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I N T R o D u e e I o N 

El objetivo de esta lnvestigaci6n no es el de hacer una -

historia de los primeros anos de vida del Partido Comunista -

Mexicano, sino el de tratar de precisar el momento hist6rico -

en el cual es fundado, as! como el de los prireeros nueve años 

de su actividad, relacion!ndolo con la situaci6n por la que -

atravesaba la clase obrera, referente a su organizacl6n e ide.2, 

og!a, poniendo especial atenci6n a las relaciones de ista con 

el Estado nacido de la Revoluci6n Mexicana. 

En la historia contempor&nea de M6xico, un tema poco es-

tudiado, pese a su importancia, es el referente a los parti-

dos políticos, en su actividad como representantes de una cla

se social determinada y la manera en qu~influyen en la vida -

política del pa!s. Una de las grandes interrogantes que se -

desprende de la historia del PCM, y cuya respuesta tiene una -

gran importancia para el movimiento revolucionario mexicano, -

es la raz6n por la que, durante 62 anos de existencia, el PCM 

nunca pudo ponerse a la vanguardia de la c11~e obrera, mante-

ni6ndose en una s!tuaci6n caracterizada por su poca inrluencia 

en el seno de 6sta y por consiguiente en la vida política del 

pa!s, dejando que el movimiento obrero fuera agrupado en torno 

a organizaciones controladas por el Estado, impon!~ndole este 

6ltlmo una ideolog!a ajena a la proletaria. En la contestar.i6n 

de esta pregunta c;ebe situarse la fundamentar.i'1r. (.'le la elecci6n 

del terna de esta investigac!6n. Es claro que para llegar a una 

respuesta enteramente satisfa~toria, es necesario realizar una 

investigaci6n mucho m!s pr.ofur.da, que abarque to~a la historia 
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del partido, utilizando para ello mis recursos tanto humanos -

como de documentaci6n. 

El presente trabajo solamente tocar& algunos aspectos re

ferentes a los primeros anos de vida del PCM, de 1919 a 1928, 

en relaci6n a la influencia que ejerci6 sobre 61 la Tercera I,!l 

ternacional Comunista. AdemAs de esto, la alianza que se ope

rar& entre el nuevo Estado y el movimiento obrero, ser& uno de 

los ejes centrales de la investigaci6n. El Estado mexicano, -

sin duda alguna tiene como base de sustentaci6n m&s importante 

su alianza con las organizaciones obreras que aglutinan a la -

mayor parte de la clase obrera, y es el origen de esta alianza 

el que se someter& al an&lisis. 

t.CuAles fueron las causas principales que contribuyeron a 

que el PCM no pudiera situarse a la vanguardia de la clase --

obrera?. 

t.Cu&les son las causas fundamentales que determinaron que 

la clase obrera se agrupara en su mayor!a en organizaciones -

controladas por el Estado?. 

t.Cu&l es el papel que jugar& el PCM en este proceso?. 

t.Qu6 es lo que provoc6 que el nuevo Estado nacido de la -

lucha armada de 1910-1917 pudiera convertirse en el supremo -

conciliador de los conflictos obrero-patronales?. 

Estas son las principales interrogantes, que tratar6n de 

ser contestadas a través de la presente investigaci6n; para -

ello se pueden plantear las siguientes hip6tesis: 

1. La fundaci6n del Partido Comunista Mexicano respondi6 

a la necesidad de la Tercera Internacional Comunista, de esta-
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blecer organizaciones pol{ticas que lucharan por el socialismo 

en el mundo, y que sirvieran para fortalecer a la Revoluci6n -

Rusa; mis que a las condiciones especificas por las que atrav.! 

saba el nivel ideol6gico y de organizaci6n de la clase obrera, 

que le permitiera agruparse en un partido que luchara por su -

emancipaci6n de la explotaci6n capitalista. 

2. Durante el per{odo de 1919 a 1928, la pol{tica del PCM 

fue el resultado de la aplicaci6n de las resoluciones de la -

Tercera Internacional Comunista y no del an,lisis de las cond! 

clones especificas de la realidad mexicana. 

3~1 control ejercido por el Estado sobre los sectores -

m6s representativos de la clase obrera se debi6 principalmente 

a las siguientes causas: La carencia de una ideolog!a proleta

ria en el seno de la clase obrera; la imposibilidad de la aliall, 

za obrero-campesina durante el proceso revolucionario de 1910-

1917; el triunfo del constitucionalismo en la lucha armada peL_ 

mlti6 la 1ntervenci6n del Estado, investido como 6rbitro supr,! 

mo, en los conflictos obrero-patronales, implementando una po

lítica de conciliaci6n de clases; la imposibilidad del PCM de 

incidir ampliamente en la clase obrera, neg6ndole toda posibi

lidad de convertirse en una fuerza de alternativa, con capaci

dad para dirigir al movimiento obreroJ 

4. La organizaci6n obrera a lo largo de su historia no -

ha podido desarrollarse sin el patrocinio del Estado, y en el 

momento en que la alianza entre ambos se rompe, se produclr6 -

la crisis en la organizac!~n obrera que tender6 ya sea a su -

marginamiento o a su desaparici6n en el movimiento laboral me-
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xicano. 

Para estar en condiciones de emitir un juicio lo m&s ap.s, 

gado a la realidad de lo anterior, la presente investigaci6n 

se estructurari de la siguiente manera: en el primer cap!tulo, 

se harl una breve rese"a del desarrollo de la organlzaci6n -

obrera, de sus principales luchas y de la forma como sectores 

de 6sta tendieron hacia una relaci6n de colaboraci6n con el -

Estado porfirista, situando todo ello dentro de los marcos -

de la econom!a del periodo. Se continuarl con la participa-

ci6n a grandes rasgos de la clase obrera durante la lucha ar

mada, destacando la imposibilidad de la alianza obrero-campe

sina y el e~tablecimiento de relaciones de colaboraci6n entre 

la pequefta burguesta triunfante en el proceso revolucionario 

y la organizaci6n obrera representada por la Casa del Obrero 

Mundial. Asimismo se expondr6 en qu6 medida el nuevo Estado 

participa como patrocinador en la fundaci6n de la Confedera

ci6n Regional Obrera Mexicana, y de qui manera fsta buscar6 -

desde el principio la alianza con los sectores pol!ticos que 

estuvieran en condiciones de ofrecerle perspectivas de desa

rrollo, por medio de pactos de mutua colaboraci6n, para lo 

cual la CROM formar, al Partido Laborista Mexicano como su 

instrumento politico-electoral. 

(En el segundo cap!tulo me referir6 a la fundaci6n del -._. 
PCM, haciendo resaltar la escasa influencia del so~ialismo --

científico en el seno de la clase obrera, ast como la debili

dad y dispersi6n de s~s fuerzas organizadas. Relacion,ndolo 

con lo anterior se ver, tambi6n la influencia que ejerci6 la 
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reci6n foraada Tercera Internacional Comunista en la fundaci6n 

del PCN.\ 
-~·-~ 

El tercer capitulo tratari sobre el periodo presidencial 

de Obreg6n en lo que se refiere a la alianza que se establece

r• entre la CRCII, COIIO la organizaci6n obrera mas laportante -

del pala, y el Estado, alianza que como veraos se pondri en -

prictlca a partir de una serie de acuerdos entre la dirigencia 

obrera y el caudillo. Relacion6nd~lo con esto se precisarin -

las bases del caudillo1110, estructurado a partir del fortalec1 

alento del Poder Ejecutivo consagrado en la Constituci6n de -

1917 y •pliado en la pr6ct1ca polltica. \!!.especto a la act1v1 

dad del Pal durante este periodo· se establecer6 el origen de -

su polltica, la posibilidad de aplicarla positivaunte a la -

realidad nacional, y el papel que jugar6 la Tercera Internaci~ 

nal eJ?l• elaboraci6n de esta polltica, tratando de clarificar 

las causas de la poca inserci6n del PCM en la clase obreraJ 

En el cuarto capitulo, referente al periodo de Calles, se 

segulr6 el aillllO cuino que en el capitulo anterior, enfatiza.Q 

do sobre la polltica de colaborac16n de clases que diseftar6 el 

Estado con la ayuda de la CROM, poniendo especial interAs en -

el car,cter de 6sta alianza. tor 61timo se analizar, la situ,a 

ci6n del PCM en este periodo, la cual se caracterizar, al -

igual que en el anterior en una notoria incapacidad por dotar

se de una politica que le sirviera para vincularse a la clase 

obrera y la unera en que el partido aplicar, las resoluciones 

•itidas por la Tercera Internacional.\ 
~/ 

Las fuentes consultadas en su mayorla son obras generales 
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del per!odo y concretuente referentes al desarrollo del aov! 

•lento obrero. Esta 1nvest1gaci6n eata apoyada en docuaentos 

consultados en el Centro de Estudios Marxistas sobre la hista 

ria del PCN, ada6s de material h•erogr6flco de la Apoca. 
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I ANTECEDENTES 

l. La Econ011la en el Porflrlato. 

Al teralnar el periodo revolucionarlo de 1854-1867, al -

triunfar el Partido Liberal, ae pretend16 establecer una ao-

cledad en donde al individuo le correspc,ndiera el principio -

rector, mientras que el Estado se encargarla de garantlsar y 

promover los lnterAses de los particulares. La soberanla de -

los estados deberla afirmarse upliando el fe41erali81DO y las -

libertades de prensa y de pensamiento. Sin •bargo estos ldeJ. 

lea no colncldleron con la realidad, ya que durante los gobleJ: 

nos de la RepGbllca Restaurada se oper6 la consolldacl6n de un 

Estado fuerte y centrallsado, teniendo cOIIO principal caracte

r!atlca la concentracl6n del poder en el Ejecutivo. Las fun-

clonea del Estado conalstlr!an en garantizar el desarrollo ec,2 

n011lco del pala dejando a la libre competencia entre loa capl• 

tallataa tanto Mexicanos como extranjeros, la dlrecc16n en loa 

asuntos eco.leos, ejerciendo un control pol!tlco que ofreci,! 

ra el apoyo y la proteccl6n a estos. 

Entre loa probl••• que tenla que enfrentar el Estado Li

beral estaba el de reorganizar la debilitada hacienda p6bllca 

y hacer frente a la deuda externa, para lo cual era necesario 

la subdlvlsl6n de la propiedad territorial a trav6s de la ven

ta de terrenos bald!os, la desamortlzacl6n y el fraccion•len

to de los latifundios eclesl6stlcoa, el establecimiento tle una 

Mplla red de ferrocarriles y sobre todo la atraccl6n de capl-
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tales extranjeros. 

Durante el porfiriato, este Gltimo aspecto va a consti

tuir la esencia de su pol!tica econ6aica, la cual se va ama

nifestar en un creciaiento en las diferentes r•as de la pro

ducci6n, que conducir, a procesos de innovaci6n y un aumento 

en la capacidad de los sectores productivos. 

Para lograr esta atracci6n de capitales, el Estado porf! 

rista garantis6 condiciones auy favorables para su reproducci6n, 

observlndose un a1111ento considerable en las inversiones extra.a 

jerass las inglesas auaentaron de 164 millones de d6lare1 en -

1880 a mis de 300 aillones en 1911, las estadounidenses de -

200 aillonea en 1897 a 1100 millones en 1911 y las francesas• 

de 100 •illones en 1902 a 400 aillones en 1911.1 

Las lnver1lonea de loa Estados Unidos van a tener una -

fuerte participaci6n en 101 ferrocarriles con el 41.4• y taa-

b16n en la ainer!a; el capital ingl6s por su parte invertir6 -

en la ganaderta y un iaportante porcentaje en los ferrocarri

les; y el franc6s se va a concentrar en las •presas bancarias. 

Las principales consignas pol!ticas del porfiriato fueron 

la pacificaci6n, el orden y el progreso. La caracter!stica -

del fortaleciaiento del Ejecutivo ejercida en ios gobiernos -

de la Rep6blica Restaurada va a desarrollarse en esta etapa -

teniendo coao consecuencia la consolidaci6n del Estado con po

sibilidades de intervenir en la economla e iapulsando un cree! 

miento econ6mico. 

1 Juan Felipe Leal. La Burgues!a y el Estado Mexicano, Mbico, 
•El Caballito•, 1979. P• 88 



11 

Entre los problemas mis importantes por resolver estaba -

la necesidad de desarrollar la comercializaci6n de la economía, 

transformando la agricultura de tipo local, regional en una -

agricultura de exportaci6n; por lo cual resultaba indispensa-

ble que el pa!s se dotase de transportes modernos como el fe-

rrocarril. La red de ferrocarriles va a experimentar un ripl

do crecimiento, de aproximadamente 700-kil6metros construidos 

hasta 1877, crec16 a 6 mil kil6metros en 1885, 10 mil en 1900 

y un poco mis de 20 mil en 19102• 

Una de las caracter!sticas de mayor importancia de esta -

etapa residi6 en la diferencia tan marcada del desarrollo eco

n6mico de las distintas regiones del pa!s, ya que mientras la 

actividad comercial de la zona del Golfo de Mhico y la fron

tera con los Estados Unidos registraban niveles altos, las r.!. 

giones situadas en el centro y en el Pacifico sur permanecie

ron en un gran porcentaje al margen de la economia del pais -

en su desenvolvimiento capitalista. En el afto fiscal de 1910-

1911, el valor de todas las importaciones fue de 45.~ para -

las aduanas de la frontera norte, 43.~ para las del Golfo de 

M6xico, 9.21 para las del Pacifico norte y s6lamente el 1.41 

para el Pacifico sur; en las exportaciones el 57.51 para la -

frontera norte, 10.31 para el Pacifico norte, 30.9S para el -

Golfo de Mhico y el 1.31 para las aduanas del Pacifico Sur3, 

·-·-----· 
2 Fernando Rosenzweig. "El Desarrollo Econ6mico de Mhico -
1877-1911". El Trimestre Econ6mico. XXXII, No. 127, Múleo, 
Julio a Septiembre de 1965. p. 413 

3 Ibid. P• 417 
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esto era resultado del desarrollo del ferrocarril hacia el go! 

fo y el norte del pa!s. Las l!neas ferroviarias fueron traza

das en funci6n de los centros productores y exportadores, sieJl 

do las de mayor longitud las que unian a la capital del pa!s -

con las ciudades fronterizas con los Estados Unidos como el F,! 

rrocarril Central Mexicano que iba de la ciudad de Mlxico a -

ciudad Ju6rez y el Ferrocarril Nacional Mexicano que llegaba -

hasta Nuevo Laredo. 

l~l Estado porfirista estimul6 de una manera importante al 

sector exportador y a los grandes productores nacionalesJoto,!: 

g6ndoles tarifas ferroviarias a bajo precio seg6n el uso, con

trastando con las tarifas mayores a los que utilizaban menos -

el transporte: "El comercio exterior constituy6 un factor dec! 

sivo para que se consolidaran las nuevas circunstancias en que 

se desarrollaba la econom!a nacional, propicias al intercambio 

y al crecimiento altamente dinbico de la producci6n"4• 

~1 r6pido ascenso en la comercializaci6n de la econom!a -

trajo consigo que el sistema monetario bancario se desarrolla

ra a ritmo acelerado, el monto de la circulaci6n monetaria su-

b16 de 25 millones en 1880-1881 a 86 millones en 1893-1894 y a 

310 millones en 1910-19115• 

La miner!a se encontraba en una situaci6n de cr!sis, se -

limitaba a explotar los metales preciosos utilizando m6todos -

metal6rgicos del siglo XVI, lo cual dificultaba la generaci6n 
\ de excedentes que le permitieran desarrollarse. ¡En esta rama 

4 Ibid. P• 421 

5 Ibid 1 P• 424 
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los cambios operados se basaron en una divisi6n del trabajo -

mis amplia provocando la distinci6n en tres categortas de tr,! 

bajadores:\ por un lado los trabajadores especializados, capa-
t ... ' -

---·· 
taces, maquinistas, con altos salarios y que preferentemente 

eran extranjeros-de alli que surgiera un sentido nacionalista 

en la clase obrera factor importante en las luchas posterio--

res -; -~~~ru,.9 __ .t~.!nº ___ est1~~nlos obreros con cierta cap.! 

citaci6n como los capitanes de mina, electricistas, carpinte

ros, herreros, con salarios medios y~~!timo_ la __ g~~n_111ayo

ria compuesta eorobreros __ no.cal-ificad_os_ con salarios de ham-__ ,...__ __ - . --·--· --- -

bre. 

\ A su vez los sectores mercantil y manufacturero tuvieron 
\·~- ~ 

un r,pido desarrollo.\ La economta de mercados se extendi6 --

considerablemente, creciendo el capital mercantil debido en -

gran parte a la ruptura de la organizaci6n comunal productora 

para el autoconsumo y el tr6nsito de la artesanta a. la fibrica, 

sobre todo en los hilados y tejidos de algod6n.6 

Se crearon grandes empresas mercantiles que ten1an como 

objeto comprar y modernizar fibricas. Este desarrollo de la 

industria contaba con un considerable excedente de fuerza de 

trabajo barata, provocada por el flujo de campesinos hacia 

las ciudades y de artesanos desocupados hacia la fibrica. s,2 

lamente se. presentaron durante el porfiriato dos tipos de si

tuaciones en que la fuerza de trabajo escaseaba, la primera -

resultante del surgimiento de nuevas fuentes de actividad ec,2 

6 Ibid. P• 428 
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n6mica en la miner!a y en la agricultura comercial en regiones 

poco pobladas y la segunda se refiere a la poca existencia de 

mano de obra capacitada. 7 

~l sector de industrias de transformaci6n va a constituir 

la rama industrial fabril donde se operaron los mayores cam---
1 

bios debido al per!odo de crecimiento de 1896 a 1906iy que in--cidi6 negativamente en los salarios. 

La fuerza de trabajo industrial aument6 en un 15% entre -

1895 y 1900 y bajo medio por ciento para 1910. Dentro de las 

ramas industriales la que m&s aument6 su fuerza de trabajo fue 

la construcci6n, en un 27% hasta 1900 y 18% hasta 1910; en las 

industrias extractivas el aumento del personal fue del 21% en

tre 1895 y 1900 y se redujo un 2% entre 1900 y 1910 provocado. 

por la cr!sis de la industria al tener dificultades en el mer

cado interno; en la industria textil el n6mero de hilanderos y 

tejedores dlsminuy6 de 60 000 a 52 000, el grupo artesanal de 

41 000 a 26 000 y en el decenio de 1900-1910 las flbricas in-

crementaron sus trabajadores a 32 OOQ y las artesan!as las re

dujeron a 8 000.8 

' \un factor importante en el incremento de la clase obrera 
'"-

fue el considerable aumento de la poblaci6n del pa!s: de 9 mi-

llones en 1877 ascendi6 a 15 millones en 1910~\ Otro fue prov,2 

cado por la incapacidad de la agricultura para adaptarse a la 

nueva situaci6n de ascenso de las empresas capitalistas que d~ 

termin6 un recrudecimiento del sistema de peonaje, para mante-

7 Ibid. p. 430 

8 .!2!,2.&, P. 443 
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ner el nivel de explotaci6n sobre los trabajadores agricolas. 

Esta situaci6n va a traer como consecuencia el traslado de e.! 

tos de los estados del centro y de las costas del Pacifico -

sur hacia las empresas productivas del Golfo de M6xico y del 

norte del pa!s, lo cual se puede apreciar observando el cree! 

miento de la poblaci6n y de la fuerza de trabajo por cada re

gi6n en el periodo de 1895-1910, como lo muestra la siguiente 

gdfica: 9 

POBLACION FUERZA DE TRABAJO 

Rep6blica Mexicana 20.01 18.~ 
Norte 27.2 34.5 
Golfo 26.5 30.7 
Pacifico Norte 26. 7 27.5 
Pacifico Sur 28.0 18.7 
Centro 13.4 11.7 

~ pesar de este incremento de la fuerza de trabajo, el -

trabajo agrícola permaneci6 como el ramo predominante de es~~ 

con el 74.2~ de promedio para todo el periodo. La mano de -

obra minera represent6 el 2.611 y el proletariado industrial 

el 1.61 de los empleos productivos del pais. 10 

2. La Organizaci6n Obrera y las Huelgas. 

t• organizaci6n obrera m6s importante de la Rep6blica -

Restaurada fue el Gr,n Circulo de Obreros fundada el 16 de -

9 Ibid. P• 449 
10 Ciro Cerdoso. "Las Clases Sociales Durante el Estado Libe
ral de Transici6n y la Dictadura Porfirista•. De la Dictadura 
Porfirista a los Tiempos Libertarios. M6xico, Siglo XXI, 1980. 
P• 68 
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septiembre de 1872 por doce artesanos, bajo la tradici6n mutu,! 

lista como corriente mayoritariaij "El Circulo de Obreros de M,! 

xico fue fundado en 1872, por doce artesanos, respondiendo es

ta fundaci6n a una necesidad bien marcada de la 6poca. Exis-

tian en la capital varias sociedades de trabajadores a las cu.! 

les animaba no solo la idea de bienestar de sus miembros y su 

mejora, sino el bienestar y la mejora de toda la clase trabal,! 

dora; al efecto, en la medida de las fuP.rzas de cada cual, se 

trabajaba con tal fin, pero aquellos esfuerzos aislados se es

terilizaban a juntarlos, a darles un n6cleo, a organizarlos -

tendi6 el Gr,n Circulo de Obreros ••• A los pocos meses de ins

talado el Circulo de Obreros •••• nacieron la 1ª y 2ª sucursa

les las que se instalaron en Contreras y en la f,brica San Il

defonso (Estado de M6xico). Casi inmediatamente la siguieron 

la 3ª, 4ª, sª en Tlalpan y la 6ª, 1ª, eª, 9ª, 10ª y 11ª en Pu.! 

bla, Monterrey, Montemorelos, Texas, Jalisco, Nuevo Laredo, -

Durango, Miraflores, llegando al cabo de dos aftos, su n6mero -

al 37, aceptando en su mayoria el reglamento del Gr6n Circulo 

Central. Porfirio Diaz le cedi6 el edificio, Lerdo de Tejada 

en 1874 di6 fondos para decorar, amueblar y ponerle piso de m.! 

dera".11 

Desde un principio se van a debatir diferentes posiciones 

respecto a la conveniencia de la lucha politica o de la abste.n 

ci6n, la oposici6n a las empresas o colaboraci6n estrecha en-

tre el capital y el trabajo; "Las ideas que predominaron entre 

los representantes de los trabajadores era el de un esp!ritu -

11 El Socialista. 28 de abril de 1879 
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cristiano; caridad y amor al pr6jimo; creencia en que el 90-

bierno pod{a por voluntad del presi~ente de la República rem,t 

diar los males sociales¡ abstenci6n política para evitar la -

corrupci6n que acarreaban los cargos públicos, respecto a las 

leyes vigentes, no permitieron definir la acci6n política de 

los trabajadores, 1el objetivo principal del Gran C!rculo fue 

el de la coordinaci6n a las organizaciones ya existentes para 

luchar por el bienestar y el mejoramiento de la clase trabajA 

dora11 • 12 

~ primer cuerpo directivo qued6 formado por Epifanio R.2, 

mero como presidente y Juan de Mata Rivera como vicepresiden

te. El Gran C!rculo tuvo un r6pido desarrollo, proliferando 

sus sucursales en las cuales predominaban los obreros texti

les seguidos por los sombrereros y en el C!rculo Central art,! 

sanos de todo tipo, sobre todo los maestros-duei'los de taller 
-' 

que tenían importante influencia, debido a que poseían am-

plios recursos materiales y ten!an la capacidad para relacio

narse con altos c!rculos pol!ticos. 

:En los primeros ai'los de su existencia, el Gran Círculo -

se vi6 envuelto en constantes discusiones entre la corriente 

representada por Epifanio Romero que era partidario de la ay~ 

da del gobierno para desarrollar a las organizaciones obreras 

y la representada por los miembros de La Social considerados 

como anarquistas que se oponían a cualquier relaci6n con el -

gobierno. Al parecer la primera se impuso habiendo una modi

ficaci6n en los estatutos para aceptar un donativo de 200 pe-

12 Gast6n García Cantú. El Socialismo en M6xico1 M6xico, Era, 

1980. P• 183 
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sos mensuales por parte del presidente Sebasti6n Lerdo de Te

jada.13 

···El Grln Circulo va a ser influ!do en su fundaci6n por el 

pensamiento socialista europeo)i a partir de la Comuna de Pa-

r!s que caus6 mucha inquietud en los medios pol!ticos del -

pab.14 

~l Socialista, peri6dico editado por Juan de Mata Rivera 

y Francisco P. Gonz,1~ que posteriormentel!_e va a convertir 

en el 6rgano del Grln C1rculo)public6 el 10 de septiembre de 

1871 los estatutos generales de la Internacional de los Trab.! 

jadores, exponiendo la siguiente explicaci6n: "Muy oportuno 

nos parece dar a conocer a nuestros lectores el reglamento de 

esta 6til asOl'lliac16n que tanto alarma a los detentadores del 

trabajo, pero que en realidad no se encamina sino a enaltece,t 

lo., a hacerlo amable, y sobre todo, a proteger a la clase -

obrera, que no tiene mas recursos que el producto de sus bra

zos e inteligencia. La lectura calmar6 los temores de los PJ! 

sil6nimes, y har6 entrever a los trabajadores la aurora de un 

porvenir mejor que el sombrio que hasta ahora se presenta. 

El Socialista no puede dispensarse de reproducirlo, puesto -

que su programa, con poca diferencia es el mismo que el de la 

Internacionaln.15 !Durante los aftos subsecuentes a la funda-

ci6n del Grin Circulo se estableci6 una constante relaci6n -

13 Juan Felipe Leal. Del Estado Liberal a los Inicios de la -

Dictadura Porfirista. Mbico, Siglo XXI, 1980. p. 242 

14 El Socialista. 20 de agosto de 1871. 

15 El Socialista. 10 de septiembre de 1871. 
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con la Internacional~! Por medio de El Socialista se publicaron 

las noticias, manifiestes y art!culos relacionados con el movi

miento socialista europeo. En 1877 se intent6 crear la biblio

teca socialista, la cual tenía como objetivo el de propagar el 

conocimiento del socialismo para las masas obreras, publicando 

El Socialista la puesta en venta de textos socialistas entre -

los cuales estaba El Capital de Carlos Marx. 16 El 12 de junio 

de 1884 El Socialista publicaba el Manifiesto del Partido Comu

nista.17 '{_ese a esto se puede afirmar que el conocimiento del 

socialismo científico, solamente lo poseían un reducido grupo -

dejando al m&rgen de ~ste al grueso de la clase obrera.\ ,,. 
~ el mes de marzo de 1376 se cele!>ra el Primer Cor,~::-es,-, -

Obrero convocado por el Gran Círculo~\:" base a la influencia 

del pensamiento socialista europeo en el Congreso se manifesta

ron varias corrientes entre las cuales se encontraba la socia-

lista representada por Mata Rivera y la anarquista por Rhodaka

naty y los miembros ~e La Social. 

Uno de los puntos importantes debatidos en el Congreso era 

la necesidad de rebasar los prop6sitos mutualistas como lo afi,t 

maba el congresista Pedro Porres, representar.te de una sociedad 

de Veracruz en su intervenci6n, refiriendose a la actitud de -

los obreros una vez cumplido su prop6sito mutualista: "con esa 

instituci6n que es peculiar a todos los que ven su salvaci6n en 

la subsistencia de una idea o en el desarrollo de un principio 

comprendieron que pod!an ir mls adelante; que s•J misi6n no par.!_ 

16 El Socialista. 13 de abril de 1884 

17 El Sodalista. 12 de junio de 1SS4 
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ba en el mutuo auxilio para las necesidades ordinarias y par

ticulares de la vida, sino que perfeccionando e ilustrando el 

espíritu de fraternidad por la asociaci6n, podían aspirar a -

mejores conquistas como son la recuperaci6n del verdadero 

puesto que le corresponde en las naciones democr6ticas, su -

instrucci6n en el seno mismo de sus corporaciones comprendie.n 

do sus derechos y deberes; su moralizaci6n por el respeto y el 

ejemplo de los dem&s, el mejoramiento de su situaci6n por el 

jornal y en fin la abolici6n completa de ese estado degradan

te en que han permanecido respecto a sus principales capita

listas y a6n de los gobernantes•. 18 

~~ objetivo del Congreso era el de agrupar en una sola -

organizaci6n a todos los trabajadores. Sin embargo debido a 

las acentuadas diferencias entre las distintas corrientes es

to no se pudo lograr.\ Pese a esto el congreso elabor6 un 11111-.,,.,,... 

nifieato que representaba las principales reivindicaciones de 

los trabajadores de la 6poca, como era la necesidad de con

quistar garantías políticas y sociales para los obreros, el -

aseguramiento de la mas plena libertad de la elecci6n de fu11-

cionarios p6blicos, el nombramiento de procuradores generales 

de los obreros, encargados de gestionar ante las autoridades 

federales y de los estados todo aquello que pudiera ser proot.! 

choso y necesario para ellos, la fijaci6n del tipo de salario 

en todos los estados seg6n la regi6n y el ramo de activida4, 

ademis se dedicarla especial atenci6n a las huelgas y al meJ.2 

ramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres.19 

18 Gast6n García Cant6. Op. cit. p. 199 
19 Ibid. P• 199-200 
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, 
/Meses despu~s del Congreso la suerte del Gran Circulo va 
\ 
"--

a ser afectada por la cr!sis pol!tica provocada por la reele~ 

ci6n de Lerdo de Tejada y el levantamiento armado de Porfirio 
/ 

D!az. \, ~a vez instalado el gobierno de ~ste, el Gran Círculo 

atravésarA por un período de profunda crtsls y su direcci6n -

va a ser tomada por representantes de los intereses del Esta

do porfirlsta. j _,. 

En el mes de abril de 1879 Francisco de P. Gonzilez, Ca.!, 

rnen Huerta y otros destacados fundaeores del Gran C!rculo pu

blicaron en El Socialista el desconocimiento de la mesa dire~ 

tiva de la organizaci6n, aludiendo las siguientes razones: -

"Considerando: Que la mente de los fundadores del Gran C!rcu

lo de Obreros fue establecer una asociaci6n que relacionada -

con las demAs de su g6nero en el pa!s, vigilase por los inte

reses del trabajo y por la mejora de las clases obreras y pr,2 

letarias. Considerando: Que estos fines han sido torcidos, -

pr¡lmero y olvidados despu6s por la actual mesa directiva del 

Gran C!rculo de Obreros, qu~ arbitrariamente ha tomado y toma 

el nombre de coorporaci6n para realizar miras particulares -

con mengua del decoro social, sacrificado frecuentemente ante 

los gobiernos, en cambio de mezquinas sumas de dinero o de a,l 

g6n empleo pOblico o en cargo consegil •••• Despu~s de un mad.!:!, 

ro debate, han decidido: 

10 Se desconoce al actual llamada Junta Directiva del -

Gran C!rculo Nacional de Obreros. 

20 Para reorganizar constitucionalmente la sociedad, se 

reconoce como centro al Gran C!rculo de Obreros de Zacatecas, 
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al cual se le dirigir6 en lo sucesivo la correspondencia. 

3° En el menor tiempo posible el Gr,n Circulo de Obreros 

de Zacatecas expedir6 una convocatoria a todas las Sociedades 

Obreras de la Rep6blica, a fin de que nombren una delegaci6n 

que las represente en las elecciones, que habr6n de tener lu

gar en M6xico el primer viernes de septiembre pr6ximo, confo,! 

me al Art. 22, capitulo XI del Reglamento del Gr,n Circulo -

Central que trata de las elecciones de los funcionarios del -

circulo".2º Ante este desconocimiento, Carmen Huerta y Fran

cisco de P. Gonz6lez, presidente y primer secretario de la --

1ª sucursal del Gr6n Circulo de Obreros de Mbico, enviaron a 

Juan de Mata Rivera una carta en donde le solicitaron que.§!. 

Socialista dejara de fungir como 6rgano oficial del Gr6n Cir

culo a lo cual 6ste accedi6: "Uno de los doce fundadores del 

Circulo de Obreros de M6xico y mantenedor constante en El So

cialista de la propaganda de esa coorporaci6n, declina hoy la 

honra que ha tenido su peri6dico de ser su 6rgano oficial. 

En lo de adelante El Socialista ser, peri6dico independiente"21 

Gonz6lez y Huerta se dedicaron a(la reorganizaci6n de --.... 
esta agrupaci6n~ :para lo cual el 14, de diciembre de 1879 se -

instala el Seg~ndo Congreso Obrero,! el cual entre sus objeti-
.--·' 

vos principales estaba la "redenci6n r,pida y pronta del pro

letariado" y el de estudiar y discutir todos los problemas P.2 

liticos y sociales relacionados con el trabajo y el capital, 

20 El Socialista. 14 de abril de 1879 

21 El Socialista. 14 de abril de 1879 
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haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de los -

trabajadores. En uno de sus artículos de sus bases se afirma

ba que el: "Gran Congreso Obrero acepta los principios políti

cos y leyes que rigen en el pa!s. Proclama la paz y declara -

que solo apelara al derecho de insurrecci6n si se atentara --

cualquier otro de los derechos naturales del honihre. Nunca se 

lanzar, en v!as de hecho por cuestiones de personalidades, s6-

lo para defender los principios que proclama. 22 Se puede apr.!, 

ciar la influencia del gobierno en el d~sarrollo ~el Congreso, 

el cual va a responder a los intereses de 6ste. 

l)esde este momento la organlza~ién toma al nombre de Cor.-..__ 

greso Obrero, y se va a caracterizar por carecer de una p<..l!t,!. 

ca independiente respecto al gobiarno porfirista y por ende 

establecer! con 6ste relaciones estrechas de colaboraci6n. Se 
----

puede observar en la trayectorid de esta organlzaci6n, que en 

donde desplegaba una mayor actividad coincidia con las postul,! 

clones de Díaz a la presidencia, y en manifestaciones de apoyo 

al r69Lnen como f1.Je el 14 de septiembre de 1887, cuando lasº.!. 

ganizadones afiliadas al Congreso desfilaron por el z6calo 

para felicitar al presidente con ~otivo de su cumpleaños. !!. 
Sor.ialista apoyaba a Porfirio D!az como su candidato a la pre

si~encla de la RepOblica en las elecciones de líl84. 23 

Relacionado con lo anterior cabe agregar que~ repr.esi6n 

ejerclda por el Esta~n porf!rista hac!a la ~lase obrera contrl 

22 Gaston Garc!a Cant6. Op. cit. p. 206 

'-3 El Socialista. 2 dP. enero de 1884 
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buy6 a que ~sta fuera incap~z de aglutinar en organizadones 

que desarrollaran una pol!tlca independiente del Estado:} 

'En este per!odo se van a suceder 250 huelgas las cuales .__ 
se desarrollaron, casi la mitad, en el Distrito FederalJ Las 

m4s frecuentes ocurrieren en la industria textil y cigarrera. 

Aproximadamente la mitad de estas huelgas se debieron a la -

"disminuci6n del salario de los obreros, en segundo t6rmino -

los malos tratos, despu6s el aumento de la jornada de trabajo, 

el cese de operarios, la oposici6n a nuevos administradores y 

reglamentos, la lucha contra el trabajo dominical y el noctu.t 

no, la limitac16n de las entradas y salidas de las flbricas, 

el sistema de multas y castig"s en general empleadas en ellas. 

~n la industria textil el n6mero de huelgas sumarA 75, en los 

ferrocarriles 60 y 35 en ta industria cigarrera. 24 

'l~ Estado porfirista tomar4 una posici6r. aparentemente -

de no intervenci6n en las relaciones obrero-patronale!lcomo -

lo ilustra la respuesta del ministro Mat!as Romero en 1892 a 

un documento enviado por una de las confederaciones obreras: 

"el gobierno tiene como norma y ley y por asplraci6n la just.!, 

cia. Dadas las instituciones q•Je nos rigen, le es posible lj_ 

mitar la libre contrataci6n, ni intervenir de una manera di-

recta en el mejoramiento de la condici6n del obrero respecto 

de su principal. No hay texto legal que lo autorice, ni con

veniencia alguna que los oblig1Je a decretar salarlos, ni pre-

24 Molses Gonz&lez Navarro. "Las Huelgas Textiles en el Porfl. 

riato". Historia Mexicar.a. V-VI, No. 2 Octubre-Diciambre, --

1956. p. 202 
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cios, ni horas de trabajo, nuestras instituciones basadas en -

los altos principios de la libertad humana y el respeto a la -

propiedad, vedan al gobierno toda ingerencia directa en las rJt 

laciones obrero-patronales.25 

Esta declaraci6n va a coincidir con la polltica tendiente 

a dar las m,s amplias garantlas por parte del gobierno tanto a 

las inversiones extranjeras como a las nacionales para reprodJ! 

cir sus capitales, dejando al criterio de las empresas la apl! 

caci6n de las relaciones con sus trabajadores, siempre y cuan

do estos no les causen problemas mayores, ya que si esto fuera 

as! la intervenci6n del gobierno con sus fuerzas represivas no 

se harla esperar. 

A mediados de 1877 los obreros de la f,brica de Tlalp,n -

solicitaron la aprobaci6n de un reglamento al gobernador del -

Distrito Federal, en donde se ped!a una tarifa de salarios de 

25 a 56 centavos, la supresi6n del trabajo nocturno y servicio 

gratuito de m6dicos, a lo cual el gobernador contest6 que no -

estaba dentro de sus facultades legislar sobre la materia. 26 

. En enero de 1883 se declararon en huelga los obreros de -

la f6brica de hilados y tejidos de Rlo Hondo, debido a que loa 

patrones les pagaban cuando querlan. A principios de 1884, en 

la f,brica de hilados "El Mayorazgo" en Puebla, los dueftos qujl 

rlan obligar a los obreros a trabajar hasta la media noche, P.! 

g,ndoles un real por pieza de manta; en septiembre de este afto 

se rebajaron 6 centavos en el pago de cada pieza; loa obreros 

pidieron que s6lo se les quitara 3 centavos y al no concedersJt 

~~-----
25 Ciro Cardoso.op. cit. p. 30 

26 Moises Gonz,lez Navarro. Op. cit. P• 204 
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los el patr6n se declararon en huclua. Estd tuvo a~oyo de los 

sombrereros y clgarr~ros del tlstrito Federal, adem~s de los -

obreros de las fábri=as textiles del Valle de M~xi~o. Los pro 

pietarios ofrecieron paga1· en plata y se com¡.,ror.ietfan a no de,! 

contar por las limosnas re'.:.i;'..c·sas y q•Je r.o s:: o,:,l!gada a les 

obreros a comprar en las tiendas ~e las f~bricas. En el acue_t 

do que se firm6 se establecl.S que la jornada c!urar!a ~e lo.i, --

6 de la r:i;i1'a:;a ;; las 9 ce la noche cor. dos intermedios de me--

di h " . 1 . . , f t. 27 a .ora para e. C1esayuno y a cor:i::..oa y e .. ¡:.a,;¡o en e ec ivo. 

En el mes de noviembre de 1884 se efectul una huelga en -

Tlalp6n y Tizap6n; 3 000 obreros para~on en protesta por los 

arreglos del gobierno respecto a :a deuda inglesa, ~l ces~ de 

obreros para ser sustitu!r.los por maquinaria y la rebaja en los 

salarios de un peso a 50 cer.tavos por quintai. 28 

En la fAbrica de mantas de Tlaxcala "El Valor", los 0bre

ros se declararon en huelga en septiembre de '1.885, porque se -

les exigi6 trabajar de las 2 de la tarde a las 2 de la maffana. 

Por su parte los obrP.ros de la f!brica textil "L.a Magdalena" -

en Contreras suspendieron sus labores en diciembre de este ano 

debido a la rebaja del salario a la mitad. 29 

En la fábrica de hilados de San Antonio Abal1 en la dudad 

de M6xicc se declararon ~n huelga 80 obreros en ~ayo de 1892 -

por aumento de salarios '1 el desas!"o que exist!a en las fAbri

cas. En febrero de 1894 una nueva huP-lga estal16 cuando 1 800 

27 ~ p. 208 

28 .!!ili!.:, p. 209 

29 ~ p. 210 
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obreros protestaron por el aumento de la jornada de trabajo y 

en mayo del siguiente afto volvieron a la huelga porque no se 

les concedía media hora para desayunar, pese a que estaba es

tipulado en el reglamento. En "El Mayorazgo" se inici6 una -

huelga en noviembre de 1900 con motivo de una rebaja en los -

salarios, la cual se extendi6 en casi la totalidad de las fi

bricas de Puebla con excepc16n de Atlixco. 30 
\ 
\La situaci6n de explotaci6n y miseria iba en aumento du-

rante los primeros aftos del siglo, teniendo como sus mis altas 

consecuencias las huelgas de Cananea y Río Blanco, las cuales 

van a tener raíces comunes como es que ambas tuvieron lugar -

en sectores progresistas de la economía y que se efectuaron -

en ramas de primera importancia como son la minería y la in-

dustria textil. 

Cananea pequefto poblado en el estado de Sonora, va a su

frir una ripida transformaci6n debido a sus riquezas minera-

les, su poblaci6n aumentarl de 100 habitantes en 1891 a 14841 

antes de 1910. 31 ~ 1906 se creaba la Uni6n Liberal Humani

dad, la cual qued6 vinculada con la junta del Partido Liberal 

Mexican~como lo muestran los dos primeros estatutos de su -

acta constitutiva: "primero esta uni6n acepta y secunda en t,2 

das sus partes las resoluciones tomadas por la junta organiZ,! 

dora del Partido Liberal Mexicano, el 28 de septiembre de -

1905 y segundo por ahora su principal objetivo es propagar -

las ideas de libertad que constan en el manifiesto y resoluci,2 

---------
30 l!!!!!:, P• 212-213 

31 Salvador Hern,ndez. "Tiempos Libertarios". De la Dictadura 
Porfirista a los Tiempos Libertarios. M6xico, Siglo XXI, 1980. 
P• 109 
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nes, que la junta directiva di6 a conocer en la fecha expres.! 

da por medio de su 6rgano oficial Regeneraci6n. 32 ~sta rela

ci6n se explica por la llegada de 3 militantes magonistas a -

Cananea en 1905; Jos6 L6pez, Enrique Berm6dez y Antonio de P. 

Arauj~ los que es;· dedica..rgn_~_dt.r_...Lf;ºl'.loc:e~ Regeneraci6n y -
los J~d.r:i~ir>!l'9s_ ¡:,ostulados magoni~tas. Pronto fueron locali

zados por la empresa teniendo que hu!r a los Estados Unidos -

no sin antes haber dejado contactos con ~e~~..n Jl~EII .. ~a.!~er.c5n 

~J!Y.!!l. .. Di6gMf!!ro quienes fundan la .. ~ni6n Liberal Humanidad. 

Desde un principio se estableceran diferencias entre am

bos. Di6guez consideraba que por medios leglaes se deber!an 

encauzar las reivindicaciones obreras y Baca Calder6n opinaba 

que los cambios deber!an ser mis radicales. Ante esta situa

ci6n de posible divisi6n se crea el Club Liberal de Cananea -

por Lazara Guti6rrez de Lara miembro del PLM, no como rival -

de la Uni6n, sino como medio de •plear la influencia magoni~ 

ta. 

Las demandas de los mineros no eran reivindicaciones pa,t 

ticulares sino las m&s sentidas de la clase obrera, la reduc

ci6n de la jornada de trabajo y la igualaci6n de salarios con 

los trabajadores extranjeros. 

Entre la Uni6n y el Club exist!an profundas diferencias 

respecto a los m6todos de lucha a seguir, lo que los llev6 a 

la divisi6n y al debilitamiento del movimiento. La concepci6n 

de la Uni6n de lograr el cumplimiento de las demandas, por m,! 

dio de la negociaci6n y de t,cticas de lucha pol!tica por me-

32 Ibid. P• 117 
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dios paclficos se enfrentaba a la posici6n del Club, el cual -

proponta m6todos de acci6n directa como la Gnica salida. --
~ primero de junio de 1906 el comit6 de huelga del que -

eran miembros Baca Calder6n y Di6guez iniciaron pl,ticas con -

los representantes de la compaft!a minera GreenJ La dos prin

cipales demandas eran cinco pesos de salario y ocho horas de -

trabajo, pretensiones que fueron calificadas como absurdas por 

los representantes de la empresa. e gobierno de D!az al tan

to de la si tuaci6~imperante por medio del ,~ecretario de gobe.[. 
'\)\o 

naci6n Ram6n Corral envi6 un telegr~ma ~l gobernador de Sonora_,\ 

en el cual se le daban las m6s amplias~cultades para que ac-

' tuara con toda energta.~ 
/ 

Una vez que la empresa comunic6 al comit6 de huelga que -

sus peticiones eran inaceptables y que no se harta ninguna -

concesi6n,~i6guez y Baca Calder6n ~e desligaron del movimiento 

al fracasar sus m6todos de luch~ en embargo las bases mine

ras rebasaron a su direcci6n tomando por su cuenta la acci6n -

directa que los militantes magonistas pregonaban, lo cual di6 

como resultado la violenta represi6n con un saldo de un gran -

n6mero de muertos y heridos masacrados por los 275 rangers "º.!. 
teamericanos traidos por el gobernador Izabal. 

Lo sucedido en Cananea se propag6 r,pidamente en las zo-

nas de industria textil de Puebla, Tlaxcala y Veracruz en don

de tambi6n miembros del PUi ejercer6n influencia. El primero 

de abril de 1906 Jos6 Neira G6mez y Manuel Avila fundan el -

Gr6n Circulo de Obreros Libres de Rto Blanco. Como ya era tr,! 

dici6n en la historia de las organizaciones obreras van a sur

gir dos corrientes: una representada por Avila partidario de -
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una organizaci6n de tipo mutualista moderada y la otra dirig! 

da por Neira que "apoyaba de manera decisiva la creaci6n de -

una organizaci6n obrera militante y exigía actuar con energía 

y que de lo contrario, con ideas suaves nada obtendrían por -

lo que se ped!a se procediera sin careta de ninguna especie, 

sino abierta y resueltamente•. 33 

El 22 de octubre de 1906 los obreros de Santa Rosa sed,! 

clararon en huelga demandando la abolici6n de las diversas 

multas que les eran impuestas, la cual no prosper6. Poste--

riormente los dueftos de las f,bricas textiles de Puebla y --

Tlaxcala creaban una sociedad llamada Centro Industrial Mexi

cano que ten!a como objetivo inmediato imponer un reglamento 

obrero que contenía las sigueintes consideraciones: "Se pro

hibía "leer peri6dicos que no sean previamente censurados y -

por ende autorizados por los administradores de las fibricas, 

aceptar sin reserva los descuentos en sus salarios para fies

tas c{vicas y religiosas •••• cumplir estrictamente con la jo_!: 

nada diaria y su horario de 6 de la maftana a 8 de la noche, -

con derecho a disfrutar de tres cuartos de hora para tomar -

los alimentos". 34 

Los trabajadores de Puebla y Tlaxcala no aceptaron dicho 

reglamento declarandose en huelga. El 14 de diciembre Pas-

cual Mendoza dirigente del Circulo de Obreros Libres de Pue-

bla y José Morales líder del Circulo de R{o Blanco enviaron -

un telegrama a D!az en el cual se pide su intervenci6n en los 

siguientes términos• •••• en nombre de los obreros tenemos la 

33~ P• 143 

34 Ibid. P• 170-171 
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honra de comunicar a su excelencia que nos hemos permitido -

proponer a usted como ,rbltro para resolver las dificultades 

que han surgido entre patrones y los 8000 obreros que repre

sentamos. Esperando de su indulgencia que al comunicarsela a 

usted oficialmente acepte dicha molestia, nos es grato ofre-

cernos como sus incondicionales servidores ••• n. 35 

Los trabajadores huelguistas elaboran un reglamento que 

se opone al de los patrones los cuales naturalmente no lo --

aceptan y optan por decretar un paro patronal el 24 de dicie,m 

bre. 

El presidente D!az investido como 6rbitro del conflicto, 

decide en un laudo que el lunes 7 de enero de 1907 se abririn 

todas las f6bricas, los trabajadores seguir6n sujetos a los -

reglamentos vigentes al tiempo de cerrarse con la limitaci6n 

de efectuar huelgas; a cambio de esto se promet!a a los trab~ 

jadores mejoras en las condiciones de trabajo en el futuro, -

pese a lo adverso de este laudo presidencial para los obreros, 

la comisi6n representante de estos que acudi6 a la ciudad de 

M6xico acept6 por unanimidad. Al regresar a sus puntos de -

origen los comisionados organizaron asambleas en donde logra

ron la aceptaci6n con la 6nica excepci6n de Morales, el cual 

perdi6 el control de la asamblea por el gran descontento de -

los obreros que no estaban dispuestos a aceptar y es as! como 

nuevamente las bases desbordan a la direcci6n. 

Ante esta situaci6n los trabajadores intentan incendiar 

la f6brica, lo cual no logran debido a la intervenci6n del--

-----------·-
35 Ibid. P• 171-172 
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ej6rcito, iniciandose el amotinamiento general en todo el ca.!l 

t6n de Orizaba con m6s de 2000 obreros que trajo como conse-

cuencia una de las represiones mis sangrientas hacia el movi

miento obrero. De los 7083 obreros que trabajaban en las f6-

bricas textiles del cant6n de Orizaba s6lo 5512 regresaron a 

trabajar el 9 de enero. 36 

Se puede observar como, durante el porfiriato, el movi

miento obrero -en donde se desarroll6 el mutualismo como for

ma principal de organizaci6n-, fue incapaz de desarrollar una 

ideología propia y una capacidad de organizaci6n que repelie

ra a la constante represi6n del Estado. Este por su parte se 

preocup6 por influir en la direcci6n de las organizaciones 

obreras con el fin de controlar sus luchas siempre en benefi

cio de las empresas. Sin embargo el grado tan avanzado que -

llegaron a alcanzar las contradicciones sociales, estimularon 

el desarrollo a grandes pasos de la lucha de clases que tuvi.! 

ron como sus consecuencias m6s sobresalientes loa sucesos de 

Cananea y R!o Blanco que anunciaban ya la erupci6n violenta -

de las masas, lo cual sucedi6 tres aftos despu6s. 

3. El Movimiento Obrero en la Revoluci6n Mexicana. 

"La clase obrera mexicana al estallar la revoluci6n de -

1910 se encontraba todavía en la fase de venir al mundo. El 

proceso de industrializaci6n iniciado tan poco tiempo atr6a -

36 Ib!d1 P• 185 
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y ele desarrollo tan desequilibrado, no habla dado todavía lu-

1_1ar a la formaci6:'l dE: un pr,,letar.ia<lo cJigno de ese nombre. -

Además las capas bajas de la clase o~rera estaban lle:'las de -

elE:mentos marginales que mal podían diferenciarse de los cam

pesinos y que en consecuencia ten!a un nivel muy bajo de con

ciencia de clase". 37 Estrechamente ligado a esta idea las 

tendencias que prevalecieron en el seno de la clase obrera 

fueron las partidarias de una relaci6n de dependencia y some

timiento a las decisiones del Estado. 

En el momento en que triunfa la revoluci6n maderista en 

mayo de 1911 1 el movimiento obrero organizado comienza a su-

frir una transformaci6n respecto a sus planteamientos, de --

agrupaciones mutualistas y cooperativistas a organizaciones -

sindicales estructuradas sobre la base de principios mas def,! 

nidos. 

El 2 de mayo de 1911 se form6 la Confederaci6n de Tip6-

grafos de M~xico que posteriormente cambi6 su nombre a la de 

Confecleraci6n Nacional de Artes Gr&flcas en donde destacan a,l 

gunos integrantes del Grupo Acci6n , el cual va a tener una -

notable Importancia en las organizaciones posteriores;en el -

norte del pa!s surge la Uni6n Minera Mexicana y la Confederaci6n 

del Trabajo; en Veracruz la Confe~eraci6n de Sindi~atos Obre

ros de la Rep6blica y el Sindicato de Alijadores de Tampico. 

37 Barry Carr. El Movimiento Obrero y la Pol!tica en M6xico 

1910-1929. M6xico, ERA, 1981. P• 40 
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Al operarse una reanimaci6n en la organizaci6n obrera, -

el gobierno encabezado por Francisco Le6n de la Barra anuncia 

la posibilidad de establecer un Departamento del Trabajo, que 

se va a ser realidad en diciembre de 1911 una vez que Madero 

se hace cargo del Ejecutivo. 

Este departamento estaría bajo el control de la Secreta

ria de Fomento y debía de cumplir las siguientes funciones; -

~recoger y publicar todos los informes relativos a los probl,! 

mas del trabajo en toda la Rep6blica, para que el gobierno y 

los patrones estuvieran al corriente de todos los asuntos la

borales, mediar en las negociaciones para la celebraci6n de -

contratos de trabajo a solicitud de las dos partes y procurar 

que en todo conflicto obrero-patronal se llegara a una solu

ci6n de caricter estrictamente voluntaria". 38 

De enero a septiembre de 1912 se efectuaron 40 huelgas,-

4 de las cuales se realizaron en f,bricas de Atlixco. En di

ciembre de este ano se declararon en huelga los alijadores y 

estibadores de Veracruz y tambi6n los mineros y ferrocarrile

ros en Guanajuato y_Aguascalientes. 

Madero al tomar la presidencia evidenciaba con base a su 

concepci6n de como deberían de solucionarse los grandes pro

blemas nacionales, una incapacidad para establecer alianzas -

de caricter popular para su gobierno, por un lado Zapata lo -

desconoce con el Plan de Ayala, por el otro los hermanos Flo-

---·---
38 Ram6n E. Ru1z. La Revoluci6n Mexicana y el Movimiento -

Obrero 1911-1913. M6xico, Era, 1978. p. 49 
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res Mag6n a trav6s del Partido Liberal Mexicano exigen como -

programa el cumplimiento de los principios enunciados por el -

partido en 1906 a los cuales Madero consideraba muy radicales. 

La creaci6n del Departamento del Trabajo fue un intento -

por tratar de controlar al movimiento obrero y ganarlo como -

aliado, sin poner en peligro los compromisos de Madero con el 

sector empresarial. 

La acci6n mls significativa del Departamento fue la conv,2 

catoria que lanz6 a una convenci6n textil a celebrarse en la -

ciudad de M6xico en julio de 1912. La raz6n para ello fue que 

esta industria era la que representaba los mls importantes y -

frecuentes conflectos laborales. De dicha convenci6n, en don

de habla delegados de 100 de las 133 f6bricas del pa!s, sali6 

un contrato o acuerdo, en que se limitaba la jornada laboral -

a diez horas y fijaba el salario m!nimo en un peso veinticinco 

centavos diarios, el cual debla pagarse en dinero en efectivo, 

se abollan el sistema de multas y hacia obligatorio para los -

patrones responder a las quejas de sus obreros en un plazo de 

diez dias despu6s de que aquellos las hubieran presentado. 39 

En julio de 1912, ante la diversidad y aislamento de las 

organizaciones obreras, surge la Casa del Obrero Mundial, como 

un factor de coordinaci6n del movimiento obrero. Dentro de -

los lineamientos de 6sta se encontraba la acci6n directa, no -

politica, utilizando como arma~fundamentales la huelga general 

y el sabotaje. Al conocer estos lineamientos, Madero se opuso 

a que la Casa se desarrollara y en 1913 pretende crear la Grln 

---·-----
39 Marjorie R. Clark. La Organizaci6n Obrera en M6xico1 M6xico, 

Era, 1979. p. 24-25 
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Liga Obrera para contrarrestar la fuerza de la joven organiZ,! 

ci6n. Sste conflicto es interrumpido por el golpe de Estado 

de Victoriano Huerta, en donde la Casa del Obrero Mundial se 

manifiesta energicamente en contra y organiza el primer desf.!, 

le obrero conmemorativo al primero de mayo en la ciudad de M! 

xico y es clausurada el 27 de mayo de 1914. 

Una vez depuesto el r,gimen de Huerta, cuando el movi-

miento revolucionario lleg6 a su momento más importante y de

finitorio en diciembre de 1914 con la entrada a la capital de 

la Rep6blica de las tropas villistas y zapatistas, el destino 

de la revoluci6n se orientar!a hacia el lado del constitucio

nalismo por las siguientes razones; por la inoperancia del gsa 

bierno convencionista apoyado por Villa y Zapata al carecer -

de un programa globalizador que diera soluciones a la proble

m6tica nacional, reduci~ndose al regionalismo lo que imposib.!, 

lit6 la alianza obrero-campesina; por la capacidad del const.!, 

tucionalismo de formular sus puntos program6ticos en el mome.!l 

to oportuno con el decreto del 12 de diciembre de 1914 y la -

ley agraria del 6 de enero de 1915. As! mismo la actitud de 

Obreg6n cuando se hizo cargo de la ciudad de M~xico a princi

pios de 1915, respecto al conflirto quP. se suscit6 entre el -

Sindicato Mexicano de Electricistas que estaba adherido a la 

Casa del Obrero Mundial y la Compan!a Telef6nica y Telegr6fi

ca de M~xico, influy6 de manera determinante en la alianza -

que se va a establecer entre el movimiento obrero y el Ej~rci 

to Constitucionalista. Esta actitud consisti6 en declarar -

que el sindicato se hic:iera cargo de la administracl6n de la 
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empresa en virtud de que esta no hab!a cumplido con los reque

rimientos decretados por el gobierno. 

El 17 de febrero de 1915 en Veracruz se firm6 un pacto -

entre la Casa del Obrero Mundial y el ejército constituciona-

lista, en el cual la primera se comprometer, a reclutar obre-

ros para luchar contra las tropas campesinas dirigidas por Vi

lla. Este apoyo no se va a dar en forma incondicional: en la 

primera cl6usula del pacto se dice: "el gobierno constitucionA 

lista reitera su soluc16n expresada por decreto del 4 de dicie,m 

bre del ano pr6ximo pasado, de mejorar por medio de leyes apr,2 

piadas la condici6n de los trabajadores, expidiendo durante la 

lucha todas las leyes que sean necesarias para cumpliar aque-

lla resoluci6n" y en la tercera cl,usula se dice: "el gobierno 

constitucionalista atender, con la solicitud que hasta hoy a -

empleado las justas reclamaciones de los obreros en los con

flictos que puedan sucitarse entre ellos y los patrones, como 

consecuencia del contrato de trabajo". 4º A cambio de esto la 

Casa del Obrero Mundial resolvía organizar batallones de obre

ros. Se formaron seis Batallones Rojos; los obreros se incor

poraban a estos por sindicatos y escogían ellos mismos a sus -

oficiales entre sus propios miembros y estaban formados de la 

siguiente manera; el primer batall6n por obreros de la Fibrica 

Nacional de Armas, el segundo por la Federaci6n de Obreros y -

Empleados de la Compaft!a de Tranvías de la ciudad de México, 

----------
40 Rosendo Salazar. Las Pugnas de la Gleba. T. II. M6xico, 

PRI, 1972. P• 76 
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el tercero y cuarto por sindicatos de obreros textiles, ebani,! 

tas, albaftiles, pintores y sastres; el quinto y sexto por los 

sindicatos de impresores, mec,nicos y metal6rgicos. 

En la formaci6n de estos batallones se evidenci6 por un 

lado la dependencia del movimiento obrero hacia un gobierno -

que le garantizara condiciones favorables de desarrollo y por 

el otro cierta debilidad de la pequefta burguesía radical repr,! 

sentada por Obreg6n al tener que hacer ciertas concesiones a -

la clase obrera. 

La alianza antes descrita traer6 como consecuencia que la 

Casa del Obrero Mundial amplte su esfera de influencia, ya que 

en el lugar en que las fuerzas constitucionalistas tomaran bajo 

su controlJla organizaci6n obrera al tener el respaldo militar 

organizaba sindicatos, los que se convertían en sus filiales. 

Una vez restablecida la COM en agosto de 1915 en la ciu-

dad de México se reorganiz6 la Federaci6n de Sindicatos del -

Distrito Federal encabezada por Luis Morones. El 30 de noviE!,!! 

bre de 1915 los ferrocarriles fueron incorporados al ejército 

y sometidos a disciplina militar y a principios de 1916 lama

yor parte de los Batallones Rojos son licenciados. 

A finales de 1915 y principios de 1916 las huelgas se su

cedieron r&pidamente en varios estados de la Rep6bllca; en GU,! 

dalajara con los electricistas, los mineros en el estado de -

M6xico y los panaderos en la ciudad de M6xico. 

La alianza entre el movimiento obrero organizado y Carra.!l 

za no continuaría por mucho tiempo. Cuando las huelgas estu

vieron dirigidas contra la iniciativa privada el gobierno no -
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intervino directamente, pero cuando la devaluaci6n del papel 

moneda se convirti6 en el principal motivo de los movimientos 

huelgu!sticos su actitud fue de intervenci6n r6pida y repres,! 

va. La primera huelga que se suscit6 por este motivo fue en 

la ciudad de Veracruz, en donde se utiliz6 la fuerza del ej6,! 

cito para controlarla. 

El 31 de julio de 1916 la Federaci6n de Sindicatos del -

Distrito Federal declara una huelga general demandando que se 

pagase en oro o en su equivalente en papel moneda los sala-

rios, Carranza se entrevista con los miembros del comit6 de -

huelga exigi6ndoles la vuelta al trabajo; al negarse estos -

ordena al general Pablo Gonzilez el cierre de la Casa del -

Obrero Mundial y la detenci6n de los integrantes del comit6 y 

la de otros lideres obreros y evoca una ley que data del 25 -

de enero de 1862 declarando la pena de muerte para aquellos 

que: "inciten a la suspensi6n del trabajo en las fibricas o -

empresas destinadas a prestar servicios p6blicos o la propa-

guen; a los que presidan las reuniones en que se proponga o -

discuta o apruebe; a los que la defiendan y sostengan; a los 

que la aprueben o suscriban; a los que asistan a dichas reu-

niones y no se separen de ellas tan pronto como sepan su obj,! 

to; y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hu-

biere declarado; a los que con motivo de la suspensi6n del -

trabajo en las fibricas o empresas mencionadas o en cualquier 

otra, y aprovechando los trastornos que ocasione o para agra

varla o imponerla, destruyere o deterioraren los efectos de -

la propiedad de las empresas a que pertenezcan los operarios 
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interesados en la suspensi6n, o de otras a cuyos operarios se 

quieran comprender en ella; y a los que con el mismo objeto -

provoquen alborotos p6blicos, sea contra funcionarios p6bli-

cos o contra particulares, o hagan fuerza en las personas o -

bienes de cualquier ciudadano, o que se apoderen, destruyan o 

deterioren los bienes p6blicos o de propiedad particular; y a 

los que con amenazas o por la fuerza impidan que otras perso

nas ejecuten los servicios que prestaban los operarios en las 

empresas contra las que se haya declarado la suspensi6n del -

trabajo". 41 

Las razones que aducía Carranza para evocar esta ley co.!l 

sist!an en la creencia en que el movimiento iba en contra de 

los intereses del pa!s y no contra los patrones y que las cl,! 

ses trabajadoras consideraban: "que de ellas depende exclusi

vamente la existencia de la sociedad y que son ellas por lo -

tanto, las que estan en posibilidad de imponer cuantas condi

ciones estimen convenientes a sus intereses, a6n cuando por -

esto se sacrifiquen o perjudiquen los intereses de toda la c,2 

munidad y aunque ello compr0111eta la existencia del mismo go-

bierno".42 

El movimiento es reprimido; el 2 de agosto es apresado -

Ernesto Velasco principal dirigente de la huelga y esconden.! 

do a muerte. Obreg6n que ocupaba el puesto de Secretario de 

Guerra intenta buscar una salida conciliatoria y al parecer -

convence a Carranza para que suspenda la pena, lo cual se ha-

41 Adolfo Gilly. La Revolucl6n Interrumpida. M6xico, "El Ca

ballito", 1979. p. 214-215 

42 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 42 
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ce saliendo en libertad Velasco posteriormente. 

Esta huelga evidenci6 las diferencias entre Obreg6n y ca

rranza, las cuales van a llegar a su punto mis algido en 1920 

en v.lsperas de las elecciones presidenciales: "el primer grupo 

o tendencia encabezado por Carranza entendía un poder neocolo

nial, latifundista y burgu6s que le era cercano y viv.la m6s la 

ilusi6n de un Estado soberano y civilizado nacional y liberal. 

El segundo, encabezado por Obreg6n; buscaba un poder popular -

en que se manejaba con cierta familiaridad y con el que ere.la 

asegurar su porvenir y el de los propios empresarios". 43 De.! 

de este momento Obreg6n comprendi6 la necesidad de establecer 

un Estado con características de negociador entre el capital y 

loa trabajadores. 

El movimiento de 1916 demostr6 la potencialidad de la cl,! 

se obrera organizada e influy6 en la redacci6n final del aré!

culo 123 constitucional, pese al conservadurismo del texto pr,! 

sentado por Carranza. Con este articulo se pretend!a que el -

movimiento sindical encausara su actividad dentro de los mar

cos legales, en donde reconocer6 al Estado como el 6rbitro su

premo de los conflictos obrero-patronales; las juntas de conc,! 

liaci6n y arbitraje, creadas por este articulo se convertir!an 

en una forma m6s de control por parte del Estado en las rela-

ciones entre el capital y los trabajadores. 

En el Congreso Constituyente de 1917, respecto a la legi,! 

laci6n laboral, se pueden apreciar las siguientes ideas funda

mentales; en primer lugar, se trata de fijar los derechos de -

43 Pablo Gonz6lez Casanova. En el Primer Gobierno Constitucio

nal.1917-1920. M6xico, Siglo XXI, 1980. P• 17 
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los obreros en sus relaciones contractuales con el capital, -

con el prop6sito de armonizar los intereses de este y del tra

bajo; en segundo lugar asegurar la estabilidad del desarrollo 

econ6mico, para lo cual se requeria definir la naturaleza del 

contrato de trabajo, para mantener el equilibrio en las rela

ciones juridico-sociales entre los trabajadores y los capita-

listas; en tercer lugar establecer el derecho incuestionable -

del Estado para intervenir como fuerza reguladora en las rela

ciones obrero-patronales, fijando algunos puntos concernientes 

a 6stas como la duraci6n mixima de la jornada de trabajo, el -

salario minimo, etc.; y por 6ltimo como una forma de defender 

los intereses de los obreros frente a la clara superioridad -

del capital, el Estado deberla proteger a los trabajadores por 

medio de las juntas de conciliaci6n y arbitraje.44 

El nuevo Estado nacido del movimiento revolucionario de-

berta elaborar una política amplia de alianzas, en donde estu

vieran incluidos tanto el capital como los trabajadores. Para 

lograr esto, el Estado tendría que convertirse, por medio de -

la legalidad que le confiere la Constituci6n, en el supremo -

conciliador en los conflictos obrero-patronales, atribuy6ndose 

la facultad de fallar sobre la legalidad o ilegalidad de las -

huelgas. En el Congreso Constituyente, al discutirse esta si

tuaci6n se decidi6 aprobar la siguiente redacci6n sobre el te

ma: "Las huelgas ser6n licitas cuando tengan por objeto conse-

44 Jos6 Marta Calder6n. G6nesis del Presidencialismo en M6xi

~ M6xico, "El Caballito", 1972. p. 209 
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guir el equilibrio entre los diversos factores de la producci6n, 

armonizando los derechos del trabajador con los del capital •••• 

Las huelgas ser6n consideradas como ilícitas 6nicamente cuando 

la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos contra 

las personas y propiedades11 • 45 La decisi6n del carlcter de las 

huelgas la emitirían las juntas de conciliaci6n y arbitraje, -

las cuales se formarían con un representate de los trabajadores 

un representante de la parte patronal y otro representante del 

gobierno. 

Estas reformas a la Constituci6n estar!an acompañadas de -

otras que fortalec!an al ~oder ~jecutivo, el cual tendr!a las -

m6s amplias facultades para actuar como el ejecutor supremo··de 

la misma Constituci6n. Para llevar a cabo todas las reformas -

que el nuevo Estado deber!a de realizar a partir de la nuevas,! 

tuaci6n creada por la lucha armada, resultaba necesario la con

centraci6n del poder en el presidente de la Rep6blica, quien -

utilizando este amplio poder deberla de establecer a~ianzas con 

los dos factores de la producci6n, tratando de evitar lo mas P.2 

sible, la lucha de clases, con el fin de construir un Estado 

fuerte con capacidad para resolver los grandes problemas del 

pa!s. 

4. La Formaci6n de la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana. 

&l 5 de marzo de 1915 se reuni6 en la ciudad de Veracruz -

un Congreso Obrero convocado por la Federaci6n de Sindicatos -

del Distrito Federal con el fin de tratar de sentar las bases -

----·---
45 ~ p. 213 
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de la unificaci6n del movimiento obrero. En este congreso se 

encontraban representadas las distintas tendencias que ventan 

actuando en la organizaci6n de la clase obrera; sus posicio-

nes estuvieron tan encontradas que todos los esfuerzos fueron 

inutiles. Sin embargo se decidi6 crear la Confederaci6n del 

Trabajo de la Regi6n Mexicana abocada a la acci6n directa, -

organizaci6n que tuvo una ef!mera y est6ril existencia. En -

los estatutos de la Confederaci6n se aceptaba como principio 

fundamental de la organizaci6n obrera, el de la lucha de cla

ses y como fin la socializaci6n de los medio de producci6n.46 

En las resoluciones del Congreso se puede apreciar el -

predominio de las posiciones anarquistas, como la que se re•

fiere a la exclusi6n de la acc16n pol!tica, para evitar que -

sus miembros, al ocupar cargos p6blicos, cayeran en la co--

rrupci6n. La otra tendencia que particip6 fue la encabezada 

por Luis Morones, caracterizada como reformista. 

A pesar de este fracaso y de la represi6n del gobierno de 

Carranza a ra!z de los sucesos de junio de 1916, los anarquis

tas se mantuvieron organizados y con iniciativa y as! es como 

el Grupo Germinal de Tampico convoca a un Segundo Congreso Na

cional de Trabajadores, el cual se inaugur6 en octubre de 1917 

en esa ciudad. 

Al igual que en el Congreso de Veracruz la discusi6n se -

centro en el enfrentamiento entre los anarquistas y los refor

mistas, pero la diferencia consisti6 en que las posiciones de 

la corriente de Morones comenzaron a prevalecer: "Entre 1917 -

46 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 53 
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y 1920 en el seno de las organizaciones obreras sigui6 desa-

rrollindose la triple polémica con deterioro creciente de las 

posiciones anarquistas y auge de las sindicalistas, en espe-

cial de las acaudilladas. La revoluci6n obrera ideada por -

los anarquistas fue imposible. El proyecto de un sindicalis

mo aut6nomo con política propia fracas6 también. La pol!tica 

de alianzas de los caudillos se apoder6 practicamente del Es

tado".47 

A partir de que la Casa del Obrero Mundial acuerda ali&.[ 

se con el constitucionalismo, por medio de los Batallones Ro

jos, se abre una perspectiva de organizaci6n obrera orientada 

hacia el compromiso, la negociaci6n, la dependencia respecto 

al Estado, con base en las características que van configura.2 

do a éste como el 6rbitro supremo de todo conflicto obrero-p,! 

tron•l, tratando de establecer un equilibrio entre los facto

res de la producci6n, como condici6n indispensable para un d,! 

sarrollo econ6mico arm6nico del pa!s. 

Como hemos podido observar en p&ginas anteriores la ten

dencia que generalmente se imponía en la direcci6n de las or

ganizaciones obreras, fue la que se orientaba por una políti

ca de colaboraci6n con el gobierno, lo que garantizar!a el -

desarrollo y fortalecimiento de la organizaci6n obrera. 

Al Congreso de Tampico asistieron principalmente aindie,! 

tos del centro y del Golfo de México, algunos del norte, del 

Pacifico y del sureste, que agrupaban a electricistas, traba

jadores textiles, mec&nicos, alijadores, estibadores, sastres, 

47 Pablo Gonz&lez Casanova. Op. Cit. p. 13-14 
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costureras, albaftiles y empleados de tranv!as. 

Entre los problemas m6s importantes se discuti6 la nece

sidad de estructurar un sindicalismo a nivel nacional que pu

diera aglutinar y coordinar al movimiento obrero, para lo 

cual se constituy6 un comit6 central con sede en Torre6n, que 

se ocupar!a de constitu!r federaciones gremiales y la confed,! 

raci6n Regional: "De hecho al terminar el Congreso de Tampico, 

estaban las bases consentidas de un nuevo sindicalismo con la 

posibilidad pr,ctica y legalizada de tener puestos pagados y 

cuotas obligatorias, por lo demis, indispensables para el de

sarrollo de cualquier organizaci6n obrera". 48 Aunque el com,! 

t6 central nunca funcion6 y los sindicatos continuaron divid,! 

dos en su pr,ctica, se empezaba a gestar la estructura de la 

futura organizaci6n sindical basada en un poderoso aparato -

autoritario y burocratizado. 

El movimiento obrero hab!a demostrado en los aconteci

mientos de la huelga de junio de 1916 su potencialidad, para 

lo cual era insoslayable para el Estado contrarrestarlo y una 

forma de hacerlo era patrocinarlo y controlarlo, por esto es 

que no es casual que el gobernador del estado de Coahuila GU,! 

tavo Espinosa, uno de los colaboradores m6s cercanos de ca-

rranza, convocara el 22 de marzo de 1918 con la ayuda de un -

importante dirigente obrero Juan Lozano a una convenci6n del 

trabajo que despu6s tomar!a el nombre de Congreso Nacional -

Obrero, que se celebr6 en mayo del mismo afto en la ciudad de 

Saltillo: " •••• el presidente Carranza y el gobernador Espino-

48 Ibid. P• 46 
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sa Mireles esperaban crear una organizaci6n central basada -

en lineamientos cooperativos que pudieran usar como arma con

tra el desarrollo de los sindicatos. Planeaban asociar esta 

organizaci6n al Partido Cooperatista, obteniendo as! el con

trol del movimiento obrero en la poUtica econ6mica11 • 49 

El congreso se inaugur6 el primero de mayo de 1918, el -

mismo dia de la represi6n a los obreros textiles de la ciudad 

de Puebla que habian iniciado una huelga desde principios de 

marzo de ese afto por aumento salarial, a lo que la Suprema -

Corte de Justicia hab!a fallado en favor de la parte patronal. 

En este ambiente de derrota de desmoralizaci6n de sectores de 

la clase obrera golpeada y vencida se funda la Confederaci6n 

Regional Obrera Mexicana. 

Al congreso asistieron 120 delegados representando a --

7000 trabajadores de 113 agrupaciones. Estuvieron los sindi

catos de lectricistas, de textiles, de ferrocarrileros, tran

viarios y uniones de zapateros, albaftiles, carpinteros. El -

gobierno del estado pag6 los gastos de los delegados. 

El congreso se pronunci6 por el reparto de tierras, y en 

el texto de sus resoluciones se puede persibir la nueva rela

ci6n que establecer, con el Estado: "El Congreso Obrero Naci.,2 

nal exige del gobierno central y de los estados, la inmediata 

soluci6n del problema de que se trata, en el concepto de que 

si el mismo gobierno necesita de la cooperaci6n moral y mate

rial de los elementos representados en el congreso para ven--

----------
49 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. SS 
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cer las dificultades que surjan con motivo de la implantaci6n 

de beneficios que en parte contiene la ley fundamental vigen

te, le presta franca y decididamente, entendi6ndose que esta 

ayuda se sujetar6 en todo a los procedimientos seguidos por -

los organismos obreros dentro de la lucha social. Pero si a 

pesar de esta manifiesta buena voluntad del congreso no se 

consigue la reciprocidad por parte del gobierno llegaremos a 

la conclusi6n de que los elementos representados en el propio 

congreso tendr,n que resolver el problema atenidos a sus pro

pias fuerzas". 5º A la vez que el movimiento obrero busca la 

negociaci6n como forma de resolver problemas, debe mantener -

por lo menos program6ticamente su independencia. 

En lo que se refiere a la industria, el congreso resol

vi6 procurar que los obreros se desenvolvieran en condiciones 

de trabajo aceptables y propugnar por mMtio de los organiza-

clones obreras la creaci6n de la pequefta industria poni6ndola 

en manos·de los mismos obreros. 

Desde su fundaci6n la CROM se orientar6 hacia una polit! 

ca reformista, partidaria de la negociaci6n con el Estado en 

los altos niveles de decisi6n. Estar6 vinculada estrechamen

te con la American Federation of Labor dirigida por Samuel -

Gompers. Esta organizaci6n durante la primera guerra mundial 

se habla identificado con los intereses b6licos del gobierno 

de los Estados Unidos y era la principal instigadora para es

tablecer una federaci6n laboral moderada y antisocialista en 

SO Rosendo Salazar. Op. cit. p. 233 
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Am6rica Latina, para lo cual se form6 la Federaci6n Panameri

cana del Trabajo a la cual se adhiri6 la CROM, siendo su vic,! 

presidente Luis Morones. 

El Comit6 Central elegido en el congreso estaba compues

to por Luis Morones como Secretario General, Ricardo Trevifto 

y Jos6 M. Trist6n, los cuales instrumentar&n una pol!tica de 

estrecha colaboraci6n con el Estado a cambio de ciertos pues

tos dentro del gabinete, como veremos mis adelante. 

s. Partido Laborista Mexicano. 

Una vez fundada la CROM, el Grupo Acci6n, un organismo -

formado por Morones y Ezequiel Salcedo que inclu!a a los pri,D. 

cipales dirigentes obreros de la 6poca decidi6 crear un part! 

do pol!tco que fuera el instrumento electoral de la organiza

ci6n obrera: "El Grupo Acci6n es uno de los organismos mls .n,2 

tables que se haya creado en un movimiento laboral •••• Antes 

de la formaci6n de la CROM, cuando la Casa del Obrero Mundial 

era todav!a el grupo m,s representativo en el movimiento obr,! 

ro mexicano, un grupo de hombres j6venes tenia la costumbre -

de reunirse frecuentemente en la ciudad de M6xico para planear 

la organizaci6n y direcci6n de los sindicatos y llegar a la -

"acci6n" como ellos expresaban. De estas reuniones surgi6 el 

Grupo Acci6n, formado en 1918 por Morones y Ezequiel Salcedo. 

Al principio contaba con 18 miembros, todos los cuales hablan 

tomado parte activa en el movimiento obrero. Los miembros -

originales eran Luis N. Morones, Ezequiel Salcedo, Celestino 
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Gasea, Juan Rico, Ricardo Trevifto, J. Marcos Trist&n, Eduardo 

Moneda, Juan B. Fonseca, Fernando Rodarte, Juan Lozano, Jos6 

L6pez Cort6s, Reynaldo Cervantes Torres, Adalberto Polo, Pe-

dro Su6rez, Pedro Rivera Flores, Salvador Alvarez, Samuel o. 
Yudico y Jos6 F. Guti6rrezn.51 El Grupo Acci6n como veremos 

m6s adelante se convertir6 en el organismo mis influyente en 

la clase obrera. 

El 21 de diciembre de 1919 en la ciudad de M6xico, se -

celebr6 la reuni6n del Grupo Acc16n para formar el nuevo pa_t 

tido. En su acta de constituc16n se lee: " •••• bajo la pres! 

dencia provisional del compaftero Eduardo Moneda, a invita-

c16n de este mismo, el compaftero Luis N. Morones hizo uso de 

la palabra para exponer el objeto de la reun16n. Manifest6 

en lo general la necesidad que hay de que en el momento, los 

obreros no como elementos no organizados en la lucha social 

sino dentro de un partido pol!tico netamente obrero tomen -

parte en la contienda pol!tica que se avecina, considerando 

que en manera alguna los elementos trabajadores podrin sus-

traerse a los deberes pol!ticos que les impone el medio y -

las·simpat!as personales de cada uno; con la idea de formar 

ese partido, puestos de acuerdo con los camaradas de diver

sas regiones, despu6s de haber cambiado mutua impresi6n, 11,! 

garon a la conclusi6n de lo necesario que es consolidar un -

partido exclusivamente integrado por elementos obreros del -

campo y de la ciudad11 • 52 

51 Marjorie R. Clark. Op, cit. P• 57 

52 Rosendo Salazar. Op. cit. P• 275-276 
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La CROM en su proyecto de convertirse en la organizaci6n 

obrera mis importante del país tenía que contar con un instru

mento de·acci6n pol!tica-electoral que le garantizara estable

cer alianzas con el grupo o fuerzas que tenían mas posibilida

des de consolidarse en el poder del Estado y ese instrumento -

era el PLM. 

El Comit6 Organizador del partido estuvo formado por -

Eduardo Moneda, Francisco Castrej6n y Celestino Gasea; 6ste G! 

timo hizo 6nfasis en que la conformaci6n del partido fuera -

Gnicamente de obreros excluyendo a los políticos profesionales 

loa cuales dividían a los trabajadores. 

El PLM fue fundado para apoyar la condidatura de Obreg6n 

a la presidencia de la RepGblica para el periodo 1920-1924, en 

contraposici6n a la voluntad de Carranza, el cual pretendía -

continuar con un gobierno civil al tratar de imponer como pre

sidente al ingeniero Bonillas, Embajador de M6xico ante los -

Estados Unidos y muy poco conocido en la vida política del -

pa!s. 

La CROM aunque habla nacido bajo el patrocinio del gobie.5: 

no de Carranza como hemos podido ver en p6ginas anteriores, 

en la sucesi6n presidencial de 1920 le di6 la espalda a 6ste, 

debido fundamentalmente a dos situaciones; la primera a la ac

titud de Carranza de reprimir sistem6ticamente a las luchas -

obreras y la segunda a causa de que Obreg6n fue el 6nico caud! 

llo que al comprender la importancia de la alianza con la or9.1 

nizaci6n obrera, pudo establecer una serie de compromisos con 

la CROM, que le garantizaba a esta las condiciones necesarias 

para fortalecer su posici6n frente a la clase obrera. 
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El apoyo del PLM a Obreg6n debería darse por lo tanto ba

jo ciertas condiciones, el 6 de agosto de 1919, cuatro meses -

antes de organizarse formalmente el partido se firm6 el pacto 

entre Grupo Acci6n y Obreg6n, el cual se desarroll6 en total -

secreto. En este pacto Obreg6n se comprometía a lo siguiente: 

l. Crear una Secretaria del Trabajo, a cargo de la cual -

estaría una persona estrechamente identificada con los intere

ses obreros. 

2. Hasta la creaci6n de esta secretaria especial, la Se-

cretar!a de Industria, Comercio y Trabajo existente estaría a 

cargo de una persona estrechamente identificada con los obre-

ros. 

3. La Secretaria de Agricultura se confiarla a una perso

na bien preparada para el cargo, la cual tendrla en cuenta las 

recomendaciones del grupo obrero en materia de agricultura. 

4. En la designaci6n de las personas mencionadas en las -

c16usulas 1, 2 y 3 deberían tenerse en cuenta las recomendaci,2 

nea del Partido Laborista que se iba a crear. 

s. Tan pronto como pudier~aprobarse una ley del trabajo -

deberla promulgarse y ponerse en vigor. 

6. Se concedería personalidad legal al Comit6 Central de 

la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana, de modo que pudiera 

tratar directamente con el Secretario de Industria, Comercio y 

trabajo y con el presidente. 

7. El Comit6 Central tendría oportunidad de consultar con 

el presidente acerca de los temas laborales por lo menos un -

dla a la semana. 

a. La Confederaci6n Regional Obrera Mexicana dispondr!a -
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de todas las facilidades para poner en pr6ctica sus planes y -

resoluciones. 

9. Para todas las reformas o cambios de inter6s general y 

nacional se tendr!a en cuenta la opini6n de las organizaciones 

obreras del pa!s. 

10. A la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana y al Par

tido Laborista se les conceder,n todos los medios para la pro

paganda y la organizaci6n obrera en todo el pa!s. 

11. Se facil1tar6 por todos los medios el logro de la un! 

dad internacional obrera. 53 

La primera convenci6n del partido, fue convocada el 11 de 

febrero de 1920 y se efectu6 del primero al 9 de marzo del mi.! 

mo afto en Zacatecas, estando representados 19 estados. 

El programa del PLM sostenía tesis similares a las resol.!! 

clones de las convenciones de la CR~, respecto a la agricult,!! 

ra y la industria, como la necesidad de repartir la tierra en

tre los peones, el cultivo de tierras ociosas y la abolici6n -

de las grandes propiedades, apoyo del gobierno a campesinos -

para que adquirieran maquinaria, desarrollar las pequeftas in-

dustrias e impedir el cierre de f6bricas. Se pronunciaba por 

un nacionalismo econ6mico basado en la alianza con la burgue-

sia nacional para evitar la dependencia industrial estimulando 

el desarrollo de una industria pesada con tecnología propia. 

En materia de trabajo el programa dice: "El Partido Labo

rista Mexicano velar6 por el cumplimiento efectivo de las le-

yes que sobre la reglamentaci6n del trabajo y sus efectos ri-

53 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 65 
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gen por mandato constitucional y las que en el futuro se exp.!, 

dan sin renunciar por este hecho a transformarlas y acondici,2 

narlas de acuerdo con la evoluci6n que el poder de la organi

zaci6n obrera a conquistado y con las orientaciones que en el 

porvenir adopte el pueblo trabajador". 54 El programa defien

de el derecho de huelga as! como el derecho de asociaci6n de 

trabajadores del campo y la ciudad, tomando especial atenci6n 

a la igualdad de derechos laborales y c!vicos de la mujer. 

En la fundaci6n del PLM se puede observar la estrechar,! 

laci6n entre la dirigencia obrera y los caudillos. La situa

ci6n de debilidad ideol6gica y program6tica del movimiento 

obrero evitaba su independencia. El Partido y su pol!tica de 

alianzas tenia que girar al rededor del sector político que -

m6s garantizara la consolidaci6n de la CROM, y este sector lo 

representaba Obreg6n. 

Con base en esta dispersi6n ideol6gica la dirigencia -

obrera se va a conformar separada de sus bases e instalando -

un autoritarismo que debería ser reconocido y respetado, para 

lo cual era necesario un aparato coercitivo por medio de gru

pos de choque. 

Como en el caso del apoyo de la Casa del Obrero Mundial 

a Carranza que le signific6 extender su influencia, la CROM -

por medio de su actividad en la campafta electoral sent6 sobre 

bases firmes su ulterior desarrollo, por lo menos hasta que -

la voluntad del caudillo se lo permitiese. Semanas antes de 

-----------
54 Pablo Gonz6lez Casanova. Op. cit. p. 123 



55 -

la rebeli6n de Agua Prieta (1920) en donde el grupo de Sonora 

compuesto por el gobernador de Sonora Adolfo de la Huerta, -

Plutarco Ellas Calles y Alvaro Obreg6n se levantaron en armas 

en contra del gobierno de Carranza, se sucedieron movimientos 

de importancia; en la ciudad de M6xico 9 000 obreros textiles 

se fueron a la huelga, al igual que los gremios de ferrocarr,! 

les, tranviarios y panaderos que alentados por la CROM ped{an 

demandas inaceptables para los patrones. Era un plan para -

tratar de desestabilizar al gobierno de Carranza, que se en-

contraba en una produnda crisis politica que culmin6 con el -

asesinato de 6ste en Tlaxcaltongo en el estado de Puebla en -

su huida de la ciudad de M6xico rumbo a Veracruz: "Con la -

muerte de Carranza y De la Huerta en el cargo de presidente -

provisional el movimiento obrero comenz6 a cosechar recompen

sas como elemento oficial en el nuevo gobierno. Tanto Obre-

g6n como Calles concedieron inmediatamente fondos a la CROM y 

al Partido Laborista. Para que con ellos llevaran a cabo su 

labor. Morones fue nombrado director de f6bricas militares -

federales y Celestino Gasea lleg6 a gobernador del Distrito -

Federal". 55 Con esto se cumplieron los peligros que tanto -

hab!an hablado los anarquistas acerca de la acci6n política -

encaminada a escalar puestos en la administraci6n. 

Lo anterior se hizo posible gracias a que la clase obre

ra carecía de un proyecto revolucionario de largo plazo, deb,! 

do a que no tenia elaborada una teor!a y una prictica verdad,! 

ramente revolucionarias. Ante esa situaci6n era natural el -

55 Margorie R. Clark. Op. cit. p. 67 
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predominio en la organizaci6n obrera de posiciones reformis

tas y oportunistas a la sombra de un Estado paternalista, y 

estas posiciones estaban representadas precisamente por la -
...... 

Confederaci6n Regional Obrera Mexicana y el Partido Laboris-

ta Mexicano. 
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II LA FUNDACION DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO Y LA TERCERA 

INTERNACIONAL COMUNISTA 

l. El Movimiento Socialista Mexicano y la Fundaci6n del Parti

do Comunista Mexicano. 

Un mes antes de la formaci6n del PLM se funda el Partido 

Comunista Mexicano, el 24 de noviembre de 1919, en el momento 

en que la tradici6n anarquista en las luchas obreras ha dejado 

de prevalecer cediendo su lugar a la corriente reformista re-

presentada por la CROM. 

La situaci6n del movimiento obrero permit{a el predominio 

de esta 6ltima corriente. Como hemos visto la clase obrera -

fue incapaz de asumir una actitud independiente durante la lu

cha armada; en lugar de ello se ali6 con el constitucionalismo 

en contra de las tropas campesinas de Villa por medio de los -

Batallones Rojos. 

Como vimos en el capitulo anterior, el marxismo era una -

teor{a poco conocida en el seno de la clase obrera mexicana, -

lo cual colocaba a la lucha socialista en una gran desventaja 

frente a la corriente reformista. 

La herencia de la Revoluci6n Mexicana, el sistema de cau

dillaje absorvia al movimiento obrero y lo hacia aceptar es

tructuras autoritarias basadas en la colaboraci6n con el Esta

do, el cual se va a organizar a partir precisamente de esta 

alianza con la clase obrera, lo que resultaba impresindible pa 

ra jugar su nuevo papel de ,rbltro en la conciliaci6n de los -
' 
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conflictos obrero-patronales. Ya en la huelga general de 1916 

la clase obrera habia demostrado su potencialidad en un mome.!l 

to de agudizaci6n de las contradicciones sociales, lo que fue 

tomado en cuenta por el naciente Estado para delinear su rela

ci6n con esta. 

Mientras el nuevo Estado organiza a la clase obrera en -

agrupamientos controlados por ,1 con la colaboraci6n de anti-

guos dirigentes de la Casa del Obrero Mundial como lo fue el -

Grupo Acci6n, el movimiento sicialista, bastante disperso, ha

cia intentos de dotarse de una organizaci6n que fuera capaz de 

unificar a los distintos grupos socialistas que habia en el -

pais. 

La influencia de la Revoluci6n Rusa fue determinante para 

que en diferentes regiones del país empezaran a surgir grupos 

de orientaci6n marxista, como los creados en Guanajuato con el 

Grupo Marxista Rojo, dirigido por Nicol6s Cano; en Veracruz -

por Manuel D1az Ramirez; en Michoac6n con el Partido Socialista 

Michoacano, que tenia como presidente honorario al general -

Francisco M6jica; en Puebla con el Partido de los Trabajadores 

de Puebla y en la ciudad de M6xico con el Grupo de J6venes So

cialistas Rojos, dirigidos por Jos, Allen. El primer acuerdo 

de ,ste grupo fue editar un peri6dico con el nombre de El So

.!!!.t:. Aunque no se tenia claro el significado de la palabra, -

el solo hecho de asociarla a la revoluci6n de octubre era su-

ficiente; el mismo Jos6 Allen en un discurso decia: "ignoro el 

significado de la palabra bolchevique, pero si el tener hambre 

es ser bolchevique, nosotros lo somos". 56 El Soviet que era -

56 Mario Gill.M,xico y la Revoluci6n de Octubre. M6xico, Edici,2 
nea de Cultura Popular, 1976. p. 20 



·--------- - . ------ ·-- -----

59 -

dirigido por Eduardo Camacho se caracteriz6 por su propaganda 

a favor del socialismo enalteciendo los logros de la tevolu-

ci6n Rusa: "La elecci6n del nombre fue especialmente signifi

cativa. Los socialistas mexicanos influidos por las ideas -

sindicalistas y libertarias quedaron particularmente prendi-

das por los conceptos de soviet y el consejo de obreros a los 

que dieron un significado muy distinto al de los bolcheviques 

•••• El Soviet se volvi6 epitome de la acci6n directa de la -

clase trabajadora comprometida con la destrucci6n del Estado 

autor! tario". 57 

El Grupo de J6venes Socialistas Rojos formaba parte del 

Gran Cuerpo Central de Trabajadores de la Regi6n Mexicana, ºL 

ganizaci6n que se fonn6 como opositora a la CRCII y en la que 

intervinieron los sindicatos de panaderos y traviarios y otros 

sindicatos pequenos. El nuevo agrupamiento tuvo una r6pida y 

discreta existencia. 

Aden6s de estos grupos existia el Partido Socialista Me

xicano fundado en 1911 por un alem6n de nombre Pablo Zierold. 

El PSM a pesar de la participaci6n anarquista en su seno, nu.!!. 

ca mantuvo una actitud de clara oposici6n al parlamentarismo 

y a la actividad política. Despu6s de un tiempo de inactivi

dad el partido resurge, dirigido por Adolfo Santibaftez y Fra.!!, 

cisco Cervantes L6pez. El Partido Socialista Mexicano se ca

racteriz6 por ser una organizaci6n muy pequefta y sin presen

cia en las organizaciones obreras. Su 6rgano periodistico -

fue El Socialista, en donde se elogiaba continuamente a la -

57 Barry Carr. "Los Orígenes del PCM". Nexos. No. 40. p. 45 
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Revoluci6n Rusa58• 

Por otra parte en Yucat6n se di6 un movimiento de caracte

r!sticas socialistas encabezado por el Partido Socialista de YJ! 

cat6n. El general Salvador Alvarado, designado por Carranza -

gobernador del estado, dict6 entre sus primeros decretos el 9 -

de diciembre de 1915, el que establecía que: "nadie es propie

tario de la tierra como nadie lo es de la luz o del airen59• 

Aunque Carranza aboli6 el decreto el 18 de enero de 1916, Alva

rado continu6 haciendo reformas que iban en contra de la burgujt 

s!a henequenera, para lo cual necesitaba del apoyo de las masas 

campesinas creando para ello las Ligas de Resistencia. Para -

tal tarea el gobernador cont6 con la colaboraci6n de Felipe Ca

rrillo Puerto; influidos ambos por el triunfo de la revoluci6n 

bolchevique fundaron el Partido Socialista de Yucat6n al que de 

inmediato se incorporaron las Ligas de Resistencia. Alvarado -

fue retirado del gobierno del estado por Carranza el primero de 

febrero de 1918, quedando Carrillo Puerto a la cabeza del part,! 

do. Una vez asesinado Carranza se estableci6 una dura lucha -

por el poder en la pen!nsula entre el Partido Liberal Constitu

cionalista y el Partido Socialista de Yucat6n, entre los volan

tes de este Gltimo se lee: "Hasta hoy los trabajadores han con.! 

titu!do la clase oprimida en la sociedad burguesa. El capital 

gravitando sobre ellos aumenta su caudal con el consumo de fuel: 

zas no pagadas con injusta apropiaci6n de una gran parte del -

salario. El capital se sirve del gobierno que tiene ej6rcitos 

58 .!2lli P• 38 
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y policias para defender sus prerrogativas y latrocinios. Por 

esta raz6n para recuperar el producto de tantos siglos de la-

bor, para socializar el capital -tierras e instrumentos de pr~ 

ducci6n- los trabajadores tienen que destruir previamente al -

defensor del capital, al gobierno burgu6s que es la m,quina de 

opresi6n. Destruir al gobierno burgu6s y sustituirlo por el -

gobierno proletario, es lo que hay que hacer de manera inelud! 

ble e imperiosa •••• r que las industrias pertenezcan al pueblo 

trabajador! rque la tierra se cultive en colectividad! lque 

los obreros administren las f6bricas y talleres en provecho 9.! 

neralJ, son los prop6sitos del gobierno·de los soviets. Para 

alcanzar este noble objeto de comunizar la sociedad, hay que -

ser bolchevique, no dem6crata, no socialista-parlamentario".6º 
Pese al radicalismo de estas afirmaciones el Partido So-

cialista de Yucat,n, nunca represent6 una alternativa de la lJ! 

cha socialista, ya que sus relaciones con la CROM y el gobier

no imped!an tal tarea. Cuando el 20 de julio de 1921, el Part! 

do Socialista de Yucat,n se fusion6 con el Partido Socialista 

Agrario de Campeche formando el Partido Socialista del Sureste, 

el gobierno de Obreg6n envi6 a Samuel Yudico dirigente de la -

CROM, a persuadir a Carrillo Puerto en su decisi6n de afiliar

se a la Tercera Internacional que hab!a adoptado el partido. -
~ 

Demostrando la gran influencia que ejerc!a el gobierno y la --

CROM sobre Carrillo Puerto, este decide que el Partido Socia-

lista del sureste no ingrese a la Internacional Comunista. 

60 .!2!.2.:, P• 40 
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2. El Congreso Nacional Socialista. 

A principios de 1919 se form6 a instancias del Partido -

Socialista, un Comit6 Organizador que tenia como objetivo ha

cer posible la realizaci6n del Primer Congreso Nacional Soci.! 

lista. Dicho comit6 lo integraron Adolfo Santibaftez, Franci,! 

co Cervantes L6pez y Timoteo Garc!a. El Congreso se celebr6 

del 25 de agosto al 4 de septiembre del mismo afto. 

Al Congreso concurrieron como delegados efectivos e inv,! 

tados los siguientes: Hip6lito Flores del Distrito Federal, -

Fortino Serrano y Armando Salcedo del Centro Obrero Indepen-

diente del D.F., Miguel Quintero y Miguel Reyes del Partido -

Socialista Michoacano, Jos6 Medina de la Cúara Obrera de Za

catecas, Aurelio P6rez del Partido de los Trabajadores de Pu,! 

bla, Jos6 Allen y Eduardo Camacho del Grupo de J6venes Socia

listas Rojos, Manahendra Nath Roy representante de El Socia

l!!!!, Leonardo Hern6ndez del Sindicato de Molineros de M6x,! 

co, Celestino Castro del Centro Sindicalista de "El Carro" Z.! 

catecas, L6zaro Ram!rez de la Sociedad de Obreros Libres de -

Parras, Coahuila, Linn A. E. Gale del Gale's Magazine, Manuel 

G6mez de El Heraldo de M6xico, Timoteo Garc!a del Sindicato -

de campesinos de Ojo Caliente de Zacatecas, Luis Morones, Sa-

muel Yudico, Francisco Cervantes Torres y Fulgencio Luna de la 

CROM61 • 

La base de los debates del evento eran una serie de medi-

61 Lino Medina. "La Fundaci6n y los Primeros Aftos del Partido 
Comunista Mexicano". Nueva Epoca. Abril-Mayo, 1969. p.45-46 
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das políticas y econ6micas que proponía el Comit6 Organizador 

para tratar de fundamentar su objetivo socialista. Entre las 

medidas se encuentran las siguientes; la supresi6n de los 

ej6rcitos permanentes y el armamento del pueblo en general, -

la supresi6n del Senado, la autonomía municipal y la sociali

zaci6n de los medios de producci6n. En lo relacionado al tr,! 

bajo se proponía que la jornada mlxima de labores para adulto 

fuera de ocho horas, prohibi6ndose el trabajo a menores de 16 

aftos; el salario tendr!a que ser igual para hombres y mujeres. 

En lo que se refiere a la educaci6n y a la cultura se propo

n!a el establecimiento de la escuela racionalista, bibliote-

cas y ateneos obreros. Y desde el punto de vista pol!tico el 

derecho de voto tanto para mujeres y hombres mayores de 18 -

aftos, la imposibilidad de suspender las garant!as constituci,2 

nales, la abolici6n de la pena de muerte y el derecho al ref.! 

r6ndum.62 

Durante el Congreso se enfrentaron tres tendencias: una 

lidereada por Morones y su política reformista, la segunda ell 

cabezada por un norteamericano refugiado en M6xico Linn Gale 

considerado como de tendencia anarquista y la socialista re

presentada por el hind6 Nath Roy y Jos6 Allen, la cual resul

t6 triunfadora. Al verse Morones en clara minor!a, decidi6 -

retirarse del Congreso para despu6s formar el Partido Labori.,! 

ta Mexicano. Por su parte Gale si vien firm6 el acta consti

tutiva del congreso, opt6 pocos d!as despu6s en formar otro -

partido político que llev6 el nombre de Partido Comunista de 

62 Pablo Gonz61ez Casanova. op. cit. p. 172-174 
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M6xico, organizaci6n que nunca pas6 del papel y que tuvo una -

ef!mera existencia. Sirvi6 6nicamente para causar confusi6n -

respecto al nombre, ya que el partido formado meses despu6s -

por Roy y Allen llevaba el mismo nombre. 

Dentro de su declaraci6n de principios, el Congreso se -

pronunciaba por: "que en la actual sociedad capitalista se les 

niega a los trabajadores los frutos de su trabajo, tomando los 

capitalistas una gran parte de esas utilidades, que esta expl,2 

taci6n conduc·e a la lucha de clases en la cual los trabajado-

res tratan de conseguir el valor completo de todo lo que prodJ:! 

cen, que la lucha de clases tiene que continuar y continuarl -

hasta que el control y poder administrativo de la sociedad es

t6 en manos de los trabajadores".63 

Dentro de las resoluciones del eongreso se elabor6 un pr,2 

grama de acci6n en el cual se proponían las bases de un parti

do socialista a nivel nacional que se llamaria Partido Nacio

nal Socialista. En este programa el problema de la toma del -

poder no se planteaba como una tarea a corto plazo, sino como 

un objetivo a largo plazo, para lo cual resultaba necesario -

reunir o integrar fuerzas mediante una campafta amplia de prop.! 

ganda de la ideología socialista y sobre todo la organizaci6n 

del movimiento obrero. En dicho programa se hacía 6nfasis en 

la independencia de los sindicatos respecto al partido y hacia 

la organizaci6n del movimiento obrero tomando como base a las 

fibricas, y no a los oficios, creando comit6s que esten estre

chamente ligados al partido. Respecto al problema electoral,-

63~ P• 39 
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el programa de acci6n consideraba necesaria la participaci6n -

como una forma de propaganda y no de acci6n política. 

Acerca de la situaci6n internacional, el congreso conden6 

el oportunismo de la Segunda Internacional y decidi6 adherirse 

a la Tercera proclamando su decidido apoyo a la Revoluci6n Ru-

sa. 

3. La Influencia de la Tercera Internacional Comunista en la -

Fundaci6n del PCM. 

En enero :.de 1919, los representantes del movimiento comu

nista internacional encabezados por el Partido Comunista Ruso, 

lanzaron un llamado para sentar las bases de una nueva intern.! 

cional, que se diferenciara totalmente de la Segunda, la cual 

hab!a iniciado aftos atras un giro hacia posiciones reformistas 

y de derecha. 

Cuando estall6 la primera guerra mundial, las direcciones 

de los partidos socialdem6cratas con pocas exepciones se colo

caron al lado de sus respectivas burgues!as. Para los dlrlge.!l 

tes socialdem6cratas alemanes y austriacos la guerra estaba -

justificada por la necesidad de defender las conquistas deniocr! 

ticas de sus pa!ses frente al absolutismo zarista, para los -

franceses e ingleses, por la necesidad de luchar en contra del 

militarismo prusiano. Solamente algunos dirigentes socialis-

tas de importancia mantuvieron en alto el principio del inter

nacionalismo proletario, entre los cuales se destacan Karl Li,! 

bknecht y Rosa Luxemburgo en Alemania, Monalte y Alfred losner 
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en Francia, McLean en Inglaterra y otros dirigentes italianos, 

suizos, b6lgaros y de los Estados Unidos y por supuesto los -

bolcheviques encabezados por Lenin. 

A propuesta de los socialistas italianos y suizos se con

voc6 a una conferencia que se efectu6 en una pequefta ciudad 

suiza llamada Zinmerwald a comienzos de septiembre de 1915. En 

el transcurso de la sesiones se dicuti6 la necesidad de formar 

una nueva internacional debido a la actitud tomada por los pa,¡ 

tidos de la Segunda Internacional respecto a la guerra. El -

grupo de participantes que proponia esto present6 a trav6s de 

Lenin una propuesta de resoluci6n en los siguientes t6rm1nos: 

"Rechazo a los cr6ditos de guerra, salida de los ministros so

cialistas de los gobiernos burgueses, necesidad de desenmasca

rar el carlcter imperialista de la guerra desde la tribuna pa,¡ 

lamentarla, en las columnas de la prensa legal y si es necesa

rio ilegal, organizaciones de manifestaciones contra los go-

biernos, propaganda a favor de la solidaridad internacional, -

protecci6n de las huelgas econ6micas a la vez que se intenta -

transformarla en huelgas politicas, guerra civil y paz social".64 

A pesar de que la resoluci6n fue rechazada la conferencia se -

pronunci6 por la condena a la guerra y se form6 una comisi6n -

socialista internacional llamada tambi6n Comisi6n de Zinmerwald 

integrada por dos suizos y dos italianos y que constituy6 el -

embri6n de la nueva internacional. 

64 Jorge Jaumandreu. La Tercera Internacional. Madrid, Ediciones 

Maftana, 1977. p. 10 
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A partir del triunfo de la revoiuci6n bolchevique el movi

miento comunista internacional se enriqueci6 considerablemente 

en su aspecto te6rico y pr6ctico, al demostrar que la revolu

ci6n proletaria no era una utopia sino una realidad. La organ! 

zaci6n internacional de trabajadores debería de constituirse -

como la base de la defensa del primer Estado Obrero y en el de 

construir partidos comunistas en otros países, para hacer lle-

garla ideología marxista a toda la clase obrera del mundo. 

El 2 de marzo de 1919 se llev6 a cabo la inauguraci6n en -

Mosc6 del Primer Congreso de la Tercera Internacional Comunista. 

En la carta de invitaci6n a este firmado por el Comit6 Central 

del Partido Comunista Ruso, el Buro Extranjero del Partido Co-

munista Obrero de Polonia, el Buro Extranjero del Partido C0111u

nista de Austria-Alemania, el Buro Ruso del Comité Central del 

Partido Comunista de Letonia, el Comité Central del Partido Co

munista de Finlandia, el Comité Ejecutivo de la Federaci6n So-

cialdem6crata Revolucionario Balc6nica y el Partido Socialista 

del Trabajo de los Estados Unidos se dec!a: "La tarea del prol~ 

tariado consiste ahora en apoderarse del poder estatal. La to

ma del poder estatal significa la destrucci6n del aparato esta

tal de la burguesía y la organizaci6n de un nuevo aparato del -

poder proletario •••• La situaci6n mundial exige ahora el conta.s, 

to mas estrecho entre las diferentes partes del proletariado -

revolucionario y la completa uni6n de los pa!ses en los cuales 

ha triunfado la revoluci6n. El m6todo fundamental de la lucha 

es la acci6n de las masas del proletariado, incluida la lucha -

abierta a mano armada contra el poder del capital •••• Para rea-
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lizar una conexi6n permanente y una direcci6n met6dica del mo

vimiento, el congreso deber6 crear un organismo com6n de lucha, 

centro internacional comunista subordinado a los intereses co

munes de la revoluci6n a escala internacional".65 

La nueva internacional le di6 especial importancia a los 

pa!ses latinoamericanos, debido a la creciente influencia que 

ejerc!a sobre ellos los Estados Unidos. La pol!tica que utili

z6 estaba orientada a influir en la clase obrera de estos pa!

ses con el objetivo de enfrentar al imperialismo. Sin embargo 

la tarea de unificar a la clase obrera en torno a principios -

socialistas no era un·a tarea facil, ya que la debilidad ideol§. 

gica, program6tica y organizativa del proletariado era tal, -

que permit!a que prevalecieran concepciones reformistas como -

fue el caso de M6xico. 

Ante el objetivo de formar partidos comunistas que estu

vieran adheridos a la Internacional Comunista, esta envi6 a M! 

xico a Miguel Borodin para cumplir esta tarea. Borodin viaja

ba con pasaporte rumano bajo el nombre de Alexandrescu yapa

rentaba ser un hombre de nogocios. Su verdadero nombre era -

Mijail Gruzemberg, fue miembro activo de la organizaci6n revo

lucionaria jud!a Brund y de la fracci6n de Lenin del Partido -

SOCialdem6crata Ruso. Fue encarcelado por sus actividades po

liticas en 1906 de donde sali6 para los Estados Unidos en ese 

mismo afto y se hizo miembro del Partido Socialista Norteameri

cano. Despu6s de la revoluci6n bolchevique regres6 a MoscG en 

--·---
65 Primer Congreso de la Internacional Comunista. Informes, T,!

sis y Resoluciones. M6xico, Grijalvo, 1975. p. lB-22 
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julio de 1918 y se uni6 al Comisariado del Pueblo de Relaciones 

Exteriores. 

A su llegada a M6xico mantuvo estrechas relaciones con el 

hind6 Manabendra Nath Roy, el cual lleg6 al pa{s como un lucha

dor destacado en su pals en contra del imperialismo ingl6s. 

Una vez que estuvo en los Estados Unidos Roy lleg6 a M6xico en 

junio de 1917 en donde r6pidamente estableci6 contactos con po

líticos extranjeros y mexicanos partidarios del socialismo, al 

igual que con una gran cantidad de pacifistas y anarcosindica

listas estadounidenses que se hab!an refugiado en M6xico esca

pando del servicio militar y de la represi6n en contra de los -

partidarios del socialismo. 

La relaci6n entre Borodin y Roy fue establecida por Manuel 

G6mez, exprofesor de la.Universidad de Columbia expulsado de -

los Estados Unidos por sus actividades pacificas; al parecer su 

nombre verdadero era Frank Seaman. Este publicaba una p6gina -

en ingl6s en El Heraldo de M6xico que se convirti6 en la ús r,! 

dical por sus ataques al imperialismo y sus constantes alaban

zas al socialismo y a la Revoluci6n Rusa. Manuel G6mez le con

sigui6 alojamiento a Borodtn en la casa del hind6, establecien

dose una relaci6n entre ambos de gran importancia para la fund,! 

ci6n del Partido Comunista Mexicano. 

Las primeras actividades pollticas de Roy en M6xico fueron 

en el Partido Socialista en donde r6pidamente se convirti6 en -

uno de sus principales dirigentes. Se encarg6 de fortalecer.!! 

Socialista, 6rgano periodlstico del partido. 

·una vez realizado el Congreso Nacional Socialista, el Par-
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tido Socialista efectu6 el 24 de noviembre de 1919 a propuesta 

de Roy, una conferencia extraordinaria en donde se decidi6 C&J! 

biar su nombre por el de Partido Comunista. SegOn las memo-

rias de Roy, el primer punto a tratar era el de considerar el 

manifiesto del Primer Congreso de la Internacional Comunista: 

"Con verdadera convicci6n sostuve que con su programa revolu

cionario el Partido Socialista de M6xico no pod!a menos que -

apoyar el nuevo manifiesto comunista, y que la resoluci6n de -

cambiar el nombre del partido seria el corolario de la adhe

si6n. Ambas resoluciones fueron aprobadas por aclamaci6n. 

Sin embargo nada ocurri6 salvo un cambio de nombre •••• El priJl 

cipal acontecimiento de la reuni6n fue un mensaje del secreta

riado internacional comunista. Hab!a sido escrito por Borod!n 

en consulta conmigo. Delineaba la pol1tica comunista de apoyo 

a las luchas antimperialistas de los pueblos oprimidos y depe.!l 

dientes".66 

El Soviet en su n6mero del 26 de noviembre dec!a: "El so

cialismo solamente puede ser establecido por medio de una dic

tadura temporal del proletariado y los cultivadores de la tie

rra, unicas clases que est,n realmente interesadas en la abo-

lici6n del capitalismo y la instituci6n del socialismo. El -

Partido Socialista rehusa cooperar con cualquier otro elemento 

que se adhiera a estos principios del socialismo revoluciona-

rio. Seftala como traidores a los intereses de las clases tra

bajadoras, cualquier tentativa para desviarlas hacia la creen-

-----
66 Pablo Gonz,lez Casanova. op. cit. p. 197 
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cia de que los trabajadores pueden ser libertados por medio de 

la acci6n pol!tica, esto es, por medio de la participaci6n en 

los parlamentos burgueses". Respecto al cambio de nombre del 

partido se dec!a: "la mayor!a de los partidos socialistas esp.! 

cialmente aquellos denominados como social-patri6ticos han peL 

dido hace tiempo su car6cter proletario y revolucionario •••• -

Nosotros decimos: con la Segunda Internacional no tenemos nada 

en com6n: no vamos con lo muerto; vamos con lo que vive, la -

Tercera Internacional. En consecuencia y con el fin de disti,!l 

guirse de una manera inequivoca de. la amarilla internacional -

de Berna, la Internacional Comunista de Mosc6 ha adoptado los 

t6rminos "comunista y comunismo" originalmente usadas por Marx, 

en vez de "socialismo y socialistas" palabras que han sido veL 

gonzosamente mal usadas por los socialistas patri6ticos de to

dos los pa!ses; las organizaciones que se unan a la Tercera -

Internacional deber6n llamarse as! mismas "comunistas" con el 

objeto de definir su actitud muy claramente. El Partido Soci,! 

lista Mexicano deber6 llamarse de hoy en adelante Partido ComJ! 

nista y continuar trabajando en el camino iniciado con el mis

mo comit6 y el mismo programa de acci6n adoptados en el Primer 

Congreso Nacional Socialista. Este cambio de nombre no impli

ca ning6n cambio en principio o pol!tica", en lo que se refie

re a la participaci6n electoral se afirmaba: "el partido no -

tomar6 participaci6n en las luchas electorales e invita al pr,2 

letariado a hacer lo mismo, apart,ndose de senderos que lo 11,! 

van a seguir en su esclavitud".67 

67 El soviet. No. 6. 26 de noviembre de 1919 
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El nuevo partido rechazaba las concepciones anarquistas. 

Al defender la raz6n hist6rica de su existencia dec!a en un -

manifiesto: "negar la necesidad de un partido comunista nos~ 

lo es prueba de ignorancia completa sobre la composici6n ide.!a 

16gica verdadera de los organismos obreros, sino sostener el 

edificio podrido de la burguesía y cebemos decirlo con toda -

franqueza este es el papel vergonsoso que nos presentan en -

M6xico los que se dicen anarquistas". 68 

Siguiendo las memorias de Roy podemos presumir ~uAl fue 

la actitud del gobierno de Carranza ante el surgimientc del -

PCM. Seg6n este la presencia de Borod!n como emisario de la 

Tercera Internacional caus6 inquietud en las filas del Parti

do Socialista, lo que condujo segOn la resoluci6n del Congre

so Constituyente de la Internaé:.ional, a que se convocara a la 

Conferencia Extraordinaria del partido con el objeto de for-

mar el Partido Comunista Mexicano. Una vez que esto sucedi6 

Borod!n necesitaba comunicarse a MoscO para dar la noticia; -

sin embargo el nuevo gstado Sovi&tico ten!a problemas de com_!! 

nicaci6n con el exterior y la Onica manera de comunicarse era 

a trav6s de los países escandinavos con los cuales M&xico te

nia relaciones diplomiticas¡ por tanto se necesitaba la cola

boraci6n del gobierno mexicano. Tomando en cuenta la hostil! 

dad de Carranza hacia los Estados Unidos, Roy present6 con el 

presidente a Borod!n, quien le explic6 que el nuevo gobierno 

ruso ve!a con mucha simpatía la lucha de los pueblos latinoa

mericanos contra el imperialismo estadounidense y que estaba-

68 Lino Medina. Op. cit. p. 47 
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listo a brindar su apoyo; Carranza contest6 "que trasmitiera 

sus mejores deseos a los dirigentes del nuevo régimen de Ru

sia". A partir de esta entrevista Borodin pudo establecer -

contactos con el Bur6 Europeo de la Internacional Comunista 

a través de la legaci6n de M6xico en Holanda y enviar mensa

jes directos a MoscG por medio de Suecia, gracias a la ayuda 

que le brind6 la Secretaria de Relaciones Exteriores. De -

acuerdo con estas memorias, a Carranza no le parecla .. 1 que 

se formara un partido comunista, secci6n de la Tercera Inte.t 

nacional como una forma de contrarrestar la influencia de -

los Estados Unidos; Roy decia: "antes de proceder al plan, -

consulté con don Manuel y averigOe por boca del ministro de 

relaciones exteriores que seria tolerado un partido comunis

ta siempre que descontara actitudes provocativas que embro-

llaren las relaciones diplom6ticas del gobierno con el pode

roso vecino del norte •••• Lo que es mas si el nuevo r6gimen 

de Rusia hacia que sus simpatizantes se comportaran de una -

manera razonable y actuaran con discresi6n podrla quedar as.s 

gurada la cooperaci6n entre los dos gobiernos y sirviera de 

base para el establecimiento de relaciones diplom6ticas for

males".69 Es preciso cuestionar la veracidad de estas memo

rias, ya que hay que tomar en cuenta que en el momento de e.1 

cribirlas su autor ya habia abandonado sus ideas socialistas, 

lo cual pudo haberlo llevado a tergiversar la realidad. 

Una vez que Borodln cumpli6 su tarea, se establecieron -

las relaciones entre el PCM y la Internacional Comunista. En 

69 Pablo GonzAlez Casanova. Op. cit. p. 165 
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el informe que envi6 Jos& Allen, que fue el primer Secretario 

General del partido, al Corait6 Ejecutivo de la IC, anunciaba 

el nacimiento del nuevo partido y su adhesl6n a 6sta: "tengo 

el honor de informar• usted que los representantes de varias 

organizaciones proletari• de Mb:ico, reunidos en el Primer -

·Congreso Nacional Sodallsta celebrado en esta ciudad del 25 -

de agosto al 5 de se~embre del presente afto declararon la -

adhesi6n de los movimientos laboristas y socialistas de esta -

regi6n a la Tercera :tnternacional convocada en Mosc6 a inicia

tiva.del Partido Comaista de Rusia. El Partido Socialista M,! 

xicano nunca ha enviado representac16n oficial a la Segunda -

Internacional; cualquier forma de relaci6n que hay~ tenido con 

esa organizaci6n muerta y reaccionaria, ha sido por completo -

rota, como resultado de la mencionada resoluci6n. Por otra -

parte con el objeto de definir muy claramente nuestra relac16n 

con el movimiento internacional, en una sesi6n extraordinaria 

llamada expresamente con ese objeto, adoptamos unanimemente el 

manifiesto de la Tercera Internacional como el principio fund.! 

mental de nuestro movimiento y para evitar toda clase de falS,! 

dad, el nombre del partido fue cambiado".'º 

Roy y Manuel G6mez asistieron como delegados del PCM al -

Segundo Congreso de la IC, celebrado en Mosc6 en julio y agos

to de 1920. La relaci6n con esta organizaci6n va a repercutir 

en la actividad del PCM en el mayor de los casos en forma ne~ 

70 Informe de Jos6 Allen al Comit6 Ejecutivo de la Internacio

nal Comunista. 29 de noviembre de 1919 
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tiva, debido al traslado en forma mec6nica y en muchas ocasio

nes err6nea de las decisiones de la IC, sin tomar en cuenta -

para el an6lisis las condiciones particulares de la sociedad -

mexicana. El poco desarrollo en M6xico de la ideología socia

lista y la inexistencia de una tradici6n de organizaciones so

cialistas contribuyeron a esta situaci6n: "una primera partic.!!, 

laridad de la formaci6n de nuestro partido reside en que no -

surgi6 del seno de un partido socialdem6crata; fue el primer -

partido estable que organiz6 la clase obrera mexicana. La -

otra derivada de la anterior, reside en que su creaci6n no fue 

precedida de una extensa difusi6n de la teoria del marxismo,. 71 

Adem6s de estas dos caracteristicas hay que destacar la disper

si6n ideol6gica que prevalecia en la clase obrera y que permi

ti6 la consolidaci6n de corrientes reformistas, lo que contrib.!!, 

y6 a la discreta actuaci6n que el PCM tuvo en sus primeros aftos 

de actividad. 

71 Arnaldo Mart!nez Verdugo. Partido Comunista Mexicano. Trayes

toria y Perspectivas. M6xico, Fondo de Cultura Popular, 1971. 

P• 18 
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III EL GOBIERNO DE OBREGON 

l. Situaci6n Política. 

Con la destrucci6n del Estado prfirista mediante la lucha 

armada, se venia abajo el control político de la burguesía, al 

perder 6sta su aparato de deminaci6n, para dejar paso a secto

res radicales de la pequefta burguesía urbano y rural, que sen

taron las bases para la construcci6n del nuevo Estado. Y no -

pod!a ser de otra manera; pese a que la fuerza principal del -

movimiento revolucionario fue el campesinado, 6ste mostr6 su -

incapacidad de unificar la lucha en torno a un programa global 

de transformaci6n de la sociedad; su regionalismo los llev6 a 

la imposibilidad de formar un gobierno estable y fuerte, cuan

do las condiciones se lo permitieron en diciembre de 1914. 

Por su parte la clase obrera reducida en nGmero, se encontraba 

carente de organizaciones fuertes y estables con una debilidad 

ideol6gica que no le permitía tomar una actitud de clase, -

alilndose al movimiento campesino, lo cual condujo a que fuera 

flcil presa del sector que en un momento dado pudiera ofrecer

le garantías de desarrollo. Y este sector fue el encabezado -

por Carranza y Obreg6n. 

Los gobiernos posrevolucionarios se van a caracterizar -

por una acentuada concentraci6n del poder para el ejecutivo, -

el cual se constitu!ra como la figuara central en todo el apa

rato del Estado. Con la llegada a la presidencia de Obreg6n -

se abre un per{do en la historia de M6xico conocido con el nO!! 

bre de caudillismo revolucionario, que se va a caracterizar --
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como la imposici6n de la voluntad del caudillo nacido de la -

revoluci6n. Obreg6n tenia suficientes m~ritos, tanto en lo m,! 

litar cOIÍlo en lo político para escenificar este papel. 

El general Obreg6n comprend!a que su prestigio y poder r,! 

dicaban en el apoyo que le pudieran brindar las masas populares 

y que para mantenerlo, depend!a de la manera como resolviera -

sus problemas. Pero al mismo tiempo, al defender el r6gimen -

de propiedad privada y en consecuencia los intereses de la pe

quena burgues!a emergente y de sectores de la vieja burgues!a 

terratenien~e que promovían un desarrollo capitalista, Obreg6n 

debía dotar al nuevo Estado de instrumentos que hicieran posi

ble la conctliaci6n de los intereses de las clases en pugna. -

Por lo tanto Obreg6n para sostener el poder pol!tico necesita

ba de una pol!tica en la que el Estado se situara como 6rbitro, 

como supremo conciliador. El proyecto de organizaci6n social 

estar6 sometido a la autoridad del Estado, el cual se tratar6 

de colocar por encima de la sociedad como el benefactor de los 

intereses de la naci6n. Para tal proyecto el caudillo sonore.!l 

se requer!a de la conformaci6n de una organizaci6n obrera que 

diseftar6 una pol!tica de colaboraci6n de clases, que se const,! 

tuyera como obediente aliada del Estado, reconoci6ndole su ca

r6cter de mediador en los conflictos obrero-patronales. Esta 

organizaci6n fue la CROM, cuyo origen y características hemos 

revisado ya anteriormente y cuyo papel en relaci6n con el Est,! 

do lo revisaremos mls adelante. 

Pero antes de que Obreg6n se convirtiera en el principal 

arquitecto de este nuevo Estado, tenia que superar un obst6cu

lo: Venustiano Carranza, quien pretendía imponer a un civil c,2 
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mo sucesor suyo en la presidencia de la Rep6bllca con el objeto 

de contrarrestar la influencia de los caudillos y darle un cau

ce institucional a la revoluci6n. Carranza pensaba que si se -

decid!a por un caudillo provocar!a la inconformidad de otros y 

podr!a desenbocar en un enfrentamiento armado en donde las fue,t 

zas del ej,rcito federal se dividieran. 

A partir de que Obreg6n por su voluntad decide abandonar -

su puesto en el gabinete de Carranza como Secretario de Guerra 

se van a enfriar las relaciones entre los dos principales jefes 

del Ej6rcito Constitucionalista. Cuando Obreg6n se percata que 

61 no es el elegido de Carranza para sucederle, decide postula,t 

se a la presidencia de la Rep6blica, lo cual se lo anunc16 el -

presidente mediante un telegrama el primero de junio de 1919. -

Este hecho va a enfrentar a los dos caudillos, enfrentamiento -

que culminarA con el lanzamiento del Plan de Agua Prieta y la -

ca!da del gobierno de Carranza. Esta se va a precipitar a par

tir de la disputa entre el gobierno federal y el de Sonora por 

la soberanía del R!o Sonora. Carranza alegaba que este era pr,2 

piedad de la naci6n y Adolfo de la Huerta gobernador de Sonora 

y partidario de Obreg6n, afirmaba que era del estado de Sonora. 

Ante lo cual el presidente design6 a Manuel M. Di6guez como je

fe de operaciones militares de Sonora y De la Huerta nombr6 a -

Plutarco El!as Calles para el mismo puesto. Mientras esto aco.!l 

tec!a Obreg6n se dedicaba a realizar una campaña de proselitis

mo hacia su candidatura, sobre todo con altos jefes militares. 

A principios de 1920 recibi6 un citatorio oficial del Secreta

rio de Guerra de Carranza para comparecer en la ciudad de M!xi

co como testigo en el proceso por traici6n al general Roberto -
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F. Cejudo. La intenci6n de Carranza era complicar a Obreg6n -

con Cejudo para desprestigiarlo y evitar que llegara a la pre

sidencia. Pese a estas intenciones Obreg6n se present6 a de-

clarar el ¡2 de abril de 1920 y al regresar a donde estaba ho.!, 

pedado se enter6 del telegrama en donde Calles hacia saber al 

gobierno de Carranza que Sonora le retiraba su reconocimiento. 

Ante el rompimiento entre De la Huerta y Carranza, Obreg6n que 

estaba vigilado .por la policia tuvo que hu{r de la capital di,! 

frazado de ferrocarrilero. El 23 de este mes Obreg6n, De la -

Huerta y Calles dan a conocer el Plan de Agua Prieta, en donde 

se desconoce al gobierno de Carranza e incitaba al levantamiento 

armado, el Plan fue seguido por las principales fuerzas milit.!, 

res incluidas las tropas de Pablo Gonz6lez. Carranza tuvo que 

hu{r hacia Veracruz en donde pensaba establecer su gobierno, -

en el trayecto tuvo que abandonar el tren dirigiendose a un P.! 

quefto poblado en el estado de Puebla, Tlaxcalaltongo, donde la 

madrugada del 21 de mayo mediante una traici6n fue asesinado. 

Tres dlas despu6s, el 24 de mayo de 1920 el Congreso de la -

Uni6n eligi6 a Adolfo de la Huerta como presidente provisional. 

Con la victoria de Obreg6n se reafirma el sistema de cau

dillaje que predominar6 durante toda la d6cada. La situaci6n 

que privaba en el ej6rcito no permitla de ninguna manera la -

presencia en la presidencia de la Rep6blica de un civil que -

careciera de arraigo entre las masas y el ej6rcito e influen

cia en los medios políticos del pa!s como era el caso del call 

didato de Carranza, el ingeniero Ignacio Bonillas. La exis

tencia de un ej6rcito que se estructuraba a partir de una se-
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rie de agrupamientos de fuerza& que se aglutinaban alrededor -

de caudillos, imposibilitaba la formaci6n y consolidaci6n de -

un gobierno civil. Por lo contrario la situaci6n del pa1s ne

cesitaba de un gobierno que por un lado pudiera reunir bajo su 

control a todas estas fuerzas militares, y por otro lado tener 

el apoyo de las masas obreras y campesinas, y el ónico que re.!!, 

n!a estas condiciones era precisamente Obreg6n. 

El 5 de septiembre de 1920 se efectuaron las elecciones -

presidenciales, el 26 de octubre la c,mara de Diputados anun

ciaba la victoria de Obreg6n, el cual fue postulado por el Pa,¡ 

tido Liberal Constitucional con el apoyo del Partido Laborista. 

Los resultados de la votaci6n fueron: l 131 751 votos a favor 

de Obreg6n, 47 441 por Robles Dom!nguez. 72 

Despu6s de tomar posesi6n el 30 de noviembre de 1920 Obr.! 

g6n convoc6 a una sesi6n especial del Congreso para exponer su 

programa de gobierno; en el cual se plante6 la necesidad de -

realizar reformas como eran la de devolver los bancos incauta

dos por Carranza a los accionistas, acelerar la restituci6n de 

tierras, solucionar los problemas relacionados con la aplica

ci6n del articulo 27 constitucional en materia de recursos pe

troleros y mineros. En lo pol!tico el programa propon!a legi,1 

lar sobre el articulo 123 de la constituci6n relacionado con -

el bienestar de la clase obrera; realizar una reorganizaci6n -

militar, otorgando mejores pagos y pensiones y reduciendo el -

nómero de miembros del ej6rcito73• 

72 John Dulles. Ayer en M6xico1 M6xico, FCE, 1977. p. 84 

73 Manuel M6rquez Fuentes. El Partido Comunista Mexicano. 

M6xico, "El Caballito", 1973. p. 66 
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En lo que se refiere al problema compesino, Obreg6n trata 

ba de implementar el espíritu de la conciliaci6n en aras de la 

reconstrucci6n nacional. Si bien comprendía que el 6xito de su 

gobierno y la conservaci6n de la paz social dependía de las el.! 

ses rurales, pensaba tamb16n que la modernizaci6n de la agricu! 

tura que era b6sica para el desarrollo del país, dependía de la 

colaboraci6n entre 6stas y los grandes propietarios que aporta

ban el capital para tal tarea, es decir, mientras los grandes -

terratenientes modernizaran sus m6todos para una mayor produc

ci6n, los campesinos serían los primeros beneficiados: "Es nat.!!, 

ral -dice ante un grupo de legisladores en 1920 -que si la agr! 

cultura en otros países cuenta con esos tres factores que se -

llaman: capital -traducido a propiedad, a maquinaria moderna e 

impl•entos que simplifiquen el trabajo-, inteligencia -que sis, 

nifica organizaci6n y direcci6n- y trabajo- que es en el que -

concurren los jornaleros- en esas condiciones pueda obtener el 

capital las ventajas suficientes para satisfacer sus exigencias 

y pueda obtener el jornalero un salarlo que le permita vivir -

con a~g4n bienestar". 74 

Por lo tanto Obreg6n se orientaba en contra de la gran baJl 

dera de la revoluci6n que demandaba la creaci6n de la pequena -

propiedad sobre la base de la destrucci6n de latifundios, como 

lo expresan las palabras pronunciadas por 61, en la C6mara Agr! 
,, 

cola Nacional Jalisciense el 18 de noviembre de 1919: Una de -

las formas de resolver el problema agrario es, sin duda, el fo-

74 Arnaldo Cordova. La Ide9log!a de la Revoluc16n Mexicana, -

M6xico, ERA, 1977. P• 276-277 
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mento de la pequena agricultura. Yo soy partidario de que se le 

d6 ayuda a todo aquel que haga esfuerzos por salir de su medio -

estrecho y mezquino, y que a todo aquel que tenga empefto por lo

grar su mejoramiento se le tienda la mano; pero no creo de ninc;m 

na manera que se deba recurrir al fraccionamiento de propiedades 

para dotar de ellas a los pequeftos agricultores, antes de que se 

haya logrado el desarrollo evolutivo de la pequefta agricultura. 

No opino tampoco que para el desarrollo de esa pequefta agricult.!:!, 

rase use de la violencia y del despojo. Yo creo que la manera 

de fomentarla no consiste en desembrar una gran propiedad y div,! 

dirla en fracciones de las cuales corresponderían los terrenos a 

un individuo, el manantial de la hacienda, si lo tiene, a otro, 

las casas al de mas all6 etc., en esta forma se destruye sin ob

tener provecho alguno, yo creo que la pequefta agricultura debe -

desarrollarse, fomentarse y contar con el apoyo del gobierno". 75 

Otra de las principales preocupaciones del gobierno de Obr,! 

g6n fue tratar de transformar la estructura del ej6rcito, el mi,1 

mo sistema de caudillaje provocaba una cierta inestabilidad pol! 

tica como lo demuestran el estallido de rebeliones en donde el -

ej6rcito se dividía, como fueron las encabezadas por De la Huer

ta en 1923, por los generales Serrano y G6mez en 1927 y por Esc,2 

bar en 1929. Una de las causas que contribuía a esta situaci6n 

fue la falta de organizaciones políticas que hicieran contrapeso 

a las fuerzas militares. Los partidos políticos no pudieron cu.!!! 

plir esta tarea, ya que estos se caracterizaron por estar a la -

sombra de los caudillos, sin contar con una verdadera independe_n __ , __ _ 
75 ~ P• 278 
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cia en la toma de sus decisiones. La labor de los partidos se 

centraba en el problema electoral sirviendo como trampolín a -

sus dirigentes para ocupar puestos en las cAmaras o en el mis

mo gabinete y ser un instrumento de agitac16n y propagandiza

ci6n de las campaftas pol{ticas de los caudillo. 

Cuando Obreg6n asume la presidencia, el partido que domi

na la escena politica es el Liberal Constitucionalista: "El -

PLC surgi6 a fines de 1916, con un breve programa que postula

ba la defensa de los principios de la revoluci6n maderista y -

del movimiento constitucionalista. Naci6 y muri6 al influjo -

de una de las recias figuras caudillistas de la 6poca; el gen.! 

ral Obreg6n. Aunque sea seguro que quien m,s empeftosamente -

auspici6 su creaci6n·fue el general Benajm{n Hill". 76 Tres de 

sus miembros formaron parte del gabinete de Obreg6n, Benjam{n 

Hill en Guerra y Marina, Rafael Zubaran Capmany en Industria, 

Comercio y Trabajo y Antonio Villarreal en Agricultura y Fome,n 

to. AdemAs de estos puestos el PLC tenía mayoría en las dos -

c,maras, por lo cual controlaba la Comisi6n Permanente del Co,n 

greso. Pese a la estrecha relaci6n entre Obreg6n y el PLC, el 

Congreso de la Uni6n era bastante independiente del Ejecutivo, 

lo cual condujo al enfrentamiento entre el partido y el presi

dente, debido a que en abril de 1921, miembros del PLC presen

taron en el Congreso un proyecto de ley que reducia los poderes 

del Ejecutivo. Adem6s cuando Obreg6n tenía apenas dos meses -

al frente de la naci6n le fue presentado por el partido un pr,2 

76 Vicente Fuentes Díaz. Los Partidos Políticos en M6xico. -

T. 2, M6xico, Edici6n del Autor, 1956. p. 13 

·- ___________ _.-·e---

,. 
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grama al que debía respetar y seguir, a lo cual Obreg6n se ne

g6 rotundamente. Por otro lado Calles y De la Huerta que ocu

paban la Secretaría de Gobernaci6n y la de Hacienda respectiV,! 

mente se negaron a ingresar al partido. Calles ayudaba a Mor,2 

nes a fortalecer al Partido Laborista, el cual se había conve.1: 

tido en un ac6rrimo rival del PLC. El 13 de mayo de 1921, 150 

trabajadores de los Establecimientos Fabriles Militares de dO,!l 

de era el titular Morones, irrumpi6 en el Congreso coreando -

consignas, en donde se atacaba al PLC, a lo que se unieron los 

diputados del Partido Nacional Agrarista Antonio Díaz Soto y -

Gama y Aurelio Manrique. Despu6s de que varios dirigentes del 

PLC solicitaron a Obreg6n el castigo para los autores de este 

hecho, el 21 de mayo de 1921 el presidente entreg6 a estos su 

respuesta: "Obreg6n decía que consideraba peligroso establecer 

un precedente que aumente la influencia de los bloques políti

cos congresionales en tal forma que pudieran usurpar las pre-

rrogativas que la Constituci6n otorgaba expresamente a las -

otras ramas del gobierno; les advirt16 del peligro de tener al 

país en posici6n de poder ser gobernado en cualquier momento -

por uno de esos bloques "trastornando de esa manera el equili

brio".'' 

El primero de diciembre de 1921 el enfriamiento de las r~ 

laciones entre Obreg6n y el PLC lleg6 a su grado m6ximo cuando 

este 4ltimo present6 una propuesta en el Congreso para abolir 

el sistema presidencialista reemplazandolo por uno parlamenta-

-----
77 John Dulles. op, cit. p. 124 
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rio. Quiz, una de las causas de este distanciamiento fue la -

muerte de Benjamín Hill en diciembre de 1920: " •••• la muerte -

de un solo hombre, el general Benjamín Hill, quien había sido 

el conducto de Obreg6n para promover la creaci6n del PLC y el 

distanciamiento con el propio Obreg6n, ocasionaron el debilit,! 
78 miento del partido primero y despu,s su desaparici6n 11 • En -

realidad a Obreg6n no le convenía que el PLC concentrara tanto 

poder en el Congreso, estando fuera de su control le represen

taba una constante amenaza por lo que era necesario restarle -

fuerza mediante la acci6n de otros partidos. As! fue como el 

Partido Laborista y el Partido Socialista del Sureste se unie

ron para formar la Confederaci6n Nacional Revolucionaria, cuyo 

objetivo era quitarle al PLC el control sobre la Comisi6n Per

manenete del Congreso, lo cual pudieron lograr. En las elec-

ciones para diputados federales de 1922 el PLC se encontraba -

ya en pleno declive, algunos de sus candidatos abandonaron sus 

filas pasindose al Partido Cooperatista, lo cual signific6 la 

muerte del partido.79 

Una vez liquidado el PLC y disuelta la Confederaci6n Na

cional Revolucionaria, el Partido Cooperatista Nacional pas6 a 

dominar en el Congreso, iniciandose de inmediato una lucha en

tre ,ste y el Partido Laborista su antiguo aliado. 

Lo que demuestra estos hechos es la total dependencia de 

los partidos políticos a las necesidades del Estado, que signj, 

78 Vicente Fuentes D!az. Op. cit. p. 17 

79 John Dulles. Op. cit. p. 125 
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ficar6 que estos finquen su existencia y su actividad bajo la -

tutela estatal. En el momento en que una organizaci6n política 

se salga de los lineamientos dictados por el Estado, fste se e.n 

cargar6 de nulificarla, utilizando para ello a sus fuerzas ali,! 

das. Esto fue lo que le ocurri6 al PLC y posteriormente al FCN. 

El otro partido que disputaba espacios políticos era el -

Partido Nacional Agrarista fundado el 13 de junio de 1920 por -

Antonio D{az Soto y Gama, Rodrigo G6mez y Felipe Santibaftez.80 

Aunque el PNA naci6 independiente del gobierno, desde un princ,! 

pio su actividad estuvo estrechamente relacionada con Obreg6n -

como lo indican las mismas palabras de Soto y Gama: "El partido 

sostuvo siempre relaciones amistosas con el general Obreg6n que 

se fueron volviendo más y m6s cordiales a medida de que 6ste d,! 

ba pasos cada vez m6s firmes en el camino de la reforma agraria. 

Al principio hubo algunas vacilaciones de parte del general --

Obreg6n, pero estas cesaron cuando se convenci6 plenamente de -

que no se trataba de hambre artificial de tierras, provocada -

por nosotros los líderes, sino de una reivindicaci6n surgida de 

lo m6s hondo de los anhelos populares. As{ lo percibi6 ~l con 

su clara inteligencia, al ver que apenas se conced{a una dota

ci6n de ejidos en determinad~ regi6n, llovían sobre fl análogas 

solicitudes de los m6s diversos pueblos de la comarcan.81 

Ante esta situaci6n se presenta la sucesi6n presidencial -

de 1924. Siguiendo el sistema de caudillos había dos candida-

tos 16gicos a suceder a Obreg6n: Calles y De la Huerta. El pr,! 

80 Vicente Fuentes D{az. Op. cit. p. 24 

81 ,!!Wt,_ p. 24 
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sidente se decidi6 por el primero: "En clerta ocasi6n, el pres.!, 

dente Obreg6n discuti6 la sucesi6n presidencial con el general 

Calles y el seRcr De la Huerta. La conversaci6n tuvo lugar du

rante un paseo en autom6vil por el bosque de Chapultepec, sent!, 

do Obreg6n con Calles a la derecha y De la Huerta a la izquier

da, el presidente observ6 "Tu y yo, plutarco, no podemos dejar 

la pol!tica, porque nos morimos de hambre, en cambio Adolfo sa

be cantar y dar clases de solfeo. En estas condiciones tqui6n 

crees que debe seguir despu~s de mi en la presidencia de la Re

pGblica?. Mientras Calles ~ermanec!a callado y pensativo, Obr~ 

g6n pidi6 su opinién a De la Huerta, quien logr6 contestar "BU,! 

no, despu6s de ti debe seguir Plutarco"82 Parece ser que De la 

Huerta no ten!a pretensiones de ser candidato; "Ya he repetido 

hast~ la saciedad, hasta el cansancio, que por ningón motivo f.!, 

gurar6 en la lista de candidatos a la presidencia de la RepGbl.!, 

ca en las pr6ximas elecciones. Todos mis amigos lo saben y no 

proceden como tales los que pretenden presentarme ante la opi-

ni6n pOblica como un político falso, vergonzante, que tiene 

ocultas intenciones y creo que tengo derecho de acuerdo con mis 

antecedentes, a que se me crea".83 A pesar de estas tajantes -

declaraciones De la Huerta acepta el 23 de noviembre de 1923 su 

candidatura a la presidencia de la RepOblica por el Partido --

Cooperatista; tCu&les serian los motivos que tuvo De la Huerta 

para tan sObito cambio de opini6n. Para contestar esta pregun

ta citar6 dos acontecimientos que propiciaron el rompimiento --

82 John Dulles. Op. cit. p. 162 

83 ~ p. 164 
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entre Obreg6n y De la Huerta. Este como Secretario de Hacien

da no estuvo de acuerdo con los resultados de las Conferencias 

de Bucareli; inclusive cuando Obreg6n lo llam6 para discutir-

las, De la Huerta amenaz6 con renunciar. En segundo Lugar ca

be destacar el conflicto que se suscit6 en las elecciones gu-

bernativas de San Luis Potosí, en donde tanto el Partido Coops 

ratista que postulaba a Prieto Laurens y el Nacional Agrarista 

que apoyaba a Manrique se adjudicaron el triunfo; al interve-

nir Obreg6n descart6 a ambos candidatos y solicit6 al Senado -

que declarara que los poderes del estado habían desaparecido -

temporalmente estableciendo un gobierno provisional dirigido -

por tres hombres, que debían convocar a nueva elecci6n. Esta 

resoluci6n condujo ai rompimiento entre Obreg6n y los coopera

tistas. Prieto Laurens convoc6 a una reuni6n del bloque de su 

partido en la c&mara para que dieran su apoyo a De la Huerta; 

por su parte 6ste se inconform6 con Obreg6n afirmando que el -

gobierno federal estaba interviniendo ilegalmente. Despu6s de 

varios intentos del presidente para convencer a De la Huerta -

de lo justo de su decisi6n, fste rompe con el presidente y re

nuncia a su cargo en el gabinete. 

Al igual que en la sucesi6n de 1920, en 6sta se presenta

ba la imposici6n del presidente, la voluntad del caudillo. C,2 

mo en aquella ocasi6n el conflicto qu~ ocasion6 esta actitud -

tuvo que desembocar en la lucha armada, inici&ndose as{ una rJl 

beli6n de m,s de la mitad del ejircito que apoyaba a De la --

Huerta, pero a diferencia de la de Agua Prieta 6sta fracasa. -

De la Huerta se estableci6 en California y confirmando las pa

labras de Obreg6n, se decidi6 a impartir clases de canto. Con 
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De la Huerta fuera de combate el camino quedaba llano para que 

Calles ascendiera a la presidencia de la Rep6bllca. 

2. El Movimiento Obrero y el Estado. 

a) La Alianza CROM-Obreg6n. 

La relaci6n que se establece entre el movimiento obrero -

organizado y el gobierno de Obreg6n es la base fundamental en 

la cual se sustenta y desarrolla el nuevo Estado nacido de la 

Revoluci6n Mexicana. El nuevo Estado buscar! como una forma 

de consolidaci6n, la alianza con las organizaciones obreras. 

Esta alianza se va a basar en mutuos compromisos; el Estado, a 

cambio del apoyo obrero, proporcionar& a las organizaciones -

sindicales afiliadas a la CROM, todas las facilidades para su 

desarrollo, ademAs de asignarles a sus dirigentes cargos impo_t 

tantea en su admin1straci6n. El pacto secreto firmado por los 

dirigentes de la CRCM y Obreg6n en el cual la primera brindaba 

su apoyo al segundo formando para ellos el Partido Laborista -

Mexicano en la campaña presidencial de 1920, demuestra clara-

mente esta situaci6n. Los dirigentes cromianos apoyaron a -

Obreg6n porque fue el 6nico de los posibles candidatos que se 

comprometi6 a cumplir una serie de puntos que hacían que la 

CROM tuviera una intervenci6n importante en la política del 

país. Esta actitud de la CROM le vali6 consolidarse rApidame.!l 

te como la organizaci6n obrera mAs fuerte del país. Seg6n da

tos de la misma organizac16n, la CROM creci6 de la siguiente -
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manera durante el gobierno de Obreg6n: 84 

1920 50 000 miembros 
1921 150 000 " 
1922 400 000 " 
1923 800 000 " 
1924 1 200 000 " 

Aunque estas cifras pueden ser exageradas, es claro que -

la influencia de la CROM se extendi6 por todo el país al tener 

el patrocinio del gobierno. Al igual que la Casa del Obrero -

Mundial pudo desarrollarse a partir de su alianza con Carranza 

mediante la formaci6n de los Batallones Rojos, la CROM le de-

bi6 al favor presidencial el bito de sus actividades, de lo -

cual podemos llegar a una conclusi6n; la organizaci6n obrera -

al carecer de autonomía y de una ideológía proletaria, estuvo 

supeditada a los intereses del Estado, es decir, la organlza

ci6n obrera se desarrollo 6nicamente como una fuerza importan

te a partir del apoyo y patrocinio del Estado. Asilo demues

tra el hecho de que la desaparici6n de la Casa del Obrero Mun

dial se debi6 fundamentalmente al rompimiento con Carranza; -

asimismo como lo veremos mas adelante la decadencia de la CROM 

fue motivada al retir,rsele el apoyo presidencial. 

Dentro del pacto secreto entre Obreg6n y la CROM, el pri

mero se hab!a comprometido a crear una Secretaría del Trabajo 

a cargo de una persona identificada con los intereses obreros, 

as! como en el nombramiento del titular de la Secretaria de -

Agricultura, la CROM debería de ser consultada. Ninguna de --

84 Barry Carr. El Movimiento Obrero y la Política en Mlxico -
1910-1929. op. cit. p. 132 
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las dos medidas se cumplieron. La C!mara de Diputados contro

lada por el Partido Liberal Constitucionalista rechaz6 en mar

zo de 1921 el proyecto de ley que creaba la Secretaría del Tr,! 

bajo como entidad separada, ya que existía la Secretar!a de -

Industria, Comercio y Trabajo, la cual fue encabeza~a por Vito 

Alessio Robles, que era ajeno a cualquier organizaci6n sindi-

cal; en cuanto al nombramiento de Antonio Villarreal como Se-

cretario de Agricultura no se consult6 a la CR(III. Sin embargo 

&sta obtuvo cargos importantes en dependencias del gobierno; -

el de mayor importancia fue el de Gobernador del Distrito Feds. 

ral, cargo que ocup6 Celestino Gasea, seguido por la Jefatura 

del Departamento de Establecimientos Fabriles de la Industria 

Militar en manos de Morones. Otros puestos que tambi&n ocupa

ron miembros de la CR(III fueron, la D1recci6n de los Talleres 

Gr&ficos de la Naci6n dirigida por Ezequiel Salcedo; la JefatJ! 

ra del Garage Central del Gobierno por Samuel Yudico y la Jef,! 

tura de la Oficina Impresora de Estampillas que fue ocupada -

por Eduardo Moneda. 85 Adem,s se les condeci6 la Jefatura del 

Departamento de Trabajo de la Secretaría de Industria, Comer-

cio y Trabajo, cargo que recay6 en Ricardo Trevifto hasta el 3 

de marzo de 1922, siendo sustitu!do por otro cromiano, Jos& -

L6pez Cort&s. Dentro del mismo departamento se les otorg6 la 

importante Jefatura de la Secci6n de Conciliac16n en manos de 

Eulalio Mardnez., lo que proporcion6 a la CROM una gran influe.!l 

cia en la soluc16n de los conflictos obrero-patronales.86 

85 ~ p. 132 

86 ~ P• 134 
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Por otra parte, en opini6n de Obreg6n el capital era tan 

necesario en el campo como en la ciudad, como que de el depe.!l 

día el supremo inter6s de la naci6n; que era la reconstrucci6n 

nacional, por tal motivo la conciliaci6n entre 6ste y los tr,! 

bajadores era una necesidad insoslayable para el desarrollo -

del país. En uno de sus discursos sobre el tema decía: "Si -

nosotros no damos garantía al capital, si lo hostilizamos, si 

no l~amos las facilidades que necesita para el desarrollo de 

nuestros recursos naturales, dentro de las limitaciones que -

nuestras leyes le marcan, el capital permanecer, dentro de -

las cajas o fuera de nuestras fronteras y entonces nuestros -

trabajadores tendr,n que seguir saliendo del país, en peregr! 

naciones hambrientas, para ir a buscar el pan a otros pa!ses 

donde el capital tenga las garantías que aqui no puede encon

trar11.87 El capital tendría que aceptar el arbritraje del 

Estado y comprender que deb!a colaborar con el trabajador, pa 

ra explotar las riquezas naturales con beneficios equitativos, 

ya que seg6n palabras de 61 mismo: 11 •••• el justo equilibrio -

entre todas nuestras clases sociales vendr! a consolidar tam

bi6n en forma definitiva, la paz org!nica de la Repóblica11 • 88 

Una de las principales causas de la relativa estabilidad 

política de M6xico, es sin lugar a dudas la intervensi6n del 

Estado en las resoluciones de los conflictos obrero-patronales, 

en donde utilizando su control sobre la dirigencia obrera, pu~ 

de jugar el papel de mediador sin afectar los intereses del C,! 

pital. 

87 Arnaldo Cordova. op. cit. p. 272 
88 Barry Carr. El Movimiento Obrero y la Política en M6xlco.--
1910-1929. Op. clt. P• 133 
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El control de varias dependencias de gobierno por parte -

de la CROM permiti6 que esta se fortaleciera mediante algunas 

pr6cticas que realizaba, como lo eran el descuento obligatorio 

de las cuotas sindicales, la utilizaci6n del presupuesto de -

las dependencias de gobierno para financiar sus actividades, -

adem,s de que en algunos casos, para obtener un empleo en cua.! 

quiera de-estas dependencias dirigidas por cromianos se exigía 

la afiliaci6n al Partido Laborista. 

La CROM había hecho m6ritos suficientes para ganarse es-

tos "premios". Semanas antes de la rebeli6n de Agua Prieta, -

tomando en cuenta el enfrentamiento entre Obreg6n y Carranza, 

la CROM instig6 una gran inquietud laboral en contra del go--

bierno, como fue la huelga de 9 000 obreros de las f6bricas -

textiles de la ciudad de M6xico, as! como las demandas desorb,! 

tadas de aumento de salarios de los traviarios, panaderos y f,! 

rrocarrileros, lo cual evidenciaba el claro prop6sito de dese.! 

tabilizar al r6gimen de Carranza. La política antiobrera del 

gobierno de 6ste que lo llev6 a reprimir la huelga general de 

1916 y otras m6s, pronto le hizo perder la escasa influencia -

que tenía en el movimiento obrero organizado. La CROM se vi6 

obligada a la alianza en otra parte en donde le garantizaran -

posibilidades de desarrollo y era precisamente Obreg6n el que 

m,s le podía ofrecer. 

Al subir De la Huerta a la presidencia en forma provisi~ 

nal, se not6 inmediatamente la diferencia entre 6ste y su an

tecesor respecto a las relaciones con la clase obrera; mien-

tras que Carranza se caracteriz6 por una actitud autoritaria 

y represiva, De la Huerta trat6 que los sindicatos se movieran 
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con libertad de acci6n, y al estallar movimientos huelgu!sti

cos se puso del lado de los obreros como fue el caso de la -

huelga de los mineros de Coahuila de octubre de 1920 en donde 

orden6 que las minas fueran tomadas por los trabajadores como 

protesta por las ticticas dilatorias de la empresa.89 

La otra organizaci6n de importancia durante el gobierno 

de Obreg6n fue la Confederaci6n General de Trabajadores, que 

surgi6 a instancias de la Federaci6n Comunista del Proletari,! 

do, agrupamiento formado por el Partido Comunista Mexicano, -

la cual convoc6 a una convenci6n obrera que se denomin6 Con-

venci6n Radical Roja: "Los oradores de esta magna Convenci6n 

Radical Roja abrieron sus fuegos contra el socialismo de Est,! 

do y la acci6n mOltiple, llevando sus entusiasmos acr&ticos a 

la proclamaci6n del comunismo libertario y la acci6n directa". 9º 
Aunque en un principio predominaron las posiciones de los co

munistas rlpidamente la corriente anarquista se aduefto de la 

organizaci6n expulsando a los comunistas por discrepancias -

que veremos m6s adelante. En la nueva central ingresaron ex

miembros de la CROM, como Rafael Quintero, Rosendo Salazar y 

Jos6 G. Escobedo. La CGT tuvo su mayor influencia con los 

obreros textiles y su actividad cotidianamente se enfrentaba 

a la de la CROM. 

89 Jorge Basurto. El Proletariado Industrial en M6xico 1850-1930. 

M6xico, UNAM, 1975. P• 220 

90 Rosendo Salazar. OD. cit. T. 1 p. 315 
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b) Las Huelgas. 

La CROM jugar! un papel muy importante en el Departamento 

de Trabajo sirviendo a los intereses conciliadores del Estado. 

Para ilustrar lo anterior citar~ algunos datos referentes a -

las huelgas y su forma de soluci6n durante el gobierno de Obr.st 

g6n:91 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

N6mero de Huelgas No. 

173 
310 
197 
146 
125 

Resultados Favorables A: 

Obreros Patrones 

52 39 
41 74 
90 12 
42 19 
69 22 

de Huelguistas 

88 536 
100 380 

71 322 
61 403 
23 988 

Conc1liaci6n 

82 
195 
95 
85 
34 

Se puede observar que a excepci6n de 1921 que fue elª"º 

de mayor n6mero de huelgas, estas tendieron a bajar, lo cual 

es indicador de la actitud de la CROM a utilizar menos este -

recurso en aras de la colaboraci6n de clase. Asimismo se pu_! 

de notar el alto porcentaje de soluciones conciliatorias que 

91 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 100 
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demuesti::·an el inter6s de la política del Estado. 

Entre las causas más importantes de las huelgas destacan 

tres¡ la negativa de los patrones a conceder aumentos salari.! 

les, la negativa a reconocer sindicatos con fines de contrat.! 

ci6n colectiva más que por cualquier otra causa y la instaur.! 

ci6n de la jornada de ocho horas. 

Entre las huelgas m6s importantes de este periodo flgu-

ran la de los ferrocarrileros y la de los tranviarios. El 13 

de diciembre de 1920 se form6 la Confederaci6n de Sociedades 

Ferrocarrileras de la Rep~blica Mexicana que qued6 fuera del 

control de la CROM. Por esta raz6n el Director General de FJ! 

rrocarriles, Francisco P,rez, no reconoc!a a la organizaci6n 

argumentando que esta representaba una amenaza para el goble,!: 

no, por lo que la Confederaci6n amenaz6 con ir a la huelga y 

exigi6 la renuncia del funcionario. Ante la movilizaci6n fe

rrocarrilera el Secretario de Comunicaciones, Pascual Ort!z -

Rubio, que ten!a bajo su jurisdicci6n a la empresa, decidi6 -

remover a P,rez de su cargo, a lo cual el presidente Obreg6n 

se opuso, restituy6ndolo inmediatamente y transfiri6 la admi

nistraci6n ~e los ferrocarriles a la Secretaría de Hacienda -

dirigida por De la Hue~ta, aprovechando que este ten!a buenas 

relaciones con los ferrocarrileros. A pesar de esto el con-

flicto cont1nu6; Obreg6n respond16 en forma represiva lanzan

do tropas contra los huelguístas, argumentando al igual que -

el Director de Ferrocarriles que la huelga estaba dirigida en 

contra de su gobierno, mientras que la Confederaci6n afirmaba 

que la huelga estaba dirigida en contra del capital. 
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Ante esta situaci6n las relaciones entre Obreg6n y la CROM 

no eran del todo cordiales; el presidente no hab!a cumplido to

talmente con el pacto hecho a los cromianos y empezaba a buscar 

el apoyo de otros sectores como era el caso del Partido Nacio-

nal Agrarista. Celestino Gasea, Gobernador del Distrito Fede-

ral, autoriz6 una manifestaci6n de los ferrocarrileros lo que -

de inmediato objet6 Obreg6n, pero tuvo que ceder debido a que -

los miembros de la CROf'I en cargos p6blicos amenazaron con renu.!l 

ciar. La CROM con esta actitud demostraba su inter6s de apare

cer como aliada de la Confederac16n para despu6s asimilarla y -

controlarla, por lo que apoyaba los tres puntos que planteaban 

los ferrocarrileros en su lucha; reconocimiento de la organiza

ci6n, regreso de los huelgu!stas despedidos y respecto a los -

cargos hechos por los trabajadores a la administrac16n de los -

ferrocarriles. 92 

La CROM sirvi6 de intermediaria entre la Confederaci6n y -

Obreg6n. Esta estaba de acuerdo en resolver las peticiones de 

los ferrocarrileros, pero de tal forma que no apareciera como -

si hubiera accedido por la fuerza, para lo cual se estableci6 -

un pacto secreto entre la CROM y el presidente en donde este se 

oompromet!a a resolver parte de las demandas y las que quedaran 

pendientes se obtendr!an tiempo despu6s cuando la situaci6n ca,m 

biara. Obreg6n Orden6 que la empresa reconociera a la Confeder,! 

ci6n de Sociedades Ferrocarrileras como un paso para solucionar 

el conflicto. Sin embargo, el car6cter secreto del pacto impo

sibllit6 a la CROM el explicar a los ferrocarrileros que la ---

92 Jorge Basurto. Op. cit. p. 229 
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huelga era ganada en su totalidad, lo que provoc6 su despresti

gio y el acercamiento de la Confederaci6n a la CGT. Mientras -

la CROM aparecia como entreguista del movimiento, De la Huerta 

apareci6 por su intervenci6n con el presidente como el causante 

de que 6ste cediera en todas las demandas. 

A inicios de 1923 estall6 la huelga de la Federaci6n de -

Empleados y Obreros de Tranvias de M6xico afiliada a la CGT y -

al igual que en la lucha ferrocarrilera cont6 con el apoyo de -

De la Huerta. El conflicto se inici6 cuando la empresa anunci6 

el despido del 10% de su personal, debido a que a este se le -

contrat6 para hacer trabajos especiales que ya no eran necesa-

rios. La Federaci6n de Tranviarios pidi6 ademls de la indemni

zaci6n constitucional, el pago de tres meses de salarios a los 

despedidos y el pago integro de salarios en caso de enfermedad 

y que la empresa se comprometiera a prestar atenci6n m6dica; en 

caso de no cumplirse estas demandas se estallaria la huelga. 93 

Una vez iniciada la huelga Obreg6n orden6 romperla, para -

lo cual se vali6 de la policia montada y de miembros de la CROM 

que sirvieron de esquiroles, inici6ndose con esto enfrentamien

tos sangrientos que cobraron varias victimas. El comit6 de --

huelga fue arrestado cerr6ndose los locales sindicales incluye.!l 

do el de la CGT. A raiz de estos acontecimientos Calles, como 

Secretario de Gobernaci6n declar6: "La huelga de tranviarios, -

estl totalmente terminada y no debe la sociedad agregar temores 

de nuevos esc6ndalos, pues el gobierno estl dispuesto a sofocaL 

93 ~ P• 239-240 
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los con mano de hierro. El gobierno no permitir! que se lle

ven a cabo manifestaciones p6blicas". 94 La posici6n del go-

bierno de Obreg6n era clara, no permitiría ning6n movimiento 

huelguístico que no estuviera bajo la dirección de la CROM. 

Un mes después de iniciada la huelga, Obreg6n autorizó a 

De la Huerta para tratar de mediar en el conflicto logr6ndose 

la liberación de la mayor parte de los detenidos. Finalmente 

el movimiento fue derrotado imponiéndose la alianza Estado- -

CROM, sobre los verdaderos intereses de los trabajadores. 

Otra huelga fue la que estall6 a principios de mayo de -

1921 cuando los obreros de la empresa de teléfonos Ericsson -

pararon, solicitando aumento de salarios, pago de atenci6n -

m6dica y la igualaci6n de salarios para las mismas categor!as.95 

La CGT apoyo el movimiento amenazando con generalizar la hue,! 

ga en todo el Distrito Federal. Después de que la empresa se 

negaba a ceder a las demandas, Obreg6n intervino solucionando 

el conflicto mediante un convenio que establec!a que la empr,! 

sa pagaría el primer dia de ausencia por enfermedad no profe

sional; los siguientes catorce dias el trabajador enfermo:cpe,¡ 

cibir1a sueldo integro, medio sueldo los quince restantes y -

no se pagar!a si se rebasasen los treinta estipulados. Tam-

blén pagar!a el SOi de d!as perdidos en la huelga y no ejer-

cer represalias conservando a todos sus trabajadores en sus -

puestos.96 

94 Manuel M,rquez Fuentes. Op. cit. p. 76 

95 Jorge Basurto. Op. cit. p. 231-232 
96 Ibid. p. 232-233 
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El primero de marzo de 1922, en la f¡brica de hilados y -

boneter!a "La Abeja" se declar6 una huelga a causa de los ma-

los tratos de que eran objeto los obreros. Despu&s de 52 d{as 

de paro se lleg6 a un acuerdo que consist{a en la indemnlza--

ci6n por el tiempo perdido y la reposici6n de los obreros sep.! 

rados de la f!brica y otras disposiciones referentes a la orca!. 

nizaci6n interna de la misma. 97 

Otro de los movimientos huelguísticos que condujo a la -

violencia fue el que aconteci6 a mediados de 1?22 cuando los -

obreros de la fAbrica de tejidos "San Ildefonso" solicitaron -

un aumento de salarios. El sindicato de la f&brica que estaba 

adherida a la CROM logr6 que se firmara un convenio entre el -

gobierno del ~stado de M6xico en el cual se obtenía el 15% de 

aumento. Sin embargo en el momento de pagarse, s6lo se aplic6 

para los que trabajaban por jornal. Esto provoc6 gran incon-

formidad recurriendo los trabajadores a la dirigencia de la -

CROM, la cual contest6 que este problema se discutiría en la -

pr6xima convenci6n de la organizaci6n. Los Obreros no estuvi.,2 

ron de acuerdo con esta respuesta y solicitaron a la CGT su -

ayuda. Esta agrupaba un buen n6mero de sindicatos textiles, -

quienes declararon huelgas de solidaridad obligando a la empr.,2 

sa a cumplir el aumento general. La administraci6n de una de 

las empresas en donde sus trabajadores brindaban huelga de so

lidaridad "Santa Teresa", impidi6 la entrada de los trabajado

res siendo detenido Julio M6rquez dirigente del sindicato de -

la f!brica. Un d!a despu6s el 20 de octubre estall6 nuevamen

te la huelga en la municipalidad de San Angel y cuando los tr,! 

97~ P• 233-234 
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bajadores se dirig!an a la Presidencia Municipal para exigir -

la libertad de M6rquez fueron interceptados por la polic!a --

inici6ndose una balacera cuyo saldo fue de seis heridos y un -

muerto. 98 

La CGT organiz6 una manifestaci6n que culmin6 en el Pala

cio de Gobierno del Distrito Federal en donde se acus6 a Cele,1 

tino Gasea como el responsable de la represi6n. En el acto -

participaron entre otras organizaciones, el Sindicato de Obre

ros de El Palacio de Hierro, la Federaci6n de Obreros y Emple,! 

dos de la Compan!a de Tranvías de México, el Sindicato de Obr.,! 

ros y Empleados de la Compan!a de Teléfonos Ericsson, el Sind,! 

cato de Obreros Panaderos, el Sindicato de Carpinteros, la --

Uni6n de Mecinicos Mexicanos, la Uni6n de Peones y Albaffiles, 

todos afiliados a la CGT. 99 A consecuencia de los duros ata-

ques de Luis Araiza y Jacinto Huitr6n dirigentes de la Confed,! 

raci6n al Gobernador del Distrito Federal, el general Obreg6n 

envi6 un mensaje a la organizaci6n en donde exig!a una expli-

caci6n de los acontecimientos: " •••• el suscrito desea que esa 

honorable agrupaci6n le exprese con toda claridad si considera 

que dichos oradores interpretaron fielmente los sentimientos -

de ese sindicato o si fueron esas expresiones una manifestaci6n 

exclusiva de su sentir pcrsonal";lOO a lo cual la CGT contPst6 

exponiendo claramente su posici6n hacia el gobierno de Obreg6n 

al contestarle que efectivamente los oradores: " •••• interpret~ 

ron clara y fielmente el pensamiento de todos los obreros re-

beldes y hombres honrados que integran nuestras agrupaciones" 

y declaraban: "Nosotros no imploramos vuestra ayuda, ciudada

no Alvaro Obreg6n. Dejadnos continuar serenamente nuestras -

98 Ibld. p. 235-236 
99 Rosehdo Salazar. Op. cit. p. 383-384, Tomo 1. 
100 ~ p. 385 
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luchas, sin compromisos ni humillaciones, o atropelladnos si -

quer,is. No pedimos ayuda alguna porque no queremos manchar -

nuestra bandera acostumbrada a todos los vendavales, poni~ndo

nos al amparo de vuestras leyes y de vuestras instituciones. 

Nosotros podemos llegar a pensar que usted, personalment~ si~1-

patiza con los obreros, pero esta simpat!a por la maldita ra-

z6n de estado descrita por el florentino Maquiavelo, en su li

bro magistral El Príncipe no ha llegado nunca a manifestarse, 

a comprobarse en la pr!ctica", y haciendo referencia a la pol,! 

tica de conciliaci6n del gobierno se dec!a: " •••• la Confedera

ci6n General de Trabajadores no es organizaci6n pol!tica: es -

rebelde, antiestatal y libertaria. No predica la paz y la ar

mon!a entre lobos y obejas, esto es, entre verdugos y victimas 

entre explotadores y explotados, entre capitalistas y obreros, 

no se engafta asi misma ni miente ante nadie".lOl 

c) El Movimiento Obrero y la Rebeli6n de Adolfo de la Huerta. 

Las intervenciones de De la Huerta en los conflictos de -

los ferrocarrileros y tranviarios, le hab!an proporcionado 

gran popularidad dentro de una parte de la clase obrera, a tal 

grado que cuando se postul6 a la Presidencia de la Rep0b11ca se 

sum6 a su candidatura la Union Nacional de Ferrocarrileros. 

El 10 de octubre de 1923 trabajadores de la CGT formaron el 
102 Partido Mayoritario Rojo con el fin de apoyarlo. Sin emba,&: 

101 ~ p. 387 

102 Jorge Basurto. Op. cit. p. 243 
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go una vez iniciada la rebeli6n estas agrupaciones guardaron -

reservas en su apoyo: "Aunque la CGT y la Confederaci6n de So

ciedades Ferrocarrileras no se declararon abiertamente como O.[ 

ganizaciones del lado de De la Huerta en aquel momento hubiera 

significado lo mismo para ellos que lo había significado el 6x! 

to de Obreg6n para la CROM en 1920, o sea estar favorecidos y 

apoyados por el gobierno11 • 103 Para desgracia de De la Huerta -

la gran mayoría de las organizaciones obreras no estaban en es

tas dos agrupaciones sino que se encontraban en la CROM. Aun-

que durante el gobierno de Obreg6n se enfriaron cada vez mis -

las relaciones entre 6ste y la CR<»t, sucedía lo contrario entre 

6sta y Calles. Durante su gesti6n como Secretario de Goberna-

ci6n el caudillo sonorense se dedic6 a fortalecer a la CROM y -

al Partido Laboral. Debido a esta estrecha relaci6n la actitud 

de la CROM ante la rebeli6n no pod!a ser otra que apoyar algo

bierno. Nuevamente se repet!a con esto la historia de 1915 

cuando la Casa del Obrero Mundial formaba los Batallones Rojos 
----··-- -- •---•--•• -- ••~-- • ••-""Vf "-11 "'6VIIUV ,&.Q V~l..1,~CII\...LG -

obrera apoy6 a las fuerzas que m6s le garantizaban un espacio -

pol!tico y la posibilidad de continuar con el control sobre el 

movimiento obrero. 

La CROM tuvo una destacada participaci6n para sofocar la -

rebeli6n; sus miembros que ten!an puestos importantes en el go

bierno pasaron a encabezar varias brigadas como la llamada Li-

bertad, a cargo de Celestino Gasea. Ricardo Trevi~o estuvo al 

frente del regimiento Felipe Carrillo Puerto y Samuel Yudico --

10~ Marjorie R. Clark. 02. cit. p. 86 
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fue nombrado jefe de la divisi6n que comandaba Calles. 

Durante la rebeli6n se present6 un incidente que distancio 

tadavía m&s las relaciones entre Obreg6n y la CROM¡ el asesina

to del Senador del Partido Cooperatista Juan Field Jurado el 23 

de enero de 1924. A consecuencia del fusilamiento del Goberna

dor de Yucat&n, Felipe Carrillo Puerto, por fuerzas leales a De 

la Huerta, Morones en su calidad de Diputado amenaz6 con la --

acci6n directa en contra de los diputados y senadores del Part! 

do Cooperatista que como vimos apoyaban a De la Huerta. El 14 

de enero de 1924 en un discurso en la C6mara de Diputados amen,! 

zaba: "Por cada uno de los elementos nuestros que caigan en la 

forma que cay6 Felipe Carrillo Puerto, por lo menos caeran cin

co de los senadores que est&n sirviendo como instrumento a la -

reacci6n". En otro discurso pronunciado el 20 de enero en el -

cine Venecia decía: "La guerra sin cuarte, diente por diente, -

vida por vida. Toca ahora a los senadores el castigo. Field -

Jurado y Trejo est&n reuniendo fondos para enviarlos a los re

beldes".io4 Cuando el Senador Cooperatista fue asesinado, Vito 

Alessio Robles acus6 en el Senado a Morones como el autor inte

lectual del crimen pidiendo su consignaci6n. Mientras tanto -

Obreg6n se encontraba en campafta contra la rebeli6n; al enteraJ: 

se del suceso lo conden6 en6rgicamente y convencido de que Mor,2 

nes estaba involucrado le envi6 una carta en donde le decía: -

"He llegado a la conclusi6n de dirigirme en lo sucesivo direct,! 

mente a quien est& encargado con car6cter de interino, de los -

104 John Dulles. Op. cit. p. 216-217 
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Establecimientos Fabriles, para que quede de hecho as! establ~ 

cida una independencia entre usted y la administraci6n que pr~ 

sido, que quite a los enemigos del gobierno el arma que estin 

esgrimiendo de que esos atentados fueron anunciados e inspira

dos por alto funcionario de la administraci6n p6blica, rogSnd,2 

le solamente que estudie a conciencia mi situaci6n y me diga -

si estoy en lo justo •••• Que aparezca un gobierno constituído 

aplicando :esas medidas para deshacerse de sus enemigos políti

cos es algo que no cabe dentro de mi conciencia y que figura-

ría como una mancha sobre mi vida p6blica •••• Creo fundamenta! 

mente que se falt6 a la mutua consideraci6n que nos debemos al 

anunciar que en defensa del gobierno se ejecutarían actos de -

esa naturaleza y ejecutarlos despu&s, sin sondear previamente 

mi sentir personal, m,xime recordando haber desaprobado actos 

de mucha menor significaci6n, los que con el mismo car,cter se 

me consultaran por usted 11 • 105 Morones tuvo que comparecer an

te un tribunal en donde declar6 que ni el ni la CROM tuvieron 

algo que ver con el asesinato, quedando este impune. 

Para fortuna de la CROM el período de Obreg6n estaba pr6x! 

moa terminar y ten!a asegurada con creces su influencia en la 

pol!t!r.a del pa!s con la elecci6n de Calles como Presidente de 

la Rep~blica. 

105 ~ P• 218 
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3. El PCM y la Tercera Internacional Comunista. 

El Partido Comunista Mexicano durante el gobierno de Obr~ 

g6n tuvo una reducida influencia en la política y en el movi-

miento obrero del país. Como hemos visto la corriente refor-

mista representada por los dirigentes de la CROM dominaban la 

mayor parte de la actividad sindical, debido a su política de 

colaboraci6n con el Estado que le permiti6 desarrollarse rlpi

damente. Por otra parte la debilidad ideo16gica y programlti

ca del PCM le impedía diseftar una política fruto del anllisis 

de la:realidad mexicana, lo cual contribuy6 a que las dlrectr! 

ces de la Tercera Internacional no se comprendieran y fueran -

puestas en pr6ctica sin tomar en cuenta que estas fueron elab,2 

radas con base en otra situaci6n totalmente distinta a la mex! 

cana. Los acuerdos de la Tercera Internacional que debían de 

ser respetados en forma obligatoria por todos los partidos 

miembros, ocasionarion graves errores cometidos por estos ya -

que los acuerdos eran producto fundamentalmente del an6lisis -

de la problemltica rusa y europea. Si vemos las 21 condicio-

nes que en su Segundo Congreso estableci6 la Internacional Co

munista para ingresar a su seno, podemos notar que algunas de 

ellas no podían ser exigidas para partidos como el mexicano, -

ya que estaban elaboradas para organizaciones que tenían una -

larga trayectoria como era el caso de las europeas. Los pun-

tos referidos son los siguientes: 

2. "Expulsar de manera regular y sistem6tica de los puestos de 

responsabilidad a los reformistas y centristas, sustituy~ndo--
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los por comunistas seguros, reemplazando a los dirigentes ex

pertos por obreros de filas si es necesario". 

6. "Desenmascarar a los "social-patriotas y a los social-paci

fistas", demostrando que s6lo con el derrocamiento revolucio~ 

rio del capitalismo se liquidarían las guerras imperialistas". 

7. "Romper con el reformismo y el centrismo en pos de una pol,! 

tica comunista consecuente". 

16. "Revisar en el plazo mls breve los viejos programas social 

dem6crátas y elaborar un nuevo programa con arreglo a las con

diciones específicas de cada pa!s, pero conservando el espíri

tu de los acuerdos de la Internacional Comunista". 1º6 En este 

punto aunque se dice que se deberían de tomar et, cue~ta las -

condiciones específicas de cada país en la aplicaci6n de las -

resoluciones de la IC; en el caso de M&xico esta situaci6n no 

se observ6 ya que el PCM trasladaba mec6nicamente los acuerdos 

de la IC a la realidad mexicana. 

En las resoluciones del Segundo Congreso, respecto a la -

situaci6n de los pa!ses atrasa~os y coloniales, se proponía a 

la organizaci6n sovi6tica como la Gnica forma v6lida para es-

tos, para lo cual la obligaci6n de los partidos comunistas era 

crear Soviets. En el informe de la Comisi6n del Congreso sobre 

las cuestiones nacional y colonial donde part1cip6 Nath Roy c~ 

mo representante del PCM, se decía: "La idea de la organizaci6n 

sovi6tica es sencilla y no s6lo puede aplicarse a las relacio

nes proletarias, sino tambi6n a las relaciones campesinas feu-

106 Manuel M6rquez Fu~ntes. Op. cit. p. 90-91 
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dales y semifeudales. Nuestra experiencia a este respecto no es 

todavía muy grande, pero los debates de la comisi6n en los que -

han tomado parte varios representantes de las colonias, nos han 

demostrado de manera totalmente irrefutable que en la tesis de -

la Internacional Comunista es necesario seftalar que los soviets 

campesinos, los soviets de explotados, son un medio v,lido no -

solo para los países capitalistas, sino tambi6n para los países 

precapitalistas y que el deber incondicional de los partidos co

munistas y el de los elementos dispuestos a crear partidos comu

nistas estriba en propagar la idea de los soviets de campesinos, 

de los soviets de los trabajadores, en todas partes incluidos -

los países atrasados y las colonias y allí donde lo permitin las 

condiciones deben hacer inmediatamente intentos para crear los -

soviets del pueblo trabajador". 1º7 Siguiendo esta resoluci6n el 

PCM de 1919 a 1929 llamaba a la revoluci6n sovi6tica, al establ~ 

cimiento de los soviets como la forma estatal de la revoluci6n: 

"La consigna de los soviets en todo el mundo es, como se sabe, -

una idea de Lenin. Pero Lenin no la veta como un simple trasla

do de la experiencia rusa, sino de manera mis profunda; para Le

nin se trataba de la escencia y no del nombre. La idea de los -

soviets implicaba que la vanguardia debería apoyarse en una am-

plia organizaci6n de las masas sin partido o en la cual partici

paban representantes de otros partidos. Los soviets cumplían el 

papel de 6rganos legislativos y ejecutivos en representaci6n de 

la inmensa mayoría del pueblo trabajador; eran la expresi6n de -

la alianza de la clase obrera con los campesinos y las amplias -

masas. Pero esta concepci6n no se comprendi6 cabalmente y la --

107 ~ p. 90-91 
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consigna de revoluci6n sovi&tica, se tomaba como sin6nimo de r_! 

voluci6n socialista, lo que indudablemente no correspond!a a 

las condiciones de aquel tiempo". 1º8 Esta incomprensi6n del 

PCM contribuy6 a que su actividad no pudiera incidir en el mov! 

miento de masas. Era evidente que el pa!s no se encontraba en 

condiciones de transformar la revoluci6n democrAtica-burguesa -

de 1910-1917 en una revoluci6n socialista, debido a la debili-

dad ldeol6gica de la clase obrera que estaba controlada por el 

Estado, a la dispersi6n de la lucha campesina y la poca difu--

si6n que tenia el socialismo cient{fico, que imped!a la consol! 

daci6n de organizaciones socialistas que pudieran en un momento 

dado encabezar una lucha por la transformaci6n de la sociedad. 

Uno de los ejemplos de esta situaci6n fue la resoluci6n -

del Primer Congreso del PCM celebrado del 25 al 31 de diciembre 

de 1921, referente a la posibilidad de transformar a la Revolu

ci6n Mexicana en una revoluci6n proletaria y el abandono de la 

acci6n parlamentaria recomendando a los trabajadores: "No tomar 

participaci6n alguna en motines pol{ticos que preparan diversos 

grupos pol!ticos porque la participaci6n de los trabajadores en 

esos motines -se dec!a- no hace sino debilitar las fuerzas del 

proletariado mexicano que debe guardar esas fuerzas para la re

voluci6n social. El Partido Comunista de M6xico se~alar6 a los 

trabajadores el momento oportuno para entrar al combate y apro

vechar el momento político transformlndolo en revoluci6n prole

taria".1º9 Esta resoluci6n fue producto de la incomprensi6n -

108 Arnoldo Mart!nez Verdugo. Op. cit. p. 24 
109 Jos6 Vala~~s. Revoluci6n Social o Motín Político. M&xico, 
Biblioteca del Partido Comunista Mexicano, 1922. p. 3 
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del delegado del PCM al Tercer Congreso de la IC Manuel D!az -

Ram!rez, ya que en este evento se discutieron esencialmente -

problemas que atan!an a las tareas del Partido Comunista Ruso 

en la construcci6n del socialismo. Ante esto los enviados de 

la IC a M6xico, Sen Katayama dirigente del Partido Comunista -

Japon6s y miembro del Comit6 Ejecutivo de la IC y el dirigente 

del Partido Comunista de los Estados Unidos Louis Fraina crit1 

caron la posici6n de no participaci6n política del proletaria

do debido a que esto aislaba al movimiento obrero, logrando -

convencer a la direcci6n del PCM de corregir esas resoluciones 

del Primer Congreso y participar en las elecciones de 1922, en 

donde consigui6 la senaduría por medio de Luis G. Monz6n. 

Al efectuarse en 1922 el Cuarto Congreso de la IC que pro 

pugn6 por un frente 6nico del proletariado como 6nica forma P.!. 

ra garantizar la paz mundial y la permanencia del Estado Sovi! 

tico, Lenin pronunci6 un discurso el 13 de noviembre de 1922 -

en donde al referirse a la gran dificultad para las organiza-

clones integrantes de la IC en la aplicaci6n de los acuerdos -

del Tercer Congreso, sistetiza de una manera ·clara y precisa, 

lo que represent6 la influencia de la IC en partidos como el -

mexicano. Refiri6ndose a la resoluci6n del Tercer Congreso d,! 

c!a: "Esa resoluci6n es exelente. Pero es casi enteramente 

rusa, que ha sido tomada en base al desenvolvimiento ruso •••• 

yo suscribo todos sus SO olrrafos. Pero debo decir que no he

mos encontrado la forma en que debemos presentar nuestras ex-

periencias a los extranjeros y por eso, la resoluci6n ha queda

do en letra muerta. Si no la encontramos, no avanzaremos un -
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paso, Los extranjeros,,,. tienen la necesidad de algo mSs ele

vado: comprender lo que nosotros hemos escrito sobre la estruc

tura de los partidos comunistas y que ellos han leído y firmado 

sin haberlo comprendido. He aquí su gran tarea".llO En efec-

to, las discusiones que se realizaban en las sesiones de los -

congresos de la IC, abordaban problemas acerca de las experien

cias de la Revoluci6n Rusa, que distaban mucho de las condicio

nes específicas de países como México; de ah! que las resoluci,2. 

nes de la IC no tuvieron ninguna posibilidad de aplicarse posi

tivamente a la realidad mexicana al aplicarse por el PCM en fo,t 

ma mec,nica. 

La organizac16n del PCM se empez6 a estructurar por medio 

de locales comunistas en distintas reglones del país integradas 

por los grupos socialistas que existían. En Veracruz se form6 

un local comunista en julio de 1920 dirigido por Manuel D!az R~ 

mírez; en el mismo mes se constituy6 el local de Orizaba. En -

Guanajuato se form6 otro local encabezado por Nicol&s Cano y en 

Zacatecas por un líder minero llamado José Medina. 111 

El primer acto p6blico del PCM fue un m!tin para conmemo-

rar el tercer aniversario de la Revoluc16n Rusa el 7 de noviem

bre de 1920. 112 Desde un principio el PCM le darl una especial 

importancia a la labor propagandística y desde su nacimiento -

tendrS 6rgano periodístico. El Soviet que era editado por el -

110 Discurso Pronunciado por Lenin el 13 de noviembre de 1922, 
en el Cuarto Congreso de la IC. Citado por Manuel M&rquez Fuen
tes. Op. cit. p. 101 
111 Lino Medina. Op. cit. p. 50 
112 Mario Glll.Op. cit. p. 23 
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Grupo de J6venes Socialistas Rojos se convirti6 en El Comunls

!! que fue el 6rgano oficial del partido. Posteriormente pu-

blic6 Vida Nueva bajo la direcci6n de Manuel D{az Ram{rez y -

Elena Torres. 113 

Con base en la aplicaci6n err6nea de las directrices de -

la IC, el PCM fue incapaz de diseffar una pol!tica que le perml, 

tiera influir en la clase obrera y disputarle a la CROM su li

derazgo. Como hemos visto, el marxismo era una teor!a poco c,2 

nocida en M6xlco, lo cual contribuy6 a que en el PCM no existi,!. 

rala preocupaci6n por el estudio de 6ste y adecuarlo a la si

tuaci6n econ6mica, política y social del pa!s: "Pero el parti

do no comprendi6 entonces la importancia de la teoría para el 

movimiento revolucionarlo de la clase obrera y no supo estu--

diar las condiciones concretas de un pa!s como M6xico desde el 

!ngulo de los principios Jel,,~arxlsmo-Leninismo. A consecuen-

cia de ello los problemas de la 1efinlci6n del car&cter de la 

sociedad mexicana y del tipo de revoluc16n que se planteaba e.!l 

tonces se enfocaban siguiendo los esquemas de la Internacional 

Comunista elaborada para todo el mundo o para grandes regiones. 

En este sentido los comunistas pasaron por alto -y la orienta

d6n de la IC en aq•Jel periodo ayu,laba a ello-, las indicar.io

nes que Lenin hacía en 1~1, subrayando la necesidad de tomar -

en cuenta rigurosamente "la diversidad de condiciones en que -

tienen que luchar y actuar los distintos partidos para el tra

zo de su línea política y su programa". 114 

113 Lino Medina. Op. cit. p. SO 

114 Arnoldo Mart!nez Verdugo. Op. cit. p. 23 
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A fines de 1919 el PCM organiz6 la Juventud Comunista: -

"Por acuerdo del PCM o sea de su direcci6n, se organiz6 a fin~ 

les de 1919 la Juventud Comunista bajo la gu!a del camarada -

Stirner, siendo sus principales colaboradores Jos, c. Valad,s, 

Jos, Durin (obrero), Torres Vivanco, Enrique Delhumeau y Abad 

(obrero). Pero este pequeffo grupo organizado en Tacubaya, au,u 

que hiba creciendo poco a poco con la ayuda de miembros del -

partido, no alcanz6 a tener en realidad una fisonomía definida 

sino hasta mediados de 1921, al ingresar a sus filas nuevos -

elementos j6venes, obreros y empleados como Rafael Carrillo, -

Rosendo G6mez Lorenzo, JesOs Berna!, Juan Gonzllez y su compa.: 

ffera Marta, Carlos Becerra y otros, en su mayor!a obreros". 115 

En septiembre de 1920 se organiza la Federaci6n de la Ju

ventud Comunista que comienza a publicar el peri6dico Juventud 

Obrera. 116 En su declaraci6n de principios se decía: "La F de 

JC no es un partido sino una organizaci6n de j6venes proleta-

rios. Su prop6sito es destruir por la acci6n revolucionaria -

el actual Estado burguis-capitalista, usando como medio trans,! 

torio, la dictadura del proletariado ejercida por los soviets 
117 para llegar a la sociedad comunista". 

En este mismo mes se organiz6 la Federaci6n Comunista del 

Proletariado Mexicano. Su programa constaba de tres puntos -

fundamentales; oposici6n a toda acci6n política de los trabaJ.! 

115 Manuel D!az Ram!rez. Carta Aut6grafa. Citada por Vicente -
FuentP.s D!az. Op. cit. P• 35-37 

116 Lino Medina. Op. cit. p. 51 

117 Vicente Fuentes D!az. Oo. cit. p. 38 
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dores, oposici6n al "chambismo" burocr6tico de los lÍderes si_u 

dicales y oposici6n a toda filiaci6n de todos los trabajadores 

mexicanos a la Federaci6n Americana del Trabajo. 118 

Esta Federaci6n fue formada a partir del Gran Cuerpo Cen

tral de Trabajadores, en la cual destacaban Nicol!s Cano, Gen,!_ 

ro G6mez, Jos& Allen y Eduardo Camacho, miembros del PCM. Por 

iniciativa de estos las organizaciones que formaban el Gran -

Cuerpo Central de Trabajadores y otras que hab!an abandonado -

la CROM, convocaron a una Asamblea Nacional que se efectu6 el 

19 de septiembre de 1920 en el cine Garibaldi al que concurri~ 

ron aproximadamente 3 000 personas constituy&ndose la Federa-

ci6n Comunista del Proletariado Mexicano. 119 

La FCPM rechazaba todo apoyo a los partidos burgueses y -

su lucha iba orientada a que los 6rganos represivos, pol!ticos 

y jur!aicos del Estado burgu,s quedaran reducidos a funciones 

administrativas bajo la sociedad que se rigiera por la teor!a 

econ6mica del proletariado que se luchar!a por construir. 

A propuesta de la FCPM se convoc6 a una convenci6n obrera 

con el fin de crear una confederaci6n central que rivalizara -

con la CROM y que fuera capaz de unificar a las organizaciones: 

revolucionarias. En el sal6n de la U~i&n de Obreros Panaderos 

se reunieron para tal efecto, el Sindicato de Obreros Panade-

ros del D.F., la Federacl6n de Obreros y Empleados de la Comp.!, 

ff{a de Tranviarios de M,xico, la Uni6n de Obreros y Empleados 

de la Compaff{a Telef6nica Ericsson, la Federaci6n de Obreros -

llR Manuel M&rquez Fuentes. Op. cit. p. 93 

119 Lino Medina. Op. cit. p. 51 
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de Hilados y Tejidos ~el C.F., la Unién de Obreros, Obreras y -

Empleados de "E' Buen Tone," la Uni6n de Obreros y Obreras de 

"El !'alacio de iilerro". 120 El 15 de febrero de 1321 

esta Convenci6n que se denominará como Radical Roj~, e::? donde 

sali6 la Ccnfederaci6n General de Trabajadores. Adem!s de las 

organizaciones mencionadas a3istieron a la Convencl6n Radical 

Roja las siguientes agrupaciones; Sindicato de trabajadores de 

Veracruz; Local Comunista de Veracruz, Sindicato de los talle-

res de Indianilla en M~xico, Grupo "Antorcha Libertaria" de Ve

racruz IWW de M~xii::o; Fec!eraci6n de ~T6venes Comunistas, Local -

Comunista de Tampico, Obreros Libertarios y Agr!cclas de M~rida, 

Fe~eraci6n de Obreros Municipales de M6xico, Grupo Propaganda -

Libertaria de Guadalajara, Sindicatos de Obreros de Sonora, --

Uni6n Industrial de Mineros de Guanajuato, Federaci6n de Sindi

catos de Atlixco Puebla, Local Comunista del D.F., Federaci6n -

de Sindicatos de Hilados y Tejidos del D.F. y otras más. 121 

En la Convenci6n se distinguieron, seg~n Rosendo Salazar, 

tres tendencias; la anarquista, la sindicalista y la marxista. 

En la reuni6n fueron atacados los principales dirigentes del -

PCM como Jos~ Allen, Math Roy y Frank Seaman. Sin embargo la 

corriente marxista logr6 imponer algunos de sus puntos de vis

ta. En las resoluciones de la Convenci6n se dice: "se recono

ce al Partido Comunista Mexicano ~orno una organizaci6n netame.!!. 

te revolucionaria •••• La Confederaci6n General d~ Trabajadores 

no tendr~ ligas con ning1n partido pol!tico que no acepte la -

120 Rosendo Salazar. Op. cit. p. 309, Tomo l. 

121 Lino Medina. op, cit. p. 53 
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necesidad inmediata de destruir al sistema capitalista, por m~ 

dio de la acci6n directa revolucionaria". 122 Les comunistas -

lograron que la CGT se aühiriese a la Internacional Sindical -

Roja. En el primer Comit~ Ejecutivo figuraba Manuel D!az Ra-

m!rez, el cual asisti6 al Congreso de la Internacional Sindi-

cal Roja. 

Desde la fundac.i6n hasta su Primer Congreso efectuado el 

5 de septiembre de 1921, en la CGT la corriente anarquista y -

la anarcosindicallsta fueron desplazando poco a poco a los co

munistas. En el Congreso se acept6 como delegado a Rosendo 

Salazar exdirector de Talleres Gr!ficos de la Naci6n que se ha 

b!a salido de las filas de la CROM. E:1 es el que propone que 

se retirara del programa de la CGT la clAusula que acepta la -

dictadura del proletariado sustituy~ndola por la de comunismo 

libertario, adem&s de que la nueva central no apoyar4 a ning6n 

partido incluyendo al PO! y se saliera de la Internacional Si.!!, 

dical Roja. 123 A ra!z del Congreso, los comunistas fueron ex

pulsados de la CGT, lo cual constituy6 el primer reves del PO!. 

El enfrentamiento entre los comunistas y los anarquistas sed~ 

bi6 en gran parte a las resoluciones de la IC que exigían a 

los comunistas luchar contra el anarccsindicalismo. La salida 

de los comunistas de la CGT debilit6 aón mas la escasa influe.!l 

da que ten!a el PCM en la actividad sindical. 

Meses d~!'-pu~s se c · lebr6 el Primer Cc,ngreso del PCM, en -

donde se abordo la tar!:!a de agru~ar al :novi:nientc o~.;rf;:•,:, '¡' ,:·;:¡~ 

r,esino lnc1ependiente, as! co!TlO el de r~structurar el nucleo de 

122 ~ p. ~4 
123 Ibid. o. 56 -· 
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c-ire,>.:·ié.n, siend-~ electc, co~~ Primer Secretario Manu".!l D!az R~ 

m!rez ~n sustituci6n de Jcs~ All~n que hab!a sifo expulsado 

del p&is junto con otros comunistas extranjeros, por su parti

cipaci6r. en una manifestaci6n ~ue se efect'.16 el 26 de se?tiem

bre ele 1921 en contra ele la carest!a de la vida y que fue re-

pri~ida por el gcbierno. 

Una ele las resoluciones m!s import~ntes del Congreso fue 

la relacionada a 1~ pr!paraci6n de la huelga inquilinaria en 

Veracruz, para lo cual se requer!a ~l foralecimiento del Sin

dicato de Inquilinos. El dirigente del movimiento inquilina

ria Her6n Proal asisti6 al Congreso como invitado y a pesar -

de su negativa a ing~esar al PCM debido a sus ideas anarquis

tas pudo colaborar estrechamente con el partido. 

Después del Congreso la atenci6n del PCM se centr6 en e.! 

te movimiento que result6 el m,s importante en el que los co

munistas intervinieron. La causa del conflicto fue el probl~ 

ma de la vivienda, debido a ta concentraci6n demogr6fica y a 

la elevaci6n de las rentas, además de la divisi6n que se ~a-

c!a de las viviendas con materiales de mala calidad, lo cual 

condujo a que una gran parte de las viviendas carecieran de -

servicios sanitarios, luz y otros servicios básicos. E:l mov.!, 

miento se inici6 con un mit!n convocada por Proal apoyado por 

los comunistas¡ "A partir de ese mitín en que Proal fue cons~ 

grado como l!der indiscutible del movimiento, se inici6 en V2, 

racruz una campa~a de agitaci6n sin precedente en la historia 

de las luchas sociales en M~xico. Decenas de mítines se cel2, 

braban diariamente en todos los rumbos de la ciudad y por la 
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noche en el parque Juárez, cuartel general ~e la lucha lnquil.!, 

naria. Proal encendía los ánimos con su oratoria populachera. 

Luego se formaba una gran columna que recorría las principales 

calles del centro, al frente grupos de niños y niñas, contra

jes rojos, luego las mujeres con grandes banderas rojas y ens~ 

guida los hombres con enormes retratos de Lenin, Trotski y Ba

kunln. La enorme columna de miles de personas desfilaban ent,2 

nando La Internacional, La Marsellesa y Los Hijos del Pueblo". 124 

Las peticiones del Sindicato de Inquilinos eran reconoci

miento del sindicato, anulaci6n de los contratos firmados indj_ 

vidualmente y contrataci6n colectiva, con el sindicato, renta 

equivalente al 2% anual sobre el valor catastral higienizaci6n 

de los patiO.!J>Or cuenta de los propietarios o administradores. 125 

La agitaci6n dominaba el clima del puerto bajo la consig

na general "estoy en huelga, no pago renta", en la madurgada -

del 6 de julio hubo un enfrentamiento entre el ej~rcito y los 

inquilinos en el local-de 6stos que tuvo como consecuencias, -

seg6n la prensa local 74 muertos, seg&n Her6n Proal 150 muer-

tos y 150 detenidos. 126 Pese a la represi6n el movimiento co.!l 

tinu6 hasta conseguir que el Congreso Local aprobara una ley -

inquilinaria en la que se restablec!an las rentas vigentes en 

1910, se declaraban de lnter~s pOblico el arrendamiento de lo

cales para habitaci6n y los contratos se celebrarían por medio 

de la Receptoria de Rentas, los dep6sitos de los inquilinos, -

124 Mario Gill. op. cit. p. 68-69 

125 ~ p. 69 

126 ~ p. 74 
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que eran fijados por las receptorias serian depositados en un -

banco y los intereses devengados por este dinero serian para -

los inquilinos, el monto de los arrendamientos equivaldria al -

9% del valor catastral, ademAs que se daba un plazo de 6 meses 

a los dueftos de predios baldios para que construyeran viviendas 

y en caso de no hacerlo le serian expropiadosn. 127 

Sin embargo el movimiento no pudo mantener la organizaci6n 

de los inquilinos. Her6n Proal creta que con el movimiento in

quilinario se hab!a iniciado la revoluci6n social a nivel naci.2, 

nal, por esta raz6n y a iniciativa de los comunistas el movi--

miento financi6 al comunista Ursulo GalvAn para organizar a los 

campesinos en las Ligas Comunistas Agrarias que fueron la base 

de la primera organizaci6n campesina independiente formada en -

1926 bajo el nombre de Liga Nacional Campesina. 

Mientras tanto en noviembre de 1922 en Mosc6 se realizaba 

el Cuarto Congreso de la IC, en donde se acord6 como lineamien

to general el frente 6nico para contener los avances del facis

mo en Italia y Alemania y para los países coloniales e indepen

dientes la necesidad de crear el frente 6nico antimperialista. 

En abril de 1923 se efectu6 el Segundo Congreso Nacional -

del PCM en donde se rectific6 la linea antiparlamentaria quedaD, 

do en la direcci6n David Alfara Siqueiros, Diego Rivera, Ursulo 

Galv6n y como Secretario General permaneci6 Manuel D!az Ramirez. 

La consigna del frente 6nico dectada por la Tercera Inter

nacional fue, al igual que otras, mal aplicada por el PCM. Se-

127 ~ p. 74 
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g6n la IC el frente 6nico no deber!a integrarse indiscriminad,! 

mente con el reformismo y el anarcosindicalismo, sin embargo -

el PCM propuso la alianza con el Partido Nacional Agrarista y 

el Partido Laborista Mexicano. Esta pol!tica implementada por 

el PCM durante la rebeli6n de De la Huerta consist!a en apoyar 

al gobierno por el solo hecho de que éste controlaba a las 

principales organizaciones obreras; por esta raz6n apoyaba la 

candidatura de Calles; en unas declaraciones el partido afirm,! 

ba: "El Comité Nacional del Partido Comunista de México decla

ra formalmente que: siendo campesina la inmensa mayor!a de la 

poblaci6n mexicana y siendo obrera la 6nica minor!a considera

bilísima y activa, el gobierno de México debe ser emanado de -

esas fuerzas que son el verdadero pueblo y en consecuencia, el 

Partido Comunista de M6xico apoyar6 aquella candidatura a la -

presidencia de la Rep6blica que re6na la mayor!a de las coorp,2 

raciones campesinas y obreras•. 128 

La direcci6n del PCM no alcanzaba a comprender que la re

beli6n de De la Huerta era producto de una pugna intercaudi-

llista entre fracciones del ej6rcito que nada ten!an que ver -

con los verdaderos intereses del movimiento obrero revolucion.! 

rio y de los intereses de los campesinos: "La rebeli6n reacci,2 

naria de s,nchez Estrada y De la Huerta est, pr terminar. El 

gobierno ayudado por los campesinos, los obreros y la mayor -

parte del ej6rcito, ha vencido. Durante el peligro el Partido 

Comunista apoy6 al gobierno con toda su fuerza. Esto lo hici

mos no por considerar al gobierno como algo perfecto, sino PºL 

128 Manuel M6rquez Fuentes. Op. cit. p. 98 
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que comprendimos que la reacci6n era infinitamente peor, ahora 

desaparecido el peligro eminente de la reacci6n queremos lla-

mar la atenci6n de los campesinos y obreros sobre los errores 

profundamente graves en el gobierno, sobre su culpa al hacer -

posible la rebeli6n. Hay un solo m6todo para hacer imposible 

una contrarevoluci6n. Este m6todo 6nico es la formaci6n de un 

gobierno obrero y campesino". 129 En realidad como veremos m&s 

adelante el triunfo de Obreg6n y Calles no benefici6 en nada -

al PCM pese a que 6ste brind6 su apoyo. 

Con la derrota de De la Huerta y la llegada a la preside.!!, 

cia de Calles, el PCM desorganizado y sin una pol!tica que le 

permitiera su desarrollo y la formaci6n de un movimiento sind,! 

cal independiente del Estado, seguir& aplicando mec&nica y 

err6neamente las directrices de la IC, lo cual contribuir& a -

su escasa influencia en la vida política del pa!s. 

129 El Machete. Primera quincena de marzo de 1924 
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IV EL GOBIERNO DE CALLES 

l. Situaci6n Política. 

El 30 de noviembre de 1924, Plutarco El!as Calles toma P.2 

sesi6n como Presidente de la Rep6blica ante 30 000 asistentes 

en el Estadio Nacional. El caudillo sonorense obtuv6 1 340 634 

votos contra 250 500 del general Angel Flores.130 

Con la ascenci6n de Calles a la presidencia, el sistema P.2 

lítico se va a caracterizar por la existencia de un poder no 

institucionalizado, quiza con m6s poder que el Ejecutivo; el 

que representaba Obreg6n. El prestigio y la influencia de que 

gozaba 6ste, sobre todo en el ej6rcito, lo situaba en un lugar 

primordial en 1a1escena política nacional. Durante el gobierno 

de Calles,las principales fuerzas del pa!s estar6n agrupadas en 

torno a los caudillos. El presidente tendr6 como base de sus-

tentac16n el apoyo de la CROM y del PLM, mientras Obreg6n lo r,!t 

cibir6 del PNA y de los sectores m6s representativos del ej6rc! 

to. Esta situaci6n estableci6 un cierto equilibrio entre ambas 

fuerzas, lo que garantizaba el evitar cualquier enfrentamiento. 

Adem&s, cabe destacar el mutuo respeto de los dos caudillos, -

con base en el reconocimiento de sus aptitudes y fuerzas lo que 

hacia imposible el repetir las rebeliones como la de Agua Prie

ta o la de Adolfo de la Huerta. As! fue como, la modificaci6n 

de la Constituci6n para permitir la reelecci6n de Obreg6n a la 

presidencia se produjera sin mayores problemas. 

130 John Dulles. op. cit. p. 241 



123 

Al igual que durante el gobierno de Obreg6n, en este per!,2 

do, el Estado jugar6 el papel de mediador en los conflictos en

tre las clases, a trav6s de la colaboraci6n entre ellas como r_! 

quisito fundamental para el desarrollo del pa!s. En una entre

vista hecha a Calles, este dec!a al respecto: "La labor de cual 

quier gobierno verdaderamente nacionalista debe dirigirse en -

primer t6rmino a crear la pequeña propiedad, convirtiendo a los 

campesinos en propietarios de las tierras que puedan trabajar; 

debe ser el hecho m6s apremiante que solicite la atenci6n de -

los futuros gobernantes de M6xico, porque al hacer de cada cam

pesino un propietario se previenen y evitan futuras revolucio-

nes; se crean intereses que ser6n la garantía del orden establ,! 

cido y se da margen al capital para la creaci6n de bancos agri

colas, de asociaciones de seguros y otras móltiples manifesta-

ciones de cooperacionismo entre capital y trabajo11 • 131 Lamo-

dernizaci6n del pa!s segu!a siendo el principal objetivo del -

nuevo Estado, por lo que era necesario la colaboraci6n de los -

dos factores de la producci6n: capital y trabajo. 

El r6gimen de Calles trat6 de presentarse como un gobierno 

que representaba los intereses de los trabajadores. En su se-

gundo informe presidencial, Calles afirmaba lo siguiente: "el -

laborismo, como principio adoptado por el gobierno nacional, c,2 

mo orientaci6n de las masas trabajadoras y como sistema de or(l! 

nizaci6n econ6mica, política y social, ha entrado en M¡xico de 

lleno en una nueva fase de su evoluci6n". 132 As!, el gobierno 

131 El Dem6crata. 18 de abril de 1924 

132 Jorge Basurto. Op. cit. p. 247 
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se enfrentaría a la necesidad de reglamentar y controlar las -

relaciones entre el Estado y los dos factores de la producci6n, 

tratando de encontrar el punto de equilibrio entre el capital 

y el trabajo. Por un lado el Estado debería de conservar y fo.t 

talecer su alianza con el movimiento obrero por lo que tendría 

que garantizar un cierto bienestar en la situaci6n econ6mico-s,2 

cial de una parte de la clase obrera, y por otro lado tenia que 

ofrecer condiciones favorables de inversi6n a los capitales ta,a 

to nacionales como extranjeros. 

Ante esta problemática se deben de enmarcar todas las re-

formas que el gobierno realiz6 para agilizar el desarrollo eco

n6mico del pa!s. En este per!odo, se emprendi6 una reforma ha

cendaria que perseguía cuatro objetivos; la obtenci6n de mayo-

res ingresos para el Estado, la reorganizaci6n del sistema fis

cal, con el establecimiento en forma permanente del impuesto s,2 

bre la renta; la creaci6n de un sistema bancario que fuera ca-

p6z de estimular las actividades econ6micas; y la restauraci6n 

del cr6dito interior y exterior.133 Estas medidas tenían como 

objetivo el fortalecer al Estado dotandole de una base econ6mi

ca poderosa con autonom!a que le permitiera ejercer un control 

sobre la riqueza nacional. Solo de esta manera el Estado podía 

regular la pol!tica de colaboraci6n de clases, al ir ocupando -

cada vez una posici6n m6s influyente en la economía del país. 

En 1925 el gobierno crea el Banco de M6xico como institu-

ci6n 6nica de emisi6n, con un capital que se fij6 en 100 millo

nes de pesos, de los cuales el gobierno federal pose!a el 51%. 134 

133 John Dulles. Op. cit. p. 256-259 
134 ~ p. 258 
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Por decreto de fecha 29 de diciembre de 1924 se cre6 la Comi

si6n Nacional Bancaria que inclu!a representantes de la agri

cultura, el comercio y la industria y que ten!a como funcio-

nes el de viligar el cumplimiento de las disposiciones en ma

teria bancaria, proponer a la Secretaria de Hacienda las med,! 

das convenientes para el desarrollo de las operaciones banca

rias, vigilar las remesas de los bancos al exterior, sus depA 

sitos y sus inversiones al exterior y otras m6s. 135 

Ante la necesidad de cr6dito al campo, el gobierno deci

di6 crear el Banco Nacional de Cr6dito Ejidal, con el prop6s,! 

to de fomentar la agricultura modernizando los mitodos de cu,! 

tivo. 

Otra de las reformas ejecutadas por la Secretaria de Ha

cienda fue el establecimiento de la Ley General de Pensiones 

Civiles de Retiro, el 12 de agosto de 1925, que garantizaba -

por medio de descuentos en los sueldos de los empleados y una 

cantidad proporcionada por el gobierno, un fondo destinado a 

sostener a estos por razones de edad, de incapacidad que les 

obligaba retirarse del servicio. Esta medida junto con la -

creaci6n de instituciones de crédito agr!cola estaban encam,! 

nadas a fortalecer y ampliar la base social del Estado, tra

tando de asimilar alrededor de 61 a estos sectores. 

Al igual que durante el gobierno anterior, Calles se de

berla enfrentar a la tarea de la reducci6n del ejército y de 

su transformaci6n como una medida encaminada a institucional,! 

zar a la revoluci6n. Resultaba totalmente necesario para el 

135 Arnaldo Cordova. Op. cit. p. 360 
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nuevo Estado ejercer una centralizaci6n m6s efectiva del poder 

pol!tico, lo cual se ve!a obstaculizado por la existencia de -

un ej6rcito estructurado a partir de grupos militares reunidos 

en torno a generales. Por lo tanto las reformas al ej6rcito -

no fueron orientadas a reducir la fuerza de 6ste como tal, si

no la influencia que ejerc!an los jefes militares. 

El Secretario de Guerra de Calles, el general Joaqu!n Am.!, 

ro se encarg6 de reducir aun mas el presupuesto militar, evi-

tando la proliferaci6n de generales. La reforma de Amaro iba 

dirigida a la transformaci6n de un ej6rc1to agrupado en torno 

a caudillos, a un ej6rcito estructurado de tal forma que su -

funci6n se limitara a la defensa del pa!s en contra de agre-

siones del exterior, apartlndolo lo mis posible de la pol!ti

ca del pa!s. Para ello resultaba necesario contruir un ej6r

cito profesional, basado en la formaci6n de j6venes oficiales 

que fueran capaces de sustituir a los antiguos jefes milita-

res y que tuvieran una caracter!stica fundamental: la obedie.!l 

cia a la autoridad civil. Solamente de esta menera se pod!a 

evitar la inestabilidad política del pa!s, la constante amen,! 

za de divisi6n en el ej6rcito y permitir la instituc1onaliza

ci6n de la revoluci6n. 

La rebeli6n cristera constituy6 una oportunidad para --

ciertos sectores del ej6rcito que intentaron desestabilizar -

al r6gimen, como fue el levantamiento de los generales Rodol

fo Gallegos y Enrique Gorostieta jr. que aprovechando el des

contento popular provocado por las medidas adoptadas por el -

gobierno en contra de la iglesia, intentaron derrocar a Ca---
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lles. 

Por otra parte, el gobierno de Calles elabor6 una política 

hacia los Estados Unidos que al correr de los anos de su perio

do tendi6 a un estrechamiento de las relaciones entre ambos pa

íses con base en concesiones hechas por parte de M6xico a los -

estadounidenses. Esto se evidenci6 con la llegada a la capital 

del país del embajador estadounidense Morrow, el cual logr6 que 

la Suprema Corte de Justicia dictara sentencia en el caso de la 

Mexican Petroleum Company of California, que como las otras co,m 

paffías petroleras, hab!a objetado la cancelaci6n de permisos de 

perforaci6n una vez que rehusaron a cambiar sus derechos perpe

tuos por concesiones de 50 anos, disposici6n que fue estableci

da por la Ley del Petroleo de 1925, declarando inconstituciona

les los artículos 14 y 15 de esta ley. Calles ten!a la siguie.!l 

te opini6n acerca de los Estados Unidos: "Los Estados Unidos -

son eminentemente constructivos y nos dan el ejemplo de c6mo e,m 

plear los esfuerzos para que fructifiquen con la rapidez neces.! 

ria en este siglo. Su tendencia política est6 asentada sobre -

su capacidad productora y viene a ser casi un fen6meno natural 

que se deriva de un exedente de potencia que tiende a desborda_!: 

se por todo el continente. La Uni6n Americana no es un pueblo 

de conquistadores sino de productores que necesita mercados pa-

ra sus manofacturas y materias primas para su industria". 136 

Mientras esto acontecia, la situaci6n política del pa!s 

era favorable para el retorno de Obreg6n a la presidencia. Al 

136 El Dem6crata. 18 de abril de 1924 
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finalizar 1926, la Constituci6n fue reformada para permitir re,! 

lecciones presidenciales no consecutivas, con el claro prop6si

to de que Obreg6n pudiera ocupar nuevamente la primera magistr,! 

tura del pa!s, haciendo a un lado una de las principales bande

ras de la revoluci6n. El sistema de caudillaje explica por si 

mismo la reelecci6n de Obreg6n, ya que en realidad era el 6nico 

caudillo con prestigio e influencia para poder aglutinar en to,t 

no a su figura a las principales fuerzas del pa!s, evitando as! 

un posible enfrentamiento, como sucedi6 en las dos sucesiones -

presidenciales anteriores. Lo cual fue comprendido por Calles, 

quien no podia tomar otra actitud que la del apoyo a Obreg6n. 

Sin embargo hubo algunos sectores que no compartian esta -

opini6n y que se opusieron a la reelecci6n. En consecuencia se 

organiz6 la Gran Convenci6n del Partido Antirreeleccionista, t,! 

rea encabezada por Vito Alessio Robles. El 23 de junio de 1927, 

la Convenci6n eligi6 como su candidato a la presidencia al gene 

ral Arnulfo G6mez. Por otra parte se habia creado un comit6 -

que apoyaba a otro general; Francisco Serrano. Ante este pano

ramo se desarroll6 la campafta electoral, en donde G6mez y Serr.!, 

no comprendiendo la imposibilidad de una lucha electoral favor.! 

ble a ellos, intentaron encabezar una rebeli6n que fue ripida-

mente controlada dando como resultado el fusilamiento de ambos. 

Asi pues el camino quedaba abierto para la reelecci6n,.de -

Obreg6n. En una entrevista que sostuvo 6ste con Luis Le6n se -

puede apreciar claramente las condiciones por las que atravesa

ba el pais que facilitaron su reelecci6n: "Obreg6n seftal6 que -

los grupos que tomaban parte en la elecci6n presidencial, con -
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excepci6n del ej6rcito estaban mal organizados. Partidos impr,2 

visados por grupos dispersos que solamente surg!!n en el momen

to de cada elecci6n presidencial, no podían ser el "cemento pa

ra un trabajo constructivo y duradero de la revoluci6n. Adem6s 

este sistema no ofrece un clima apropiado para el desarrollo de 

nuevos dirigentes nacionales11 • 137 

Obreg6n fue reelecto presidente con una gran votaci6n a su 

favor, pero un hecho vino a modificar el panoramo político del 

pa!s, el asesinato de 6ste el 17 de julio de 1928 por Jos6 de -

Le6n Toral, un fan6tico religioso que al parecer motivado por -

el conflicto Estado-iglesia decidi6 asesinar al presidente eles 

to. 

A raíz del crimen se desarroll6 un clima de agitaci6n en -

contra del gobierno de Calles y de sus principales colaborado-

res¡ los miembros de la CROM, los cuales eran acusados de ser -

los autores intelectuales del asesinato: "Recordando el panora

ma político que presentaba el pa!s en aquellas horas asiagas, -

in6til es afirmar que revestía caracteres de suma gravedad. 

Los principales jefes militares y polítcos del obregonismo asu

m!án actitudes de franca rebeldía en contra del Presidente ca-

lles, a quien no vacilaban en acusar publicamente como instiga

dor del crímen. La situaci6n era por dem6s angustiosa. El --

prestigio del gobierno se debilitaba r6pidamente y la autoridad 

del Presidente se discutía en mítines callejeros, en los que -

lanzaban las mls apasionadas acusaciones en contra del jefe de 

137 John Dulles. Op. cit. p. 332 
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la naci6n y de sus m!s connotados colaboradores11 • 138 Ante esta 

situaci6n, Calles tenía la necesidad de deslindarse de la res-

ponsabilidad del asesinato, y reafirmar su autoridad, para lo -

cual en su Oltimo informe presidencial declar6 que jamls volve

ría a ocupar la silla presidencial, haciendo énfasis en la necJt 

sidad del término de los gobiernos de caudillos dejando el cam,! 

no a las instituciones. En este informe decía lo siguiente: -

"La desaparici6n del presidente electo ha si.do una pérdida irrJt 

parable que deja al país en una situaci6n particularmente difi-

cil por la total carencia, no de hombres capaces o bien prepara

dos, que afortunadamente los hay; pero si de personalidades de -

indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la oplni6n -

pOblica y con la fuerza personal y política bastante para mere-

cer su solo nombre y su prestigio la confianza general •••• pero 

la misma circunstancia de que quizl por primera vez en su histo

ria se enfrenta México con una situaci6n en que la nota dominan

te es la falta de "caudillos", debe permitirnos, va a permitir-

nos, orientar definitivamente la política del país por rumbos de 

una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez -

por todas, de la condici6n hist6rica de "país de un hombre" a la 

de "naci6n de instituciones y leyes"•••• Juzgo indispensable ha

cer preceder este breve an,lisis, de una declaraci6n firme, irr~ 

vocable, en la que empeftaré mi honor ante el Congreso Nacional, 

ante el pa!s y ante el concierto de los pueblos civilizados, pe

ro debe decir antes, decir quizls en ninguna otra ocasi6n las -

circunstancias hayan colocado al jefe del Poder Ejecutivo en una 

adm6sfera mls propicia para que volviera a existir en nuestro P.! 

---------
138 Emilio Portes Gil. Quince Aftos de la Política Mexicana. Méx,! 
co, Ediciones Botas, 1954. p. 23 
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!sel continuismo a base de un hombre: que sugestiones y ofer

tas y a6n presiones de cierto orden- envuelto todo en aspectos 

y en consideraciones de car6cter patri6tico y de beneficio na

cional- se han ejercido sobre m!, para lograr mi aquiescencia 

en la continuaci6n de mi encargo, y que no 6nicamente motivos 

de moral, ni consideraciones de credo político personal, sino 

la necesidad que creemos definitiva y categ6rica, de pasar de 

un sistema m6s o menos velados de "gobiernos de caudillos" a -

uno mis franco "régimen de instituciones" me han decidido a d.!, 

clarar solemnemente y con tal claridad que mis palabras no se 

presten a suspicacias e interpretaciones que no solo no busca

ré la prolongaci6n de mi mandato aceptando una pr6rroga o una 

designaci6n como presidente provisional, sino que y en el pe-

r!odo que siga al interinato, ni en ninguna otra ocasi6n, asp,! 

raré a la presidencia de mi pa!s, añadiendo, a6n con riesgo de 

hacer inutilmente enf6tica esta declaraci6n solemne, que no se 

limitara mi conducta a aspiraci6n o deseo sincero de mi parte, 

sino que se traducir6 en un hecho positivo e inmutable: en que 

nunca y por ninguna consideraci6n volver6 el actual Presidente 

de la Rep6blica Mexicana a ocupar esa posici6n11 • 139 

En este discurso, Calles caracteriza claramente la situa

ci6n política del pa!s, de un pa!s que durante casi una década 

hab!a vivido bajo un sistema de caudillaje. La idea de la SU.,! 

tituci6n de este sistema por otro de instituciones anunciado -

por Calles, ya hab!a sido esbozada anteriormente por Obreg6n, 

139 El Universal. 2 de septiembre de 1928 
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incluso la idea del partido que trataría de unificar a la fami

lia revolucionaria hab!a sido pensada por el manco de Celaya. -

Siguiendo con la entrevista de &ste con Luis Le6n se lee: "Obr.!, 

g6n dijo con enf6sis que era necesario crear una organizaci6n -

pol!tica o social con un programa definido y de acci6n permane.!l 

te para "garantizar la supervivencia de los principios revolu-

cionarios al usarse senderos democr6ticos •••• debemos aprove--

char los seis aftos de mi gobierno para crear esta organizaci6n, 

este partido pol!tico que debería ser una expresi6n de nuestros 

deseos y sentimientos y debemos aprovecharnos tambi&n de esos -

seis aftos para producir nuevos hombres en nuestras filas, capa

ces de tomar bajo sus manos la d1recci6n y la responsabilidad -

de nuestro movimiento~. 140 Asi pues el sistema de caudillaje -

comenzaba a no responder a las necesidades del Estado, lo cual 

exig!a la institucionalizaci6n de la revoluci6n, siendo el pri

mer paso de signlflcaci6n la creaci6n del Partido Nacional Rev,2 

lucionarlo, como la organlzaci6n unificadora de las fuerzas -

triunfantes en el movimiento revolucionarlo. 

Con la muerte de Obreg6n se dej6 un vaclo de poder que s6-

lamente podía ser llenado por Calles. Con la promesa de &ste -

de no volver a la presidencia despej6 toda sospecha de su part!, 

cipaci6n en el asesinato convlrtl&ndolo en la figura fundamen-

tal de la política, lo cual le permiti6 convertirse en los aftos 

posteriores como el "jefe m6ximo". En el momento en que se di§. 

cut!a la designaci6n del presidente provisional, se evidenci6 -

la autoridad de Calles. Para tal efecto el caudillo sonorense 

140 John Dulles. op. cit. p. 332 
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convoc6 a una reuni6n con varios generales entre los cuales es

taban Joaquín Amaro, Saturnino Cedillo, Abundio G6mez y L&zaro 

c,rdenas, en donde les recomend6 que el ej~rcito debería perma

necer al margen del proceso de selecci6n, evitando que ningGn -

jefe militar concursara como candidato, a lo cual los generales 

accedieron reconociendo la autoridad de Calles.141 

Finalmente el cargo recay6 en Emilio Portes Gil,· quien ha

bía sido nombrado por Calles Secretario de Gobernaci6n el 18 de 

agosto de este ano. El 25 de septiembre es nombrado por el CO.!!, 

greso presidente provisional con 227 votos a favor y cero en -

contra, con solamente dos diputados que se ausentaron en el mo

mento de la votaci6n. Estos eran Antonio D!az Soto y Gama y -

Aurelio Manrique dirigentes del PNA y los m&s fervientes segui

dores de Obreg6n. Aunque estos inicialmente apoyaron la candi

datura de Portes Gil rompieron con éste al ver su estrecha rel.! 

ci6n con Calles, al<cual responsabilizaban de la muerte de Obr.!, 

g6n. Era evidente que Portes Gil fue electo a instancias del -

general Calles. Al respecto Manrique decía: "No podíamos deco

rosamente votar por Emilio Portes Gil candidato del general Ca

lles. Portes Gil debe su elecci6n a dos factores; a sus antec.!. 

dentes obregonistas definidos e indiscutibles para nosotros, y 

a la designaci6n, quiz! velada, quiz¡ h'1lil, quiz& manosa y po

sitiva, que nadie podría decorosamente negar •••• del general -

Calles. Nadie hay que se atreva a decir que Portes Gil había -

sido electo a pesar del general Calles". Por su parte D!az So-

141 .ills:., p. 359 



134 -

to y Gama haciendo alusi6n al t6rmino "jefe m6.ximo" deda res

pecto a Calles: "Su santidad el general Calles •••• un hombre, 

que sin tener la responsabilidad, tiene todo el poder, un hom

bre que est6 detr!s del tronon. 142 

Así de un gobierno caracterizado por la existencia de dos 

fuerzas, agrupadas en torno a Obreg6n y a Calles, al morir uno 

de ellos se establecerl un gobierno en donde la voluntad del -

otro, investido como "jefe mbimo" dominarl la polÍtica del -

pa.ls. 

2. El Movimiento Obrero y el Estado. 

a) La Alianza CROM-Calles. 

Durante el gobierno de Calles, la CROM tendri su miximo -

desarrollo, a partir de la estrecha relaci6n con el presidente, 

lo cual le va a permitir consolidarse como la organizaci6n -

obrera m6s importante, con una gran presencia en la vida polí

tica del país. Como vimos en el capítulo anterior, Calles en 

su cargo de Secretario de Gobernaci6n, le di6 un gran impulso 

a la CROM y al PLM y mientras estos se distanciaban de Obreg6n 

se acercaban a Calles. Al igual que la alianza entre la CROM 

y Obreg6n para que la central le brindara su apoyo a 6ste en -

su campaffa presidencial de 1920, la relaci6n Calles-CROM se e.1 

tablecerA sobre la base de una serie de mutuos compromisos en 

142 ~ P• 365 
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donde ambas partes se prestar!n toda la ayuda posible. 

As! fue como Calles nombrará a varios dirigentes cromia

nos en importantes puestos en su gobierno. Luis Morones como 

Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Celestino Gasea 

como Director de Establecimientos Fabriles, Eduardo Moneda c.2, 

mo Director de los Talleres Gráficos de la Naci6n. Además de 

estos puestos, la CROM a través del PLM lleg6 a tener 11 sen,1 

dores de los 58 que formaban la C!mara, 44 diputados de 272 y 

2 gobernadores, Fernando Rodarte en Zacatecas y Vicente Lom-

bardo Toledano en Puebla. 

La CROM también estableci6 pactos de colaboraci6n con P.2. 

líticos que aspiraban a una gubernatura estatal. Uno de ellos 

fue concertado con el general Manuel Pérez Treviño, candidato 

a gobernador de Coahuila. En este pacto, Pérez Treviño a cam

bio del apoyo cromiano, tenia que comprometerse a una serie de 

medidas que garantizaban el desarrollo de la central obrera en 

el estado. Para ilustrar lo anterior citaré algunas de las 

cllusulas de dicho pacto: 

"Segunda: El c. Manuel Pérez Treviño reconoce como 6nico movi

miento obrero del país el representado por la Confederaci6n R.!, 

gional Obrera Mexicana y en consecuencia a sus dependencias en 

el estado que forman la Federaci6n Coahuilense del Trabajo. 

Tercera: El c. Manuel Pérez Treviño darA toda clase de facili

dades en caso de obtener el triunfo para el desarrollo y unif.!, 

caci6n del movimiento obrero del estado, de acuerdo con la b,! 

se segunda •••• 

Cuarta: Con el prop6sito de la base tercera, el c. Manuel Pé--
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rez Treviño, en caso de obtener el triunfo y haciendo uso de la 

facultad que le concede la Constituci6n Pol!tica del Estado, -

nombrar! de ternas que le presente la CROM de acuerdo con la F,! 

deraci6n Coahuilense del Trabajo, a los jefes de las secciones 

siguientes: del gobierno, del trabajo, Comis6n Local Agraria y 

del catastro".143 

La CROM, durante este periodo y con base en los pactos de 

este carlcter, experiment6 un crecimiento acelerado. Seg6n los 

datos de la misma CROM ~sta lleg6 a agrupar 1 800 000 miembros 

distribuidos de la siguiente forma: 144 

Trabajadores agr!colas y campesinos 1 215 000 miembros 

Trabajadores de transportes 209 000 

Trabajadores textiles 112 000 

Trabajadores mineros 75 000 

Trabajadores de la construcci6n 35 000 

Trabajadores metal6rgicos 20 000 

Trabajadores de la artes gr6ficas 10 000 

Trabajadores empleados en espect6culos 
p6blicos 124 000 

1 800 000 

Es de suponerse que esta estad!stica sobrepasaba el nivel 

real de afiliaci6n a la central, pero sin embargo es indudable 

que la CROM agrupaba a la mayor!a de los trabajadores organiz,! 

143 Barry Carr. El Movimiento Obrero y la Pol!tica en M~xico 

1910-1929. Op. cit. P• 196 

144 John Dulles. Op. cit. p. 266 
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dos del país. Las otras organizaciones obreras de importancia 

tenían la siguiente membresia: 145 

Confederaci6n General de Trabajadores 

Asociaciones Cat6licas 

Confederaci6n de Trabajadores 
Ferrocarrileros 

3 000 miembros 

20 000 

20 000 

La CROM le di6 especial importancia a la creaci6n de fede

raciones de industria con el objeto de ejercer un control mAs -

efectivo sobre la clase obrera. 

En 1925 la CROM convoc6 a todas las agrupaciones de la in

dustria textil para organizar la Federaci6n Nacional Obrera Te.25. 

til. Del 16 al 19 de diciembre de este aHo se celebr6 la Prim~ 

ra Convenc16n Ferrocarrilera con el objetivo de formar la Fede

raci6n Nacional Ferrocarrilera. En 1927 se fund6 la Federaci6n 

Nacional de Maestros. El 23 de marzo de 1928 se forma la Fede

raci6n Nacional de las Industrias Azucareras, Alcoholera y Sim! 

lares, y en 1925 la Federaci6n Nacional de Trabajadores de Pue.t 

tos de Mar y Tierra. El surgimiento de estas federaciones re-

pond!a a la necesidad de unificar las marcadas diferencias que 

existían en las condiciones de trabajo de los obreros de una 

misma rama industrial o de servicios por razones geográficas o 

de otro tipo. Por otro lado la creaci6n de federaciones nacio

nales contribuía a que el gobierno pudiera regular efectivamen

te las relaciones obrero-patronales con base en la celebraci6n 

de convenciones mixtas en donde se establecían las normas que -

145 Ibid. p. 266 
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regirían estas relaciones. 

La realizaci6n de estas convenciones obrero-patronales -

fue de gran importancia para la política del Estado. En éstas 

el gobierno tenía que cumplir un compromiso con la CROM de me

jorar las condiciones de los sindicatos afiliados a ella, tra

tando de buscar la mejor manera de no afectar los intereses P!. 

tronales. En t,rminos generales los puntos fundamentales que 

se discutían en estas convenciones eran los siguientes; la fo_¡: 

ma y el contenido de los contratos de trabajo, la duraci6n de 

la jornada de trabajo, el monto de los salarios m!nimos, los -

días de descanso obligatorios, los requisitos para la admisi6n 

de los trabajadores, las condiciones de la maquinaria y herra

mienta, los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, 

las condiciones de higiene y seguridad y el carlcter de paros 

y huelgas. 146 

Dentro de la estructura de la CROM, la concentraci6n del -

poder en un pequeno grupo fue una de sus características esen

ciales. Entre 1924 y 1928 los tres comit&s ejecutivos que dir! 

gieron a la Confederaci6n fueron encabezados por miembros del -

Grupo Acci6n; Eduardo Moneda, Ricardo Trevifto y Jos& L6pez Cor

t&s. Este pequeno grupo que no exedía los 20 integrantes deci

día practicamente en todos los asuntos de la CROM. Para darse 

una idea de su influencia, entre enero de 1923 y diciembre de -

1926, el Comit& Ejecutvo Central contribuy6 con S 353,378.96 de 

los cuales el 58.23i correspondía a donativos del Grupo Acci6n. 147 

146 Rocio Guadarrama. Los Sindicatos y la Política en M&xico: -
la CROM 1918-1828. M&xico, ERA, 1981. P• 106-107 

147 ~ P• 118 
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En los acuerdos de la Sexta Convenci6n de la CROM se pue

de apreciar hasta que medida su estructura permit!a la centra

lizaci6n de las decisiones. En dicha Convenci6n se establee!,! 

ron las siguientes condiciones en torno al apoyo que se le --

brindaría a Calles: 

"a) El Comité Ejecutivo Central de la CROM es el responsable de 

definir las medidas especificas de la colaboraci6n. 

b) El CEC est6 facultado para disponer de todas las fuerzas de 

la organizaci6n en la forma en que lo juzque conveniente, cua.!l 

do las exigencias lo requieran en defensa de los intereses del 

proletariado mexicano en sus relaciones con el gobierno socia

lista que presidir6 el compaftero Plutarco El!as Calles. 

e) Las organizaciones confederadas deber6n guardar una total y 

absoluta disciplina y cumplimiento a todas las disposiciones -

que el Comité Central dicte. 

d) Y en estrecha relaci6n con la propuesta anterior se aproba

ba que todas las actividades individuales que desarrollaran -

los miembros de las agrupaciones confederadas que tuvieran re

laci6n con los intereses del movimiento obrero o que lo afect,! 

ran deberían estar sujetos a la m6s estrecha disciplina por 
148 conducto de las agrupaciones a la que pertenecer!an". 

As! la alianza CROM-Calles, en realidad se basaba en un -

compromiso entre el presidente y los integrantes del Grupo --

Acci6n a la cabeza del cual se encontraba Morones. Alianza -

que le permiti6 a estos amasar grandes fortunas, iniciindose -

as! lo que se convertiría en una de las características funda-

148 Ibid. p. 121 
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mentales de la dirigencia sindical mexicana. 

Esta alianza comprometía al gobierno a garantizar no s61o 

la permanencia de la influencia de la CROM en la clase obrera, 

sino también en la ampliaci6n de esta influencia a sectores en 

donde ésta se encontraba en minoría. Un ejemplo de lo anteri

or, fue el movimiento que se inici6 en febrero de 1925 en la -

Companía de Tranvías, en donde la CROM al verse en clara mino

ría organiz6 un sindicato llamado Alianza de Obreros y Emplea

dos de Autobuses y Tranvías Urbanos, con el prop6sito de opo-

nérse a la Uni6n Sindicalista de Empleados y Obreros de la Co.!!!. 

panía de Tranvías. El sindicato de la CROM exigi6 a la empre

sa que le diera su reconocimiento a lo que ésta se neg6, por lo 

que los cromianos decidieron declarar una huelga acusando a -

R. G. Conwey, Director de la Companía Mexicana de Luz y Fuerza 

a la que pertenecían los tranvías, de negarse a reconocer el -

derecho de asociaci6n. Ante tal situaci6n Calles le envi6 un 

telegrama a Conwey en donde le daba 72 horas para que recono-

ciera al sindicato, lo que fue hecho de inmediato. La huelga 

termin6 fortaleciendo la posici6n de la CROM y adem6s del rec,2 

nocimiento de su sindicato, la empresa tuvo que pagar 100 000 

pesos de compensaci6n por el tiempo perdido; parece ser que el 

dinero nunca lleg6 a las manos de los obreros, lo que hace su-
149 poner que fue a parar al bolsillo de los dirigentes cromianos. 

En el acuerdo en cuesti6n, se puede apreciar perfectamente los 

términos entre la alianza CROM-Estado: "A pesar de todo, aun-

que se lleg6 a el por métodos muy dudosos, el acuerdo de 1925 

149 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 94-95 
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era claramente favorable a los obreros. En primer lugar estipJ!. 

laba que debería darse preferencia a los miembros de la nueva -

organizaci6n; se aumentaron los salarios para algunos de los -

obreros, se elev6 a tres anos de salarios la compensaci6n por -

incapacitaci6n total y permanente o por muerte debida a accide,Q 

tes laborales en cualquiera de los dos casos, mientras que en -

la incapacitaci6n por enfermedad o accidente no laboral debía -

pagarse medio salario durante 45 días en los que al obrero se -

le debía guardar el puesto; se establecían comit,s conjuntos en 

los diferentes departamentos que tenían a su cargo las reivind,! 

caciones".lSO De esta manera el gobierno de Calles impulsaba -

el desarrollo de la CROM en aras del mejor funcionamiento de -

su política de colaboraci6n de clases. 

b) La Colaboraci6n de Clases. 

La política de Calles continu6 con la de Obreg6n, respecto 

a la colaboraci6n entre las clases. Ambas se basaron fundamen

talmente en la actividad de la CROM. Quizl el cambio mis sign,! 

ficativo fue la modificaci6n en el lenguaje por parte de la -

CROM. Con la llegada de Morones al gabinete, empez6 a variar -

el contenido de las consignas. Mientras antes giraban alrede-

dor de las críticas al capital, ahora a ,ste ya no se le consi

dera como el principal enemigo sino como un elemento sujeto a -

colaboraci6n. Lo anterior se puede captar en las declaraciones 

de Alfredo P,rez Medina, Secretario General de la Federaci6n de 

150 Ibid. p. 95 
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Sindicatos Obreros del D.F.: "La Federaci6n de Sindicatos Obre

ros del Distrito Federal, estima pertinente hacer del donimio -

p6blico que dentro de las modalidades revolucionarias y sindic.!, 

listas que norma todos sus actos, sustenta el criterio de que -

los trabajadores no deben constitu!rse en sistem6ticos enemigos 

del capitalismo, sino que solamente habr6n de exigir como se ha 

venido haciendo hasta la fecha, con toda mesura y ecuanimidad -

que sean respetados sus derechos •••• Este Comit, Ejecutivo ge-

nuino representante del movimiento obrero del Distrito Federal 

e identificado en principios, en acci6n con la Confederaci6n -

Regional Obrera Mexicana, declara por mi conducto que jam6s en 

su desarrollo normal ha sido su mente el obstruccionar de mane

ra alguna a las fuerzas capitalistas, siempre que estas se aju.! 

ten a la ley y respeten los precipitados derechos de los traba

jadores que a su vez sabr4n respetar los que aquellos y a6n co,2 

perar patri6ticamente al desenvolvimiento del pa!s en su esfera 

de acci6n. Muy lejos de que los obreros pongan cortapisas y -

obst6culos a la implantaci6n de nuevas industrias y a la inver

si6n de capitales, tanto extranjeros como nacionales, est6n de

seosos de manifestar una vez mis su voluntad y mejor coopera--

ci6n por conseguir en el menor tiempo posible la reconstrucci6n 

del pa!s y el florecimiento de sus actividades en toda la exte,!l 

ci6n de la palabra y en consecuencia los capitales extranjeros 

ser6n siempre bien recibidos por la organizaci6n obrera repre-

sentada por la CROM, que les dar6 toda clase de facilidades pa

ra su mejor inversi6n, coadyuvando as! de esa manera a la pol!

tica del gobierno nacional presidido por el ciudadano general -
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P. E. Calles que ha ofrecido y de hecho otorga a todos los cap,! 

talistas, compatriotas nuestros y extranjeros todo género de -

garant!~s que ya por su parte las estatuyen las leyes11 • 151 Es

tas declaraciones sintetizan de una forma completa los términos 

en que se desarroll6 la pol!tica de Calles, res~ecto a la cola

boraci6n de clases y a la participaci6n que el movimiento obre

ro deber!a de jugar en aras de lograr el principal objetivo del 

pa!s: la reconstrucci6n nacional. 

Para Calles al igual que para Obreg6n, el capital ten!a -

una importante misi6n social que consist!a en renovar y modern,! 

zar el aparato productivo. Calles propon!a la formaci6n de una 

junta mixta de patrones, obreros y técnicos del gobierno que re 

visarin todas las unidades de la industria para tratar de reno

var la maquinaria, asesorando a los fabricantes y otorgando cr! 

ditos a través de instituciones bancarias del gobierno: "Lapa

labra control- considera Calles- aterra a los hombres de nego-

cios: pero este proyecto •••• no debiera asustar a los industri~ 

les verdaderamente aptos. tSi es el interés de ellos! y en re

sumidas cuentas en interés de todos. No habr!a huelgas, ni ci,t 

rres fabriles, porque la junta mixta sabr!a en cada momento lo 

que una industria puede conceder o no. Al propio tiempo, entre 

patrones y obreros se formar!a poco a poco en vez del antagoni~ 

mo presente, una conciencia de comunidad en lo que lo tuyo y lo 

m!o se confundiese, transformandose cada fibrica y cada indus-

tria en una especie de organizaciones cooperativas •••• de mome.!!. 

151 El Dem6crata. 15 de agosto de 1925 
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to opino que debe conservarse la propiedad y la iniciativa pri

vada, bajo la supervisi6n de esta junta triangular de que estoy 

hablando. De paso que mejoremos nuestra industria, hay que ir 

cambiando la psicolog!a de unos y otros: la de los propietarios, 

para que modifiquen el modelo cl!sico, absoluto de propiedad, y 

la de los obreros, para que trabajen con disciplina y responsa

bilidad, concientes de que estln desempeñando una funci6n social, 

y en beneficio, no solo des! mismos sino de la naci6n entera y 

ademls de su independencia. No me canso de aconsejar a los --

"leaders" de los sindicatos que orienten a los obreros en ese -

sentido".152 En estas declaraciones de Calles, se puede apre-

ciar cual deber!a de ser en su opini6n la actitud tanto del ca

pital como de la clase obrera en sus relaciones, las cuales es

tar!an destinadas a un entendimiento para el bien de la naci6n. 

La gesti6n de Morones al frente de la Secretaría de Indus

tria, Comercio y Trabajo estaba dirigida precisamente a lograr 

esta colaboraci6n. Una de las formas para lograr esto, era la 

organizaci6n de convenciones obrero-patronales por rama indus

trial, que tuvieron como objetivo como dijimos anteriormente -

un mejor entendimiento entre el capital y el trabajo evitando 

lo mls posible los movimientos huelguísticos. En la inaugura

ci6n de la Convenci6n Industrial Obrera del Ramo Textil, Moro

nes decía lo siguiente: " •••• el elemento obrero debe hacer un 

esfuerzo por considerar al elemento patronal no en actitud 

siempre constante y perene de reto, de ofensiva, de enemistad, 

de pasi6n, de odio. El elemento patronal •••• estoy seguro de 

152 Arnaldo Cordova. Op. cit. p. 319-320 
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que har& un esfuerzo por colocar su posici6n enfrente de la del 

obrero en las mismas condiciones de derechos y responsabilida-

des exactamente. Ni la industria puede moverse sin la coopera

ci6n, sin el esfuerzo manual de los trabaja~~lres, ni los traba

jadores hasta el momento presente por lo menos, pueden conside

rando el asunto generalmente mover las industrias porque est&n 

capacitandose para llegar a ser administradores, para tener la 

experiencia y la t&ctica bastantes para ocupar una posici6n -

siempre ascendente de acuerdo con la experiencia y la educaci6n 

que hayan adquirido. Son pués, los factores estos los que con.! 

tituyen la industria textil, como en todos necesarios y forzos.!. 

mente entidades que deben discutir, que debeh entenderse, que -

deben armonizar sus intereses hasta donde sea posible11 • 153 

Sn esta intervenci6n, Morones resum!a el papel que desemp~ 

ftaba el Estado como supremo conciliador que trataba de amorti-

guar la lucha de clases con el apoyo de la organizaci6n obrera. 

Esta pol!tica va a verse cristalizada en el control del Esta~o 

durante este per!odo de las huelgas. Morones a través de las~ 

cretar!a a su cargo se va a encargar de tratar de neutralizar -

la lucha obrera. Es significativo que durante el gobierno de -

Calles disminuyeron considerablemente las huelgas, aumentando -

el n6mero de conciliaciones, como lo muestra la estad!stica na-

153 El Dem6crata. 7 de octubre de 1925 
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cional de 1928: 154 

N6mero de Huelgas N6mero de Huelguístas 

1925 
1926 
1927 

1925 
1926 
1927 

Obreros 

26 
8 

4 

51 
23 
15 

Resultado Favorable A: 

Patrones 

8 

8 

5 

9 861 
2 977 
1 005 

Conciliaci6n 

17 
1 

6 

Cabe aclarar que esta estadística solalllénte registra las -

huelgas que se declararon legales. Sin embargo aunque las priJl 

cipales fueron declaradas ilegales, estos datos representan un 

indicador de la efectividad de la política cromiana de colabora 

ci6n de clases. La dirigencia de la CROM para tal efecto decl,! 

r6 que ning6n sindicato afiliado a ésta podría decretar un paro 

o una huelga general sino que hasta que as! lo resolviera el 

Comité Centrai. 155 Para establecer mecanismos eficaces para la 

política de colaboraci6n fueron las juntas de conciliaci6n y 

arbitraje. La estrategia de la CROM para llevar a cabo esta 

tarea consistía en controlar estas juntas y a las organizacio--

154 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 100 

155 El Dem6crata. 13 de febrero de 1925 
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nes sindicales, para lo cual como anotabamos anteriormente, la 

CROM necesitaba apoderarse de los sindicatos ah! donde su fue,¡ 

za era minoritaria. 

Al igual que durante el gobierno de Obreg6n, las princip_1 

les huelgas se desarrollaron en sectores en donde la CROM se -

encontraba en clara minor!a como fue en los tranv!a§.y ferroca

rriles. A pesar de que la CROM cre6 en 1925 la Federaci6n Na

cional Ferrocarrilera que agrupaba a B 000 trabajadores, nunca 

pudo sobrepasar la membres!a de la Confederaci6n de Sociedades 

Ferrocarrileras de la RepÓblica Mexicana en la cual militaban 

28 000 trabajadores. La política de la CROM y del gobierno -

fue el tratar de fortalecer a la Federaci6n, para lo cual uti

lizaban a la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, ya -

que esta tenia bajo su jurisdicci6n el fallo de los conflictos 

en los ferrocarriles. 

En 1926 estall6 una huelga en una pequena linea conocida 

como Ferrocarril del Istmo, la cual se declar6 debido a la in

conformidad de los trabajadores respecto a los procedimientos 

de reclasificaci6n llevada a cabo por la Divisi6n del Istmo de 

Ferrocarriles Nacionales, que favorec!a a un empleado cromiano; 

considerado por los ferrocarrileros como elemento hostil a sus 

intereses. Morones en su carlcter de Secretario de la S.I.C.T. 

declar6 ilegal la huelga por estar dirigida contra los sindic_1 

tos de la CROM y no contra la empresa. Despu~s de que el go-

bierno mand6 esquiroles para manejar los trenes, la huelga fue 

derrotada. 
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En diciembre de 1926, se declara nuevamente una huelga fe

rrocarrilera, mucho m,s importante que la anterior, por la Uni6n 

de Mec,nicos Mexicana afiliada a la Confederaci6n de Sociedades 

Ferrocarrileras. Al igual que la anterior esta fue cansoderada 

ilegal por Morones, entrando nuevamente en acci6n esquiroles -

protegidos por tropas federales. La huelga provoc6 constantes 

enfrentamientos sangrientos, siendo arrestado el dirigente co-

munista de la Confederaci6n Hern,n Laborde. Por su parte la -

CGT declar6 huelgas por solidaridad en varias f,bricas textiles 

las cuales.igualmente fueron declaradas ilegales. Desde el 22 

de noviembre de este affo la Uni6n hab!a presentado ante ferroc.1 

rriles nacionales, un emplazamiento a huelga, en donde se le -

otorgaba a ~ste un plazo de diez d!as para que fueran reinstal,! 

dos en sus empleos los mec,nicos despedidos con-motivo de enfre.!!, 

tamientos efectuados entre trabajadores de la Uni6n y de la Fe

deraci6n de la CROM en los talleres de San Luis Potos! y Aguas

callentes. El Departamento del Trabajo resolv16 que cuatro tr.! 

bajadores melmbros de la Uni6n fueran despedidos, quedando otros 

suspendidos. A pesar del desconocimiento de la huelga, la Con

federaci6n de Sociedades Ferrocarrileras recurrio como 6ltima -

instancia legal al amparo que present6 ante el Juez Tercero Nu

merarlo en contra de la S.I.C.T., en relaci6n a su declaratoria 

de ilegalidad. La sentencia del Juez fue favorable a la organ! 

zaci6n ferrocarrilera, desconociendo la autoridad de la S.I.C. 

T. para resolver conflictos como el presente: "Esta Secretar!a

dec!a el Juez- debería limitarse a "evitar des6rdenes y prote

ger los intereses en conflicto por ser esta la finalidad esen-

cial del Estado", dejando a las Juntas de Conciliaci6n y Arbi--
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traje el conocimiento y resoluci6n de conflictos•.156 Estar_! 

soluci6n dej6 al descubierto la incompatibilidad de las funci.2, 

nes del Ejecutivo con el arbitraje, en los conflictos obrero

patronales, para lo cual resultaba necesario crear un organis

mo que se encargara de cumplir estas funciones y que a su vez 

respondiera a las necesidades e intereses del Estado. As! fue 

como el 17 de septiembre de 1927 se cre6 la Junta Federal de -

Conciliaci6n y Arbitraje: "Esta huelga tuvo un importante efe.s, 

to en el movimiento obrero en su conjunto; vino a ser la raz6n 

inmediata para la creaci6n de la Junta Federal de Conclliaci6n 

y Arbitraje en la ciudad de M6xico (as! como de una serle de -

juntas federales de conciliaci6n subsidiarias en todo el patsi 

Se quit6 de las manos· del Secretarlo de Industria, Comercio y 

Trabajo la jurisdicci6n sobre los conflictos laborales de los 

ferrocarriles, minas y plantas de electricidad, la cual le fue 

conferida a la junta de reciente creaci6n".157 

c) Crisis de la CROM. 

Como hemos podido observar en p6ginas anteriores, una de 

las caracter!sticas mSs importantes del movimiento obrero mex,l 

cano radic6 en su carencia de autonom!a respecto del Estado. -

En realidad la organizaci6n obrera pudo desarrollarse a partir 

de una serie de alianzas con el Estado. Esta situaci6n fue fA 

cilitada por la inexistencia de una ideología proletaria en el 

seno de la clase obrera, lo cual permiti6 la reproducci6n de -

la ideología burguesa que se incrust6 en la organizaci6n obre

ra posibilitando la puesta en pr6ctica de la política de cola-

156 Rocio Guadarrama. op. cit. p. 242 
157 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 97 
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boraci6n. La for:nil.<:i6n y •::onsoliC:ad . .Sn c:e >Jna buco,::racia sin<ll, 

cal alejada fie las mésas pero con un fj rme control i,i!:::cl6gico -

sobre 6stas, abri6 el camino a unas relaciones con el Esta~o de 

franca colaboraci6n y sumisi6n. Todo esto explica er. buena par 

te la cr!sis en la cual cay6 la CROM desde el momento mismo en 

que 6sta perder!a el favor ~resicencial, con la reelecci6n ce -

Alvaro Obreg6n a la presidencia. Como anot&mos en p~ginas an-

teriores las relaciones entre la CROM y Obreg6n se vinieron de

teriorando gradualmente. Era evidente que ~e llegar Obreg6n a 

la presidencia el apoyo del gobierno hacia la CROM se modifica

ría en detrimento de ésta, lo cual explica el inicial rechazo -

por parte del PLM hacia la modificaci6n constitucional, lo que 

no influy6 grandemente ya que iste se mantuvo muy alejado del -

control de las C!maras. La actitud de la CROM tuvo que variar 

fundamentalmente debido a la posici6n de Calles, quien recono-

c!a en Obreg6n una fuerza incluso superior a la suya. 

Pese a las diferencias con Obreg6n, el Partido Laborista 

en su VI Convenci6n decidi6 apoyar la candidatura de 6ste, en -

la inteligencia de que en cualquier momento se le podr!a reti-

rar. Sin embargo la estrecha relaci6n que un!a a la CROM con -

Calles y la ce 6ste con Obreg6n, no pudieron hacer permanente -

este apoyo. El conflicto con Obreg6n hizo que la CROM le reti

rara su apoyo al comprender ~sta que una vez llegado Obreg6n a 

la presidencia la estrella de la organlzaci6n obrera ten~er!a a 

extinguirse. Este rompimiento se manifest6 en un discurso de -

Morones con motivo de la conmemoraci6n del primero de mayo en -

donde hacie~~o clara al~si6~ a ~~re;5n de~!a: "Por m~cho tie~?O 
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hemos callado por largos meses, hemos tratado de observar una -

actitud silenciosa, de meditaci6n: toco el esfuerzo adquirido -

por la representaci6n que ustedes nos han dado, lo hemos puesto 

al servicio de la unificacl6n revolucionaria; hemos creído de -

nuestro deber luchar por conseguir esa unidad revolucionaria -

sin importarnos todas las resistencias, dudas, calumnias, perfi 

dias, porque creemos que por encima de todo partidarismo, que -

por encima de toda personalidad est4 la revoluci6n y nos senti

mos revolucionarios •••• cuando hay un hombre como Calles, como 

el Calles que se va -por eso lo menciono- el que 6sta por term.!, 

nar su misi6n, cumpliendo con su deber, con ~ste se puede ser -

político y se puede ir a cualquier lado, porque es un libro --

abierto¡ con 61 se puede ostentar con orgullo el título o la P.2 

sici6n de colaborador de un gobierno que, guiado por 61, está -

procurando cumplir con sus compromisos. Pero cuando hay cir--

cunstancias, hechos y hombres que no las conocen como son los -

mis, que creen que es muy f4cil sobornar, calumniar, perseguir, 

expatriar, etc6tera y que esa es la 6nica política que debe im

ponerse a un pueblo que, como el nuestro, ha hecho tan grandes 

sacrificios, entonces es preferible repetir enfrente del cadal

so las palabras que son símbolo del viejo general de Napole6n: 

"La guardia muere, pero no se rinde". 158 

Una semana despu6s se publicaba la respuesta de Obreg6n en 

los siguientes t6rminos: " •••• la Coqvenci6n- refiriendose a la 

del PLM- acept6 hacerme su candidato y los directores se reser-

158 El Universal. 2 de mayo de 1928 
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varon el derecho de establecer el divorcio de mi candidatura -

con el Partido Laborista cuando a ellos les pareciera convenie.!l 

te •••• Recientemente, uno de los m~s altos representantes del -

grupo de directores del Partirlo Laborista en la capital de la 

Rep6blica, con motivo de 1~ celebraci6n del d!a del trabajo, t_!! 

vo una serie de cargos y ataques a la candidatura del que habla 

y presagió para el gobierno que habr~ de tener el honor de pre

sidir, una serie de lacras morales, declarando el prop6sito de 

su grupo de directores de no prestar ninguna colaboraci6n al 9-2 

bierno que suceda al del general Calles, porque a su juicio de 

ellos no ser& merecedor de ella. Yo no voy a contestar los at,! 

ques severos y violentos que contra de m!, como candidato y co.u 

tra mis partidarios lanzara ese representativo (e los directores 

del P~rtido Laborista y alto funcionario p6blico, porque quiero 

dejar al tiempo la tarea de comentarlos. Ning6n aliado es más 

eficaz que el tiempo para que los hombres que obramos con hone.! 

tidad y rectitud, y ser! la naci6n el primer domingo de julio -

la que habr& de contestar esos cargos en las urnas electorales 

•••• y dejando al tiempo la tarea de ratificar o rectificar -

esos prejuicios que con tanta severidad y violencia se lanzara 

contra la futura administración, quiero decir que yo ser~ el -

m&s respetuoso de ese prop6sito mis yo no intentar~ jam&s con

vencerlos de que lo abandonen, pero que as!, privado desuco

laboraci6n, el movimiento pol!tic_! que hemos organizado en to

do el territorio nacional cuenta con elementos suficientemente 

identificados con el que habla, como candidato a la primera ffl,!. 

gistratura de la naci6n y representativo del movimiento social 
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que viene sirviendo de base a nuestro programa de gobierno, y 

que entre esos elementos podemos encontrar a los colaborado-

res".159 Las palabras de Obreg6n reflejan claramente la si-

tuaci6n. El primer domingo de julio de este a~o el voto evi-

denc16 sin lugar a dudas del lado de qui6n estaba la fuerza -

para gobernar al pa!s, sin la necesidad de la colaborac16n de 

la CROM. 

A ra!z de estas declaraciónes se desarroll6 en el inte--

rior de la CROM un proceso de descomposici6n, en donde varias 

organizaciones afiliadas a 6sta, rechazaron el discurso de M,2_ 
i.'\ 

rones brindando su apoyo a la candidatura de Obreg6n, lo cual 

origin6 que se separaran de la central. Entre las organizaci.2, 

nes m!s importantes que se separaron inmediatamente fue la Fe

deraci6n del estado de Coahuila. El 16 ~e mayo tres senadores 

y ocho diputados del FLM publicaron un manifiesto Pn el que -

anunciaron su rP.tiro del partido porquP. simpatizaban con Obre-

6 160 g n. As! pues Pl conflicto con ObrPg6n hab!a puesto en mar 

cha la decadencia dP. la CROM, la cual se aceler6 a6n mAs con -

el asesinato del presidente electo. Este hecho sent6 en el -

banquillo de los acusados ante la opini6n p~blica a la CROM, -

como la autora intelectual del cr!men. Ante este ambiente hO.!, 

til, los miembros de la CROM en cargos importantes en el go--

bierno presentaron sus renuncias; Morones como Secretario de -

Industria, Comercio y Trabajo, Celestino Gasea como Director -

159 11 Universal. 9 de mayo de 1928 

160 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 109 
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de Establecimientos Fabriles Militares, Eduardo MonP.da como Di

rector de los Tallerps Gr,ficos de la Naci6n y José L6pez Cor-

tés del Consejo Municipal de la ciudad de México. Según Portes 

Gil, Calles se negaba aceptar las renuncias por considerar a -

los dirigentes cromianos como sus m,s firmes aliados y leales -

colaboradorP.s, pero el mismo Portes Gil al parecer lo convenci6 

de lo contrario: "Is indudable le manifesté- dec!a Portes Gil a 

Calles- que hay un sentimiento de animadversi6n pública en con

tra de algunos de sus m,s allegados colaboradores; principalme.!l 

te en contra de los líderes laboristas que conbatieron la cand! 

datura presidencial del señor general Obreg6n. Personalmente, 

no creo que ellos sean responsables del atentado; pero lo cier

to es que s{ fomentaron un ambiente de hostilidad en contra del 

general Obreg6n, lo que influy6 sin duda en la perpetraci6n del 

cr!men. Yo estimo-agregu~ qup la crísis política tan grave -

que se ha planteado comenzar, a tener una soluci6n satisfacto-

ria si usted se rPSUPlVP a modificar la estructura de su gabin~ 

t 11 161 
p • Calles le confes6_a Portes Gil qup ten!a en su podPr -

las renuncias dP. los dirigentes cromianos, las cualps fuPron -

publicadas por la prpnsa al d!a siguiente. 

La cr!sis en la CROM se agudiz6 aún m,s con la designaci6n 

de lmilio Portes Gil como presidentP provisional. Este en su -

cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas, hab!a Pntablado -

una dura lucha contra los sindicatos cromianos, a los qu~ había 

sustitu{do por organizacionps que SP hab!an creado bajo su pa-

161 lmilio Portes Gil. op. cit. p. 31 
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trocinio: "Sn todo Mixico no había probablE>mentP un PnP.migo 

m6s.dPcidido de MoronPs que Portps Gil y la enPmistad hac!a M,2 

ronPS significaba en•mistad hacia.la CROM y Pl Partido Labori,! 

ta. Como Gob•rnador dPl pstado d• Tamaulipas, Port•s Gil ya -

había sustitu!do los sindicatos de la CROM por sus propias or~ 

ganizacionps obrPras a trav•s dP una s•ri• d• conflictos_PntrP 

los dos grupos en los qu• dPf•ndi6 a los sindicatos qup •l mi,! 

mo hab!a crPado. La CROM ya hab!a sido, Pn •fPcto, lastimosa

mente VPncida Pn Tamaulipas. El presidPntp provisional •mppz6 

Pn spguida a usar tácticas muy parPCidas Pn todo Pl pa!s con-

tra los sindicatos. La polic!a y las fuPrzas militar•s utili

zadas tan sin rPservas por Moronps para organizac a la CROM, -

ahora sp utilizaban con la misma libprtad para destruirla; los 

inspectorps del trabajo comPnzaron a lanzar su influencia con

tra las_organizacionps de la CROM y a crear grupos dP oposi--

ci6n a ... 11a11 • 162 

_ Las relaciones entr• el_nu•vo presidente y la CROM, si--

guiPron la misma t6nica que •n años anteriores. Cl primer in

cidentP, siendo eortes Gil prPsidentP, fu• cuando los dplega-

dos a_la IX Convenci6n d•_la CROM aprobaron una cesoluci6n --

Pxigiendo a Portes Gil que prohibiera una obra dP tPatro titu

lada 11El Desmoronamiento de Morones", por ser esta una sátira 

del l!der de la CROM en donde se le presentaba como un ganster, 

amenazando con la acci6n directa en caso de que el presidente 

no accediera a esta petici6n. Portes Gil se neg6 aduciendo la 

162 Marjorie R. Clark. Op, cit. p. 111 
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libertad de expresi6n. En su contestaci6n afirmaba lo siguien

te: "Siempre he considerado que la unificaci6n obrera tendr& -

que ser el resultado del buen entendimiento a que alg6n d!a 11,! 

guen las distintas organizaciones obreras regionales o locales. 

Y mal podría atacar o haber atacado a la CROM cuando precisame.!l 

te critico como defectuosa la t!ctica de lucha a que recurrie-

ron algunos lideres de la misma, al pretender entrar de manera 

artificial en regiones que controlaban otras organizaciones, o 

destruir sindicatos que no les heran filiales creando pequenos 

n6cleos o nuevos sindicatos, convertidos mis tarde en fuentes -

de controversia y pugnas que habrían sido evitadas si se hubie

ra seguido el criterio de respetar en todo caso, a las organiz.! 

clones que controlaban la mayoría de una regi6n o de una facto

ría para conseguir, por caminos de persuaci6n o despertando la 

conciencia de la clase proletaria; la 6nica y verdadera unific.! 

ci6n por la que vale la pena luchar11 • 163 

Con esta contestaci6n se dejaba en claro cual seria la ac

titud del gobierno frente a la CROOI, la cual dejaría a fsta en 

plena descomposici6n. Ante la negativa presidencial, la Conve.!l 

ci6n d~ la_CROM vot6 a favor_dP. abandonar Pl tPatro Pn_dondP.SP 

PStaba cP.lPbrando Pl PVPnto pn virtud dP QUP era propiPdad dPl 

gobierno dPcidiPndo_que todos. sus mipmbros qup ocuparan cargos 

dP .. rPsponsabilidad en el gobiPrno, rl'"nunciaran inmPdiatamPntP y 

quP sus dPlPgados SP rPtiraran dP la convPnci6n obrPro-patronal, 

163 Emilio PortP.s Gil. Op. cit. p. 122 
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convocada por Portes Gil para discutir el proyecto de c6digo -

laboral federai. 164 

El 6ltimo recurso que le quedaba a la CROM para subsistir 

como la fuerza determinante de la clase obrera, era su relaci6n 

con Calles. Este asisti6 el 6 de diciembre de 1928 a la IX Co.!!, 

venci6n de la CROM, lo cual fue aprovechado por Morones para 

atacar a Portes Gil utilizando la presencia ce Calles. Pero P.! 

ra desgracia de la CROM, el caudillo sonorense se deslindo ha-

bilmente de ~sta al comprender la irremediable cr!sis en que h,! 

b!a ca!do, con las siguientes palabras: "Mi presencia en la CO.!!, 

venci6n fue err6neamente aprovechada, sin hacer ning6n juicio -

sobre las intenciones1 pues en lugar de desarrollarse temas so

ciales, se desarrollaron temas pol!ti~os, opiniones en las que 

no tengo ninguna participaci6n y cuya responsabilidad es de sus 

expositores. Ayer vino una comisi6n nombrada por la Convenci6n 

citada a enterarme de los acuerdos que hab!an tomado, y yo les 

contest~ con mi franqueza habitual que lamentaba profundamente 

la situaci6n creada, que no estaba de acuerdo con mis consejos 

de seguridad, moderaci6n y prudencia; que creta eran infundados 

los temores sobre la actitud del actual gobierno de la Rep6bli

ca y por el futuro, pues el actual gobierno es revolucionario y 

tendr6 que ser revolucionario como creo firmemente que tendr6n 

que ser los gobiernos futuros en este pa!s, en que ya no es po

ble el establecimiento de un poder conservador11 • 165 

164 Marjorie R. Clark. Op. cit. p. 115 

165 El Universal. 8 de diciembre de 1928 
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Con esta declaraci6n Calles firmaba el acta de defunci6n -

de la CROM como la principal organizaci6n obrera del pa!s. La 

misma estructura que la encumbr6 a los niveles más influyentes 

de la política laboral, la sumergía en una profunda crísis. 

Para el 18 de diciembre de 1923, la mitad de los sindicatos 

afiliados a la CROM la habían abandonado o tenian intenciones 

de hacerlo. 166 Una vez más se comprueba que la crganizaci6n -

obrera en M~xico finca su existencia y su influencia en lapo

lítica del país, a partir de estar bajo la tutela del Estado, 

y cuando éste da por terminada su alianza con la organizaci6n 

obrera, esta carecerá por completo de la capacidad para mante

ner su estructura y en consecuencia su descomposici6n será ine 

vitable. Este fue el caso de la Casa del Obrero Mundial y de 

la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana. 

3. El PCM y la Tercera Internacional. 

Durante el gobierno de Calles, la actividad del PCM sigui6 

con las mismas carencias que exhibi6 en el régimen anterior: -

poca influencia hacia la clase obrera, carencia de una teor!a 

revolucionaria que respondiera a las r.ondiciones especificas -

del país y la aplicac:i6n mecánica de las directrices de la Te_t 

cera Internacional. 

Como anotábamos en el capitulo anterior, el criterio del 

apoyo del PCM a la candidatura de Calles a la presidencia, ra

dic6 en considerar a iste una mejor opci6n o una menos mala, -

166 Barry Carr. El Movimiento Obrero y la Política en M~xico 
1910-1929. Op. clt. p. 259 
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que la que representaba Adolfo de la Huerta, evidenciando con -

esto su incapacidad para elaborar una política independiente -

del sistema de caudillaje. 

En el III Congreso Nacion?l del PCM celebrado en la ciudad 

de Mixico del 7 al 12 de abril de 1925, mostrando la fragilidad 

del apoyo a Calles, se rectific6 esta posici6n aduciendo la si

guiente explicaci6n: "Antes de las elecciones, el partido se e.!!. 

contraba en una situaci6n difícil, porque no podía adoptar su 

verdadera actitud de organizaci6n comunista, despuis de la con

ducta reformista del anterior comiti. Fue una verdadera tarea 

la lucha por convencer a todos de lo ilusorio de las promesas -

laboristas, y esta campaña s6lo fue comprendida despu~s de las 

elecciones y cuando ocup6 el poder Calles11 • 167 

En el informe presentado al Congreso por el Secretario Ge

neral del partido, Rafael Carrillo, se puede apreciar cu!l fue 

la caracterizaci6n del PCM, respecto al gobierno de Calles: "E.!l 

contrase en el poder un gobierno laborista. Su característica 

especial es el servilismo al imperialismo americano •••• En el -

problema del campo las promesas de Calles han sido un fiasco, -

ni siguiera han igualado a las de Obreg6n •••• La represi6n con

tra la organizaci6n obrera ha llegado a ser sistem&tica. Todas 

las organizaciones independientes est&n ante el dilema de ingr_! 

sar a la CROM o ser destruidas y perseguidos sus líderes m&s co.!!!. 

bativos. La ofensiva emprendida contra los ferrocarrileros, 

167 PCM. III Congreso del Partido Comunista Mexicano. M~xico, -

Talleres Gr&ficos "Soria", 1925. p. 36-37 
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contra el Sindicato de Panaderos; las disposiciones en la huelga 

tranviaria, la actitud ante los sindicatos petroleros, etc., nos 

demuestra que el gobierno intensifica su actividad de represi6n 

y de corrupci6n del movimiento obrero, con el fin de dislocar -

a la organizaci6n proletaria y subordinar los despojos de ~sta 

al carro de la colaboraci6n de clases11 • 168 

Uno de los temas m!s importantes que abord6 el Congreso, -

fue la necesidad de elaborar una nueva línea política que fuera 

capaz de permitirle al partido influir de una manera m!s compl~ 

ta en la clase obrera. La tesis principal del III Congreso fue 

la lucha por la unidad s!ndical, como una forma de fortaleci--

miento del movimiento obrero: " •••• no podr! lograrse unidad ni 

la organizaci6n obrera cumple la tarea elemental para la que e_! 

ta creada, si degenera en secta. La organizaci6n obrera debe -

comprender a todos productos (sic), pues su tarea es la defensa 

de los intereses de las masas trabajadoras, sea cual fuere su -

criterio pol!tico o religioso. Contra la campana de divisi6n y 

vasallaje que han emprendido los l!deres amarillos debemos opo

ner la lucha por la unidad sindical, por el frente Onico y por 

el saneamiento sindical, poni~ndo en la direcci6n de las organi, 

zaciones obreras, dirigentes capaces y honrados11 • 169 

En el Congreso se comprend!a el papel que venta jugando la 

CROM como la principal sustentadora del gobierno de Calles, el 

cual implementaba una política que estaba orientada a la media

tizaci6n de la clase obrera: "La Confederaci6n Regional Obrera 

168 .!.212.:. p. 39 

169 Ibid. p. 13-14 
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Mexicana ha cristalizado en su pasada convenci6n la ideología -

más reaccionaria en el movimiento obrero. Las resoluciones --

adoptadas en cuanto al problema agrario han demostrado a los -

campesinos que nada pueden esperar de los traidores del movi--

miento obrero que dirigen la CROM. La tarea gubernamental más 

importante en el problema de la CROM es el referente a la des-

trucci6n de las organizaciones independientes y el sometimiento 

de sus restos a la tutela gubernamental. Parejo a esto hay tam 

bi~n una corriente fascista dentro de sus filas 11 • 17º Como se -

puede observar, la caracterizaci6n del PCM respecto a la activ,!. 

dad desarrollada por la CROM, es correcta, sin embargo esto no 

le sirvi6 de mucho al partido para poder diseRar una política -

de acci6n en el seno de ~sta, que le significara una mayor in-

fluencia. 

El PCM consideraba, siguiendo los lineamientos del Segundo 

Congreso de la IC respecto a la actuaci6n de los comunistas en 

los sindicatos, que había que garantizar la permanencia de mili 

tantes comunistas en el seno de los sindicatos evitando al máx.!, 

mola campaRa de expulsiones que venía desarrollando la CROM -

como parte de su campaRa anticomunista: "Nuestra tarea primor-

dial en la CROM es evitar la campaRa de expulsiones. A cambio 

de perder en nuestra propaganda abierta, es necesario conservar 

el contacto con las masas. Lo que ellos pretenden con sus ex-

pulsiones es evitar ese contacto que puede sustraerse a su con

trol a las masas que ahora mangonean. Debemos hacer los mayo--

170 ~ p. 50 
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res sacrificios antes de salir ce los sindicatos. La voz deº.!: 

den del II Congreso de la Internacional, que previene que nues

tro trabajo en los sindicatos es esencial!simo y debemos reali

zarlo, debe ser un lema para nosotros: "A toda costa en los si.!!, 

dicatos" debe ser la voz de orden de nuestros camaradas dentro 

de la CROM11 • 171 Esto significaba cambiar la actividad del PCM 

en los sindicatos, pasando a la clandestinidad como pr&ctica -

para evitar la localizaci6n de sus cuadros por la CROM. La tA~ 

tica del PCM, respecto a ,sta era la de tratar de influir gra-

dualmente en sus organizaciones, por lo cual el III Congreso -

resolvi6 combatir el criterio de la destrucci6n de la CROM por 

el de su transformaci6n en una organizaci6n verdaderamente rev.2, 

lucionaria. 

~especto a la CGT, el Congreso se pronunci6 por considera.!: 

la, como una organizaci6n que no proporcionaba ninguna alterna

tiva a la clase obrera, debido fundamentalmente a la debilidad 

y anacronismo de su ideolog!a anarquista: "La Confederaci6n Ge

neral de Trabajadores marcha a su fin. La Conferencia de la -

Industria Textil le dar& el golpe de muerte. La inepcia total 

de sus líderes, el crecimiento del movimiento independiente, el 

crecimiento de la conciencia dentro del proletariado coloca a -

la CGT en el papel de las organizaciones anarquistas de todo el 

mundo; en plena bancarrota. Existen dos posibilidades para la 

CGT; ser absorvida por la CROM o sumarse al movimiento indepen

diente11.172 

171 ~ p. 52 

172.!.2!!k,p. 57 
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Así pues, en opini6n del PCM el movimiento obrero se enco.!l 

traba dirigido en ambos casos por corrientes que no representa

ban los verdaderos intereses de la clase obrera y que giraban -

en torno a los requerimientos del Estado: "El gobierno tiene 

una mano en el movimiento amarillo y otra en el anarquista. El 

anarquismo vive pegado a las ubres del presupuesto gubernamental. 

Su espurio origen y vida no puede dar frutos que traici6n y des

concierto, cretinismo y maldad para el movimiento proletario de 

M~xico" • 173 

Otra de las tesis centrales que discuti6 el Congreso, fue -

la creaci6n del frente 6nico como instrumento para fortalecer al 

movimiento obrero. La consigna del frente 6nico constituía una 

resoluci6n de la IC ante la necesidad de frenar el fascismo en -

varios países de Europa. En el V Congreso de la IC celebrado -

del 17 de junio al 8 de julio en Moscó, se decidi6 que la t!cti

ca del frente 6nico debía buscar: "la unidad desde abajo, y si--
174 mult!neamente las negociaciones con los de arriba". En repr,! 

sentaci6n del PCM asisti6 a este Congreso el norteamericano Ber

trand D. Wolfe, quien en su informe precis6 de la siguiente man_! 

rala orientaci6n de la IC sobre el frente 6nico: " •••• cuando -

fue nuestro Comit~ Ejecutivo anterior a invitar a Morones y com

pañía a participar en el Sindicato de Inquilinos y entrar en la 

Casa del Pueblo, ese fue frente 6nico con los líderes y el resul 

173 ~ P• 58 

174 Marcela de Neymet. Cronología del Partido Comunista Mexicano 

M~xico, Ediciones de Cultura Popular, 1981. p. 36 
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tado fue la p~rdida de la Casa del Pueh!o. Cu~ndo Diego Rivera, 

el Secretario Político del Ejecutivo anterior, a ver a Calles y 

ofrecerle nuestro programa como condici6n de apoyo, también fue 

frente único con los líderes. El V Congreso prohibe, y con so

brada raz6n a todos los partidos comunistas el entrar en nego-

ciaciones de esta especie •••• El frente 6nico desde abajo, es -

decir, directamente con las masas y a pesar de sus líderes fue 

declarado por el V Congreso como la forma ideal del frente 6ni

co. Pero comprendiendo que no siempre es posiDle autoriz6 tam

bien un frente único simultáneo desde arriba y desde abajo, es 

d i ltd la "175 ec r, con eres y masas a vez. Siguiendo estas obse.t 

vaciones el III Congreso del PCM emiti6 la siguiente concepci6n 

para formar el frente Onico: 11 •••• err6neamente los camaradas -

creen que el frente único es una organizaci6n de sectores obre

ros dentro de la confederaci6n o federaci6n, unidas todas por -

estatutos comunes, etc. Otros camaradas creen que el frente --

6nico s6lo puede ser una uni6n momentánea y no debe lucharse -

por ir más.all&. Otros camaradas estiman que el frente único 

debe hacerse Onicamente desde abajo. Ni unas ni otras cosas. -

Unas veces es posible llevar a la táctica del frente único a su 

máximo resultado y obtener una organizaci6n. Otras veces es n~ 

cesarlo no ir más allá de solidaridades momentáneas. A veces 

es necesario empezar la tarea por medio de los líderes, otras -

veces desde abajo como o~urre en la CROM, y otras desde arriba 

y desde abajo, como lo hacemos en las organizaciones ferrocarr! 

175 PCM. Informe del Delegado del PCM al V Congreso de la IC. 
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leras, entablando pl&ticas con los lideres y con las masas tra

bajadoras11.176 Aqu! se puede apreciar como las óecisiones de la 

IC eran implantadas al pie de la letra por el PCM, sin tomar en 

consideraci6n las condiciones especificas del pa!s. La pregun

ta que se plantearía sobre lo anterior sería la siguiente: ,Las 

concici~nes que presentaba la situaci6n política del pa!s, de -

la clase obrera y del PCM requería de esta política de frente -

Onico tal como lo concebía la IC?. Aunque la contestaci6n de -

esta pregunta exige un anAlisis m&s profundo, es claro que por 

lo menos la situaci6n que condujo a la elaboraci6n de esta pol! 

tica de la IC correspond!a a países europeos que distaban mucho 

de las condiciones particulares de M~xico. 

Resumiendo las tareas que resultaron del III Congreso del 

PCM, se pueden enlistar las siguientes: 

1. Frente Unico de las masas de la CROM, con las otras organiZ,! 

clones obreras. 

2. Guerra a la colaboraci6n de clases. 

3. Independencia del movimiento obrero del gobierno. 

4. Guerra a las expulsiones y al divisionismo sindical de los -

líderes de la CROM. 177 

Por Oltimo se abord6 en el Congreso la necesidad de la --

"bolchevizac16n de los partidos", consigna que fue planteada en 

el V Congreso de la IC, en donde se destac6 la necesidad de la 

organizaci6n de c¡lulas de f&brica y empresa. Esta tarea que -

176 PCM. III Congreso Nacional del PCM. Oo. cit. p. 51 

177 ~ p. 54 
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fue el lema del V Congreso de la IC, perseguía el objetivo de -

transformar la estructura de los partidos comunistas afiliados a 

ella, en virtud de las desastrosas experiencias de los partidos 

comunistas de Alemania, Polonia y Bulgaria. Las características 

del partido bolchevique deber!a tener las siguientes condiciones: 

l. Tiene que ser un partido de masas, que sepa mantener !Jn conta~ 

to estrecho con ellas, tanto en época de legalidad como en época 

de ilegalidad. Para ser partido de masas tiene que basarse en -

los n6cleos de taller y f!brica y no en locales geogr&ficos. 

2. Un partido bolchevique es capaz de ejecutar maniobras sin pe.r, 

derse y est! libre ce sectarismo y dogmatismo. Es flexible y C.,! 

p!z de cambiar su t&ctica cada vez que cambie la situaci6n. 

3. Es revolucionario y marxista en su esencia y en cada situa--

ci6n concreta engendra un m&ximo de energ!a para el derrocamien

to de la burguesía y la victoria de la revoluci6n proletaria. 

4. Es un partido centralizado sin fra~ciones ni grupos que tiene 

una ideología unificada y con voluntad 6nica. 178 

Con la bolchevizaci6n de los partidos, la IC intentaba ale

jar a sus secciones del sectarismo para converlos en particos de 

masas que se orientaran fundamentalme~te hacia la clase obrera, 

en su alianza con los campesinos, para lo cual el V Congreso se

ñal6 tres puntos fundamentales para tal Pfecto: 

l. La reorganizaci6n dP los partidos sobre la base de n6cleos de 

taller, de f!brica, de hadrmda, y ele comunidad agraria. 

2. La creaci6n, unificaci6n y coordinaci6n de fracciones dentro 

de los sindicatos y la agitaci6n intensificada por la unidad si!! 

178 PCM. Informe del Deleoaco del PCM. al V Congreso de la IC. 
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dical. 

3. La intensificai6n de la actividad entre los campesinos, sin -

los cuales no es posible la revoluci6n proletaria. 179 

De lo anterior se desprende otra pregunta: ,La situaci6n 

por la que atravesaba el PCM, tomando en cuenta las circuntan--

cias en que se encontraba la clase oorera, le permitía aspirar a 

corto plazo a convertirse en un partido que reuniera estas cara~ 

ter!sticas?. M&xime si tomamos en cuenta que la membres{a del -

PCM segGn datos de su III Congreso, era de 191 miembros organiz.! 

dos en 10 ciudades. 180 

Otra de las resoluciones del III Congreso fu~ron; convertir 

El Machete en 6rgano oficial del Comi t6 Central del Partido y la 

creaci6n de una organizaci6n campesina independiente, lo que al 

a~o siguiente fue una realidad, ya que los dirigentes comunistas 

Ursulo Galv&n y Guadalupe Rodríguez formaron la Liga Nacional -

Campesina, contando con representantes de m&s de 15 estados de -

la RepGblica, siendo afiliada a la Internacional Campesina. 

La actividad del PCM despu6s del Congreso sigui6 adolecien

do de esta inefectividad en el seno de la clase obrera, con la -

6nica excepci6n de los ferrocarrileros en donde su participaci6n 

fue activa en las huelgas de este sector, encabezadas por el di

rigente comunista Hern&n Laborde. En 1927 la m~mbres!a del par

tido hab!a ascendido a 600 militantes organizados en más de 50 -
181 c~lulas de empresa. 

l 7 9 ~ 

180 Arnoldo Mart!nez Verdugo. op. cit. p. 27 

181 ~ p. 27 
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Ante este panora:na, se p¡-esE:ntaba al PCM la suces:.6n pres.!. 

dencial de 1928, la cual ser! enfrentaca por el partido de una 

forma muy slmilar a la an~erior. En esta ocasi6n el PCM vuelve 

a apoyar al ca~didato oficial. He aqu! la argumentaci6n ce: 

PCM acerca de su apoyo a la c:andidatura ce Obreg6n: "Podemos 

afirmar ~ues, que la alianza entre la burgues!a y la pequeña 

burguesía nacionales y la clase proletaria constituye la fuerza 

predominante en el pa!s, suficiente para sofocar cualquier in-

tento de restauración reaccionaria. Sin embargo, no quiere de

cir esto q:Je sean los mismos los intereses de la burguesía na-

cional y los de las clases proletarias. Al c1>ntrario, el ¡:-.rol~ 

tariado tiene intereses esencialmente opuestos a los de la jur

gues!a y su alianza con ella sólo es pasajera motivada por la -

fuerza que aOn posee la reacción y por la misma debilidad del -

proletariado •••• no teniendo aOn la fuerza suficiente ni la co

hesión indispensable, ni la necesaria dirección, las masas obr~ 

ras y campesinas no pueden aventurarse por ahora a una lucha -

por la conquista cel poner. Por eso, y ante los esfuerzos de -

la reacci6n y del clero para derrumbar al gobierno de la peque

ña burgues!a, es deoer de la clase proletaria apoyar la candid.,! 

tura de la burguesía y pequeña burgues!a nacionales, o sea la -

candidatura del general Obregón. Para nadie es ya un misterio 

que frente a la c:andidatura del general Obreg6n, los generales 

Gómez y Serrano representan los intereses de la reacción o sea 

de las clases conservadoras. Por lo expuesto y ratificando un 

acuerdo tomado ya a fines del pasado mayo, el Partido Comunista 
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declara que en la lucha por la sucesi6n presidencial apoyará la 

candidatura del general Alvaro Obre96n11 • 182 De la misma manera 

en que el PCM argumentaba su apoyo a Calles, diferenci&ndole de 

la reacci6n que representaba De la Huerta, en esta ocasi6n decj_ 

de brindar su apoyo a Obreg6n por considerarlo menos reacciona

rio que los generales G6mez y Serrano. En realidad la ac.titud 

del PCM respondía a una situaci6n que reflejaba la imposibili-

dad para conformar un poderoso movimiento proletario que pudie

ra constituirse en una fuerza de alternativa para disputarle a 

la nueva clase gobernante el poder político. 

La política delineada por el Estado nacido de la lucha ar

mada, pudo someter a una clase obrera carente por completo de -

una ideología revolucionaria, con la colaboraci6n de una buro-

cracia sindical encabezada por dirigentes de la CROM que esta-

blecieron toda una estructura autoritaria en las organizaciones 

obreras hasta la fecha existentes y que sigue siendo una de las 

principales bases de sustentaci6n del Estado mexicano. Ante e.! 

ta situaci6n, nace y empieza a desarrollarse el PCM, siendo in

capaz de convertirse en un factor determinante en el desenvolv.!, 

miento del movimiento obrero. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. La fundaci6n del Partido Comunista Mexicano respondi6 a la -

necesidad de la reci~n formada Tercera IntP.rnacional Comunista, 

de establecer organizaciones pol!ticas que lucharan por el so-

cialismo en el mundo, y que sirvieran para fortalecer a la Rev,2 

luci6n Rusa, mas que a las condicion~s específicas por las que 

atravesaba el nivel 1deol6gico y de organizaci6n de la clase -

obrera. La situaci6n en que se encontraba la clase obrera des

pu~s de la lucha armada de 1910-1917, no permitía la formaci6n 

de un partido que tuviera la capacidad dp aglutinar a s~ctores 

representativos de ista, en torno a una ideología proletaria, -

debido a las siguientes razones: 

a) La formaci6n en la organ1zaci6n obrera de corrientes mayori

tarias en su direcci6n, que se orientaban a establecer una poli 

tica de colaboraci6n con el Estado. 

b) La imposibilidad de la clase obrera de dotarse de una ideol,2 

g!a proletaria, provoc6 que esta se sometiera a la ideolog!a de 

la clasP dominante, dPbido al d•sconocimiento para la mayor pa,;: 

te de los trabajador~s del socialismo cient!fico, quP consider~ 

mos la teor!a revolucionaria v&lida dP la clase obrPra. 

c) La inexistencia de organizaciones so~lalistas con arraigo Pn 

el movimiento obrPro. 

d) Debido a las condiciones anteriorPs, Pn Pl movimiPnto r"vol~ 

cionario d~ 1910-1917, .la partir.ipaci6n dP la clasP obrPra car.e, 

ci6 por complPto dP una posici6n aut6noma, som .. tif'ndosr., a los -
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intPrPSPS dp la pPqUPña burguPs!a rPprPSPntada por Pl constitu

cionalismo, Pn contra dP las fuPrzas campPsinas dP Zapata y Vi

lla. 

2. DurantP Pl ppr{oco dP 1919 a 1928, la pol!tica del PCM.fup -

Pl rPsultado dp la aplicaci6n mPcánica y Prr6nPa dP las rPsolu

cionPs dP la TPrcpra IntPrnacional Comunista y no dPl análisis 

dP las condicionps PSpPc!ficas dP la rPalidad·mpxicana, dPbido 

a las siguiPntPs situacionps: 

a) El poco conocimiento del marxismo, hacia que el partido no -

comprendiera la necesidad de elaborar una teor!a revolucionaria 

que fuera el resultado del análisis objetivo de la realidad mex.!, 

cana, que le permitiera llegar a una práctica que le gantizara 

su inserci6n en la clase obrera. En otras palabras lo que no -

tom6 en cuenta el PCM para la elaboraci6n de su política, fue -

lo que dec!a Lenin: "El análisis concreto de la situaci6n concr,! 

ta". 

b) La incapacidad de la Tercera Internacional Comunista para -

transmitir las experiencias de la Revoluc16n Rusa a todos los -

partidos afiliados a ella en forma adecuada; como lo ilustran -

las palabras pronunciadas por Lenin en el IV Congreso de la ·re, 

refiriendose a las resoluciones del III Congreso de esta organ.!, 

zaci6n que citamos en el texto. 

3. El control ejercido por el Estado sobre los sectores más re

presentativos de la clase obrera, fue a consecuencia de las si

guientes causas: 

a) El nacimiento y desarrollo de la organizaci6n obrera bajo la 

tradici6n mutualista, carente de una ideología proletaria, con

tribuy6 a que ista no llegara a comprender el papel que debería 
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jugar como clase antag6nica del capital; es decir, la clase -

obrera estuvo imposibilitada de rebasar el nivel primario de -

organizaci6n por medio de sindicatos, en defensa de sus inter_! 

ses econ6micos inmediatos, y llegar al nivel superior, que es 

la lucha por su emancipaci6n de la explotaci6n capitalista a -

trav6s de la organizaci6n de la clase en un partido político, 

que le sirviera como instrumento para la transformaci6n revo-

lucionaria de la sociedad. Al no ser posible lo anterior, la 

clase obrera fue dirigida por el Estado hacia la colaboraci6n 

con su principal enemigo; el capital. 

b) La incapacidad de las fuerzas campesinas encabezadas por Za

pata y Villa para dot~r al movimiento revolucionario de un pro

grama global de transformaci6n de la sociedad, debido a su re-

gionalismo y localismo, evit6 la posibilidad de la alianza con 

la clase obrera, lo que permiti6 que el constitucionalismo por 

medio de la promulgaci6n de leyes favorables a los trabajadores 

y de un programa mis amplio, estableciera alianzas con estos, -

en contra del ej6rcito campesino. 

c) El sistema de caudillaje caracterizado por el fortalecimien

to del Ejecutivo consagrado en la Constituci6n de 1917, y por -

el prestigio de los caudillos ganado en la lucha armada, reque

r!a de una política de conciliaci6n de clases, en donde el Est.2, 

do se convertiría en el Arbitro supremo de los conflictos obre

ro-patronales, en aras de un desarrollo econ6mico equilibrado -

entre los dos factores de la producci6n. El papel del caudillo 

en la alianza Estado-clase obrera, ser! fundamental, ya que es

ta alianza permitir! al Estado regular las relaciones entre el 
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capital y el trabajo, por medio de los estrechos vínculos que -

habr! entre el Presidente de la República y la dirigencia obre

ra, por medio de pactos de colaboraci6n. 

d) El PCM no tuvo ninguna posibilidad de evitar este control, -

debido a la carencia de una política que le permitiera ejercer 

una importante influencia en la clase obrera, lo que imposibil,! 

t6 que se constituyera como una fuerza de alternativa para dis

putarle al Estado el control político e ideol6gico de la mayor 

parte del movimiento obrero. 

4. La organizaci6n obrera a lo largo de su historia ha mostrado 

una incapacidad de desarrollo sin contar con el patrocinio del 

Estado, lo que se evidencia con los siguientes hechos. 

a) El movimiento obrero al no organizarse a partir de una ide,2 

logia proletaria, no pudo caracterizar al Estado como un instr.!:!_ 

mento de la clase econ6micamente dominante, que tiene como fu.!!, 

clones el perservar y ampliar este dominio a costa de la expl,2 

taci6n de los trabajadores, y lleg6 a concebir al Estado como 

un elemento necesario para el desarrollo de la clase obrera, -

reconoci~ndole su autoridad como el benefactor de los intere-

ses de la naci6n y como mediador en los conflictos con el cap! 

tal. 

b) La política del Estado posrevolucionario de ofrecer garan-

tías de desarrollo a la organizaci6n obrera a cambio de su ap,2 

yo. Estas garantías consistían, en encumbrar a los cargos m!s 

altos de la política laboral a dirigentes obreros y en facili

tar que la organizaci6n obrera utilizara por todos los medios 

posibles, m~todos que le permitieran ampliar su membresía y el 
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control de sectores de la industria en donde era minor!a. Esto 

se demustra con el crecimiento de la Casa del Obrero Mundial 

inmediatamente después de establecer su alianza con Carranza y 

Obreg6n para combatir a las tropas de Villa por medio de los B,! 

tallones Rojos, y el gran desarrollo de la CROM con base en su 

alianza primero con Obreg6n y después con Calles. 

c) La trayectoria de la COM y de la CROM, nos demuestran clara

mente que mientras exist!a su alianza con el Estado se oper6 un 

crecimiento entre sus filas, convirtiéndose en las organizacio

nes más importantes de su época, y en el momento de rompimiento 

de esta alianza, ambas organizaciones caeran en una profunda -

cr!sis. En el caso de la COM, cuando Carranza decide reprimir

la, ésta es incapaz de subsistir desapareciendo por completo. -

Lo mism~ ocurre con la CROM, cuando esta deja de tener el favor 

del Ejecutivo por las razones antes expuestas, lo que condujo a 

que su estructura se viniera abajo, separáncose la meyor!a de -

sus organizaciones, y s6lamente pudo subsistir nominalmente. 

Un hecho irrefutable, es que el PCM pese a todos estos fa.f, 

tores que le impidieron consolidarse como el gran partido de la 

clase obrera, pudo salvar en sus 62 años de existencia una se-

rie de represiones, persecusiones, encarcelamiento de sus prin

cipales dirigentes, divisi6n dentro de sus filas y mantener su 

organizaci6n. Este hecho, como muchos más, deben ser objeto de 

un detallado y profundo estudio que nos ayude a explicar las 

causas de la poca inserci6n del PCM en la clase obrera y del s,2 

metimiento de ésta a los intereses del Estado, que le permita a 
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la izquierda mexicana constru!r un partido que sea capaz de po

nerse a la vanguardia de la clase obrera y dirigirla en su lu-

cha por su emancipaci6n de la explotación capitalista¡ tarea -

que nos corresponde a todos aquellos que de una manera o de -

otra estamos comprometidos en la lucha por la transformación s,2 

cialista de la sociedad mexicana. 
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