 de octubre de 1929. 
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de producción y así obtendría su verda
dera ~'liberación"; además, añadió que 
por tal motivo las organizaciones sindica
les debían ir formando paulatinamente 
cooperativas con sus recursos, con lo cual · 
se podrían librar dé la explotació~. 13 

Con lo anterior, queda claro el interés · 
de Portes Gil de obtener la unificación de · 
los trabajadores bajo el manto de ·los 
principios de la Revolución Mexicana, a· 
lo ·que añadió una visión evolutiva y 
armónica para la "liberación" de las cla
ses laborantes. 

El tercer momeni:o se caracterizó por 
la ,continuación del proceso de reagrupa· 
miento y la conformación de ·una política 
de independencia de ciertos grupos obre
ros respecto del Estado. En este proceso 
se inserta la integración de los ferrocarri
leros en la Confederación de Transportes 
y Comunicaciones durante . el mes de 
junio. Qued~rort adheridas a la ·nueva 
organización la Unión de Conductores~ 
Maquinistas, Garroteros y Fogoneros, la 
Sociedad Mutualista de Despachadores y 
Telegrafistas Ferrocarrileros, la Orden de 
Maquinistas y Fogoneros de Locomotoras, 
la Sociédad. Ferrocarrilera Departamento 
de Vía, Unión de Auditores de Trenes 
Ferrocarrileros, Unión de Conductores 
de Express, Unión de Empleados de 
Vigilancia, Unión Mexicana de Mecáni
cos, l[nión Internacional de Forjadores 
y Ayudantes, Unión Internacional de 
Caldereros, Unión Internacional de Mo
delistas, Unión Internacional de Cobre
ros, Asocl.ació~ Nacional de Moldeadores, 
l)nión. de Catpinteros y Similares, Vnión 
de Albañiles y Ayudantes dtl Departa• 
mento Mecánico y la Unión de Pintores 

u · El Universal, ~ de ecqbre de 1929. 
' 

Mexicanos.· ·Esta nueva agrupac1on· da 
muestras claras del nivel más elevado 
de organización ·adquirido por los traba
jadores al intentar desterrar los ··viejos 

.111odelos gremiales y decidirse por organi
zaciones de clase mejor conformadas. 

Como primer acto acordaron solici~r a 
la empresa ·y a la Secretaría de Industria 
que desconocieran a los pequeños gru
pos que se habían formado "al calor de 
extrañas influencias,· interesadas en la di
visió~ de nuestras agrupaciones"; 14 tam. 
bié11 le otorgaron su apoyo al Comité de 
Huelga de los ferrocarrileros que lucha
ban por su reinstalación. 15 

Del 21 al 29 de junio se realizó en la. 
ciudad de México el VI Congreso de 

• la Confederación General de Trabajado.' 
res. Duran~e las sesiones se acusó dura
mente al Partido. Comunista de ~o ser 
representativo· de los ·trabajador,es. Los 
acuerdos más relevantes fueron un pacto 
de solidaridad con la Alianza de Ferro
carrileros Me:¡¡:ieanos, la Federac;ión Sit).
dical de Trabajadores y la Confederación 
Nacional de Electricistas, con las que re~ 
solvieron constituitse en comité organiza- , · 
dor de .una convención nacional O"brera 
y· campesina con la finalidad de enfren
tar ·la crisis económica y el incremento de 
la lucha sindical por los que -atravesaba 
el país en ese momento. 16 

En esta tercera etapa; .el acontecimiento 
más importante fue la Convencián Pro 
Ley del Trabajo que organizó la agt\1• 
pación de artes gráficas en eJ naes de 
agosto. En la reitnión se discutió .el prQ-· 
yetto de Ley dél Ttabajo que PQtte, Gil 

14 El Universal, 13 de junio de 11929. 
15 V éanse certflictas ferrocarr:Metóll en la . 

· presente cronología. 
1s El Universal, 30 de junio d~ 1929; El 

Nacional, 25 de jttnia de 19~9;, E-~~r. ,22 
de jt1nio de 1929. 
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había elaborá.d~ para enviar ~-las Cáma
.ns para su discusión y aprobación. Es- ' 
taban invitados la Alianza de Uniones y 
Sindicatos de Artes Gráficas, Sindicato 
de _ la ·Tabacalera, Confederación Sindi
cal Unitaria, CROM, Confederación Na
cional Électricist¡, Confederación de 
Transportes y Comunicaciones · y. nume
rosos ·sindicatos autónomos. Por estar in-·. 
conformes con la reunión se negaron a 
asistir el Gremio Unido de Alijadores de 
Tampico, la Alianza de Agentes de Pu
blicidad, las Cooperativas de Constru!=tO· 
res Mexicanos, la Cooperativa de Agri
·cultores d~ La Laguna y la Confederación . 
General de Trabajadores. 

A la -inauguración se· había invitado al 
presidente, quien no pudiendo asistir por 
encontrarse en gira, nombró al secretario 
de Industria ·en su representación; por 
razones de salud éste envió .a su vez un 

- --- ......... t 17 reprt$e....., ..... _ e. 
En Sil p1'ÍJ'Il.er día de ·sesiones se hicie

ron patentes las dificultades que la Con
vencién habría de enfrentar en el trans- · 
c'llt$0 de su realización. Los cromistas · 

· Vi~eli~ Lo!llbardo Toledano, Ricardo 
Trevidio y Rafael Garcia subieron a la 
ttib\llla .para criticar al gobierno de Portes . 
<:Bl y la candidatura del ingeniero Ortiz 
Rubio y calificaron el'proy~cto de fascista. 
m stctetario de actas y la mayor parte de 
lls. organizaciones retiraron a sus repre
~tdtes por el giro que · tomaban los 
~a~~cimlentos. 

'Ú~o eílélllento que obstaculizó y puso 
tli ~-$Í:Óri • & los cortvendonistas fue la 
¡pteset11cia de la ~in.dical Uhitaria. Si
·étlilt'~ y La:fatgue, líderes pertenecientes 
a ~~ .~1,\j¡ttal, utilizaron l'a tribuna 
pt.te•da pasi•dones uraditales'', critica-

. tt Ji)t¡¡Q~/Jsi;or, 17 de agQ8to de 1929; El Na· 
icir~ttal, ii6 libi ~Jgfito dé 1'29, 

··- -- -- -·- _. -- ,; ______ : ..... 

ron al Estado y al capitalismo y llegaron 
a proponer la reforma del artículo 123 
constitucional y de la propia Constituci~n 
por ·ser de ttfranca tendencia burguesa". 

.. Ante esta posición los cromistas asumie
ron una actitud moderada y · Lombardo 
Tole dan o propuso la necesidad de pre

. sentar un proyecto de código del trabajo 
acQrde a la realidad; · 

Con grandes dificultades la~ otras orga-
-nizaeiones lograron controlar la asamblea 
y llegaron a una discusión mesurada de 
la Ley del Trabajo en que se aprobaron 
algunas .reformas a la trtisma. La 'direc
tiva de la convención emitió un comuni
cado explicando que :Ia reunión era ajena 
a todo pron~ciamientÓ político y .se cen· 
traría en la discusión del proyecto de 
Ley del Trabajo. 18 Finalmente consi
guieron la aprobación de varias modifi
caciones al proyecto, pidieron la reformu~ 
lación de algunos artículos para que el 
Estado figurara con-tQ patrón, formularon . 
una definición de trabajo en la que con
templaban tanto el aspecto físico como 
el intelectual y consiguieron la aproba· 
ción de algunos artículos referentes a la 
participación de utilidadeS y la 'creación 
del •e Seguro 1 SQcial" en lugar del "Seguro 
Obrero;' del que hablaba el proyecto del 
ejecutivo. 19 

La Aliania de Uniones de Artes Grá· 
ticas criticó · la posición de la Sindical 
Unitaria y para ello obtuvo que la con- .. , 
vendón- aprobara, "por " el momento", . el 
t~xto d~l ¡u'tículo 123 constitucional. 20 ·. 

En la sesión de clausura el delegadp. 
D. Nlfaro Siqueiros prortunciQ un 
·"voto. p~rticular" eii el que rechazaba ·los 
acuerdos de la tohvendón y le descono· 

1s E:x;celsior, 18 de agosto de 1929. 
10 ExctP.siot, 18, 19 y 20 de agosto de 1929, 
20 Excels~or, li9 de ag~té de i9~. 
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cía facultades para declarar a nombre 
de la clase obrera, además sugirió que se 
hiciera un llamado a constituir "comités 
de huelga" contra el código de trabajo 
"fascista" y en favor de una ·legislación 
obrera clasista; los comités estructurarían· 
un congreso nacional de deleg~dos · que 
trataría de. unificar a la clase obrera. 
Dicha intervención generó una ardiente 
polémica que fue controlada por el dele
gado Ernesto V elazco, quien sometió .. a 
aprobación . la modificación del Código· 
del ·Trabajo en el sentido previamente 
discutido . y aprobado por los asistentes, 
hecho que fue bien recibido por la ma
yoría. 

Para· implementár los acuerdos se cons
tituyó un, consejo ·permanente formac{o 
por Ernesto Velazco y L. Batres, de 
electricistas, Ricardo Treviño y Vicente 
Lombardo Toledano por la caoM, y Ma
rio Rójas Av~ndaño y Benigno Gallegos 
l'or la Alianza de Artes Gráficas. · Tarn
pién 'se incluyer~n repre~ntantes de 1~ 
Confederación, de, Transportes, de la Sin- · 

Cómo ya hemos apun~ado, ·en 1929 
ocurrieron cambios importantes para las 
agrupaciones ·obreras á caÜsa de la des
composición de 1~ entonces principal orga
!ii:ización obrera, la Gonfederación Regio
nal Qbrera Mexicana. La causa· principal 
·d~ esta· ·crisis residió en las numerosas se
pa~aclqnes de síncÍi~atos y otras agrupa
dome~,~ ~ la memcion~da. centra,!, efectuán
dose patalelamente ~Ítúltiples intentos . dé 
reGrg4nizaci6n en tin¡¡ c~ttal de traba
j.adGtes ql!Je ál:istituy~ra a la Cortfedera
dón:, El presidt~:tt:e de la República alen
tó de difer.ent~ lorm.as t!li p.rot;eso. 

dical Unit~.~ia, de la Federación Sit)dical 
y de otras orgartizadones · sindic!lles. 21 

·Días después .de la clausura se 'reunió 
·el consejo permanente y aco~dó gesti<>.
. nar en forma más activa los acuerdos 'de 
la convención, aprobando realizar mani-
festaciones a lo largo del país pata el día. 
en que se inici'aran . las discusiones del 
proyecto en el Congreso de la · Unión •. 
Igualménte nombraron un ·comité direc
tivo integrado de la manera siguiente: 
secretario general, Mario:'Rojas Avenda
fio, de la Alíanza de Unibnes y Sindica~ 
to~ · de Artes Gráficas; ·secretario de 
Acuerdos, Salvador Romero, de la Con· 
federación de Transportes y ComWlica· 
dones; secretario de Actas, L~ Aguilar, 
de la Alianza de Tranviarios; tesorero, 
Ernesto Velazco, .de la Confederación de· 
Electricista~ y Similares. . Se acordó. in· 

· cluir la colaboración de Lombardo Tole
dano . para que cooperara· en la elabota· 
ción del memorial que se enviaría.· .~1 
-C;ongreso de la Unión. 22 

LUCH"'S INTBRGRE114iAj..~$. 

Para entender tttéjor el problema;· <{a
remos un breve panorama d~ laS fórrnas .. 
que adquirió el debilitainiento de 1~ caóM~ 

La$ · modalidades de escisi6n fu~ 
v~riadas, abarcando desde 1~ simple p~Q~ 
testa hasta los enfrentamientos vi0lefirfos. 
En la prime~a actitud ~ si.tl.taroñ: ·v~iÓs. . 
sindicatos que expresar:Qn su hit~t()tlloÍ#Id• 
dad a la central obrera: el 19 de febreAAl
Ia Confederación Sdcialista 'del Bata"" ,d~· 
Puebla realizó. Í:laa tnanifestadck-.p~~~~-

21 F4celsior, .110 y 2i d~ ~~as~:~ti~ ;tm:. 
22 Exeef&Wr, 25 .de -~go¡to, ~1!)1?.~9: · , .. 
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tando contra los líderes cromistas y pi
diendo el . desafuero de los diputados 
laboristas. 23 En el mes de marzo la 
Federación de Agrupaciones Autónomas 
criticó a los líderes cromistas por defen
der ·sus ·puestos para explotar a los tra
bajadores y expresó su confianza en que 
los trabajadores -que aún permanecían 
en la CROM- recobrarán su autonomía. 24 

En otras ocasiones se die la separación 
sin generar conflictos graves. A · pesar 
de las protestas de la CROM, ·la Junta 
Central ·de Conciliación reconoció al sin
dicato autónomo. de la Cervecería Modelo 
y le otorgó el manejo del contrato con 
la empresa. 25 También obtuvieron su 

· :separación sin problemas de importancia 
.el · Sindicato de Obreros y Empleados de 
la Tabadlera Mexicana, los obreros de la 
fábrica de cal;zado Excelsior y la Unión 
de Comerciantes del Exterior 'de los Mer
cados de la ciudad de México. 26 

En una asambléa a la que concurrie
ron secretarios de un buen. número de 
:Sindicatos se acordó desconocer a la Con
-federación Regional y solicitar a su comi
té ejecutivo que rindiera un informe del 
.dinero que se le había entregado para la 
.i:onst~:ucción de un nuevo edificio; por 
la Alianza de Obreros y Empleados de la 
·Compañía de Tranvías de México estuvo 
:SU secretario Clemente· Mejía; Fidel Ve
lázq,uez por la Unión de Trabajadores 
de la Industria Lechera y J. L. Flores en 
<(:alidad de secretario de los empleados 
de cOmercio y oficinas particulares; par
ticiparon · además representaciones de la 
Alianza de Comerciantes en Pequeño del 
Mercado de San Juan, el Sindicato de 
'Trabajadores del Panteón Español y la 

Unión de Obreros y Empleados de las 
Fábricas de Aguas Gaseosas. 27 

Otros trabajadores que formaron su 
organización .independiente fueron los 
cinematografistas, quienes constituyeron 
la Unión Sindical Indepep.diente de Re
visadores y Empleados de Casas Alquila-
doras de Películas. 28 · 

En algunos momentos las luchas adqui
rieron expresiones críticas, recurriéndose 
al terreno de la huelga como medio para 
su · solución. Así tenemos que los cromis
tas de la. industria refresquera Mundet 
decretarÓn uña huelga para que .la em
presa desconociera a· un sindicato áutóno
mo de reciente formación; para evitar un 
enfrentami,ento interv~o la policía en 
tanto se turnaba el ·caso a la Junta de 
Conciliación. Las autoridades del trabajo 
dictaron un fallo favorable a los- autó
nomos y ordenaron que les dieran garan
tías para su retorno a:l trabajó, rompiendo 
de esta manera la huelga impuesta por 
los cromistas. 29 

Por último, la expresión de .las luchas 
intergremiales adquirió -niveles de enfren
tamiento violentos. El 28 de enero los 
obreros del sindicato Mártires de Río 
Blanco y trabaj~dores de la fábrica textil 
La Carolina decidieron separarse de la 
Federación de Sindicatos Obreros del 
D. F., de la Federación del Ramo Textil 
y del comité central de la CROM. Su de
cisión provocó el descontento de la CROM 

y por la 'tarde del mismo día fueron ata
cados por tresciehtos obreros que la cen
tral obrera había reclutado con engaños; 
la magnitud del enfrentamiento oblig6 la 
presencia de bomberos y policía, y dejó 
como saldo tres personas heridas. 80 

E:xcelsior, 6 de febrero de 1929, 
Ei Universal, U de lillll'ZQ de 1929, 
El l/nf,vetsal, 21 . de enero de 1929. 
El Univetsal, 29 de enero «!.e 1929. . 
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En la fábrica La Libertad, ubicada en 
Saltillo, Coah., ocurrieron varios enfren. 
tamientos entre los obreros. Los trabaja
dores efectuaron una manifestación para 
separarse de la CROM y pugnar por la 
formación de una Liga Socialista. En 
la misma se -llegó a enfrentamientos 
armados resultando muerto un obrero. 
El conflicto requirió la presencia de la 
policía -en los alrededores de la factQría 
a Hn de evitar nuevos choques entre los ' 
laboristas. -31 

Las pugnas entre cromistas y autónQ
mos adquirieron sus momentos más agu-

31 Excelsior, 16 de junio de 1929. 
32 El Nacional, 28_ y 29- de junio ,de 1929. 

La Com.pafiía Nacional Pavimentadora 
del Distrito Federal vio suspep.didas sus 
actividades el 10 de noviem.bre al colo
carse 1~ balideras de huelga en sus ins. 
taladolies. El problema -no fue súficiert
ternertte abordado por la prensa de la 
cajDital debido a q~e la huelga fue pro
movida por la Confederación Sindical 
Unitaria de México, organización contro
lada por el Partido Cotnwústa Mexicano. 

dos en Atlixco, Puebla, cuando en la fá
brica El Carmen se enfrentaron trabajado
res laboristas y obreros pertenecientes a la 
Confederación Sindicalista del Estado-, de. 
jando como resultado un nÚinero ele cua
tro trabajadores múertos. Los agredidos 
y otras agrupaciones, co.rno la Confedera
ción Sindicalista de Obreros y Campesi
nos del Estado, culparon a Humberto 
Lombardo Toledano y Pedro P. Lhnón• 
de haber agitado a los laboristas, por lo 
que pidieron al Congreso del Estado su 
desafuero como diputados. A fin de evi· 
tar nuevamente las agresiones, los traba
jadores de la Confederación Sindicalista 
solicitaron protección al gobiemó. 82 

CAPiTULO IV 

1929: CRONOLOGfA 

HUELGA DE PAVIMENTADORES: NOVIEMBRB 

El movimiento fue decretado por úl'Ia 
parte de los. trabajadores; los cuales fue
ron acusados desde d plinier inom~ttto 
de no haber cubierto los requisitos de 
ley. 1 

Los trabajadores inc9liformes coa ti 
paro acusaron a 'los huelguistas de lO $et 
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·mayoría; asmusmo, los d~nunciaron de dores que deseaban reanudar los trabájos. 
estar patrocinados por la Sindical Unita- Se consideró que los inconformes con 
ria; a la que calificaron de ser .,suma- el paro eran mayoría y se eximió a la 
mente radic_al" y, por lo mismo, de pre- empresa del pago de los salarios caídos, 
sentar. demandas que estaban fuera del dándole la opción de no aceptar -si lo. 
alcance de los industriales. 2 considerab_a pertinente- a los que partí-
- Pará la solución del conflicto la Junta ciparon en la huelga. Las labores se re-
de C~nciliación procedió a un recuento, iniciaron el 2 de diciembre, para lo. cuaf 
arrojando el ;eferéndum una ligera ma- el laudo preveía protección policiaca para 
yoría pa~a los opositores a la huelga. Los empresa y trabajadores. 
paristas objetaron el resultado conside- Por otro lado, fue encontrado muerto 
ral,ldo que muchos de los votantes no el obrero Jesús Castillo, miembro del 
lál;wta~ en ia Compañía Pavimentado- comité de huelga, del Partido Comunista 

1 ra~ por lo tanto, se acordó realizar otro y del Sindicato de la Construcd6n. Se 
recuento para el 18 dé noviembre, aunque presumió que había sido asesinado por al-
con el saldo d~l primero se iniciaron deser, · guno de los esquiroles que obstaculizaban 
dones en el paro. 3 la huelga. 4 

El pro_blema s~ prolongaba, .Y como . En este conflicto · resalta la determina-
ningúna de. las dos fracci~nes de ·traba- .· ción del. gobie~o porí:esgilista de impedir 
jadores pudo demostrar la ·mayoría a su .- el fortalecim,iento de las organizaciones 
bvor S'e determinó que la Junta de Con- sindicales afiliadas al PCM no ·obstante 
ciliación emitiera el fallo . para la solución la flexibilidad del gobierno de favore-. 
final. ' . cer la reorganización de la clase obrera 

El 30 de noviembre la junta dictó ·et--", d~rante 1929. · 
laucfo, siendo favorable para 1~ trabaja- : '\ 

. // . . ·--.. \~ . 
• ¡ - ~ ..._ \'1. 

~~ ~~-- ; .: _:,_. -~ ·¡ r~/ 
. \\ :-;\; . . . - /!/~·· -

¡¡,: ' ·1:,? ~ -"'-.',j ' . 
! ~~-~~~,;--!~-<~ TELEFONISTAS 
~~;:¡:;~Jtt!'J~(telDl' 

La forma de soluCión de la t~~i;~ cias laborales en 1928 estaban totalmente 
en la Compañía Telefónica Ericsson en dominadas por 'los cromistas). 
agosto de 1928 ni;) fue det· todo satisfac. 
tQria, por lo que, al siguiente año, afloró 
el ptobleltla nueya1llente, planteándose un 
!Q.ten.oto de paro que finalmente fue con
jr!:tta:do. CQnsideramas _de Importancia dar 
G\tetl~ dd problema, dado que los tele
fam"t* · f)erteneéian ~ lá Comfederación 
~~~tal dt Tt:~bajadores (y las· instan• 

~ EJ#~~r, '26 de neviembre de l<}29. 
8 E~éplstor, 17 de ~oviemhre ® 1929. 

Retomemos el hilo de los acontecimien
tos y veamos el desarrollo del desacuerdo 
entre- trabaj~~ores y empresas de la tele
fónica Ericsson. . El 20 d.e abril los obre~ 
ros pusieron en conociinien,to de la em-· 
presa U11 .pliego pe.titorio empl!lZábdola a 
huelga en ~ término. de 10 días. s· Los 
trabajadores exigían -~ la C>mpañí_á ia 

4 E:r;c;elsior, 19 de dicietn:b:Fe de 1929. 
5 E:r;ceLsior, 23 de abril de 1929. 
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solución de varios puntos pactados en 
_agosto de 1928. 

Se iniciaron las juntas de avenencia en 
la Junta. Federal de Concili.ación y Arbi
traje y en la segund~ la empres~ evitó 
momentáneamente el peligro de huelga. 
La telefónic~ expuso que el contrato ce
lebrado el año anterior no tenía validez 
dado que había sido impuesto a las· par- . 
tes'por la Junta Federal. Los obr~ros _l_o 
acéptaron porque les proporcionaba una · · 
mejoría económica, en tanto que aquélla 

·también lo cumplió en vista de que no 
prosperaba un amparo previamente soli
citado_ a la· Suprema Corte de Justicia. 

Para. la solucióñ del ·conflicto, la tele
fónica . propuso la celebración de una 
Convención en donde se normalizaran sus 

· reladones con el sindicáto. Los obreros 
se mostraron de acuerdo- con los argumen
tos de -la patronal, no obstante, estuvieron 
a punto ele disolver 1~ reunión porque 
recusaron la presencia del funcionario que · · 
presidió la junta por ser de la CROM, -lo 
cuá!l contravenía sus intereses en la me
dida que . militaban ~egÚJ;l. dijeron-. 
bajo la bandera del "comunismo anar-
quista". 6 · · 

La c~pañía Ericssort explicó. los orí
. genes del conflicto en varios puntos: en 
primer té~mino, la df~ta de seriedad" 

. del sindicato· al pretender attastrarla a 
un conflictQ "ficticio"; además establecí<$ 
una diferenciadón entre los obrero11 y los 
dirigentes del. sin~ato, viendo .a estos 
.últtmos como poco 'éá:pacitados para "eri
girse en intétpretes de la ciencia constitu
cional relativa a los principios que rigen 
l!l$ relaciÓnes jurídicas entre el capi·tál y 
el ttabájo". 7 En, segundo término; la 
auseacia de reglamentación del artÍéu· 

e E:xcelsi&r, 26 de abril de 1929. 
7 l'bid,ém. 

-~--=-------

lo 123 constitucional ·que ocasionaba la 
UUnposición" de la voluntad de las "agi. 

· tadores'~, tan inclinados a impulsar la 
"pugna sistemátiCa"~ Finalmente,- aplau
dió la actitud. ·del sindicato ·por haber 
comprendido lo anterior, evitando así una 
paralizaci6n de las actividades .. 8 

Los sindicalizados desmintieron· y recha
zaron los puntos de la empresa. Infor• · 
maron que habían retirado el aviso de 
huelga para n~ afectar -a ·los usuarios, 
qado que por estar desintegrada la junta, 
el problema no se solucionada rápida
tnente; en segundo. lugar ~esmintieron -
que la cQmpañía no hubiera firmado un 
contrato colectivo y, por último, expr~
.saron su decisión d¡; ir a la huelga para 
obtener la solución del problema. 9 

El 3 d.e julio se firmó un conveniQ'
con la intervención del Oepar~ento del 
Trabajo de la Secretaría de Industria; 
éste contemplaba qÜe si ·la empresa lo 
violaba,. réntinciaba al derecho de 10. día$ 
que le con~~día la Jey para evitar. la huel
gá: Posteriormente, el acuerdo no fue 
respetado. por la empresa, y ~~ sin.dkato, 
en con$ecuencia, le dio un ptazo de "12 
horas para que rectifi.ca~a, debiéndose 
realizar el paro a partir del 1_9 de ~tubre. ~ 
Los trabajadores-. se enteraron de que las 
garatttías constitucionales erán irrenuncia;
bles, razón por la cual de.sistiellem · .d~l 
movittíiento pat~ el díá, señalado y ,eJ 4 
del inism9 me$_ .~mpl~ron nuev!Mi'iitn:tt 
a hue.Iga-'p:u-a.ef14 de octUbre. io ... ' 

Para conc;luir,.. el ·pr;Qblenta qu~6 s~lU!
cionado con la firma de itn col'IVW$ la 
tarde 4el. Jl de _oapbtie .. ldl -~~sa t;o• 
municó .. qut. se había .f~ad~, .d .. ~i•o 
acuerdo del 28 de septiembre. Sin •· 

a E~elsf,ori 28 de abril de l'.t~ 
11 lbidem. ' · ··· • 

lO El ·Urdpetsal; i3 de Cil~tl!lii!Jt~ ~ 1929. · 
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hargÓ, el arreglo estuvo a punto de fra
casar en virtud de que el acuerdo sólo 
fue aceptado por 3 de los 4 represen
tantes sindicales, superándose la cuestión 
al depositarse el arbitraje en manos del 
señor Catarino D. López, jefe del De-

, partatnento del Trabajo .. El sindicato 
dio cuenta de la terminación del proble
ma en · forma demasiado escueta. 11 

Durante el año. ocurrieron otros tres 
problemas en la rama de telefonistas. En 
el mes de julio, la Compañía Nacion~l de 
Teléfonos de Pachuca (subsidiaria de la 
Ericsson) estuvo a púnto de paralizarse 
por una huelga, pero el conflicto se solu
cion~ al intervenir el Departamento del 
Trabajo de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, que logró la reins
talación de cinco trabajadores cesados· y 
el pago de sus -salarios caídos; este acuer
do se complementó con el ~ese de 19 
trabajadores libres. ~2 

. El segundo problema ocurrió en él mes 
de agosto, en la Compañia Telefónica 
Eric¡¡son de La Laguna en Torreón, 
Coahuila. El conflicto se generó debido 
a la separación de un antiguo gerente, 
hecho que . ocasionó la protesta de los 
obreros, qqienes. formularon el siguiente 
pliego petitorio: separación del trabajo 
de dos extranjeros, obligatoriedad de la 
etnpresa a reclutar su personal entre los 
4gr~miados y reposición de vanos emplea· 
d~ y empleadas que habían sido remo
vidos. de sus cargos. · Los inconformes 
te~eron solidaridad por parte de tra-

11 El U'niversal, 14 de octubre de 1929. 
li El Nocional, 21 de julio de 1929. 

' 

bajadqres. de México y San Luis Potosí. 
Para la solución intervino el presidente 
municipal de la región. 18 

El-. tercer conflicto comenzó el 10 de 
diciembre, al estallar una huelga en 
la Compañía Telefónica y Telegráfica 
Mexicanll, sucursal Tampico. Los traba
jadores exigían la reposición en sus ·pues
tos de quince elementos que habían sida · 
separados por la empresa en la ciudad de 
México por haberse terminado los traba
jos y de cinco más en el mes de septiem
bre que habían sido trasladados de Tam
pico a la capital de la República. A los 
obreros que habían ido a Tampico, la 
empresa estaba dispuesta a pagarles ih
demnización y su pasaje de regreso a la 
capital, a los restantes les negó la indetn· 
nización por pertenecer a la Unión Sin
dical Unitaria de México, organización 
con la que · --deda- no mantenía reta
ciones ni· había .celef:jrado contrato alguno. 
Se esperaba que la Junta Federal dictara 
la resolución final. 14 

• 1 

Por lo expuesto, es clara la inexistenda 
de conflictos graves en este sector dw:an
te 1929. Lo más importante sería el pro
blema heredado del año anterior por la 
Junta·de Conciliación y AJ;bitraje, la- que 
estaba dominada por elementos cromistas; 
al resurgir este conflicto los trabajadores 
recusal'Qn ~a au.toridad de los representan
tes cromistas en la Junta de Conciliación 
y en todos Íos casos el gobierno. de Portes 

·Gil optó por la conciliación para la solu
ción de los .problemas e11 este ramo. 

1s Excelsior, .13 de agosto de 1'929. 
14 Excelsior1 11 de diciembre de 1929. 
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biJWlllvtGACI~I'd ES 
SDCBAL!Ul 

HUELGA DE ESTIBADORES 

Debido a la intransigencia de la com
pañia naviera Ward Lines, los estibado
res colocaron las banderas de huelga el 
23 de junio, ·imposibilitando que los va
pores _México y San Jacinto depositaran 
su cat:ga en el_ puerto de Veracruz. Los 
trabajadores solicitaron pago por tonelaje 
y no por jornal co~o venían percibiendo, 
alegando la justeza de su petición al'
observar que los estibadores del muelle 
fiscal recibían esa forma de pago. 
- La empresa calificó de· ilegal el paro e 
informó que en . tanto perdurara el mo
vimiento- sus vapores. descargarían en el 
pue~to de Tampico. 15 La Cámara de 
.Comercio local reaccionó prontamente 

Los trabajadores ferrocarrileros se han 
.distinguido pbr sus luchas en contra de 
la política estatal. ·Iniciaron su tradición 
.sindical cuando se ·enfrentaron al autori
tarismo del gobierno porfirista1 posterior
mente cuailc!o combatieron al dominiQ de 
Carranza .apoyando al general- Obregón 
-en el movimiento aguaprietista y, de la 
misma man~ra1 cuando .ofreci~ron resis
tencia a la política imposicionista de 
Obregón, habiendo apoyado la subl~v.a
i:ión del general Adolfo de la Huerta. en 
1923. Ahora bien, también tenemos que 
durante el gobierno del general Calles 
(1924-1928) se opusieron al despotismo 

. gubernamental y a los intentos de la 
CQafederación Regional Obtera Mexica
lía (cuyo líder, Luis N. Motones, estaba 

15 El Universal, 24 de junio de 1929. 

ante la situación y ·se dirigió al presiden
te de la República solicitándole su jnter
vención P!lra la normalización de las acti
vidades en . el puerto, fundamentando su 
petición en ,{as pérdidas econóinicas . que 
se ocasionan con tal situación. 16 

Poco después de que .el puerto se vio 
amenazado con una huelga general en 
apoyo 'de los estibadores, el_ problema se 
solucionó favorablemente. Los puntos .que 
dieron por terminado 'el conflicto se cen-

. traron en un aumento temporal de sala
rios, durante el cual se discutirían las 
formas de pago que dieran solución .in• 
tegral a la5 demandas de los estibadores. 17 

LUCHAS· FERROCARRILERAS 

al frente del Ministerio de la Secretaría 
de Jndustria y Comercio) por· imponer su 
control; destruyendo ásÍ sus organizacio
nes independientes. 
. En 1929 se observa un auge de las 

luchas de los ferroviarios, quienes api'o· 
vecharon la coyuntura que ofrecía la re· 
organización del grupo palÍtico dominan· 
te luego del asesinato de. Obregón en 
1928. Es bien sabido .que . el obregOb.is
mo había forjado un fr~nte. .l'Pliti:~o ~~a 
la reelección del caudillo,_ del c~al estaba 
~xduida.la CROM, y su ascens"c> al ;p~er 
significaría 1a· pérdida de la fue,.. ' tan 
que con tapa dicha ot~ación . por el 

-,~ .'· 

16 Excelsior, 2'6 de junio de 1929; EiJ~-
nal, 26 de jlUiio de 1929, , :. . 

-17 El Ur&it•etsál, 25 de jWrlo de 19~·; SlNa-
cional, 25 de junio de 1929. · • 
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apoyo que recibía del Estado. Con la, emitía el fallo final. Éste, dado a cono-
inuerte del presidente electo, el nuevo cér "'pil~o tiempo después, fue favorable a 
gobierno provisional (a cuyo frente esta- la empresa. 
ba el-licenciado Emilio Portes GiJ) man- . -La Unión de Mecánicos no se canfor-
tuvo la . misma política contraria a la mó con el fallo y dirigió su protesta al 
CROM · y, aún más, permitió un sanea- pres!dente de la República, general Plu-
miento de. las organizaciones obreras para . tarco· Elías Calles, manteniendo la ame-

. sacudirse el dominio cromista, siempre y naza de huelga. Ante la indiferencia del. 
cuando no presentaran matices comunis- presidente, el 5 de diciem~re hicieron 
ta~; · efectiva la huelga que se extendió pron~ 

La anterior situación política facilitó a tamente a todas las ·líneas nacionales, 
los trabajadores mencionados la _solución pero sin lograr la paralización del serví-

. de viejos problemas y el fortalecimien- cío. Los huelguistas recibieron el apoyo 
to de sus organizaciones. Duran~e el año de diversas agrupáciones obreras, .. tales 
citado los ferrocarrileros desarrollara~ como la Confederación de Agrupaciones 
dos luchas sindicales importantes en his Obreras Libertarias de Jalisco, el Sindi-
qu~ se expresa_ con mucha ·claridad la cato de Obreros y Empleados de la Coro-
política de Portes Gil con respecto al mo- pañía Petrolera.'~E1 Águila" de Tampico, 
vimiento obrero en ese momento. el Sindicato de Transportes y Casas de 

La primera batalla que dieron fue en- Comercio de Tampico y la FederaCión 
c:auzada por la Confederación de· Trans- Obrera del riíismo lugar. · 
pórf;es y Comunicaciones al ·solucionar un Durante este período, los ferrocarrile-
-conflicto que databa de tma huelga dé ros crearon la Confederación de Trans-
diciembre de 1926. Demos una breve portes y Coinu'nicaciones, que entró en 

. r.tsefia de lo ocurrido en esta fecha para funciones· el 15 · de enero al enviarle al 
resaltar ,Ja importancia de los acontecí- gerente de los ferrocarriles tul comunka-
lfiientOs de 1929. · do exigiéndole_ )a solución innlediáta de 

El movimiento de huelga de 1926 fue la: huelga, aumentando la presión con 
promovido por !a Unión Mexicana de un- nueve) emplazamiento a huelga. 
Mecánicos (afiliada a la Confederación La empreSa-· y la Secretaría de Indus- ·' 
de Sociedades Ferrocarrileras) en con- tria y Comercio no cedieron ert sus posi-
tra d~ la intervención de la CROM, qué ciones, razón· por la ~ual la Confedera-
deseaba destruir láS organizaciones de ción promoVió y obtuvo un ampáro de lit 
f~rroviarios, y. de la empresa: por su acti- ~uprema Corté de Justicia que los pro-
.t'pd, obstru9cionista respeéto de las diver- ttgíá de determinaciones de la Secretaría 
.~~ agrupaciones de _trabajadores. El de Industria. El Estado y Luis N. Moro-
ptov~ento se generó por· el despido in- 'nes · utilizarol1 la ·maquinaria represiva 
j.~tifiea&, _de varios elementos, ~otivan- -- para contene~ la lucha, reprimiendo ma-
;~o. q~~-la. llnióP; Mexicana de Mecánic;os ttifestadones _ y encarcelando ·él: tma ~n 
~~,lfigteta su reinstalación bajo amenaza de cahtidad de huelguiStas. Pa·ra c6n'tt~s-
,,,~1gÁ~. El 26 de n~viembre .in~er~e,r; ~~-~ ·t:ar e~ fallo :~e-' 1~- ~~~r~~á ,~or.f~;-~ot.o
~~~et;~ta,no -~ I~dU!I~na,_ Cornera~~\ rr_¡¡-_ ~')~es obt~vo d~i pt;e~llierlte la creacron p(jr 
~á)o~_ t~ ·-N .. Móron,es, y _ o!)t~~9-- ~a . -~~ \:j{~creto · <:fe la Junta de Cóndliación y 
ta:sw~~~ -4e J(ij!l -·de~~do:s.·\:~.- ~~·t~>> ~~rbitraje pese a que este {¡tlfime carecía 

:'~0 . ¡ ~- . . . ~ < :: ~ ·:);;;.·:~!' . .· ,. . ' 
\. 

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo

B
Rectángulo



--~---------- --

Ui\!lVfiSADnJ .ÑA~!O~AIL' 
de facultades legales · para hacerlo. Las 
juntas se instalaron con elementos de la 
CROM y el 24 de diciembre de 1927 .. re- · 
solvieron" el asunto desconociendo ·la 
.huelga y destituyendo a sus par~icipantes 
por 11Violaciones al reglamento de traba
jo". 1s . 

El problema 110 se resolvió hasta 1929, 
año en que los trabaja:dore.i interpusieron 
nuevamente un amparo. en la Suprema . _ · 
Corte de. Justicia solicitando la reinstala- . 
ción de los despedidos. La Corte se · de
claró incompetente e inmediatamente ~l 
30 de mayo- 200 trabajadores se lanza
ron a una h'Qelga de hambre en las mis
más salas· de aquélla: Los i~conformes 
recibieron el apoyo inÍnediato de la Con-

. federació~ General de T~abajadores, del 
Sindicato de .Obreros y Empleados de 
Teléfonos Ericsson, de la Alianza de Ca
mioneros de ~a Línea de Guadalupe
Méxko y Anexas; del Ferrocarril Sait 
Rafael y Atlixco, además de la Confede
ración. Sitidical Unitaria de México y. de 
los estudiantes W;iiversitarios (quienes ies 
ofrecieron el asesoramiento de varios es
tudiantes de Derecho). 10 

El problema se solucionó la ta,r:de del 
1'~ de junio con !a intervtnCión del -presi
dente Emilio Portes Gil, quien dictó las 
siguientes soluciones, aceptadas por los in
confortines: 1} Restablecimiento de. la 
átmon.ía entre la empresa de ferrotarri
les y la Confederación de Transportes y 
Ce•unicacione¡¡; 2] R~sta;lación del per" 
SOáál iife$pedido con todos sus derechos; 
3J Ofrecimiento .. de tr~bajo a aquellos 

18 Rodea Ma·reelo N., HistortiJ del Movimien· 
tú Obrero Fer;ocOJttilero, Ed. particular, Méxi:co, 
19414, pp. ·468-®1, 
de1 ;~:~ Naaioñal Revatutioooiio; ]!9 de Junie 

que no desea:ta:n .permanecer en la em
presa. 20 

El segundo conflicto se desarrolló du
rante 'el mes .de _diciembre y ~estaca en 
importancia debido a la actitud del go- . 
biemo. de respeto al movimiento· de huel
ga y par la posición de Portes Gi~ quien 
buscó y obtuvo la funci6n de mediador 
en· la solución del problema; también so
bresale por la amplia solidaridad - que 
recibió de diversas agrupaCiones políticas 
y sindicales, incluyendo la otorgada por 
los diputados federales. 

. El conflicto se presentó entre la Com
pañía· Limitada del Ferrocarril Mexicano 
y varias agrupaciones de ferrocarrile
ros pertenecientes a la Confederación de 
Transportes y Co~unicacione.s, siendo 
ellas la Alianza de Ferrocarrileros Mexi· 
canos, la Orden de Maquinistas, Garro
teros y Fogoneros de Locom~toras y la 
Unión de Conducto.fes, Maquinistas, 

.. Garrc;>teros .y Fogoneros. Las caUSa$ 
fueron dos! ·,en primer término ,la inttatt• 
sigencia de la' compañía a firmar un con.· 
trato colectivo con la Alianza de Ferro~ 

· carrileros, aunque·· aquélla -lo im:pugn'Ó 
alegando -que la propia Alianza había 
caticel;u:lo el coatrato en 1928 pero que 
en la práctica se ~antenía en vigor . en 
tanto no fuera .sustituido por otro; et ·otro 
punto lo constituían violaciones por parte 

· ~e la empresa a los contratos colectivos de 
lás dos. testan tes organiziiciones <k traba
jadores. Sobre este último -punto la Cli'$• 

pañía · 'aceptó que si se habían registtado 
algunas violaoones . las cansider~ de t.• 
portaitcia menor. 21 · · 

La ConfederaciÜi pr~tut~ ~~ .a~~ ·iífe 
huelga a la Juñ:ta fekt-al de ·~J,llá~· 

.\ 
aó El ÑtJ.cióMl RetJolucionario, J9 cíe j1~ó 

· de 19~; Et l)n.Wet$al, 19 de j)UliQ cíe t~. 
21: Esqelsior, -26 1 ~ de n-ow~rt~ d.J~ .29. 
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ción y Arbitraje, emplazando a la empre
sa en un término de diez días a partir 
del 26 de noviembre. El plazo trans
currió con intentos de . conciliación por 
parte de las autoridades del trabajo y .del 
ejecutivo de la Unión, sin haberse logra
do un acuerdo que con jurara la huelga. 
En efecto, inmediatamente después de 
recibir el aviso de huelga, la junta pro
movió las pláticas de avenencia; la em
pres'a, al sa~r del emplazamiento, impug
n.ó las razones de los ~abajadores pero 
se mostró dispuesta a solucionar el pro
blema durante el lapso anterior al estalli
do, para lo cual solicitó y obtuvo que 
la primera reunión se celebrara ei día 

. 29. 22 En ·ésta la empresa propuso que 
las reclamaciones se llevaran a una .. co
misión arbitral" it).tegrada por un repre
sentante de cada una de las partes y un 
tercero nombrado por ambas o, en su de
fecto, d.esl.gnado por el presidente. La 
propues~ lue rechazada por los trabaja-· 
dores, quienes exigieron la discusión in
mediata de todos los puntos con la adver
tencia de que estallaría la huelga si al 
vencer el plazo no habían sido resueltos 
todos los pimtos. 

A pesar de que :la cotnpañía n9 se .con
formó con la actitud de los ferrocarrile
ros, al siguiente día se inició la discusión 

. y se avanzó en tres putttos con el acuer
do de uno de ellos. El 2 de diciembre se 
taull!ierofi por tercera vez, prqponiendo 
la ·empresa el retiro del aviso de huelga 
para darle carácter de formalidad a las 
•egQciaciones, dado que --consideró- tal 
avrso era improcedente por provenir de 
la Moría con respecto al total de los 
trabajadores; agregó que si al vencimien
to del pl~o restaban algun.os puntos para 
su se~udón, serian. resueltas por las auto-

· ta Ertcetsíot, 28 de noviembre de 1929. 

ridades competentes si antes no se tur
naban a una comisión nombrada por las 
d . 23 b os partes. Los tra ajadores rechaza-
ron- este punto debido a que para ellos el 
emplazamiento a huelga les permitía man
tenerse ~~en pie de igualdad" con la em
presa;· además la acusaron de complicar 
la· situación y de eludir toda acción que 
condujera a su solución. 24 

Por lo anterior, la Junta Federal dio 
por terminadas las audiencias de conci
liación el 2 de diciembre. 25 Al día si
guiente el .presidente Portes Gil les pro
puso, por separado, el reinicio de las 
pláticas dando un plazd de diez días para 
llegar a un acuerdo y expresando que de 
no cristalizat; el. arreglo, los puntos pen
dientes se turnarían a la Junta Federal. 
La empresa manifestó al secretario de 

· Industria y Comercio su aceptación .. in
condicional" de la propuesta del presi
dente, peto por el contrario, los trabaja
dores la rechazaron por no ·estar dispues
~os'a cancelar tal emplazamiento mientras 
el Ferrocarril Mexicano no aceptara sus 
demandas. 26 · • 

Ante la imposibilidad de· un arreglo 
que evitara la huelga, se intensificaron 
los ·preparativos para llevarla a efecto .. 
El . presidente declaró que el gobierno · · 
estaba en el .. deber de garantizar ple
namente el derecho de. huelga de los 
trabajadores" y recomendó a todas las 
autoridades de .la zona afectada se abs
tuvieran ·de intervenir, debiéndose limitar 
a secundar las medidas dictadas por las 
autoridades, correspondientes. La empre
sa, por su lado, solicitó a la Junta Fede
ral que declarara inexistente la huelga 
dado que no había sido decidida por la 

28 Excelsior. 6 de diciembre de 1929. 
24 Excelsior, 3 d~ diciembre de 1929. 
25 1 bidem. , 
26 ExceL,ior, •6 de diciembre de l929. 
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mayoría, aunque señaló que se ponía en 
forma "incondicional" a dispo()ición del 
ejecutivo; también expresó que no dispone 
dría de "elementos libres" para romperla. 
Finalmente informó que no suspendería 
el tráfico de carga entre el puerto de 
Veracruz y la ciudad de México,. puesto 
que había movilizado numerosas unida
des hacia el Ferrocarril Interoceánico para 
mover la carga por el Istmo de Tehuan-
tepec. 27 · 

Tal y como se había anunciado, a las 
doce horas del 6 de diciembre estalló la 
huelga en el sistema del Ferrocarril Mexi~ 
cano, quedando así suspendido el tráfico 
entre la capital y el puerto de Veracruz. 
El movimiento se ini~ió en completo 
orden y el ejército se limitó a cuidar las 
instalaciones de posibles sabotajes e inclu
so protegió a los huelguistas de los es, 
quiroles rompehuelgas. Los diarios seña
laron la. actitud ccordenada" y cccab¡¡llero
sa" que observaron los trabajadores del 
Mexicano. Después de .Ja hora señalada 
para el inicio del movimiento, únicamen
te se permitió a los trenes de pasajeros 
llegar a su destino. Los miembros de la 
Confederaqón informaron que la huelga 
no paraliz~ría inicialmente todo el sistt!
ma, sino que paulatinamente se irían 
suspendiendo todas las actividades hasta 
Hegar al paro total; por lo pronto falta
ban sumarse los mecánicos, despachado
res, telegrafistas. y obreros de vía. ·Para 
no ~rjudicar la región afectada, los ·di
rectivos de la huelga permitieron a la 
Alianza de Propietarios de Camiones 
ofrecer momentáneam-ente sus servicios 
para el transporte de mercancía. 28 

El jefe dél Depart~ento del Trabajo, 

27 Ibídem. 
28 Excelsior, 4 y 7 de diciembre de 1929; El 

Nacional, 5 y 7 de diciembre de 1929. 

Catarino C.· López, expresó un;1 moda
lidad importante que la adminístración. 
de Portes Gil quiso implantar en la polí
tica laboral: señaló que sentaría prece
dentes la actitud observada por las auto
ridades del trabajo en la huelga del 
Mexicano, al ejercer la Junta Federal su 
función de conciliación y ·de no interven
ción en el conflicto: ,declará,ndolo ilegal; 
antes bien, explicó dicho funcionario que 
deben agotarse todos los recursos conci
liatorios para evitar la jlUelga y, al rio 
obtenerlo, permitir a los trabajadores 
ejercer sus· derechos. 29 

Las adhesiones a los huelguistas se em
pezaron a manifestar al conocerse la in
minencia de la huelga. La Cámara de 
Diputados expresó su simpatía a los ferro
carrileros y el diputado Alvarado comentó 
que el gerente del Mexiéano se había 
estado negando a recibir a los trabaja
dores, además de haberse distinguido por 
s~ oposición a la Revolucipn y, concreta· 
mente, a la expedicióq del Código ·de 
Trabajo. 80 La Cámara nombró una co
misión con el encargo de solicitar. al 
presidente su apoyo moral al moVimien
to. 31 , Poco después del estallido varias 
organizaciones de ferrocarrileros envia
ron a las autoridades correspondientes el 
·emplazamiento a huelga en apoyo a la 
existente; dichas agrupaciones fueron: 
la Hermana Sociedad de Despachadores. 
y Telegrafistas Ferrocarrileros, la Socie
dad Ferrocarrilem, Departamento de Vía 
y la Sociedad Mutualista' de Despacha· 
dores y relegrafistas Ferrocarrileros. Ad
virtieron que sumaban alrededor d~ nül 
trabajadores, por lo que representaban .a 

20 Excelsior, 7 de diciembre de 1929. 
80 Se nfiere a la reglainentación del artícu-

11! 123 constitucional que Portes Gil pr<)pq.So eJI¡ 
1~ al CQngreso de la Unión. · · 

81 Excelsior, 6 de diciembre de ll92~. 
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·. ~ la mayoría de .·los . que prestaban servicios 
en la Empresa· del Mexicano. 32 · 

Mientras se lograba otro canal que · . 
permitiera la solución del- problema, la8 
manifestaciones de apoyo a los trabaja-
. dores ei1 cuesti~ continuaron. Los gre
mios de los ferrocarriles cedieron dos días 
d~· .h~'Qeres a los huelguistas; la Socie
dad de Trabajadores de Vía del Ferro
carril. M~xicano comunicó a las autorida
des ·su determinación de secundár el 
movimiento; también. los trabajadores e•¡¡. 
bres" del. trayecto entre · Veracruz Y. la 
ciudád de México se solidarizaron. 83 

P~teriormente. los empresados deman
daron lá intervención del presidente, acto 
que v.ieron con agrado los trabajadores. 
Efi· tatito se lograba la .· mediación de 
Portes Gil, las negociaciones continuaron 
en la Juntá' Federal·. de Conciliación. 
Después de recibir un . telegrama del ge- -
rente del, Mexicano, Mr, o~ J. Holmes, . 
<¡u.e solicita~ su intervención, .Y :de dia- · 
loga:t largo tato con los ferrocarrileros, 
-el ejecutivo aceptó dictar el arbitraje que 
pusiera filí al conflicto. 34 

. :El uj de. dicfembre se reunieron los 
das sectóres en p1,1gna con el jefe del 
Oepa:ttatttento del Trabajo para que éste 
:rec:~bara información que serviría al eje
-cutivo, para dictat: ·tl laudo. El mismo 
-día; en: presencia del titular. de la Secre-
tada de fn.dustria, Comercio y Trabajo, 
,:~ier Ramón P. De Negri, se levantó un 
-~-- - la que se' hacía constar el acuerdo ·••e 'lá é1'11ptesa y los ~a~ajadores ·de 
~éeiptar cein éárácter de obligatorio ·el 
l'a~dó ,pres.ickn.cial. En esta reunión la em:
p~ p~ó, basind0$e en. la firtna 
-dtiY ~ento; que se ~~datan las . 

3~ lxt:~is~r, 1 4é diciembre de 1929, 
$i 1ti.i1ttelisürt ~ 8 4e diciembre de I92.9~ . 
il4 E:Pc;!llili:or, 9 y l6 de diéiembte 4e.. 19~9. 

labores. Los afectad~s se manifestaron 
en contra del deseo _empresarial, ponien
do el asunto . en consideración del secre- · 
tari_o._,. quien rechazó la propuesta consi~ 
derando que podría entorpecer el arreglo 
final y también enfatizó el estricto apego 
al derecho de huelga. 33 

Durante el período transcurrido. hasta 
la· emisión del arbitraje, la huelga pre
sentó. algunas variaciones que, no obstan-

.. te, no afectaron su normalidad. Contra
riamente a los rumores que .habían circu
lado, la Unión Nacional Ferrocairilera 
informó que no .tenía intencion~s de pro
porcionar elementos q~e rompieran la. 
huelga. Las pláticas de avenencia entt-e 
la empresa del Mexicano y los· gremios 
que emplazaron .. a huelga en apoyo al.· 
movitni~nto se dieron con ·caráéter. for
mal· a fin de no' entorpecer la mter\l'enci:Ól;l 
de Portes Git La Sociedad Mtii:ualis-.. 
ta de Despachadores y Telegrafistas 
Ferr9carrileros entró ert huelga la tarde 
del 15· de diciembre y· at siguient~ día 

· hizo lo. mismo la Sociedad del Departa- . 
men'to de Vía. 36 Pór otra parte, la Con
federación de Cámaras ~e Cmnerdo, la . · 
Cámara . de Comercio de la· ciudad ·de 
V eracruz, así com:o industriales y comer
ciantes de la región de Orizaba, se diri· .. 
gleron en varias ocasiones al presidente 
·para solicitar.le la pronta solución del con
flicto y ofrecieron su mediación. ·Los co
merciantes de la ciudad de México desea. 
ban la reanudación urgente del servicio 
puesto que esperaban m:ereancías paira las 
fiestas navideñas. 87 

Finahnen~, la noche .del 1$ de. c:Uciem• 
bre entregó Portes Gil el laudo que p~o . 
tér~ine a la huelga y el _servicio se reanu-

85 E,;celsior,. 1:6 y 11 de diciedtre de 1929. 
~a Elllicelsior, 15 t ·ló dé diciemhJé dé 192?. 
sf E;;e'eZ&ior, 11., 14 t 15 ele .diciembre dlt 1;29, 

: :; . 
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-dó el día 19. En términos generales el 
.arbitraje favoreció a los huelguistas dado 
·que obligó al Ferrocarril Mexicano a cele
.brar contrato colectivo con la Alianza, a 
pagar los salarios caídos y a subsanar las 
numerosas violaciones a los contratos co
lectivos;. solamente algunos puntos fue
ron favorables a la empresa. 38 

Al igual que durante el año anterior, 
.-en 1929 la actividad sindical en el ramo 
· textil ·se caracteriZó por los intentos de 
-<:ferte, disminución d~ horas de trabajo, 
reducción de salarios e intentos de reajus
te por parte de los empresarios. El go
bierno de Portes Gil íntentó darle una 

· solución al problema pero no logró con
te_ner la política de cierres y reajustes de 
los empresarios textiles. 

El intento de solució~ de Portes Gil 
.al qu; no~. r~f~rimos anteriormente fue 
un laudo que emitió. el 29 de marzo. 
Éste era consecuente con el decretado el 
20 de octubre de 1928, tomando en cuen
ta también la situación económicá de la 
industria. Bl fallo condenaba a los in
dustriales de Puebla, Tlaxcala, Jalisco; 
Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Dis
trito Federal y del estado de México; co
infrac;tores del convenio de trabajo sus
crito en el mes de septiembre del año 
anterior. Condúía cori las siguientes dis
posiciones: a] puesta en vigor de los 
acuerdos·' de la convención colectiva de 
trabajo y de las tarifás mínimas dé la in~ 
dustria textil aprobadas en septiembre 
de 1928; b] normaHzación de las horas de 

38 Excelsior, 1'9, 20 y 21 de diciembre de 1929. 

-------- ~ - ---

Tanto empresa como trabajadores.'mos
traron satisfacción por el contenido del 
fallo y públicamente -'-aunque en forma 
separada- agradecieron al mandatario su 
intervención y se comprometieron a aca
tarlo sin problema alguno. 30 

TRABAJADoRES TEXTU.ES 

trabajo en aquellas fa~torías que las -hu
bieran disminuido; e] instrucciones a las 
diversas Secretarías de Estado para que 
colaboraran en el mejoramiento de la in
dustria, y su protección fiscal mediante 
la . disminución de impuestos. 40 

Como ya habíamos apuntado ·inicial
mente, a pesar del laudo presidencial 

\ 
mencionado el problema · continuó y esto 
se observa en varios conflictos sucedidos. 
tiempo después de expedido el decreto. 

' En el mes de abril . los empresarios del 
Distrito Federal insistieron . y obtuvieron 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje 
un .reajuste de personal alegando exceso 

. de producción. A ¡:}esar de que. los traba-
jadores demostraron lo contrario, la Junta 
concedió la petición de los industriales,· 
razón por la cual los trabajadores se mes.~ ' 
traro11: resueltos a ir a la huelga, mani" 
festando .su deseo de solicitar al presiden-
te de la República su intervención para la 
solución del asunto. 41 · 

La Federación General Obrera del 
Ramo Textil (adherida a la Confedera
ción General de Trabajadores) anuncto 
una huelga 'pata el 18 de abril, Bl tne-

89 Excelsior, 20 y 2i de diciembre de 1!!129. 
4° Excelsior, 30 de marzo de l929~ 
41 Excelsior, 16 de abril de J.n9~ 
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tivo. fite un laudo de la Junta_Federal de 
Conciliación en él que se autorizaba a la 
!ábrica Sourasky a paralizar la produc-

. ción en virtud de sobreproducción. Los 
obreros lograron la revocación del acuer
do dirigi.éndose al secretario de Industria, 
Comercio y Trabajo, señor Ramón P. de 
Negri, quien ordenó a la junta la' revo
cación del acuerdo inicial y emitió uno 
nuevo ordenando la puesta en marcha de 
la emprésa. El acuerdo se basó en una 
investigación . previa en donde se com
;probaba. que dicha sobreprbclucción era 
frusa. 42 

· · '&. el mes de junio los trahajadores del 
ratno de · hHados y tejidos de la fábrica 
La Fe 11bicada en La Laguna, Torreón, 
Coah\Üla, hicieron gestiones ante la Secre
taría de Industria · y. la de Hacienda a. 
fin de que 1~ eJillpresás textiles de Dutan
g.o y Chihuahua cumpli~ran los acuerdos 
d~ la oonven<;ión general del ramo textiL 
St pt:Qbl~a c;:tntral era que las. facto· 
das ·de. lo11 Ustia.d.~$ mencionados, por in
~p.littú.~~tQ de lO$ acuerdos, sometieron 
a una competencia desventajosa a la erll.·· 
pte$á La Fe, que sí había ·cumplido . 1~~ 
¡¡.~etdo$. Tal sjtuación derivó en pro~ 
hl~as ee0l!1.6n:úl»s de la última, colocán
dola -. la n-ec;esidad de r~ajustar los 
3lllWs para n.o verse .pretcisada a pata· 
lbatt !}3$ lahlóres. ~ 3 

m~ t(!Jñ.flitto dt los tr~bajádotes texti
l~s .. ~~ La Fe ~ solÚcionó moifientáne~
~~Mtf con. la im.tervenció11. de la Junta 

. . &;~al de Co~df.iación, que obtuvo el 
ap~~~~<> d.~ la disa,.inución de salá· 
ri.QS ·~ ~W<!) :~$ dbretos gFstionaháfi ante 
[3 ~et~i~ i• ln.dusttia ~a n:tll!11eta de 
'13~e f0~ k-l·~~~iáll~s : de la eM!presa La 

' . 

42 ~¡¡ t;.I'J!;i•ll~~ :tá1 liS y l!9 ·de ~bril ~e l92~. 
. ~3 j}~~War, ·"! .d~ jQip ,de-192'9. 

Concha, La Providencia, Talamante, de 
Durango y. Chihuahua, acataran los sala
rios acordados en la convención textil. 44 

En el mes de junio la Secretaría de 
Indu~ttia logró que los empresarios tex
tiles de Jalisco· acataran las tarifas sala
riales de la convenCión · impidiendó así la 
disminución de salarios en varias fábricas 
y a:flojand~ las tensiones entre trabaja.:. 
dores y ·empresas de la región. 45 

.. Por . otra parte, los delegados a la IV 

Convención de la Federación de Traba
jadores del Ramo Textil aprobaron una 
huelga general de hilanderos en caso de 
incumplimiento del . laudo presidencial 
de marzo. 46 • 

A finales de año el problema subsistía;. 
así tenemos que ~~ 19 de noviembre la 

' gerencia de · !a fá:brica de hilados Río . 
Florido ubicáda en Camargo, Olihuahua,. 
dio. un ·plazo de 60 días para llegar a un 
ac1:1e~o con los Obreros en cullt1to a dis
tnin.úci:Ón de sálarios. La compañia atgü· 
ti.l.éfitó estar pagando por encima de los. 
actterdos de la convención, además de 
que la crisis económica también la obli-
gaba a reducir los salarios. 47 

En sínttesis, podemos decir que duJ:an· 
te todó el año mencionado las relaciones. 
obrero-patronales en la industria t~xtll no· 
logt:aron cristalizar ttittgúu acuerao que 
pusiera fín a las constantes pugnas. Los. 
~tentos del ejea,itivo por aportar la solu
ción se vieron o~truidos por la crisis eco
nónüca .por la _que. atravesaba la industria 
textil y por las divergencias existentes en ... 
tre los propios. industriales que se nega
ban a implantar ·acuerdos mínimos en SU$. 

relaci0fiéS CC))1'i los obreros. 
. ' 

44 Exc~l$ior, 9 de jooi!!l de 1929. 
• 45 E-a:ceúior; 17 de jtml.o de 1929. 
~a Eit:celswr, 2(1) .~ ~u.ni(i)' de l929 ... 
47 J!:xcélttor, ~ de i!iQ"iem.b;pe de l929 • 
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Sector laboral 

Choferes 

Electricistas 

Estibadores * 

Pan~deros 

- - ..-=-:; 

Mes 

Marzo 

Abril 

Agosto 

e' 

Junio 

Junio 

.. 
M~ 

Octubre 

"' Julio 

JUB!o 

RELACIÓN DE HUELGAS 

Empresa 

Fábrica de 
Hilados 
La Josefina 

Lugar 

Cd.. Oaxaca 

Mátamoros, 
Tamps .. 

Tepeji del 
Río; Hidalgo 

Pu~rto. de 
Vera~ 

Causas. 

Disposiciones. del n~arta
mento de Tráfied del Estado 

Aunientn de cuotas de con
tribución al Municipio . 

. . - ... 

Intento de· reajuste de- per
sonal 

Pago por jornal 

Tampico y Pago a· destajo 
Villa Cecilia 

·: . - í:"'"'·cd. Victoria, 
· 1 ¡ i : Tamps. · ' 

El ÁguUa · 

Guadalajara,. 
Jal. . 

San Luis 
Potosí 

Compañía Te- Tampico 
lefónitra y 
Telegráfica 

L~t Veb.ted.on; C~. Ta1npiée 
LA E$ptr~· \ 

' 

J:lespidos, b~j• sa{atios y 
Violaciones á las lt~ 'lí
borales 

Despidos 

La ~em:cia Guada!aj~¡¡., .. Despidót· 
¡,J., . 

1 •• 
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Como mostramos en'líneas anteriores, los 
. : años 1928 y 1929 son .clave dentro de la 

evolución de las movilizaciones de- traba
jadores . y respecto de sus relaciones con 
el aparato .estatal. Analizamos la impor
tancia que tuvieron ·los vínculos entre la 
principal organización obrera · de la época, 
la CROM, y el gobierno para ente~;~.der lQs 
márgenes de participación polÚica de 
los trabajador~. De tal suerte, explica
mos la función de intermediaria .que jugó 
la caOM entre el Estado y los traba jade
res, con vistas a mantener el control y el 
apoyo político de éstos para la moderni
zación política y económica que 'se 'pro
pusieron los gobiernos posrevolucionarios. 

A partit de dicha relación., y su im
Portancia, pretendi~os demostrar la rele-· 
~ancla de los acontecimientos políticos 
que· se suscitaron a la muerte. del general. 
·Obregón, acontecimientos que influyeron 
directamente en el movimiento laboral. 
Cuan9o la. CROM perdió el. apoyo del 
ap~ato. estatal, los trabajadores exp~esa-

CONCLUSIONES· 

ron su descontento e hicieron a un lad0o 
a los líderes oficialistas para tratar de 
recuperar sus organizaciones de defensa; 
sin embargo, analizamos que en tal co·· 
yuntura los trabajadores· no mostraron 

_ todavía una independencia política e ideo-
lqgica. respecto del grupo político domi
nante,· sino qué se adecuaron a los 'fu.ár- · 
gehes in~emizadores propuestos por la 
.. familia revolucionaria". · 

En síntesis, podemos de~ qu~ los años
que 'analizamos constituyen un mo.inento .. 
coyuntural dentro de las . transformacio- · 
nes políticas de los trabajadores; en estos. 
años se abrió un periÓdo · de profuri:das. 
movilizaciones populares que culminarían 
durante .el sexenio. cardenista. Además,. 
resaltamos la trascendencia política que· 
tuvo el asesinato del presidente electo~ .. 
general Álvaro Obregón, en relación a la 
dinámica de los trabajadores mexicanos y
en cu~to al proceso de fo.t:mación deK 
nuevo . Estado mexicano. 

1 

~1 
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Siendo director de Publieaéiones José· 
· Dávalos, se terminó la impresión de 
. Conflictos1Laborides e~ México 1928- .. 
1929, en la Imprenta Aldina, Rósell y 
Sordo Noriega, ' S. de R., . L., ·el 16 •Je '· 
abril de 1980. 

Se tiraron 2,0oo ejemplarils más sobran-
tes p~r~ reposición. · 
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