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E 
n un trabajo previo,' he argumentado que el proceso de reconstruccion capitalista diri- 
gido por el Estado en los anos veinte, enfrento la resistencia de importantes sectores 
de la clase obrera y que, por tanto, el triunfo de ese proyecto estatal fue a la vez una 

victoria del capital. Sin embargo, aun cuando ahi caracterizaba a una parte de esos obreros 
movilizados como rojos, y hacia enfasis en que representaban una alternativa real frente a la 
reformista CROM, no explicaba el porque de esa filiacion radical. 

Por ello, aqui me propongo desarrollar la proposicion de que la rebeldia obrera no solo 
se debio a la adopcion de una postura ideologica distinta, anarcosindicalista o comunista, 
que guiaba un rechazo dogmatico al Estado y al capital, sino, fundamentalmente, a la con- 
fluencia de dos momentos, uno politico, otro estructural. El primero es la intensa moviliza- 
cion social y politica que sucede a los anos armados. Se forman ligas agrarias, sindicatos 
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y partidos politicos, a traves de los cuales la gente intenta participar en la definicion del rum- 
bo nacional. En otras palabras, en un momento de descomposicion-recomposicion de las re- 
laciones sociales, la influencia de los individuos y grupos sociales en el curso de los 
acontecimientos, aparece con mayor claridad. 

El segundo es la etapa por la que atraviesa la relacion capital trabajo. La explotacion, si 
bien ya se basa en el obrero de oficio, aun depende mucho de magros salarios, pesimas 
condiciones de vida, y de la intensificacion del trabajo, mas que del incremento de la produc- 
tividad o de la innovacion tecnologica. 

Si tratamos de abarcar en su conjunto a las industrias basicas del pais entre 1920 y 1930 
-mineria, petroleo y textiles-, podemos advertir que se encontraban en una etapa caracte- 
rizada por: 

a) Una aguda lucha por establecer nuevas formas de consumo de la fuerza de trabajo, en 
la que el capital utiliza los reajustes masivos, la introduccion de nueva maquinaria y la 
intensificacion del trabajo. Esas son las respuestas patronales a tres fenomenos: la com- 
batividad obrera-roja, la crisis y la competencia intercapitalista. Desde el punto de vista 
obrero, en cambio, se trata de la defensa de su saber, de su calificacion, del control del 
proceso de trabajo. En resumen, es el intento de implantar en el pais una debil taylorizacion, 

b) La lucha obrera por lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, y 
c) La existencia de tres grandes corrientes organizativas: la roja (que incluye a la CGT y a 

los sindicatos con influencia del PCM), la cromista y la de los grandes sindicatos indus- 
triales independientes -ferrocarrileros y electricistas principalmente. 

1. El obrero de oficio: soporte de la produccion fabril 

El personaje caracteristico de la epoca es el obrero de oficio, quien se opone tanto en la fa- 
brica como en el sindicato a la ofensiva conjunta del Estado-capital, con la cual se busca 
recomponer la relacion de explotacion capitalista en los anos veinte. Si bien es cierto que 
la introduccion de maquinariaz habia avanzado notablemente, sobre todo en las fabricas tex- 
tiles, en las refinerias de petroleo y las fundiciones y haciendas de beneficio de las minas, 
y con ello habia dado inicio el prolongado periodo de desvalorizacion de la fuerza de trabajo 
y la division de los obreros en calificados y no calificados, tal proceso se encontraba apenas 
en su primera etapa. Aquella en la que "la gran industria vio entorpecido su desarrollo pleno 
mientras su medio de produccion caracteristico -la maquina misma- debia su existencia 
a la fuerza y a la destreza personales, dependiendo por tanto del desarrollo muscular, de 
la agudeza visual y el virtuosismo manual con que el obrero parcial, en la manufactura, y 
el artesano, fuera de ella, manejaban su minusculo ins t r~mento.~ 

El obrero mexicano, hasta ese momento, no habia podido ser convertido en un simple 
apendice de la maquina, facilmente intercambiable. En otras palabras, tenia aun un cierto 
control del proceso laboral, disputaba al capitalista la direccion de la fabrica. 

Esto aparece con mayor claridad cuando analizamos al tipo de trabajador existente. En 
el curso de la Convencion Minera de Hidalgo (1927), se discutio extensamente la clasifica- 
cion de los trabajadores del ramo, y se llego a la siguiente tipologia: 

Cabo o coleador. Trabajador con responsabilidad directa, que por sus aptitudes y expe- 
riencia sirve para ejecutar las disposiciones dictadas por el jefe inmediato. 

Contratista. Trabajador que celebra contratos con los representantes autorizados por las 
Companias, siendo su obligacion ejecutar trabajos por determinado precio, teniendo bajo sus 
ordenes inmediatas a los hombres que forman su "cuadrilla" y c\ su cargo los materiales y 
herramientas. 

2Usamos la definicion de "maquina" elaborada por Marx, como elemento simple de la produccion 
mecanizada "que reemplaza al obrero que manipula una herramienta unica por un mecanismo que opera 
simultaneamente con una masa de herramientas iguales o parecidas a aquella y que es movido por una 
fuerza motriz unica, sea cual fuere la forma de esta". El Capital, tomo 1, vol 2, p. 457. 
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Encargado de labor. lndividuo a sueldo que no depende del contratista, teniendo bajo su 
responsabilidad directa a su gente y la ejecucion de los trabajos ordenados por su jefe in- 
mediato. 

Operario. lndividuo encargado de ejecutar las labores encomendadas por sus superiores, 
con conocimientos indispensables para el trabajo a que este destinado. 

Oficial. lndividuo que por sus conocimientos y aptitudes ejecuta un oficio. 
Ayudante. lndividuo que aun no tiene los conocimientos para ejecutar por si solo los tra- 

bajos que hace un oficial. Esta destinado para cooperar en todo aquello que demande el tra- 
bajo, subordinado al oficial de quien depende. 

Peones. Hombres que sin preparacion especial son ocupados en diferentes trabajos, co- 
mo: traslacion de piezas de maquinaria, herramientas, maderas, aseos, faenas, e t ~ e t e r a . ~  

Es evidente que en el centro de esta clasificacion se encuentran el operario y el oficial, 
ambos duenos de un saber especializado. Y si atendemos al detalle de los oficios reconoci- 
dos por las companias, esa imagen se refuerza. Se trata de ademadores, cocheros, electri- 
cistas, ensayadores, motoristas, bomberos, perforistas, malacateros, etcetera que reunen 
"experiencia" y "conocimientos especiales" del duro trabajo minero. Este reconocimiento 
tiene su fundamento en la practica, como es claro en el caso de los siguientes  operario^:^ 

Ademadores. Por razon misma de su oficio, necesitan conocer cual es la dureza de 
la roca, su resistencia al desmoronamiento, y precisar lo que podriamos llamar sintomas 

4Reglamento de labores aprobado por las Companias "Real del Monte y Pachuca, "Santa Gertru- 
dis" y "San Rafael y Anexas", y la Confederacion Mineral Hidalguense en enero de 1926, Articulo 1 
Documento anexo al comunicado de Guillermo Palacios al Jefe del Departamento de Trabajo, Pachuca, 
31 enero 1926, en AGN, Trabajo, caja 991. Vale la pena aclarar que las companias demandaron en las 
negociaciones que tanto cabos como encargados de labor fueran considerados representantes de las 
mismas, pero fueron derrotados por la representacion obrera. 

SComunicado de Kuryla y Larnz (Director de la Compania Real del Monte y Pachuca y Gerente Ge- 
neral de la Compania Santa Gertrudis) al Jefe del Departamento de Trabajo, Pachuca, 7 diciembre 1927, 
AGN, Trabajo, caja 1009. 



de sus diversos estados, para hacer las perforaciones de manera conveniente y segura 
y prevenir los accidentes que de otro modo podrian ocurrir. 

Perforistas. Los perforistas, contratistas y demas obreros que se ocupan en el tumbe 
de los minerales, necesitan conocer cual es la roca metalica y cual es la roca esteril, para 
poder hacer un trabajo eficiente y productivo, asi como conocer las peculiaridades del te- 
rreno a fin de evitar desprendimientos de roca que pudieran ocasionar accidentes. 

Bomberos. La eficacia de su trabajo requiere el conocimiento personal de las condicio- 
nes especiales de las bombas que manejan, del tiempo que necesitan para arrancar, del 
lugar donde estan las diversas valvulas, etcetera, sin lo cual bien pudiera ocasionar la 
inundacion de ciertas labores, especialmente durante las interrupciones de energia elec- 
trica en que se hace necesario cerrar las puertas de agua, seguridad. 

Malacateros. Aparte de las diferencias que ya hemos tratado antes y que resultan del 
tamano y marca de la maquina que manejan y del destino y aplicacion de la misma, para 
el transporte solo de materiales, de herramientas o de hombres, como ocurre con cual- 
quier otro organismo mecanico, varia de los demas, necesitandose practicar en ellas para 
conocer como se manejan los frenos, con que fuerza hay que aplicarlos, a que punto exacto 
corresponden las senales y demas pormenores, al parecer insignificantes, pero en reali- 
dad importantisimos, no solo para la eficacia y rapidez del trabajo sino para !a seguridad 
de los obreros que dependen de esas maquinas 

Faltaria, sin embargo, considerar el peso que el obrero de oficio tiene en el proceso pro- 
ductivo. Numericamente, lo encontramos en una buena proporcion frente al trabajador no 
calificado (peones y ayudantes). En la Unidad Santa Barbara de la ASARCO, habia en no- 
viembre de 1926, 336 obreros calificados, frente a 395 sin ~alif icacion.~ En una empresa me- 
nos importante, como la "General Development Company", cuyos minerales estaban en 
Campo Morado, municipio de Arcelia, Guerrero, habia 96 operarios, 175 ayudantes que por 
sus salarios y ocupacion estaban cerca de los anteriores, 239 peones, 159 arrieros de aca- 
rreo al contrato y 20 ayudantes de m a y ~ r d o m o . ~  

Lo que nos dice esta relacion es que, en el caso de la mineria, si bien podia incorporar 
un crecido numero de trabajadores sin calificacion, su funcionamiento dependia de una co- 
lumna vertebral de trabajadores de oficio, cuya unica ocupacion y esperanza de vida era la 
mina. Desde luego, tambien influye el lugar de que hablemos. Hidalgo, Coahuila, Sonora, 
Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosi, es decir, regiones con tradicion minera, muestran 
esa tendencia basica con claridad, y solo en las regiones como Oaxaca sufre alguna altera- 
cion. Ahi la Compania Minera de Penoles se quejaba de que en su Unidad Natividad: 

Las condiciones de trabajo en la region son desfavorables. Efectivamente, los 800 hom- 
bres que figuran en las listas de raya, solamente trabajan el 40% del tiempo, arrojando 
un promedio de 320 operarios por dia. El tiempo faltante se atribuye a que la gente, ade- 
mas de mineros, son agricultores y dedican parte de su tiempo a esas labores, y tambien 
a que esta muy desarrollado en la region el alcoholismo y no existe restriccion alguna res- 
pecto a la venta de bebidas alcoholicas en el comercio local. Tambien es de llamar la aten- 
cion las malas condiciones de salubridad, ya que el Medico de la Compania ha podido 
apreciar que mas del 50% de los operarios padecen de enfermedades socia le^.^ 

"nspector. Flores a Jefe del Departamento de Trabajo, Chihuahua, 28 octubre, 2 y 11 noviembre 
1926, donde anexa listas de hombres ocupados, AGN, Trabajo, caja 997. Hemos considerado como ope- 
rarios calificados a mineros, herreros, mecanicos, bomberos, tuberos, palanqueros, manteros, calece- 
ros, paleros, rieleros, perforistas, chuteros, electricistas, quebradores, mineros de mano, pegadores y 
banderos. Como no calificados a ayudantes, carreros, veladores, peones y zorras. 

71nspector Carlos Ortiz Rojas al Jefe del Departamento de Trabajo, Iguala, 25 junio 1926, AGN, Tra- 
bajo, caja 998. 
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Haciendo a un lado esas desviaciones, tenemos un patron constante: el operario de oficio 
ocupaba un lugar central en la industria minera. La consecuencia basica de esto es que en 
caso de faltar, parar, o ir a la huelga, detenia la produccion. No eran de facil sustitucion. Po- 
tencialmente, el ser duenos de un saber les permitia enfrentarse al capital con ciertas pers- 

1 
I pectivas de exito. 

Esta tendencia parece similar en otras ramas industriales. Aun cuando en los textiles ha- 
bia una alta division del trabajo y maquinizacion, su atrasada estructura tecnica se comple- 
mentaba con la supervivencia del "oficial". De hecho, en las regiones mas importantes, el 
Valle de Mexico, Puebla, Veracruz, el operario textil era el prototipo del obrero fabril. Solo 
sus ayudantes o los peones (en el caso de las fabricas perifericas) mantenian algun vinculo 
con el campo. En cambio, en las regiones mas atrasadas, la fuerza de trabajo tenia mayores 
ligas con la tierra, hasta el grado de que los ciclos agricolas llegaran a afectar las labores 
fabriles, y de que la disciplina industrial no fuera aceptada, e incluso limitara la especializa- 
cion obrera. En el caso del petroleo, las refinerias ocupaban fundamentalmente obreros es- 
pecializados, contra lo que ocurria en las labores de exploracion y perforacion, donde habia 
un alto porcentaje de mano de obra no calificada. Finalmente, el caso extremo lo tenemos 
en la industria electrica y los ferrocarriles, donde eran amplia mayoria los operarios de oficio. 
Estos ultimos vivieron la experiencia de huelgas exitosas en las que el gobierno o los empre- 
sarios intentaron inutilmente  sustituirlo^.^ 

2. La lucha por e l  control del proceso de trabajo 

Si nuestra proposicion de la seccion anterior es correcta, deberiamos poder reconocer sus 
manifestaciones tanto al nivel del proceso de trabajo, como en la lucha sindical y politica. 

En cuanto a la primera cuestion, ya Marx habia planteado que el caso de la subsuncion 
formal a la real (y el consiguiente paso de la extraccion de plusvalia absoluta a relativa), se 
daba mediante la desvalorizacion del trabajo (la descalificacion), y la asuncion del mando 
despotico del capital sobre el proceso global del trabajo cooperativo. Se trata, entonces, de 
una lucha por el saber obrero y por el control del proceso de trabajo.1•‹ 

La expresion mas clara de ello, en nuestro caso, se da en la seleccion del pecsonal. En 
cualquier lugar donde los obreros se organizaran sindicalmente, despues de la demanda de 
reconocimiento a su organizacion, solian sostener la de que se contratara solo personal sin- 
dicalizado, y en algunos casos necesariamente a propuesta de la misma organizacion. La 
valoracion del saber de ese nuevo operario era materia de otros obreros. Asi, los mineros 
rojos de Jalisco, los de Hidalgo, los textiles de Veracruz y el Valle de Mexico, exigen la adop- 
cion de esa clausula.ll 

'Mario Camarena, Bernardo Garcia y Gerardo Necochea, "La accion directa: la industria textil en 
los anos veinte", en varios, Monografias obreras, tomo 1, Mexico, CIESAS, 1987, pp. 181-182; Leticia 
Gamboa, Los empresarios de ayer. El grupo dominante en la industria textil de Puebia 1906-1929, Mexi- 
co, Universidad Autonoma de Puebla, 1985, pp. 38-39; Secretaria de la Economia Nacional, La industria 
textil en Mexico. El ~roblema obrero y los problemas economicos, Mexico, Talleres Graficos de la Na- 
cion. 1934. pp 207-208. Aurora ~ranco. El Estado post-revoiucionano y el movimiento obrero indepen- 
drente la nueloa ferrocarilera de 1921. Mexico. UNAM-ENEP Acallan. resis de i~cenciatira en disroria. 
1988, pp. 61 y 71 ; Rebeca de De ~ortari, Petroleo y clase obrera en la zona del Golfo de Mexico 1920-1938, 
Mexico. UNAM-FCPS, tesis de licenciatura en Sociologia, 1978, pp. 139-143; Lief S. Adleson, "Coyun. 
rLra y concrenc a factores convergentes en la lundacion de los smdcaros petroleros de Tampico d~fan-  
re a oecada de 1920' en Varios El trabalo v los fraba~adores en la historla de Mexico Mexico E Colea10 
de Mexico. 1979. DD. 647-648: "~dieso;, "EI trabaio petrolero de antano: no todo lb que brilla es 06" 
en ~ar ios ,~ono~ra f ias  obreras, tomo II, Mexico, SIESAS, 1987, pp. 8-1 1. 

''El Capital, tomo 1, vol 2, pp. 402, 504-525, y 617-618. 
""Los crimenes de las empresas yanquis", manifiesto de la Federacion de Sindicatos Mineros de 

Jalisco del 13 agosto 1927, AGN, Trabajo, caja 1155; Reglamento de labores mineras en Hidalgo, ya 
citado, Articulas 5 y 21; Nicolas Cardenas, "Trabajadores y lucha por el poder politico en el gobierno 
de Carranza. Los origenes de la accion multiple (1917-1920)," en Investigacion Humanistica, ano II, num 
2, primavera de 1986, pp. 48-56; Jaime Tamayo, En el interinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno 
deAlvaro Obregon (1920-1924), tomo 7 de La Clase obrera en la historia de Mexico, Mexico, Siglo XXI, 
1987. p. 201, Marjorie R. Clark, La organizacion obrera en Mexico, Mexico, Era, 1981, p. 101. 



La respuesta empresarial en todos los casos fue tajante. No admitirian ingerencia obrera 
en lo que dieron en llamar libertad de contratacion. El caso de Hidalgo es muy ilustrativo. 
En la Convencion minera de 1926, si por un lado la empresa logro la aprobacion de un articu- 
lo (el numero 1) donde se seiialaba que: "la direccion y administracion en todos los trabajos 
de las Compaiiias estaran unica y exclusivamente a cargo de ellas", tambien tuvo que acep- 
tar, despues de un largo debate, las siguientes clausulas: 

Art. 5. Cuando haya vacantes que cubrir, las Companias admitiran trabajadores que 
pertenezcan a la Confederacion Minera Hidalguense, siempre que estos no hayan come- 
tido alguna falta de las incluidas en el capitulo de disciplina. 

... 
Art. 21. Las Companias ya sea en talleres, haciendas o minas, cuando haya algunas 

vacantes o se pretenda aumentar el personal; dan el derecho a los Comites para propo- 
ner el personal ante los jefes correspondientes. 

Con ello, los trabajadores parecian haber logrado una resonante victoria, en un Regla- 
mento aceptado por las companias, el gobierno del estado de Hidalgo, y la Secretaria de 
Industria, Comercio y Trabajo (SICT). Sin embargo, apenas tres meses despues, las empre- 
sas "solicitan" a la SICT permiso para hacer extensivo el reglamento de enero a todos los 
trabajadores (sindicalizados o no), modificando al mismo tiempo algunas clausulas funda- 
mentales. El articulo 5 transcrito antes, se convierte en 4 y estipula que las Companias admi- 
tiran en sus vacantes a "trabajadores que les soliciten", y al 21 le agregan que las 
proposiciones pueden venir de cualquier trabajador, dejando de ser facultad exclusiva de 
los Comites (electos). Asimismo, si en el primer Reglamento las Companias "reconocen el 
derecho que tienen los trabajadores para ser representados ante los Jefes, para el arreglo 
de dificultades o diferencias que se hayan presentado en el servicio, por conducto de los 
Comites formados al efecto por sus propios trabajadores o por legitimos representantes de 
los mismos", en el modificado se adiciona que los trabajadores pueden prescindir de los Co- 
mites y representarse a si mismos (inciso 6 del Articulo l)." 

En general, lo que busca el Reglamento modificado es quitar todo poder a las organiza- 
ciones obreras. Practicamente desaparece a los Comites locales y disminuye sensiblemente 
las facultades de los de Ajustes. Si estos tenian la prerrogativa de poner en conocimiento 
de los Jefes "todas las deficiencias o procedimientos mal aplicados que pongan en peligro 
la vida y salud de los trabajadores a fin de remediarlos" (Articulo 26), en la nueva propuesta 
puede hacerlo cualquier trabajador individual. Ademas, la promocion de ayudantes a oficia- 
les no precisa ya de su intervencion, y finalmente, se introduce la posibilidad de formar Co- 
mites por "cada agrupacion reconocida por las Compaiiias", es decir, de reconocer tanto 
a los de la CMH (afiliada a la CROM), como a los sindicatos blancos o libres. 

Otra manifestacion importante de esta lucha se da en el ritmo de trabajo. El capital trata 
de que la fuerza laboral que ha comprado trabaje efectivamente el tiempo convenido, de tal 
modo que la maquinaria no deje de funcionar y se pueda alcanzar la produccion planeada. 
Esto se traduce para el obrero en un cierto ritmo e intensidad del trabajo, en la disciplina 
fabril. Pero el hecho es que el obrero resistia, se oponia a este proceso de varias maneras. 

La mas socorrida parece haber sido el ausentismo. En las minas cupriferas de Nacozari, 
"The Moctezuma Copper Company" se quejaba amargamente de ello. 

... Todos los sabados asi como todos los lunes de 100 a 300 hombres dejan de presen- 
tarse a trabajar por andar borrachos, lo cual causa muchisimos trastornos en todos los 
departamentos, y afecta seriamente las operaciones de la Compania. La Ley del Trabajo 

12EI nuevo Reglamento aparece como anexo de Procopio Gomez, Secretario General de la CMH a 
Jefe del Departamento del Trabajo, Pachuca, 19 abril 1926, AGN, Trabajo, caja 1009. 



vigente en el Estado de Sonora prohibe el trabajo dominical impidiendo asi el trabajo du- 
rante cuatro dias del mes. Sumando estos cuatro dias a cuatro o cinco dias del mes en 
que un gran numero de obreros no se presentan por andar borrachos, le quedan a la Com- 
pania solamente unos veinte y dos dias de cada mes en que la tripulacion esta completa 
para poder dar la produccion de cobre que la Compania desea sostener.13 

Ademas del ausentismo, los sindicatos y obreros tratan de ganar tiempo a la empresa a 
lo largo de la jornada laboral. Por ejemplo, buscando que el inicio de la misma se contara 
a partir del ingreso a la mina y no en cuanto el operario se encontrara en el lugar de trabajo, 
negandose a bajar por escaleras para tardar mas tiempo en la "jaula", incluyendo las horas 
de comida en la jornada y exigiendo tiempo (cinco minutos) para guardar las herramientas 
o equipo utilizado, antes de la salida.14 

Todavia mas, los trabajadores ganan poros en el tiempo de trabajo, durante los cuales 
fuman un cigarrillo, platican o duermen, para indignacion de la patronal. Un testimonio vivido 
nos lo ha dejado el lnspector Jesus Servin, en uno de sus informes al Jefe del Departamento 
de Trabajo, sobre la Hacienda de Beneficio Las Jimenez, de la Amparo Mining Co. (Jalisco). 

Fui testigo presencial de un caso que demuestra la actitud que han asumido los gru- 
pos rojos, relativos a la indisciplina o rebeldia hacia los representantes de la negociacion. 
Un individuo, contratando como peon, y que regularmente tenia su trabajo en una parte 
alta de la Hacienda de Beneficio, pero obligado en su caracter de peon a ejecutar cual- 
quier trabajo compatible con su categoria en cualquier parte de la hacienda, se le indico 
que ayudara a levantar la lama, o residuos de los tanques de cianuracion, labor que se 
ejecuta constantemente para evitar que los polvos ya secos por el sol puedan danar a 
las personas que anden cerca. El peon se nego a ejecutar dicho trabajo, diciendo que 
"no iba a ser quien ayudara a ganar su sueldo a los que tienen encomendado este traba- 
jo", pues el suyo estaba "alla arriba". Le pregunte si no era peon, y me contesto afirmati- 
vamente, y le pregunte entonces si en ese momento tenia arriba algun trabajo, y me contesto 
negativamente, no obstante lo cual se resistio y por ultimo no ejecuto el que se le indicaba 
de recoger la lama. Entonces me explique que hay alli muchos que no tienen un trabajo 
determinado, pero cuando no ejecutan el que regularmente hacen, y apoyados en la orga- 
nizacion mal encauzada de los lideres rojos, se estan sentados, fumando o haciendo cual- 
quier cosa ajena al trabajo.15 

Ese mismo fenomeno, por lo demas, ha sido documentado por Camarena, Necochea y 
Garcia para el caso de los textiles.16 

En el fondo de esta "holganza sistematica", se encuentra el hecho de que "quien domina 
y dicta los modos operatorios se hace tambien duetio de los tiempos de produccion". Y, ade- 
mas. se trata de un modo de defensa obrera contra la desocupacion y el rapido desgaste 
de la fuerza de trabajo." 

Otro mecanismo puesto en practica por los mineros jaliscienses fue tratar de descargar 
tareas sobre la Compania, como el traslado de las barras utilizadas en la perforacion, que 

'3Memorandum del Subgerente H. H. Horton al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Mexi- 
co, 18 octubre 1926, AGN, Trabajo, caja 998. 

I4lnforme del lnspector M. Peiia a Jefe del Departamento de Minas, transcrito al del Departamento 
del Trabajo, Mexico, 21 mayo 1926. AGN, Trabajo, caja 998; Informe Ingeniero David Segura al Jefe 
del Departamento de Minas sobre la mina "la Amparo" de Jalisco, donde afirma que el bajar por las 
escaleras acorta la jornada en dos horas, Mexico 21 enero 1928, AGN, Trabajo, caja 1155. El Regla- 
mento de Hidalgo establece los cinco minutos (Art. 20); que las practicas de primeros auxilios se den 
en las horas de trabajo (Art. 24); que el lunch en trabajos de "servicio continuo" se les traslade a sus 
puestos de trabajo (Art. 25); y que las horas extraordinarias no pueden incluir las de la comida (Art. 39). 

15Mexico. 15 enero 1928, AGN. Trabaio, caia 1155. . . 
160p. cit., p. 191 
"Vid. Benjamin Coriat, El taller y el cronometro, Mexico, Siglo XXI, 1982, p. 24 



originalmente realizaban ellos. Al final de la discusion que eso origino en Junta Mixta, se 
convino que: 

... los carabineros o perforistas, sacaran de las respectivas bodegas de los niveles, el 
numero de barras que consideren suficiente para su labor, llevandolas hasta el lugar de 
su trabajo por su cuenta, donde al terminar su labor, dicha herramienta sera traida a las 
bodegas de que antes se habla por cuenta de la propia empresa, y solamente en casos 
en que haya escasez de barras, sera cuando la compania las lleve de las bodegas al lugar 
donde se esta ejecutando el trabajo de barrenacion . . . 1 8  

Otro nudo que debia desatarse para incrementar la productividad, era el de la injerencia 
obrera en la determinacion del salario, sobre todo en el sistema de pago a destajo. En el 
caso de las minas de cobre de Sonora, se habia mantenido por anos el sistema de medida 
del mineral extraido por carros llenos. Pero las companias descubrieron que ahi, podian ga- 
nar unos pesos a los obreros, si establecian un sistema de medida mas preciso, es decir, 
por metros cubicos del metal quebrado, contabilizados directamente por los ingenieros. Se- 
gun la empresa, se superaba asi un sistema "sumamente costoso y poco satisfactorio", que 
arrojaba una perdida del 20 al 30% en el tonelaje del metal repo;tado. Para justificar esta 
nueva forma de pago, la empresa resumia como sigue las desventajas del sistema de medi- 
da por carros: 

a) Se necesitaban rayadores para tomar nota de los carros. Ademas, en algunos casos, se 
combinaban con los contratistas para registrar un numero mayor de carros. 

b) Se sacaba metal de lugares de trabajo en desarrollo y no dd los salones. 
c) No se llenaban los carros a toda su capacidad, ni se limpiaba bien el fondo, o bien se 

rellenaban con cajas vacias. 

181nspector Alejandro Berrnan a Jefe del Departamento de Trabajo, Guadalajara, 27 marzo 1928, 
AGN, Trabajo, caja 1155. 



Se producian accidentes por la premura de llenar carros. 
Se descuidaba el retaque de salones, con lo que aumentaban los costos de reparacion 
y conservacion. 
"Habia tendencia a limpiar todo el metal quebrado en los salones para llevarlo a los chu- 
tes, dandose preferencia a rezagar que a una distribucion pareja en el trabajo de los salo- 
nes. Esta condicion tenia por resultado muy poca eficiencia durante el siguiente pueble, 
el cual se encontraba con rezagadores extra y nada que hacer hasta que se quebraba 
el metal". 
"Los trabajadores en los salones eran tentados, para obtener mas credito por mayor nu- 
mero de carros manejados, a tirar tepetate juntamente con el metal de los chutes, el cual 
deberia de haber sido dejado en los salones para ser usado como retaque. Los trabajado- 
res eran sumamente descuidados al esperar el metal en los salones, lo cual representaba 
grandes perdidas para la Compania, pues los metales una vez tirados dentro de los chu- 
tes no pueden volver a ser separados y tienen que ser transportados a Nacozari por el 
Ferrocarril de la Mina y pasar por la Concentradora. La separacion de los metales tiene 
un efecto vital en los costos, y es una cosa que los mayordomos no pueden estar conti- 
nuamente a mano para vigilar".lg 

Como puede verse con claridad en los incisos f y g, el sistema de carros no solo era "be- 
nefico" para los obreros, sino que ademas rompia el ritmo del proceso de trabajo, trabando 
la conexion entre sus diversas partes. 

Por su lado, los obreros argumentaron ampliamente contra el nuevo sistema, esgrimien- 
do su derecho a conocer y poder valorar su propio trabajo. Senalaban que la medida por 
metros cubicos redundaba en su perjuicio. 

Porque no es comprensible para los trabajadores, ya que estos no tienen los conoci- 
mientos tecnicos suficientes para poder apreciar el calculo de volumen de su trabajo eje- 
cutado durante quince dias. 

Porque no pudiendo calcular el volumen de su trabajo, les es imposible apreciar el monto 
de su ganancia, y esto les veda hacer el calculo de costo de mano de obra, o sean los 
diarios que asignan a sus ayudantes, asi como el costo de la dinamita que les es vendida 
por la empresa, y que la usan en la explosion de las perforaciones. 

Porque les veda el hacer sus reclamaciones cuando consideran erradas las medidas, 
puesto que no tienen base en que fundarse.'O 

En Coahuila, el Sindicato de Obreros Revolucionarios Ricardo Flores Magon denunciaba 
una medida de racionalizacion similar. Los carros de carbon (de 2500 a 3000 kilogramos), 
se tomarian en adelante como sucios si contenian 100 kilogramos de hueso, y se suspende- 
ria al operario responsable una semana. En caso de reincidencia, o de que contuvieran 200 
kilos, el castigo aplicado seria de dos semanas, o el despido.21 

Finalmente, hemos identificado otros dos aspectos en que los trabajadores se oponian 
al despotismo patronal. Por un lado exigen, y logran en algunos casos, que los cuadros inter- 
medios (mayordomos, jefes, capitanes) deban usar el idioma espanol para transmitir sus ins- 
trucciones. Eso es un logro importante si recordamos que una buena cantidad de ellos, en 
minas, refinerias, campos petroleros, etcetera, son  extranjero^.^^ 

"H. H. Horton, subgerente de.The Moctezuma Copper Company a ln~pector Pedro Roa, Nacozari, 
Son., 13 agosto 1927, AGN, Trabajo, caja 1156. 

20Ramon C. Meneses, Juan Solorzano y otros, por el Sindicato Obrero de Pilares, al Inspector Pe- 
dro Roa, Pilares de Nacozari, Son., 11 agosto 1927, AGN, Trabajo, Caja 1156. 

''Juan Navarro, Ezequiel Martinez y Pascua1 Palomino a Plutarco Elias Calles, Nueva Rosita, Coah., 
4 noviembre 1927; y Jefe del Departamento de Minas a Jefe del Departamento de Trabajo, Mexico, 8 
octubre 1927; ambos en AGN, Trabajo, caja 1207. 

22Vid. Reglamento minero de Hidalgo, articulo 70. 



Contra esos mismos mandos del capital se dirigia una parte del descontento obrero. En 
la Unidad Torreon de la Compania Minera de Penoles, el Sindicato de Obreros de Metalurgi- 
ca exigio el despido del mayordomo (maestro mecanico) Julian Santoyo, y al recibir un fallo 
negativo de la Junta de Conciliacion, un grupo de trabajadores "pasando de las injurias de 
palabra, pasaron a los hechos y arrojaron de nuestros talleres al Mayordomo referido". Evi- 
dentemente, la Compania no defendia a Santoyo en si mismo, sino su derecho a mandar, 
como bien lo aclaran: 

Y sobre todo: la Compania es la que manda e impone, dentro de las prescripciones 
legales, su voluntad, y ella es quien tiene que nombrar sus mayordomos, segun su crite- 
rio, y no el de terceros, a quienes no les reconoce otro derecho que el que las leyes'les 
acuerdan, entre los que no estan ni  pueden estar, el de tratar de llevar a cabo su voluntad. 
Al ver que no tuvieron fallo favorable ...23 

3. La reproduccion de la fuerza de trabajo. 

El momento donde es mas evidente la separacion entre la ley y la realidad, que hemos men- 
cionado ya antes, es el de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Para comen- 
zar, la jornada de ocho horas, en la decada de los veintes no podia considerarse establecida 
de manera general. En zonas mineras poco desarrolladas, como las de Guerrero, donde no 
existian o eran debiles los sindicatos, era comun la falta de respeto a las disposiciones cons- 
titucionales. Incluso ahi los patrones trataban de enganar a los inspectores del Trabajo. En 
los minerales de Jesus y Anexas, de Taxco, la Compania Mexicana El Zinc, S.A., hacia labo- 
rar a sus obreros, en el turno de noche, de las 19:30 horas a las 5:30 del dia siguiente, y 
de las 7:00 a las 17100 en el de la manana. Dos turnos de 10 horas con una para comer. 
Para descubrirlo, el Inspector Carlos Ortiz tuvo que hacer guardia desde las 4 de la manana 
en las cercanias de la mina.24 

Tanto en Campo Morado, Aldama -la General Development Company y la Compania de 
Penoles-, como en Chontalpan -la Compania de Andres Fernandez-, ambos en Guerre- 
ro, se obligaba a los mineros a realizar jornadas de 10, 12 y hasta 24 horas   velado re^).^^ 

Esto, sin embargo, no era exclusivo de las zonas mineras poco desarrolladas. En Pachu- 
ca, los trabajadores no sindicalizados de la Compania de Maravillas, denunciaban que los 
hacian laborar 10 horas. La propia ASARCO, en su Unidad Santa Barbara, tenia estableci- 
dos tres turnos de ocho horas, aun cuando el de noche debia ser de solo siete horas. Y la 
Amparo Mining Company hacia que los mineros jalicienses trabajaran turnos de nueve y diez 
horas.26 

Por otra parte, las condiciones de trabajo industriales y mineras eran generalmente ma- 
las. Podemos hacer rapidamente un recuento, en los que toca a las minas: 

a) La ventilacion no era adecuada, y no se daba a los trabajadores mascarillas para evitar 
la inhalacion de polvos toxicos. En algunos casos ese equipo se les rentaba, de tal mane- 
ra que la Compania descargaba ese gasto en los obreros. Ademas, las perforadoras utili- 

23J. N. Goddard, Superintendente de la Compania a Presidente Municipal, Torreon, 24 de jul]o de 
1925; Comisario Auxiliar Agustin D. Luna a J. N. Goddard, Torreon, 24 de julio 1925; y Roberto Avila, 
Presidente de la Junta de Conciliacion y Arbitraje a J. N. Goddard, 23 de julio 1925; todos en AGN. Tra- 
bajo, caja 829. 

241nforme al Jefe del Departamento de Trabajo, Iguala, Gro., 31 julio 1926, AGN, Trabajo, caja 998. 
%formes de Carlos Ortiz al Jefe del Departamento de Trabajo, 25 y 27 junio, y 23 septiembre 1926, 

AGN, Trabajo, caja 998. 
261nspector Guillermo Palacios a Adan Noble, Jefe del Departamento de Minas, Pachuca, 19 marzo, 

1926, AGN, Trabajo, caja 991; Informes del Inspector Flores al Jefe del Departamento de Trabajo, Chi- 
huahua, 28 octubre, 1 y 2 noviembre 1926, AGN, Trabajo, caja 997; Acta de discusiones del Reglamento 
Interior de la Amparo Mining Co., Guadalajara, 23 mayo 1927, AGN, Trabajo, caja 1155. 



zadas eran antiguas, y en los casos en que existian modernas -con manguera de agua 
integrada-, tambien se rentaban. 

b) El agua potable para uso de los operarios en el interior, era insuficiente, o no existia. 
c) Los excusados se improvisaban en cajas de madera, o de plano se destinaba una parte 

del interior de la mina a ese efecto. 
d) No se daba a los trabajadores equipo de seguridad adecuado (botas, ropa, anteojos, etcetera). 
e) Los caminos interiores o medios de transporte (jaulas), eran inseguros y el material de 

trabajo deficiente (barrenas mal templadas, etcetera). 
f) No habia botiquines internos. 
g) Habia mucha humedad en los tuneles, y filtraciones de I l ~ v i a . ' ~  

Encima de todo eso, no era raro que se obligara a los mineros a cambiar de ropa (para 
evitar robos) a la salida del trabajo, ademas de someterlos a un registro humillante.28 

Fuera de la mina, los obreros no se liberaban del despotismo capitalista. Tanto en pobla- 
dos mineros como en campos petroleros, era tajante la diferencia entre las condiciones de 
vida de directivos y empleados de las compatiias, y las de los obreros. En La Embocada, 
Jalisco, habia 51 casas de adobe y teja, 89 de adobe y lamina, y 71 de madera y lamina en 
buen estado, pero coexistian con 145 jacales, hechos de zacate y piedra, zacate y madera, 
varas, y Iamina, ocupados por los trabajadores de menor categoria, de las cuales "no habia 
una sola cuyos cuatro muros no se movieran al mas ligero empuje".29 

En el campo "La Francita" de la Co.npania Mexicana de El Aguila, los trabajadores ha- 
bian construido sus casas con su propio dinero, de vara, con techo de palma y piso de tierra, 
si bien los solteros tenian el "privilegio" de dormir en una galera de lamina galvanizada, en 
literas de madera, casi sin ventilacion. En cambio, 

el campo donde viven los empleados y trabajadores extranjeros, esta formado por casas 
de madera de estilo americano, cada una con todas sus comodidades, con bano, excusa- 
do, alumbrado electrico, perfectamente ventiladas y con caminos petrolizados construi- 
dos por la Compania, y en donde se encuentran las casas de los obreros, cuando llueve 
se forma un lodazal dificil de transitarse, usando los obreros lamparas de bolsillo para po- 
der andar debido a que a pesar de haber fuerza electrica para el servicio del alumbrado 
del Campo donde habitan los extranjeros. y la que emplean para mover un pequeiio taller 
de reparacion que tiene la Empresa, nunca ha proporcionado alumbrado al campo de los 
 obrero^...^^ 

El caso mas patetico, por mucho, era el de los trabajadores de la North Mining Co., de 
Chihuahua, que tenian que vivir en cuevas por la negativa de la empresa a construirles ca- 
sas. Al ser cuestionado al respecto por el Inspector Rivera, el Gerente de la Compatiia res- 
pondio: 

El hecho de que haya trabajadores en cuevas se explica muy bien: muchos de ellos 
prefieren habitar en ellas, a causa de que ni en verano son muy calidas ni en invierno 
son muy frias, sino que domina siempre alli una temperatura benigna y agradable; lo cual 

"Las descripciones abundan; tomamos algunos elementos de los siguientes informes de Inspecto- 
res del trabajo (en el AGN, Trabajo): Flores sobre The Buena Tierra Mining Company, Ltd. y El Potosi 
Mining Company, Chihuahua, 19 de abril 1926, caja 997; Daniel Segura sobre La Mazata.(Amparo Mi- 
ning Co.), Mexico, 20 de febrero 1928, caja 1155; Gregorio Rivera sobre la North Mexico Mining co.. 
Chihuahua, 26 julio 1927, caja 1228; y Felipe Leija Paz sobre la Mazata nuevamente, 2 marzo 1928, 
caja 1155. 

281nforrne de Gregorio Rivera al Jefe del Departamento de Trabajo, citado en la nota anterior, y de 
el mismo otro fechado en Ciudad Juarez, 2 julio 1927, caja 1228. 

2gHoward a Inspector Felipe Leija, La Embocada, 24 febrero 1928, caja 1155; y Felipe Leija a Cer- 
vantes Torres, Pachuca, 29 mayo 1928, caja 1453. 

301nspector Vicente G. Rivera al Jefe del Departamento de Trabajo, Puerto Mexico, Ver., 30 julio 1928, 
AGN. Trabajo, caja 141 1 



explica que aun hayan hecho algunas ellos mismos. 
Muchos trabajadores, gente de campo como son, prefieren esa a otra clase de habitacio- 
nes y hacen gustosos en las cuevas su m ~ r a d a . ~ '  

> 
En cuanto a los servicios medicos, su estado no era mucho mejor. Los hospitales eran 

muy pequefios, los medicamentos insuficientes, habia pocos medicos y enfermeras, el equi- 
po quirurgico estaba deteriorado, y solo se atendian enfermedades profesionales o acciden- 
tes de trabajo. Ademas, en la mayor parte de los casos se descontaba una cuota mensual 
al trabajador por el servicio.32 Para colmo, en caso de accidentes, los operarios no recibian 
su salario integro, lo que orillaba a algunos de ellos a regresar al trabajo sin estar completa- 
mente restablecidos, corriendo el riesgo de recaidas o accidentes graves. Ese fue el caso 
de Alberto Jimenez Chavez, perforista de la Compania de Santa Gertrudis, Hidalgo, que en 
el periodo de restablecimiento recibia solo $1.40 (50% de su salario), y para contemplar la 
manutencion de su familia, se inscribio bajo otro nombre como peon ($1.80). Al tercer dia 
murio en un nuevo accidente.33 

El resultado de esas condiciones de trabajo y de vida no puede ya sorprendernos, las en- 
fermedades oastrointestinales. la tuberculosis. la silicosis. las bronconeumonias. estaban muy 
extendidas, ; los accidentes de trabajo ocurrian a diario. El capital se comportaba literalmen- 
te como una maquina de devorar hombres. En la Compania Real del Monte y Pachuca, solo 
en el ano de 1925, hubo 2 264 lesionados o heridos (mas de 6 diarios) y 56 muertos.34 La 
Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo reporto oficialmente 27 557 accidentes en la in- 
dustria minero-metalurgica en 1926, de los cuales resultaron 269 muertos. De hecho, la ma- 
yor parte de los accidentes ocurridos en el pais entre 1924 y 1928, ocurrieron en las companias 
mineras, petroleras y ferrocarrileras. En el caso de la mineria, la mayoria de ellos se debian 
a las maquinas, el transporte, manejo de objetos sin aparatos mecanicos, caidas de objetos 
y desplomes, uso de explosivos e incendios.35 

Segun las companias, esas condiciones de trabajo eran compensadas por los altos sala- 
rios, pero se trata de una afirmacion discutible. Por ejemplo, los datos de la Unidad Santa 
Barbara de la ASARCO (Chihuahua), muestran que los directivos y cuadros intermedios (de 
Superintendente a Mayordomo, 42 en total), ganaban en noviembre de 1926 entre 10 y 40 
pesos diarios, mientras los obreros de la mina Tecolotes recibian entre 2 (peones) y 8 pesos 
(mecanicos), pero con el grueso de los mismos ubicados entre 1.75 y 3.50 pesos al dia (300 
aproximadamente, de 369 obreros en total). La desigualdad se hace mas patente si anadi- 

3'Gregorio Rivera, al Gerente de la North Mining Co., Cd. Juarez, 2 julio 1927; y Rivera al Jefe del 
Departamento de Trabajo, Chihuahua, 26 julio 1927, AGN, Trabajo, caja 1228. 

32EI caso del hospital de "La Mazata", centro minero ya mencionado, es tipico, vid. lnforme medico 
de Tomas Valle al jefe del Departamento de Trabajo, Mexico, 28 febrero 1928, AGN, Trabajo, caja 1155. 
La ASARCO, Unidad Santa Barbara, que ocupaba 1267 personas, tenia solamente una sala de enfer- 
mos de 80 m2, vid. lnforme Flores a Jefe del Departamento de Trabajo, 2 noviembre 1926, ibid., caja 
997: Miguel Fraire y otros, por el Sindicato de Mineros "Juan Hernandez Garcia", al Comite Ejecutivo 
de la Liga Socialista de Coahuila, Agujita, Coah., 24 enero 1930, ibid., caja 1233; y Reglamento General 
de The Cananea Consolidated Copper Co., en ibid., caja 1230. 

33Felipe Leija a Jefe del Departamento de Trabajo, Pachuca, 16 mayo 1928, AGN, Trabajo, caja 1187; 
lnforme de Pedro Roa a Jefe del Departamento de Trabajo sobre accidentes de trabajo en el mineral 
del Tigre, en Nacozari, Hermosillo, 10 noviembre 1927, ibid., caja 1156; el caso de Alberto Jimenez en 
Inspector Guillermo Palacios a la H. Camara de Diputados Local, Pachuca, 12 junio 1926, ibid., caja 991. 

341nspector Tomas Valle a Jefe del Departamento de Trabajo, Pachuca, 14 diciembre 1926, AGN, 
Trabajo, caja 998; vid tambien, Luis R. Lara, tuberculosis pulmonar la enfermedad acttial que diez- 
ma a los mineros de Real del Monte?", Trabajo presentado al Vlll Congreso Medico Nacional, 2a. ed., 
Real del Monte, s. p. i., 1927, en ibid., caja 1233. El cuadro de enfermedades descrito en esos informes 
corresponde a un patron de desgaste obrero tipico de esa etapa. 

35Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, Informe de labores 1924-1928, tomo 1, pp. 312-313. 
La cifra de accidentes de 1926 no coincide con la manejada en el reporte de la Seccion de Investigacio- 
nes e Informaciones Sociales del Departamento del Trabajo (AGN, Trabajo (AGN, Trabajo, caja 1671), 
que contabilizaba 19 678. 



mos que los obreros eran todos mexicanos, mientras que, de los 42 empleados menciona- 
dos, solo uno era nacional, el resto: ciudadanos  estadounidense^.^" 

Ese patron se repetia por todas partes. Y aunque no poseemos estadisticas confiables 
sobre el costo de la vida, los testimonios indican que esos salarios no eran suficientes para 
sobrevivir en los pueblos mineros, cuyo alejamiento encarecia los productos basicos. Era tan 
comun que los obreros agotaran rapidamente sus salarios, que las Companias aprovecha- 
ron para instrumentar un "comercio de raya" en sus tiendas. Teoricamente, tales almace- 
nes expedian productos basicos a los trabajadores, para evitar que los comerciantes subieran 
excesivamente los precios. En la practica, resulto un mecanismo tanto de endeudamiento 
como para evitar el pago de salarios en efe~tivo.~' 

Asi las cosas, las perspectivas de un obrero industrial en el Mexico de los veintes no po- 
dian ser buenas. En muchos casos sus unicos esparcimientos eran el alcohol y los juegos 
de azar, donde dejaban parte de sus reducidos ingresos. Solo en aquellos lugares donde 
los rojos lograron imponer su dominio, se organizaban actividades culturales, y se instalaban 
bibliotecas. En los demas lugares la vida transcurria con el monotono y asfixiante ritmo irn- 
puesto por el capital.38 

4. Las organizaciones sindicales y la rebeldia obrera. 

En este contexto es donde hay que ubicar y explicar tanto la rebeldia obrera caracteristica 
de la decada, como la existencia de diversas corrientes sindicales. 

Aun cuando no podemos pretender que los procesos descritos en los apartados anterio- 
res pueden ser generalizables al conjunto de las ramas industriales o de servicios de punta, 
si creemos que son expresiones del momento por el que atraviesan las relaciones capital- 
trabajo. La revolucion habia quebrado un modelo de dominacion, y ello significo un cambio 
radical para muchos sectores sociales en terminos de participacion politica. Los campesinos 

361nspector Flores a jefe del Departamento de Trabajo, Chihuahua, 1 noviembre 1926, AGN, Traba- 
jo, caja 997. 

37Vid. por ejemplo el caso de Nacozari, en el informe del Inspector Gustavo lzaguirre a Jefe del De- 
Partamento de Comercio, Hermosillo, 31 agosto 1927, AGN, Trabajo, caja 1156. 

%d. para los mineros rojos de Jalisco Inspector Trejo a Jefe del Departamento de Trabajo, Gua- 
dalajara, 22 noviembre 1927, AGN, Trabajo, caja 1155. Para los textiles, son ilustrativos los casos de 
Veracruz (Vid. Manuel Reyna Murioz, La CROM y la CSUM en la Industria Textil (1928-1932)), Mexico, 
UAM, 1988, pp. 84-101) y el Valle de Mexico (Ferrer y Taibo), "Los hilanderos rojos", pp. 710-711). 



se organizaban y movilizaban (aun cuando fuera desde arriba), la clase media encontraba 
canales de movilidad hacia el aparato estatal, o bien promovia sus propias agrupaciones y 
movimientos politicos, y los obreros Se dieron a la tarea de organizar sus sindicatos y sacar 
a la calle incluso sus propias manifestaciones cultura le^.^^ Todo Mexico parecia en ebulli- 
cion. Pero esa efervescencia politica, el polvo levantado por los distintos actores (generales, 
caciques, gobernantes, sindicalistas, etcetera), eran el resultado, ante todo, de la lucha por 
reconstruir las condiciones para la acumulacion de capital. En las fabricas, minas e indus- 
trias, se manifestaba en la pugna entre el obrero de oficio y el empresario por el control del 
proceso de trabajo y la reproduccion de la mano de obra a ~ a l a r i a d a . ~ ~  Y en el plano politico 
general, en el proceso de construccion de un Estado fuerle o, lo que es lo mismo, de normali- 
zacion de las funciones del Estado c~ntemporaneo.~' 

El panorama descrito previamente nos muestra las tendencias que desembocan en la re- 
beldia obrera. Se trata de la defensa del saber obrero y contra la sobreexplotacion. La ofensi- 
va del capital y el Estado vuelven al terreno tan inflamable, que hasta algunas formaciones 
de la CROM (petroleros de Tampico, textiles de Orizaba y Atlixco), comparten la combativi- 
dad y radicalidad de las tacticas de lucha rojas, que incluyen la violencia armada contra di- 
rectivos, empleados y esquiroles, aun a riesgo de enfrentarse a su propia dirigencia 

Esto nos indica que parte de la virulencia de los enfrentamientos capital-trabajo tiene su 
origen en problemas comunes al nivel del proceso de produccion, y en una determinada com- 
posicion de la mano de obra, en la que el peso del obrero de oficio es determinante. El Ge- 
rente de la Amparo Mining Company, J.H. Howard, lo planteaba asi: 

La Alianza Minera de Jimenez esta formada por elementos que siempre han manifes- 
tado ser mas exaltados que los de aqui. Igual pasa con el Sindicato Rojo. Esta Alianza, 
la de Jimenez, tiene menos numero de miembros que la de aqui (Amparo); pero la mayo- 
ria de ellos pertenece a la clase de "maestros" (maestros de obras, mecanicos, etcetera) 
y sin duda han tomado como especie de obligacion ser los primeros en cualquier iniciativa 
o movimiento y manifiestan siempre su completa independencia. Esto lo hacen, creo bajo 
la seguridad que tienen, por cierto fundada, de ser buenos trabajadores y expertos en su 
mismo trabajo.43 

Sin embargo, es necesario aclarar que si en algunas ramas (como la textil), tienden a coin- 
cidir en su composicion la CROM (los amarillos) y la CGT o los rojos, a nivel general presen- 
tan grandes diferencias. 

39Un excelente panorama de estas transformaciones, si bien laudatorio, en Rosendo Salazar, Mexi- 
co en pensamiento y en accion, Mexico, Avante, 1926, especialmente las pp. 93-98. Ahi, polemizando 
con los anarquistas, afirma que estos no querian entender que Mexico vivia "un instante de socialismo". 

40EI trabajo citado de Camarena. Necochea y Garcia Diaz ilustra el caso de los textiles, el de Lief 
Adleson. "El trabajo petrolero de antano...", el de los petroleros. Para los mineros, es muy ilustrativo 
el informe del Inspector Servin al Jefe del Departamento de Trabajo, de 15 de enero de 1928 (Mexico, 
D.F.), donde senalaba que la desorganizacion de la Amparo Mining "es de la responsabilidad del Sindi- 
cato denominado rojo, en virtud de haberse caracterizado desde su organizacion, por una indisciplina ... 
que se manifesto por una desobediencia absoluta a las ordenes de los capataces, ingenieros, etcetera 
considerandose los rojos con derecho a disponer por si mismos la organizacion del trabajo, y haciendo 
imposible por esto que se establezca una organizacion mas eficiente, en beneficio de los mismos traba- 
jadores". (AGN, Trabajo, caja 11 55) 

4'Vid. Joachim Hirsch, "Elementos para una teoria materialista del Estado", en Criticas de la Eco- 
nomia Politica, nos. 12-13, Mexico. jul-dic 1979, pp. 43-64. 

42Tg. Procopio Sanchez a Morones, Pachuca, 6 julio 1925, AGN, Trabajo, caja 829, para enfrenta- 
mientos en Real del Monte (donde los mineros pertenecen a la CROM); Adleson. Coyuntura y concien- 
cia...", pp. 654-657; Leticia Gamboa, "La CROM en Puebla y el movimiento obrero textil en los anos 
20", en Memorias del Encuentro sobre Historia del Movimiento Obrero, Tomo II, Mexico, Universidad 
Autonoma de Puebla, 1980, pp. 55-59; Tamayo, En elinterinato de Adolfo de la Huerta ..., p. 248; y Ber- 
nardo Garcia Diaz, "Accion directa y poder obrero en la CROM de Orizaba (1918-1922)", en Historias, 
num 7, pp, 15-27. 

43Howard a Inspector Jose Maria Trejo, Guadalajara, 28 julio 1927, AGN, Trabajo. caja 1155. 



La CROM agrupa fundamentalmente a sindicatos de oficios tradicionales (tipografos, pa- 
naderos, molineros, peluqueros, carpinteros, sombrereros, zapateros), a trabajadores agri- 
colas, a trabajadores de servicios (burocratas, empleados de comercio, barrenderos, 
empleados de teatros y espectaculos, vendedores ambulantes, cargadores, estibadores, vo- 
ceadores, sirvientas), a inquilinos y colonos, y a obreros industriales (textileros de Puebla 
y Veracruz, ferrocarrileros -pero la minoria-, y mineros -de zonas como Hidalgo y Coa- 
huila), Si bien es verdad que estos ultimos ocupan el segundo lugar en la membresia de la 
CROM -despues de los trabajadores del campo-, tambien es cierto que hay una tendencia 
a que el proletariado artesanal tenga el mayor peso en la central. Segun Tamayo, ello obede- 
ceria a la oposicion de las corrientes mayoritarias de algunas grandes agrupaciones sindica- 
les a integrarse a la CROM, y a la salida de contingentes industriales de las ramas donde 
originalmente tuvo presencia (textiles, tranviarios,  telefonista^).^^ Rivera Castro, por su par- 
te, resume acertadamente que "la CROM se caracterizo por tener escasa penetracion en 
el proletariado industrial, mucha influencia en agrupaciones de artesanos, una importante 
presencia en empleados de la burocracia, escasa implantacion campesina y finalmente, una 
influencia en sectores marginados y pertenecientes al l~mpenproletariado".~~ 

Por supuesto, esa composicion de la CROM se complementaba en el plano organizativo 
con una estructura vertical, autoritaria y federativa, que favorecia el control del Grupo Accion 
sobre sus agremiados. 

Del otro lado, tenemos que la CGT tuvo sus principales bastiones entre los obreros texti- 
les (Valle de Mexico, Puebla y Veracruz), los tranviarios (D.F. y San Luis Potosi), panaderos, 
telefonistas, obreros del Palacio de Hierro, cigarreros, impresores, trabajadores municipa- 
les, portuarios, jaboneros, grupos de mineros (Guanajuato), electricistas (Veracruz), y algu- 
nos sindicatos campesin~s.~%l Partido Comunista, por su parte, desarrollo una importante 
influencia entre los ferrocarrileros, mineros (Jalisco), y los trabajadores agricolas (Veracruz). 
Y por otro lado, buena parte de los mineros, petroleros y electricistas permanecieron inde- 
pendiente~.~' 

Organizativamente, los sindicatos rojos contrastaban notablemente con los cromistas. Eran 
menos centralizados, tenian mecanismos democraticos para la toma de decisiones, podian 
remover facilmente a sus dirigentes, pero sobre todo, tenian -y ejercian- una gran capaci- 
dad de movilizacion y respuesta, tanto contra su empresa respectiva, como para solidarizar- 
se con otros grupos obreros.48 

Finalmente, los libres y catolicos representaban a obreros y empleados que las empresas 
contrataban para atacar a rojos o cronistas, y pequenas agrupaciones de oficios tradiciona- 
les (herreros, mecanicos, choferes, cargadores, carpinteros, e t ~ e t e r a . ) . ~ ~  

Estas tendencias de distribucion por corrientes se hacian evidentes en los recuentos para 
obtener la representacion legal ante las empresas. En las minas de la Amparo Mining, el re- 
cuento de septiembre de 1927 arrojo un saldo de 689 rojos por 340 amarillos (que habian 
comenzado como blancos). 43 pendientes y 14 indefinidos. Contra ese resultado se alzo ra- 
pidamente la protesta de la Alianza Minera cromista, quien argumentaba que Siqueiros - 
miembro del Comite de la Federacion de Mineros de Jalisco- habia desechado a muchos 
trabajadores de su organizacion "interprofesional", de los departamentos exteriores de la 

44Tamayo, En el interinato ... pp. 63-66; Jose Rivera Castro. En la presidencia de Plutarco Elias Ca- 
lles (7924-7928), tomo 8 de la Clase Obrera en la historia de Mexico, Mexico, Siglo XXI, 1983, p. 21; 
y Rocio Guadarrama, Los sindicatos y la politica en Mexico: la CROM (1918-l928), Mexico, Era, 1981, 
pp. 99-101 

45Rivera Castro, p. 22. 
4%nrique Guerra, La CGT y la lucha politica en Mexico, tesis de licenciatura en Sociologia, ENEP 

AcatlanIUNAM, 1989, pp. 14-15; Florence Rosenberg y Margarita Zarate, "Informe CGT. 1921-1924", 
en Varios. Historia y cronicas de la clase obrera en Mexico, Mexico, INAH, 1981, pp. 107 y SS. 

47Rivera Castro, En la presidencia de Plutarco Elias Calles ... p. 1 1 :  Tamayo, pp. 178-180. 
48Carnarena, Necochea y Garcia, pp. 197-203; Tarnayo, pp. 123 y SS. 

49Manuel Ceballos, "El sindicalismo catolico, 1919-l93lM, en Historia Mexicana, vol XXXV, num 4 
(1401, abril-junio 1986, pp. 631-632 y 635 (cuadro). 



mina (contabilidad, almacen, administracion, limpia de metal, muestre0 o ensaye, y vigilan- 
cia), que claramente eran empleados de confianza.50 

Este mapa de fuerzas indica que si la CROM parecia tener en un momento la posibilidad 
de controlar la fuerza de trabajo de los sectores clave de la economia, pronto descubrio que 
tal objetivo la rebasaba. Por el contrario, la central reformista fue perdiendo peso en los sec- 
tores estrategicos, y en su interior fueron ganando espacios los sindicatos mas pequenos 
y tradicionales. 

Esto es mas claro si consideramos que para fines de la decada, de "1393 agrupaciones 
clasificadas, el 46.15% eran agrupaciones de menos de 100 miembros; el 40.270/0, de 100 
a 500; el 8.04%, de 500 a 1000; y el 5.52% de mas de 1000".51 Ademas, en cinco estados 
(D.F., Veracruz, Coahuila, Jalisco y Puebla) se concentra el 64% de los obreros sindicaliza- 
dos, y los polos organizados por ramas son los transportes (D.F., Veracruz y Tampico), los 
textiles (Valle de Mexico, Puebla y Veracruz), y los mineros (Hidalgo y J a l i s c ~ ) . ~ ~  

Los rojos tienen en esos estados y ramas industriales justamente su mayor influencia. Su 
fuerza, por tanto, estaba lejos de ser despreciable, ya que se trata tambien de los nucleos 
mas numerosos y combativos. La CROM tenia mas miembros, pero estaban concentrados 
en los sectores mas debiles y atrasos de la clase obrera. Ello facilitaba su control, a la vez 
que "justificaba" el cambio de la lucha de masas por la negociacionlcoiaboracion con el Es- 
tado y las empresas. 

A fin de cuentas, salvo algun caso aislado, fueron precisamente los rojos quienes enfren- 
taron con mayor eficacia y frontalidad el proceso de reconstruccion capitalista de los veinte. 
Y todos ellos, ya fueran de la CGT, comunistas o independientes, basaron su militancia en 
obreros que entran en nuestra descripcion. Su desprecio por la legalidad estatal, su orgullo- 
so "saber" y su odio al capital, los convirtieron en un obstaculo que solo podia salvarse des- 
truyendolos. A esa tarea se dedicaron conjuntamente el capital (con reajustes, creacion de 
sindicatos patronales, etcetera), el Estado (con represion, deportaciones y parcialidad de las 
Juntas de Conciliacion y Arbitraje), y la CROM.53 

Esto ultimo quiere decir que aun cuando la protesta obrera tiene su fundamento en la ex- 
plotacion, tambien la rebasa y se convierte en lucha politica. La existencia y las luchas de 
las CGT y los rojos, nos dicen que la clase obrera, en el momento de la reconstruccion del 
Estado mexicano, no se cuenta entre quienes apoyaron a la nueva elite gobernante. La CROM 
lo hace, pero no representa al sector mas desarrollado de esa clase, y solo triunfa su linea 
colaboracionista en la medida en que recibe el respaldo del Estado y la anuencia del capital. 
Cuando miramos mas alla de sus direcciones sindicales encontramos que los obreros estu- 
vieron lejos de ser actores pasivos facilmente asimilados por el Estado postrevolucionario. 

5b~cta del recuento (firmada por el Jefe del Departamento de Trabajo, Reynaldo Cewantes Torres, 
y el Gobernador de Jalisco, Margarita Ramirez), Guadalajara, 8 septiembre 1927; y Alianza Minera a 
Cewantes Torres, La Embocada, Jal., 7 septiembre 1927; ambos en AGN, trabajo, caja 1155. 

5'Guadarrama, Los sindicatos y la politica ..., p. 98. 
5zlbid., pp. 91-92. 
53Memorial de la Liga Regional de Obreros y Campesinos de Torreon al presidente de la Republica, 

Torreon, 17 febrero 1929, AGN, Trabajo, caja 1453; Gamboa, "La CROM en Puebla...", pp. 46-48; Fe- 
rrer y Taibo, "Los hilanderos rojos", pp. 685-686; Reyna, La CROM y la CSUM ..., pp. 251-254. 




