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laboral, el control de las trabajadores indfgenas, 
de los rnovimientos obrero y campesino y la 
ampliaci6n de la base de legitimidad del go- 
bierno posrevolucionario. Las polfricas laborales 
<lei cardenismo en el Soconusco propiciaroo 
tarnbien disputas entre sindicatos, la rnulriplica- 
ci6o de huelgas y el aumento de los conflicros 
laborales. 

Resumen 

Este artfculo describe los procesos de organiza- 
ci6n de los trabajadores cafetaleros del Soconus- 
co, Chiapas, bajo la presidencia de Lazaro Carde- 
nas y su influencia en las estmcturas polfticas del 
estado. Los agraristas, sindicalistas e indigenistas 
se inregraron, durante este periodo, a la clase 
polftica chiapaneca. Construyeron una rnaqui- 
naria institucional que permiti6 el arbitraje 
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industrial arbitration, the control of indigenous 
workers, workers' and peasants' movements and 
the expansion of the basis of legitimacy of the 
post-revolutionary government. The labor 
policies of Cardenism in Soconusco also led to 
disputes between trade unions and an increase 
in the number of strikes and labor conflicts. 

Abstract 

This article describes the processes of organiza- 
tion of the coffee workers of Soconusco, Chiapas, 
under the administration of Lazaro Cardenas 
and their influence on the state's political struc- 
tures. During this period, supporters of land 
reform, trade unionists and indigenisrs joined 
the political class in Chiapas. They constructed 
an institutional machinery that permitted 
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No obstanre, la investigaci6n hist6rica 
muestra tambien una intensa actividad 
sindical y polftica en el Soconusco desde 
la decada de 1920, cuando los dirigenres 
del Partido Socialista Chiapaneco (PSCh) 
recorrieron las fincas para organizar a los 
peones y dirigieron importantes huelgas 
en las regiones cafetalera y bananera. En 
los afios treinta, la politizaci6n de los jor- 
naleros se intensific6; eran muchos las ac- 
tores polfticos regionales y nacionales que 
intervenian de manera directa para organi- 
zarlos en sindicatos: militantes del Partido 
Comunista, enviados del gobierno estatal 
de Raymundo Enriquez (1928-1932) y de 
Victorica Grajales (1932-1936), dirigentes 
de las confederaciones obreras regionales 
(Confederacion Campesina y Obrera de 
Chiapas) y nacionales (Confederaci6n 
Obrera Regional de Mexico, Confedera- 
ci6n de Trabajadores de Mexico). Los indi- 
genistas irrurnpieron tambien en el esce- 
nario polftico chiapaneco durante esos 
afios y cobraron rapidamente imporrancia 
gracias al apoyo del presidente Lazaro Car- 
denas. En el Soconusco, emprendieron la 
tarea de organizar y defender a las trabaja- 
dores indfgenas temporales que viajaban 
afio con afio a la pizca del cafe desde las 
regiones de las Altos y de Mariscal. Su em- 
pefio se cenrr6 en la institucionalizaci6n 
del sistema de contrataci6n de mano de 
obra temporal ("el sistema de enganche"). 

Secuencia 

* Este artfculo constiruye un avance de la investi- 
gaci6n financiada por CONACYr, titulada "Inregrados 
y marginados en la construcci6n del Esrado mexicano 
posrevolucionario. Una investigaci6n de los juegos 
de poder locales y sus nexos con la polftica nacional, 
1920-1950", coordinada por Mary Goldsmith y En- 
rique Guerra. Agradezco igualmenre la ayuda de Ade- 
la Novelo Bejarano en la revision de los archivos. 

D e acuerdo con las descripciones de 
la prensa nacional y de los inspec- 
tores de trabajo, en la decada de 

1930 las relaciones laborales en Chiapas 
eran similares a las que habfan prevaleci- 
do antes de la revoluci6n. En las grandes 
fincas cafetaleras del Soconusco, propiedad 
en su mayorfa de alemanes, espafioles y 
estadunidenses, segufan vigentes el peo- 
naje por deudas y los castigos ffsicos; los 
salarios eran muy bajos y se basaban en 
tareas que resultaba imposible realizar 
en una jornada. Los informes del Depar- 
tamento del Trabajo y de comisiones in- 
tersecretariales nombradas por el presiden- 
te Lazaro Cardenas (1934-1940) para 
estudiar las condiciones de los jornaleros 
indfgenas -asf coma los arrfculos de pren- 
sa de la epoca- parecen indicar que fueron 
escasas las reformas sociales emprendidas 
por las gobiernos estatales en la region. 
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1 Archivo de Concenrracion del Esta<lo de Chia- 
pas (en adelame ACECh), Tuxtla Gutierrez. 

2 Archivo General de la Nacion (en adelante 
AGN), ramo Presidentes, Lazaro Cardenas de! Rio, 
ciudad de Mexico. 

escenario regional y nacional complejo, 
donde las alianzas eran inestables; el acceso 
y la permanencia en los cargos publicos 
dependfan casi siempre de las bases de 
apoyo popular, de la capacidad misma de 
responder a las necesidades apremiantes 
y a los urgentes reclamos de reformas 
laborales. 

En ese sentido, este artfculo describe 
el proceso de sindicalizaci6n de los rrabaja- 
dores cafetaleros, los conflictos entre los 
actores polfricos que intervienen en su or- 
ganizaci6n y los cambios en el regimen 
laboral de las fincas cafetaleras durante el 
periodo presidencial de Lazaro Cardenas, 
para entender los alcances, las repercusio- 
nes polfticas y sociales del sindicalismo 
agrario y del indigenismo laboral en la re- 
gion del Soconusco. Analiza primero las 
desavenencias entre el gobierno estaral de 
Victorica Grajales y el federal, de Lazaro 
Cardenas, en rorno a la situacion de los 
trabajadores indfgenas temporales en la 
region. Los terrninos de esa disputa se re- 
visan a partir de un estudio de las denun- 
cias publicadas por la prensa nacional en 
1935 y 1936, y de las respuestas de los 
peri6dicos locales, fieles al gobierno del 
estado. Se describen despues las diferencias 
polf ticas entre las distintas federaciones y 
sindicatos agrf colas en la defensa de los 
trabajadores y la resoluci6n de los conflic- 
tos laborales, con base en la revision de 
los archivos de la Junta Central de Conci- 
liaci6n y Arbitraje1 y en algunos reclamos 
enviados por los sindicatos a la presidencia 
de la republica.i Finalmente, este articulo 

70 

El indigenismo chiapaneco, cuyo re- 
presentante mas destacado fue Erasto Ur- 
bina, desarro116 una labor social muy am- 
plia en el estado que tuvo repercusiones 
distintas segun las regiones. Mientras gue 
en los Altos yen el norte se unio a las ligas 
agrarias para exigir el reparto de tierras, 
en la region costera del Soconusco dernan- 
daba un cambio del regimen laboral basa- 
do en la eliminaci6n de los contratisras 
particulares, en la regulacion de las relacio- 
nes salariales y en la defensa de los de- 
rechos de los trabajadores temporales 
indfgenas. 

Sin embargo, el sindicalismo agrario 
y el indigenismo laboral no parecen haber 
logrado mejoras econ6micas susranciales 
para los jornaleros, si exceptuamos algunas 
reformas como la fundaci6n de escuelas y 
la llegada de maestros rurales a las fincas. 
Sin duda el estancamiento en la situacion 
social esta relacionado con la crisis mun- 
dial que azot6 al pafs a inicios de los afios 
treinta y con la ulterior crisis de los precios 
del cafe, en 1937-1938. Tal vez otra expli- 
cacion de la poca "eficacia" de los sindica- 
tos en este periodo tiene que ver con su 
caracter casi siempre ex6geno: se organiza- 
ban a menudo como una vfa para extender 
la influencia de las instituciones estatales 
o de los partidos politicos en la region, 
mas que para resolver las demandas de los 
propios trabajadores. Sin embargo, esta 
explicaci6n es insuficiente; en efecto, nu- 
merosos documentos de la epoca muestran 
que los jornaleros agrfcolas desempefiaron 
un papel importante en la lucha laboral 
y que muchas veces asumfan la organiza- 
ci6n sindical como un espacio de defensa 
de sus intereses. Por otro lado, los politi- 
cos, interesados en la cooptacion de los H- 
deres sindicales o en la corporativizaci6n 
de las organizaciones, se debatfan en un 
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4 Grollova, "Trabajadores", 1995. 

tistas que les adelantaban una parre de su 
paga -muchas veces a cuenta de comida, 
aguardiente y gastos del viaje. Cada afio, 
muchos trabajadores agrfcolas llegaban 
por su propia cuenta de la region fronte- 
riza guatemalteca. 

El peso econornico de la produccion 
cafetalera del Soconusco explica, sin duda, 
que durante decadas, el gobierno posrevo- 
lucionario eludiera realizar la reforma agra- 
ria en esa region. Por otro lado, la organi- 
zaci6n de los jornaleros agricolas de los 
cafetales y los inicios del sindicalismo 
agrario se vieron continuamente tefiidos 
de violencia polf tica, de represi6n ejercida 
por guardias blancas y por la alianza entre 
finqueros y politicos locales. 

Los primeros intentos de sindicaliza- 
cion fueron llevados a cabo por el rscb, 
organizado en 1920 por algunos If deres 
campesinos y sindicales de Mariscal y cuyo 
dirigente principal fue Ricardo Alfonso 
Paniagua. Conscientes del gran poder de 
negociaci6n y de la influencia polf tica que 
alcanzarfan si lograban sindicalizar a los 
trabajadores del Soconusco, los dirigentes 
del rsch formaron el Sindicato de Obreros 
y Campesinos de Soconusco y organizaron 
una huelga en las fincas cafetaleras de la 
region durance el mes de septiembre de 
1922, al inicio de la temporada de cose- 
cha. 4 Fueron pocos los logros reales a las 
demandas de salarios justos, cancelaci6n 
de las deudas y jornada de ocho horas. Sin 
embargo, un resultado importance de la 
movilizaci6n fue la adopci6n y difusi6n 
de la forma sindical en el Soconusco. La 
organizaci6n de los trabajadores perrnitio 
adernas la formaci6n de una base polftica 
y electoral que se manifestaria por primera 

3 Spenser, "Economfa", 1988, t. I, p. 243. 

Desde finales del siglo XIX, gracias a los 
tratados de lirnites entre Mexico y Guate- 
mala que brindaron seguridad jurfdica a 
los duefios de las grandes fincas y del ca- 
pital, la industria del cafe en la region del 
Soconusco se volvi6 la actividad econ6mica 
mas pr6spera de Chiapas y la fuente prin- 
cipal de dinero para las areas publicas del 
estado. 

En los afios treinta del siglo xx, el cul- 
tivo del cafe significaba de 60 a 80% de 
los impuestos por productos agrfcolas y 
de 30 a 50% de los ingresos estatales.3 
Las fincas cafetaleras del Soconusco eran 
tambien un mercado de trabajo importan- 
ce para campesinos y jornaleros agrfcolas 
del estado, de otros estados del pafs y de 
Guatemala. La mano de obra agricola 
temporal durante la epoca de cosecha tri- 
plicaba el mirnero de peones acasillados. 
Las grandes necesidades de trabajadores 
estacionales y la escasez de poblaci6n en 
la region obligaban a los finqueros a re- 
currir al "sistema de enganche" para la ha- 
bilitacion de jornaleros agrfcolas: asf, mas 
de la mitad de estos trabajadores era con- 
tratada en sus comunidades de origen, 
ubicadas principalmente en los Altos de 
Chiapas yen la region de Mariscal (en la 
sierra), a craves de intermediaries o contra- 

LA SINDICALJZACI6N DE LOS TRABAJADORES 
CAFETALEROS DEL SOCONUSCO 

expone el papel de lo que denominamos 
"el indigenismo laboral", que intervino a 
partir de entonces en la habilitaci6n y la 
sindicalizaci6n de los trabajadores indf- 
genas tzotziles y tzeltales. 
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tado, en 1928. Su triunfo asegur6 la conti- 
nuidad de una polftica de sindicalizaci6n 
de los trabajadores agrfcolas desde las ins- 
tancias gubernamentales, de reglamen- 
taci6n de las condiciones de trabajo y re- 
parto de tierras en algunas regiones del 
estado. Sin duda preocupado por mejorar 
las condiciones de vida de campesinos y 
obreros, Enrf quez tuvo tarnbien un papel 
importance en la formaci6n de una base 
de legitimidad del gobierno posrevolucio- 
nario en Chiapas a traves de la organi- 
zaci6n de las masas "desde arri ba" y la 
creaci6n de instituciones de mediaci6n 
que permitieran al propio gobiemo eri- 
girse en arbitro de los conflictos laborales 
y agrarios. Asf, convoc6 a la formaci6n de 
la Confederaci6n Campesina y Obrera de 
Chiapas (ccoch) y cre6 el Departamento 
de Trabajo, Defensa Proletaria y Bienestar 
Social. 

La Confederaci6n no logr6, sin embar- 
go, mantener el monopolio de la organi- 
zaci6n en el Soconusco, donde segufan 
teniendo una presencia importance los mi- 
litantes socialistas y comunistas. Durante 
esos afios, el Partido Comunista Mexicano 
organiz6, en la region costera sur del esta- 
do, el Bloque Obrero y Campesino y la 
Oposici6n Sindical Revolucionaria. 

Despues del colapso mundial de 1929, 
se dio una fuerte contracci6n de los merca- 
dos en el ambiro internacional que afect6 
de manera drastica las ventas del cafe pro- 
cedente del Soconusco, dirigidas funda- 
mentalmente a Alemania ya Estados Uni- 
dos. Las condiciones laborales empeoraron 
y los mercados de trabajo se contrajeron. 
La crisis trajo tambien un endurecimiento 
de la represi6n contra las organizaciones 
comunistas y agraristas. 

Esto explica probablemente la subida 
al poder, en 1932, de Victorica Grajales, 
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5 El gobiemo de Tiburcio Fernandez Ruiz (1920- 
1924) represenro la "resrauracion" del poder de los 
finqueros en el estado y se caracterizo por la aproba- 
ci6n de leyes agrarias y laborales contrarrevolucio- 
narias. 

vez en las elecciones al gobierno del es- 
tado, en 1924. En efecto, fue con el apoyo 
del PSCh y de los sindicatos que Carlos Vi- 
dal lleg6 a ser el primer gobernador pos- 
revolucionario. 5 

Con Alfonso Paniagua coma presiden- 
te del Congreso del estado, el gobierno de 
Vidal decret6 leyes laborales y ejecut6 
polfticas favorables a los trabajadores ya 
los campesinos. Sin embargo, no tuvo 
tiempo de hacerlas cumplir. En 1927 el 
gobernador pidi6 licencia para sumarse a 
la candidatura de Francisco R. Serrano a la 
presidencia de la republics. Su apuesta po- 
lf tica result6 fatal, pues lo arrastr6 hacia su 
cafda en la crisis que vivi6 el Estado me- 
xicano durante la sucesi6n presidencial de 
1927-1928. Al darse cuenta de que era 
imposible enfrentarse a la maquinaria esta- 
tal por vfa de los votos, el grupo serranista 
realize un intenro frustrado de levanta- 
miento armado tras el cual Carlos Vidal 
y Francisco Serrano fueron capturados en 
Cuernavaca y asesinados en Huitzilac, Mo- 
relos. Sigui6 en Chiapas una purga de 
todos los vidalistas y de los dirigentes del 
PSCh, pero la obra organizativa de los so- 
cialistas dejarfa una huella importante y 
duradera en las fincas cafetaleras y banane- 
ras del Soconusco, que serfa recuperada 
unos afios mas tarde por dirigentes de base 
comunistas y cardenistas. 

A pesar de la represi6n desatada contra 
las organizaciones de trabajadores y cam- 
pesinos, estas tuvieron nuevamente un 
peso importance en la elecci6n de Ray- 
mundo Enriquez como gobernador del es- 
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7 Acta de fundaci6n del Sindicato de Trabajadores 
del Campo de la finca El Rosario, municipio de Ca- 
cahoatan, 5 de rnarzo de 1935; Acta de fundaci6n y 
regisrro del Sindicato de Trabajadores de las fincas 
Nancinapa y Alcazar (bananeros) de! municipio de 
Acapetagua, departamento del Soconusco, 11 de abril 
de 1935; Acta de fundaci6n del Sindicato de Obreros 
y Campesinos mirn. 1 de la finca Maravillas, rnunici- 
pio de Tapachula, 17 de mayo de 1935; Acta de fun- 
daci6n y registro del Sindicato de Trabajadores del 
Campo de la finca Guanajuato, municipio de Tapa- 
chula, 7 de julio de 1935; Acta de fundaci6n de! Sin- 
dicato de Obreros y Campesinos de la finca San Juan 
Chicharras, municipio de Tapachula, Sindicato de 
Trabajadores del Campo mun. 30, finca La Realidad, 
municipio de Tapachula, Sindicaro de Trabajadores 
del Campo, nurn. 31 de las fincas Hidalgo y Acapul- 
co, municipio de Tapachula, junio de 1935; regisrro 
del Sindicaro de Obreros y Campesinos de las fincas 
Paso del Norte, San Rafael, Los Alpes, Eureka y el 
Desenlace, en el pueblo de Uni6nJwirez, 24 de agosro 
de 1935; Acta de fundaci6n y regisrro del Sindicaro 
de Trabajadores de la finca Zacapulco, septiernbre de 
1935, en ACECh, Archivo Documenral de la Junta 
Local de Conciliaci6n y Arbitraje. 

8 El Roji-Negro, 27 de rnarzo de 1934. 

En cuanto a la gran cantidad de ins- 
pectores del crabajo nombrados durante 
ese gobierno para vigilar el cumplimiento 
de las leyes laborales, eran numerosas las 

Nuestro delegado regional en el Soconusco, 
compafiero Gregorio Gonzalez, nos comuni- 
ca haber fundado varios sindicatos de tra- 
bajadores en las fincas cafeteras de su region, 
Guatino, Alianza, Vicente Chahuites, Gre- 
cia, Albion y El Porvenir. En la fundacion 
aludida, todos los trabajadores vitorearon al 
PNR, al coronel Victorica Grajales y a la Con- 
federaci6n Campesina y Obrera de esta en- 
tidad." 

Chiapas.7 El diario El Roji-Negro, 6rgano 
de esa confederaci6n, afirmaba asf: 

6 "Ex:hiben a Grajales vecinos de Huixda como 
anricardenisra", La Prensa, 6 de diciembre de 1934. 

que represencaba a los sectores mas aurori- 
tarios del Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) en el esrado. Perteneciente a una fa- 
milia terrateniente de los valles centrales, 
Grajales era anticlerical y antiagrarista. Su 
anticlericalismo estaba fuercemente in- 
fluido por el ex gobernador tabasquefio 
Tomas Garrido Canabal. El nuevo gober- 
nador habfa asumido, desde la epoca re- 
volucionaria, las mas diversas posturas po- 
lfticas, aunque siempre oportunarnente 
cercano al poder en turno: sirnpatizo pri- 
mero con el peculiar villismo de los fin- 
queros chiapanecos (conocidos como "ma- 
paches") para mudarse despues a la causa 
constitucionalista; fue un cercano colabo- 
rador del ingeniero Raymundo Enriquez 
durante su gobierno (1928-1932), para 
convertirse despues en un ferreo critico 
del mismo.6 

En rnateria sindical, Grajales utiliz6 
la burocracia estatal como un arma para 
reprimir cualquier intento de organizaci6n 
independiente, pero emple6 un discurso 
obrerista y promovi6 la formaci6n de sin- 
dicatos afiliados a la ccoch. Utilizando la 
Ley Federal del Trabajo de 1931 que obli- 
gaba a los sindicatos a solicitar su registro, 
Grajales excluy6 a todos los que no se 
adhirieran a la Confederaci6n y no se ajus- 
taran estrictamente a las directivas del go- 
bierno esratal. 

En los afios de 1934 y 1935 en el So- 
conusco se multiplicaron los sindicatos 
oficiales, convertidos muchas veces en sim- 
ples membretes. El PNR enviaba a sus re- 
presentantes a que recorrieran las fincas 
cafetaleras y bananeras y fundaran decenas 
de sindicatos de empresa afiliados a la 
Confederaci6n Obrera y Campesina de 
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10 En la finca Hannover, en mayo de 1935, el 
trabajador Santiago Villalovos trata de formar un sin- 
dicato independienre. Debido a la oposici6n <lei ad- 
ministrador y a la rapids agudizaci6n del conflicto 
que lleva incluso a la intervencion del ejercito, el ins- 
pector de Trabajo, Daniel Garcia, se ve obligado a es- 
cribirle un largo informe al coronel Grajales, en el 
cual explica que para solucionar el conflicto habfa in- 
tenrado organizar a los trabajadores a traves <lei PNR, 
de la Delegaci6n de Acci6n Social y de la Federaci6n 
Disrrital, pero gue esos inrenros fracasaron. En el in- 
forme argumenta gue Villalovos "precede de Minari- 
rlan, Veracruz, y no deja de tener algo de agitador 
ma! orienrado", En las conclusiones, afirma rarnbien 
que "A Villalovos lo asesora un tal senor Ortega, di- 
rector de la Liga Radical Agraria." Mas adelanre re- 
fuerza ese comentario concluyendo que "Santiago 
Villalovos fue aconsejado por elernenros desafectos al 
gobierno del estado para crear el problema, lo que 
queda demosrrado por la amenaza que profirio ante la 
Junta de Conciliaci6n, cuando aiin se esraha instruyen- 
do el expedience: que si no se Jes imparria justicia se 
guejarfa con el inspector federal del Trabajo." Este 
expediente de la Junta Central de Conciliaci6n y Ar- 
bitraje muestra clararnente que en esos mementos, 
el gobierno cardenista era vista como una amenaza 
contra los procedimientos "obrerisras" <lei gobierno 
esratal de Victorico Grajales. ACECh, SG! AH/07 /32- 
39/01. 

ciantes de los Altos, a los duefios de las 
fincas cafetaleras y bananeras del Soconus- 
co y del norte del estado, asf como a la 
vieja familia polfrica chiapaneca, empeza- 
ron a denunciar a los elementos cardenis- 
tas que venian a subvertir el orden piiblico 
a craves de sus irresponsables discursos 
agraristas.!" Aumentaba tambien la vio- 
lencia polftica y la represi6n contra los 
agraristas y contra los comunistas. 

Los roces entre el gobierno del general 
Lazaro Cardenas y el de Vict6rico Grajales 
fueron constantes. Las disputas fueron par- 
ticularmente asperas en relaci6n con la 
cuesti6n indfgena, pues uno de los ele- 
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9 "Los de Huixtla creen vivir bajo un sino de no 
redencion", La Prensa, 3 de enero de 1935. En este 
artfculo se denuncia la extorsion por 400 pesos que 
realiz6 un inspector de trabajo al duefio de la finca 
Maravillas,] uan Luttman. ACECh, SG! AH/07 /34- 51111, 
carta de gueja de la Union de Empleados de Fincas 
Cafeteras dirigida al Departamento del Trabajo, 22 
de junio de 1936. 

Durante el periodo de 1934 a 193 5, la 
disputa entre el presidente Lazaro Carde- 
nas y Plutarco Elfas Calles termin6 con el 
exilio de este ultimo y con una purga de 
los gobernadores y de los secretarios piibli- 
cos conocidos por su cercanfa polftica con 
Calles. En Chiapas, la oposici6n a Vict6- 
rico Grajales se organiz6 bajo la bandera 
del cardenismo. A medida que los callistas 
iban perdiendo terreno polftico, los grupos 
mas cercanos a los terratenientes y comer- 

EMERGENCIA DEL INDIGENISMO 
Y DENUNCIA DE LA EXPLOTACI6N 
EN LAS FINCAS CAFETALERAS 

denuncias por parte de trabajadores y 
maestros rurales sobre su corrupci6n: en 
muchas ocasiones, los inspectores se dedi- 
caban a extorsionar a los finqueros o bien 
se convertfan en sus huespedes de lujo.? 

Aliados a las autoridades locales de los 
municipios de los Altos, el Soconusco y 
Mariscal, los finqueros se armaron a traves 
de guardias blancas que tenfan por obje- 
tivo evitar la huida de los peones acasi- 
llados y trabajadores temporales que no 
hubieran cumplido con su contraro, apre- 
sarlos y llevarlos de regreso a las fincas. 
Las guardias blancas se ocupaban rambien 
de reprimir los intentos de sindicalizaci6n 
independiente y de suprimir a los lfderes 
agraristas. 
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11 "Exhiben a Grajales vecinos de Huixtla como 
anricardenista", "Mas persecuciones en Chiapas comm 
vecinos de Huixtla", La Prensa, 6 de diciembre de 
1934; "Las autoridades de Huixtla son el azote de los 
vecinos", La Prensa, 11 de diciembre de 1934; "Los 
campesinos de Chiapas con el senor presidente", La 
Prensa, 13 de diciembre de 1934; "A base de 'mordi- 
da' trabajan los jueces en el estado de Chiapas", "El 
jefe de la Policfa de Chiapas, azote de todos los veci- 
nos", La Prensa, 16 de diciembre de 1934; "Grajales 
teme ser susriruido; empieza a reclurar geme para 
formar cuerpos de volunrarios'', La Prensa, 24 de di- 
ciembre de 1934; "Cardenistas sitiados y baleados en 
Chiapas", La Prensa, 25 de diciembre de 1934; "[Ya 
sabemos quien es don Vicrorico Grajales!", La Prensa, 
27 de diciembre de 1934; "Si el presidente comenzara 
por Chiapas ... " (editorial), La Prensa, 28 de diciembre 
de 1934; "Don Victorico quiere rener su pequefio 
ejerciro propio", La Prensa, 2 de enero de 1935; "Los 
de Soconusco quieren independizarse de la region que 
tiraniza el gobernador, coronel Grajales", La Prensa, 
11 de enero de 1935; "Familias de Chiapas son atro- 

t6rico Grajales habfa emprendido, en cam- 
bio, una verdadera cruzada por mejorar la 
situacion laboral de los indfgenas, a pesar 
de la escasez de dinero con la que habfa 
tenido que enfrenrarse desde que asumiera 
el poder por la irresponsabilidad y el de- 
rroche del gobierno anterior. Aseguraba 
tambien que los chamulas "no eran trata- 
dos peor que las bestias", pues se estaban 
fundando ya en su region escuelas y coo- 
perativas de consumo. 

La campafia de prensa continu6 al final 
de ese afio e inicios de 1935 en el diario de 
circulaci6n nacional La Prensa, donde se 
mezclaban los argumentos relativos a la 
situaci6n de los trabajadores indfgenas en 
el Soconusco, a la violencia polftica propi- 
ciada por grupos armados favorables a 
Vict6rico Grajales y a la animadversion y 
represi6n de ese gobierno contra los car- 
denistas. 11 Se mencionaba tarnbien, en al 

En su edici6n del 21 de mayo de 1934 
el diario El Roji-Negro, 6rgano de la Con- 
federaci6n Campesina y Obrera de Chia- 
pas, respondi6 al arrfculo publicado por 
El Nacional afirmando que si bien los go- 
biernos anteriores habfan efectivamente 
ignorado y fomentado condiciones inhu- 
manas de trabajo en las fincas, el de Vic- 

Al engancharse, el indio chamula recibe par- 
te del dinero efectivo y es obligado a recibir 
la otra parte en aguardiente. Al salir de la 
ciudad de Las Casas todos los indigenas en- 
ganchados son llevados como si fueran ani- 
males por conductores que son clasicos capa- 
races que, al menor movimiento de fuga que 
notan, dejan caer sobre el infeliz indio innu- 
merables garrotazos. Cuando Hegan estos 
parias al lugar donde van a trabajar son alo- 
jados en galerones llamados "galleras", en 
donde esran mas vigilados que en una carcel, 
y el que pretende fugarse es amarrado y gol- 
peado. 

mentos mas constantes en los ataques con- 
tra el gobierno grajalista era el de las con- 
diciones laborales de los trabajadores indf- 
genas que migraban temporalmente al 
Soconusco. 

En los afios de 1934 y 193 S tuvo lugar 
asf una amplia campafia en la prensa na- 
cional. El rniercoles 16 de mayo de 1934, 
en su primera plana, el diario El Nacional 
dio a conocer, en un artf culo ti tulado "En 
pro del campesinaje del estado de Chia- 
pas", un informe entregado por la Secre- 
tarfa de Acci6n Agraria y Organizaci6n 
de Fomento Agricola del PNR, en el cual 
se daban a conocer las formas de enganche 
de los indigenas en los Altos de Chiapas, 
la realizaci6n del largo viaje a pie por la 
sierra y las terribles condiciones de vida 
y de trabajo que sufrfan en las fincas: 
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12 "N uestros aborfgenes y la campafia de prensa", 
Liberaci6n, 23 de junio de 1935. 

13 "Memorias del Departamento de Asumos In- 
dfgenas, del 1 de enero al 31 de agosto de 1936", en 
Archivo del Centro de Estudios de Historia de Mexi- 
co, CONDUMEX (en adelante CONDUMEX). 

14 "Mernorias del Departamento de Asuntos In- 
dfgenas, del 1 de septiembre de 1936 al .31 de agosto 
de 1937", CoNDUMEX. 

Al final de 1934 y poco despucs de 
asumir la presidencia, Lazaro Cardenas 
fund6 el Departamento de Asunros Indf- 
genas (DAI). Por ley del 30 de diciembre 
de ese afio, el Departamento pas6 a formar 
parte de las dependencias del ejecutivo 
federal; orientarfa su labor a "estudiar los 
problemas fundamentales de las razas abo- 
rfgenes", adernas de "prornover y gestionar 
ante las autoridades federales y las de los 
estados, todas aquellas medidas o disposi- 
ciones que conciernen al interes general 
de los micleos aborfgenes de poblacion" .13 

Entre las primeras acciones llevadas a 
cabo por el DAI se encontraban la "cam- 
pafia a favor del indio del estado de Chia- 
pas" y la "campafia de liberaci6n del traba- 
jador de las fincas cafeteras", 14 En abril 
de 1936, el Departamento elabor6 un bo- 
letfn en relaci6n con la situaci6n indigena 
en aquel estado en el que tras distintas ex- 
presiones sabre el caracter estrictamente 
social y en beneficio de los aborf genes que 
movfa al Departamento y la ausencia de 
intereses politicos del mismo, se exponfa 
un largo enunciado de las formas de explo- 
taci6n caracterizadas de "esclavisrno", asf 

que la del "tzotzil", la del "tzeltal" o la del 
"lacandon". El aborigen rabasquefio ha sido 
mas asimilable a la civilizaci6n, ha sido me- 
nos n6made y maneroso que nuesrras hete- 
rogeneas tribus chiapanecas. 12 
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pelladas", La Prensa, 13 de enero de 1935; "Mas 
crfrnenes en la impunidad se cometen en Chiapas", La 
Prensa, 26 de enero de 1935. 

En primer lugar, Tabasco ha estado adminis- 
trado por el licenciado Garrido Canabal y 
sus amigos ininterrumpidamente durante 
varios lustros, desarrollando un mismo pro- 
grama de trabajo que han visto fructificar a 
su enrera satisfacci6n, logrando la organiza- 
ci6n y control que hoy se observa entre el 
proletariado tabasquefio. Por otra parte, la 
idiosincrasia del "chontal" no es la misma 

menos seis artfculos, durante los meses de 
diciembre de 1934 y enero de 1935, el 
anticlericalismo de Grajales como un pre- 
texto para saquear los templos y robar 
obras de arte, y los autos de fe que terrni- 
naban en matanzas y en el encarcelamien- 
to de los opositores al regimen. La campa- 
fia de La Prensa hablaba de los atropellos 
cometidos por "las hordas grajalisras'' o 
aun por las "huestes grajalistas" contra 
agraristas y lfderes campesinos. 

En Chiapas, distinros peri6clicos res- 
pondieron con indignaci6n a la carnpafia 
de La Prensa y desmintieron las acusacio- 
nes contra el gobernador del estado. Des- 
taca, por su expresi6n tan clara del antiin- 
digenismo grajalista, un artfculo del diario 
Liberacion (portavoz de la Gran Masonerfa), 
titulado "Nuestros aborfgenes y la cam- 
pafia de prensa", en el que se "responde a 
los artfculos que denostan la labor de Gra- 
jales a favor de los indfgenas proletarios 
en el estado". Este artfculo comparaba la 
situaci6n de los indfgenas chiapanecos con 
los de Tabasco, lamentando el retraso de la 
acci6n civilizatoria en Chiapas y lo salvajes 
y poco asimilables que resultan los indi- 
genas chiapanecos: 
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16 Urbina, "Despertar", 1944. 
17 Rus, "Comunidad", 1995. 

radurfa General de la Republica, donde 
asumfa temporalmente un cargo. 16 la. Co- 
misi6n elabor6 un informe muy divulgado 
por la prensa nacional, que exponfa las se- 
veras condiciones de trabajo de los jorna- 
leros chamulas y reiteraba la violaci6n 
sisternatica a la Ley Federal del Trabajo y 
a las garantfas defendidas por la Consti- 
rucion. Es probable que uno de los propo- 
sitos de esta comisi6n fuera reforzar al gru- 
po de politicos y bur6cratas que apoyaban 
la carnpafia del candidato cardenista al 
gobiemo del estado, Efrafn Gutierrez. Asf, 
su labor, llevada a cabo en junio de 1936, 
coincidio con las elecciones en el estado 
que tuvieron lugar unos dfas despues, Por 
otro lado, Eras to Urbina no solo desempe- 
fiaba un papel de representante institucio- 
nal en la comisi6n, sino que fungfa como 
gufa en las comunidades indfgenas de los 
Altos y en las fincas del Soconusco, como 
interprere a lengua indfgena, y estaba 
adernas a cargo de la campafia electoral a 
favor del ingeniero Efrain Gutierrez en 
los Altos. Para la promoci6n del voto en 
esta region, habfa formado un comire elec- 
toral con ladinos e indfgenas bilinglies, 
comerciantes y caciques de las comuni<la- 
des. 17 La campafia polftica de Gutierrez 
y el trabajo de la comisi6n intersecretarial 
se empalmaron yen ambos, Urbina de- 
sempefiaba un papel protagonico. 

En gran parte gracias a la labor de base 
realizada por Erasto Urbina en los Altos, 
el ingeniero Efrafn Gutierrez salio victo- 
rioso en las elecciones a finales de junio. 
Mientras tanto, la reunion de la cornision 
con los gobernantes estatales se pospuso 
en diferentes ocasiones y tuvo finalmente 

15 "En defensa de Ios indigenas. casi esclavos. El 
Departamenro de Asunros Indigenas vuelve a tratar 
el asunto de! esclavismo en el sureste, Los campesinos 
de Chiapas siguen siendo objero de rerribles explota- 
ciones toleradas por las autoridades locales", Excelsior, 
5 de abril de 1936. 

como las irregularidades cometidas contra 
los jornaleros indfgenas en las fincas cafeta- 
leras. En terminos muy similares a la cam- 
pafia en prensa nacional -aunque elimi- 
nando las denuncias y las referencias 
directas al gobernador y a la clase polf tica 
chiapaneca- se comparaba, por el trato que 
se les daba, a los aborf genes con animal es. 
Nuevamente se relataba c6mo eran aloja- 
dos en "galleras" con piso de tierra, trans- 
portados y maltratados como ganado, obli- 
gados a recorrer jornadas extenuantes a 
pie, extorsionados en el momenta de su 
habilitaci6n ya lo largo del camino hasta 
el Soconusco, amedrentados por las guar- 
dias blancas y encerrados en las carceles 
cuando se negaban a cumplir con los con- 
tratos. En el micleo del problema aparecfan 
las relaciones laborales (el trabajo servil o 
la falta de libertad laboral) y la situaci6n 
salarial: deudas impagables, tiendas de 
raya, salaries basados en tareas que resul- 
raba imposible realizar en una jornada.15 

En mayo de 1936, el gobierno federal 
nombr6 una cornision intersecretarial en 
la que participaron el propio DAI, el De- 
partamento del Trabajo, la Secretarfa de 
Gobernaci6n y la Procuradurfa General 
de la Republica, para que estudiara y re- 
solviera el problema relative a la siruaci6n 
de los indfgenas en Chiapas, de manera 
particular en las fincas cafetaleras. Erasto 
Urbina, quien serfa pronto el principal 
impulsor del indigenismo cardenista en 
el estado, fue nombrado miembro de la 
Comisi6n en representaci6n de la Procu- 
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20 Urbina, "Despertar", 1944. 
21 Ibid., p. 41. 
22 A inicios de la temporada de cosecha, el 22 de 

septiembre de 193 7, afirma asf el period ico Et Fron- 
terizo: "A cerca de 3 000 asciende el nurnero de rraba- 
jadores indigenas que ban sido solicirados de esta zona 
para la recoleccion del cafe, para la 'tapichca' como 
decimos por aca. Abrumador papeleo el de las agencias 
de colocaciones de ciudad Las Casas. 1 05.3 contraros 
prevenidos por el artfculo 45 de la Ley del Trabajo 

Si las cifras presenradas por Urbina en 
sus memorias eran fieles a la realidad, este 
sindicato agrf cola era probablemente el 
de mayor tamafio en Mexico y en toda 
America Latina. Sin embargo, los informes 
de las agencias de contrataci6n y los ar- 
ticulos de la prensa local parecen indicar 
que era mucho menor el rnimero de indf- 
genas que se dirigfan de los Altos al Soco- 
nusco, por lo que resulta diflcil atenernos 
a la cifra que presenta Erasto Urbina en 
sus memorias. 22 

El dfa 24 de diciembre de 1936 se dio prin- 
cipio a la formaci6n del sindicato en la finca 
Maravillas, quedando debidamente consri- 
tuido a las 14 horas, con un total de 25 000 
socios que eran representantes por los delega- 
dos presentes; todos los trabaja<lores acla- 
maron entusiastamente al senor prcsidente 
de la repiiblica.r" 

afiliarfa a trabajadores cafetaleros tempo- 
rales tzotziles y tzeltales. En noviernbre 
de ese afio fue nombrado agenre especial 
del Departamento del Trabajo para reco- 
rrer nuevamente la zona cafetalera de Ta- 
pachula. A lo largo de dos meses, acompa- 
fiado de algunos de sus hombres, recorri6 
mas de 40 fincas, nombr6 a delegados en 
asambleas y les explico el proposito de la 
constituci6n del sT1.20 
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18 "Informe de Graciano Sanchez, jefe del Depar- 
tamemo de Asumos Indigenas, al presidente Lazaro 
Cardenas, en relacion con la contratacion de indigenas 
en Chiapas", 10 de agosto de 1938, en AGN, Presiden- 
tes, LCR 533.3119. 

19 AGN, Presidenres, LCR 533.3119. 

lugar del 12 al 17 de julio.18 Asisrieron 
a ella represenranres de los finqueros, el 
licenciado Leopoldo Hernandez, secretario 
particular del jefe del Departamento de 
Asunros Indfgenas, los procuradores del 
ramo como represenranres de los indfge- 
nas, Heraclio Zepeda Lara, jefe del Depar- 
tamento de Acci6n Social, Cultura y Pro- 
tecci6n Indfgena del gobierno del estado, 
y Juan Uranga Hernandez, delegado del 
Departamento del Trabajo. 19 Entre los re- 
mas mas importantes a discusi6n estuvie- 
ron la abolici6n de las deudas que tenfan 
los indfgenas, los salarios y la desapari- 
ci6n de las tiendas de raya. Tambien se 
discutieron el sistema de enganche, las 
cargas de tareas que tenian que cumplir 
los jornaleros y la formaci6n de un sindi- 
cato de trabajadores indfgenas. 

Los resultados mas importantes de esta 
reunion fueron la cancelaci6n de las deu- 
das y la firma de un contrato colectivo. 
En las clausulas 3a. y 32 de dicho conrra- 
to, el Departamento de Asuntos Indfgenas 
qued6 a cargo de la contrataci6n colectiva 
para el trabajo en las fincas cafetaleras de 
los Altos, a craves de los procuradores 
de las comunidades indfgenas. Los inspec- 
tores de trabajo se encargarfan de la veri- 
ficaci6n de los terrninos del contrato en 
el Soconusco. 

Despues de las elecciones, Urbina se 
dedic6 rapidamente a situar a todos los 
miembros de su cornice electoral en cargos 
municipales y empez6 a organizar el Sin- 
dicato de Trabajadores Indfgenas (STI) que 
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25 AGN, LCR, 702.2/7789. 
26 "Relacion detallada de los rrabajos desarrolla- 

dos durante los meses de agosto, septiembre y ocruhre 
de 1939, en el Deparramenro de Acci6n Social, Cul- 
tura y Proteccion Indigena'', Archivo Personal de 
Prudencio Moscoso Pastrana (en adelanre APPMP). 

27 Collier, "Peasant", 1987, p. 91. 

En julio de 1937 entraron en funciones 
las agencias de colocaciones, dependientes 
del estado, en las ciudades de Las Casas, 
Comiran y Motozintla. Su objerivo era el 
de "presrar servicios gratuiros y conectar 
y relacionar obreros con empresas agrfcolas 
cuidando que la contrataci6n se hiciera 
conforme a las bases aprobadas en la con- 
venci6n intersecretarial" .25 Adernas de 
ocuparse de la habilitaci6n y contrataci6n 
de los indigenas, las agencias les brindaban 
alojamiento y alimentaci6n y trataban de 
evitar los robos y asaltos a chamulas que 
se encontraban en estado de ebriedad en la 
ciudad de Las Casas. 

Las tres instituciones (sindicato, de- 
partamento y agencias de colocaci6n) se 
superponfan en una misma funci6n que 
consistfa en la sustitucion de los engancha- 
dores particulares por el propio gobierno. 
De acuerdo con el artfculo 16 del regla- 
mento del DASCPI, las agencias gratuitas 
de colocaci6n cubrirfan las funciones de 
habilitaci6n de los trabajadores a las fincas 
cafetaleras. 26 Por otro lado, el sindicato se 
convertirfa en una maquinaria de coopta- 
ci6n de los lfderes indigenas a favor del 
partido (primero PNR, muy pronto PRM y 
despues PRI) y en una primera correa de 
transmisi6n de las polfricas indigenistas 
hacia las comunidades indfgenas en 2 3 
municipios de los Altos.27 El STI quedarfa 
muy pronto bajo control total del gobier- 
no del estado, y sus empleados entrarian 
en componendas con los enganchadores y 

han sido enviados para su legalizaci6n a conciliaci6n 
y por conceptos de anticipo, los finqueros han desem- 
bolsado 56 027 pesos." 

23 Gutierrez, "Primer", 193 7. 
24 Este sindicato tenfa los mismos afiliados que 

el STI. Probablemente, la incencion de Erasto Urbina 
era la unificaci6n de distintas organizaciones sindica- 
les que habfan hasta entonces defendido a los traba- 
jadores del cafe para ponerlos a todos bajo control de! 
partido y de! indigenismo oficial. En artfculo de! pe- 
ri6dico Chiapas Nueoo, 6rgano del PNR, se afirma asf: 
"Acaba de quedar constiruido en el pueblo de Chamu- 
la, perteneciente al municipio de Las Casas, el Sindi- 
cato Unicode Trabajadores de las Pincas Cafeteras, 
logrando asf refundir en un solo organismo los distin- 
ms grupos sindicales que existfan y que impedfan que 
los laborantes de! cafe se defendieran, siendo vfctimas 
desde tiernpos inveterados por parte de los fatfdicos 
enganchadores." ("Ya no habra enganchadores", Chia- 
pas Nuevo, 24 de febrero de 1937). Es claro que el 
prop6sito de unificaci6n fracas6, pues emre 193 7 y 
1940 varies sindicatos y federaciones segufan dispu- 
randose la contraracion colecriva y la defensa de los 
trabajadores cafetaleros en el Soconusco. 

El 6 de febrero de 193 7, Efrain Gutie- 
rrez nombr6 a Erasto Urbina como jefe 
del Departamento de Acci6n Social Cul- 
tura y Protecci6n Indfgena (DASCPI), cargo 
que conservarfa durante ocho afios mien- 
tras se desempefiaba tambien como dipu- 
tado en el Congreso del estado (1938-1940) 
y como presidente municipal (1943- 
1944). Gutierrez y Urbina convinieron el 
traslado de las oficinas del Departamento 
a la ciudad de San Cristobal de las Casas.23 
Durante ese mismo mes, Urbina volvi6 a 
convocar a una asamblea sindical a los tra- 
bajadores indigenas temporales recien re- 
gresados a sus comunidades despues de la 
cosecha del cafe. Esta vez, la reunion tuvo 
lugar en San Juan Chamula y se conform6 
el Sindicato U nico de Trabajadores de las 
Fincas Cafeteras.24 
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30 Pozas, Chamufa, 1977, p. 378. 
31 ACECh, SG/AH/07 /35-51/11. 

En lo general nunca se puede decir que 
tiempo dilatara un hombre trabajando en 
una finca, pues la escasez de trabajadores en 
esta region deja cambiar al trabajador el lu- 
gar de su trabajo, segun pueda encontrar 
mejores condiciones en orros lugares. Si, por 
ejernplo, empiezan las fincas bananeras con 
la limpia de sus platanares, la mayorfa de la 
gente que esta trabajando en las fincas cafe- 
reras cambia inrnediatamenre a las fincas pla- 
taneras para atender estos trabajos. Al aca- 
barse el trabajo en la zona platanera suben 
otra vez a las fincas cafereras, pero buscan 
enronces la finca queen ese momenta les ofre- 
ce el trabajo que mas les conviene, De mane- 
ra que tenemos en esta region un intercam- 
bio constante de la genre trabajadora y es 
casi nula la existencia de genre acasillada. 31 

pesos a cada enganchador. Las imprentas 
particulares vendfan a los jornaleros o a los 
gerentes de las fincas contratos individua- 
les impresos que tenfan que pagar a 1.50 
pesos cada uno. Tarnbien se les cobraba a 
los trabajadores una inspecci6n sanitaria 
y la aplicaci6n de vacunas a 1.50 pesos cada 
individuo, cantidad que tenfa que adelan- 
tar tambien el enganchador. En el carni- 
no a las fincas, los pueblos cobraban diez 
centavos por persona el paso, y otros diez 
centavos para que pernoctaran en el ca- 
bildo. 30 Los propios finqueros arriesgaban 
el dinero anticipado, pues era frecuente 
que los jornaleros huyeran de su trabajo 
para buscar por su propia cuenta otro em- 
pleo en la region y eludieran asf el pago de 
sus deudas. Declaraba, por ejemplo, el ad- 
rninistrador de la finca La Flor (Cacahoa- 
tan) a la Junta Central de Conciliaci6n y 
Arbitraje, el 2 de septiembre de 1937: 
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28 Pozas, Chamufa, 1977. 
29 Hernandez, Otra, 2001, p. 65. 

Los mismos integrantes del comite electo- 
ral formado por Urbina en 1936 para apo- 
yar la candidatura de Efrafn Gutierrez 
pasaron a formar parte del Sindicato de 
Trabajadores Indfgenas sin importar que 
hubieran laborado en algun memento de 
su vida en las plantaciones. Todos ellos 
eran indfgenas o ladinos bilingues de la 
region de los Altos. 

La oficializaci6n del enganche a traves 
del Estado resulro favorable a los propios 
finqueros. En efecto, el sisterna particular 
de enganche resultaba muy costoso debido 
a que los propietarios de las fincas cafeta- 
leras se vefan obligados no solo a adelantar 
una cantidad considerable del salario para 
la habilitacion de los trabajadores, sino 
tambien a incurrir en todo tipo de gastos 
de contraracion que les cargaban los en- 
ganchadores, las autoridades municipales 
de los Altos y las de distintos poblados 
por los que transitaban los jornaleros en 
su viaje hacia la costa. Resulta evidente 
que este sistema indirecro de contratacion 
laboral, por su cornplejidad y la cantidad 
de intermediarios que trataban de lucrar 
a su costa, resultaba conflictive y poco 
rentable. El gobiemo del estado gravaba la 
contrataci6n con irnpuestos de cinco a 5 0 

SJNDICALISMO INDIGENISTA Y LUCHAS 
POR EL CONTROL DE LOS TRABAJADORES 
CAFE TALE ROS 

administradores de las fincas. 28 En mu- 
chas ocasiones, los enganchadores se vol- 
vieron empleados de las agencias de colo- 
cacion y continuaron las viejas practices y 
abusos contra los trabajadores ind.fgenas. 29 
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33 En agosto de 1939, el diputado Erasto Urbina 
envfa, por ejemplo, una carta a las auroridades de 
Chenalh6, para que localicen al indfgena Martin Perez 
Colonial "que adeuda la cantidad de 30 pesos por ha- 
bilitaciones del afio pr6ximo pasado, pero no sali6 a 
desquirar dicho adeudo." Afirma tambien el oficio 
que "El hijo tiene otro adeudo y tampoco sali6, pues 
ambos fueron fugos." El indfgena se comprometi6 a 
pagar su deuda en un plazo de quince dfas. En expe- 
diente titulado "Relacion detallada de Ios rrabajos 
desarrollados durante el mes de agosro de 1939, en el 
Departamento de Acci6n Social, Cultura y Prorecci6n 
Indfgena, de acuerdo con el artfculo 16 del reglamen- 
to de sus funciones, en concordancia con los artfculos 
46 y 4 7 que corresponden a las agencies de colocacio- 
nes", en APPMP. 

34 Rus, "Cornunidad", 1995. 

Por denuncia presentada a esre departamen- 
to, tiene conocimiento de que el sefior Saul 
Montoya que radica en este lugar se encuen- 
tra habilitando genre para ir a prestar sus 
servicios a la zona cafetera. 

zarse a traves de la Hamada U ni6n de Ca- 
feticultores en Farmaci6n. 33 

El Sindicato contaba con un registro 
extenso de todos los trabajadores contra- 
tados en las fincas, sus deudas respectivas 
y los dfas trabajadas. Por intermediaci6n 
de las autoridades municipales, recurrfa a 
la polida local para distribuir las boletas 
de trabajo y contratar al mimero de traba- 
jadores requeridos, asf coma para detener 
e incluso llevar a la carcel a quienes hufan 
de las fincas antes de cumplir con sus con- 
rratos, 34 

El nuevo sistema oficial desplaz6 a los 
enganchadares en un proceso, sin duda, 
violento y conflictivo. Por ejemplo, el 10 
de agosto de 1939 el diputado Erasro Ur- 
bina se dirigfa al presidente municipal de 
Larrainzar, Chiapas, informandole: 

32 Asf, en febrero de 1937, los contraristas jesus 
Saldana, Edmundo Flores y Marcelino Vazquez se 
quejaban en la Junta Central de Conciliaci6n y Arbi- 
traje porque Ia finca les habfa descontado cantidades 
de 965.80, 802.25 y 517.65 pesos respecrivarnente, 
que debfan peones fugados, en ACEch, 'SG/07 /32-39/01. 

Algunos finqueros aprovecharon inclu- 
so una coyuntura particularmente hostil a 
los enganchadores individuales para des- 
pedirlos o cargarles las deudas de las traba- 
jadares temporales cuando estos hufan de 
las fincas. 32 En San Cristobal y Motozin- 
tla, rnuchos de las enganchadores fueron 
ernpleados por las propias agencias gra- 
tuitas de colacaci6n y, si bien es probable 
que sus ingresos se vieran disminuidos de- 
bido a la regulaci6n y al control institucio- 
nal, aument6 su seguridad laboral. 

La intervencion del STI en la contrata- 
ci6n brindaba tarnbien garantfas a los fin- 
queros. En primer lugar, el sindicato se 
hada cargo de conseguir al mimero de tra- 
bajadores suficiente para cubrir las necesi- 
dades estacianales de mano de obra en 
toda la region cafetalera, por media de la 
distribucion, en cada municipio de los Al- 
tos, de cierto rnimero de "boleras de tra- 
bajo''. Por otro lado, se constitufa en una 
suerte de monopolio en la contrataci6n y 
los administradores de las fincas ya no ten- 
drfan que tratar con decenas de interme- 
diarios particulares, movidos todos por el 
afan de lucro y apoyados por pequefios 
ejercitos privadas, sino con una sola insti- 
tuci6n que contaba con la colaboraci6n 
del propio gobierno y de la policfa estatal. 
El Sindicato, el DASCPI y las agencias gra- 
tuitas de conrratacion se encargarfan de 
perseguir, arrestar y obligar a los indfgenas 
pr6fugos a pagar sus deudas o cumplir 
con sus contratos. El sistema de reclamo 
por parte de los finqueros tendi6 a organi- 
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37 AGN, Presidentes, LCR 432/162. 
3B Ibid., LCR 432/403. 

dos medios de las fincas como los "capora- 
Ies", Las quejas presentadas en la Junta 
Central de Conciliaci6n y Arbitraje, asf 
como algunas cartas y telegramas enviados 
a la presidencia en los afios 1938, 1939 y 
1940, indican que los sindicatos de las 
fincas cafereras, que formaban parte del 
Sindicato de Trabajadores del Campo y 
poco a poco se integraron al SUTIC, tendie- 
ron a radicalizarse y a confrontarse cada 
vez mas con los duefios de las fincas y con 
el gobierno del estado. En febrero de 
1938, el propio secretario general interino 
del Partido Comunista, Valentin S. Cam- 
pa, enviaba al presidente Lazaro Cardenas 
una carta para pedir garantfas para Fer- 
nando Cortes, lfder sindical de la region 
que habfa sido encarcelado por dirigir una 
lucha contra el paro patronal decretado 
por los hacendados alemanes. Campa de- 
nunciaba tarnbien la colaboraci6n de las 
autoridades del estado de Chiapas con los 
finqueros extranjeros.37 

En febrero de 1939, el strrrc se dirige 
al Departamento del Trabajo y pide la in- 
tervenci6n del presidente debido a que la 
Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje 
(JccA) fall6 a favor de la finca El Retiro y 
autoriz6 el despido de 60 trabajadores. El 
sindicato denunciaba que el propietario 
era un latifundista, tarnbien duefio de va- 
rias fincas como Argobia, San Nicolas, 
Violetas, Santa Rita, Nueva Alemania y 
Clfnice. La queja fundamental era el des- 
pido de los peones acasillados (afiliados al 
Sindicato y miembros de un cornice agra- 
risra) y la contrataci6n de trabajadores 
eventuales.38 En octubre de 1938, el Sin- 
dicato de la finca El Rincon se quejaba de 
las violaciones sisternaticas al contrato co- 
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35 Expedience tirulado "Relacion detallada de los 
trabajos desarrollados duranre el mes de agosto de 
1939, en el Deparramenro de Acci6n Social, Cultura 
y Proteccion Indfgena, de acuerdo con el arrfculo 16 
de! reglamenco de sus funciones, en concordancia con 
los arrfculos 46 y 47 que corresponden a las agencias 
de colocaciones", en APPMP. 

36 Ibid. 

Los indfgenas de los Altos tambien 
fueron impedidos de llegar a buscar em- 
pleo a la zona cafetalera por su propia 
cuenta sin cumplir con los tramites im- 
puestos por las agencias, como se evidencia 
en cartas dirigidas por Urbina al goberna- 
dor del Estado solicitando la intervenci6n 
de los inspectores de trabajo para verificar 
si habfan llegado a emplearse en las fincas 
"indfgenas que ban salido subresticiamen- 
te [sic], sin llevar los requisitos establecidos 
por el superior gobierno, y que rigen a las 
agencias gratuitas de colocaciones". Solici- 
taba asimismo que, en caso de comprobar- 
se esa falta, se les aplicara a las empresas las 
sanciones marcadas por la ley. 36 

A partir de 1938, el STI entr6 en con- 
flicto con otros sindicatos, ge manera par- 
ticular con el Sindicato U nico de Tra- 
bajadores de la Industria del Cafe del 
Soconusco (strnc). Este defendfa principal- 
mente a los peones acasillados ya los man- 

Suplico a usted de una manera muy 
especial se sirva ejercer una vigilancia estricta 
a efecto de comprobar esta denuncia que, de 
ser cierta, debera consignar a las personas 
que se dediquen a contratar genre sin la in- 
tervenci6n de la agencia gratuita de coloca- 
ciones, oficina creada por el gobierno del 
estado, con el fin de evitar la explotaci6n 
del indfgena y cuya unica oficina esra autori- 
zada para intervenir en la contrataci6n co- 
lectiva de los trabajadores. 35 
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41 Ibid., LCR 432/403. 
42 "EJ crack cafetero. Panico entre nuestros cafe- 

riculrores", El Fronterizo, 17 de noviernbre de 1937. 

De su precio circunstancial de 30 pesos bajo 
en la bolsa de valores de Nueva York dos 
d6lares, o sea 7 .20 pesos, par lo que ahora su 
precio es de 22.80 pesos. Es decir, que un 
quintal del precioso grano no saca sus gastos 
porque de jornales se erogan quince pesos, 
como tres pesos de contribuciones y mas de 
diez pesos se invierren en gastos de diversos 
generos para su cuidado. 

El panico mejor expresado, el descon- 
cierto, es total entre los finqueros, y como 
primera medida se han dirigido al gobierno 
solicitando con acopio de razones la suspen- 
sion de los impuestos que gravan esta indus- 
tria, plinto de la riqueza de Chiapas.42 

tas los intentos de las autoridades muni- 
cipales de Cacahoaran y Union Juarez, en 
acuerdo con los finqueros, de desmantelar 
el Sindicato, asi como los despidos injus- 
tificados de sus cornpafieros. 41 

La caf da drastica de los precios del cafe 
en el ambito internacional incidi6 en la 
radicalizaci6n del movimiento agrarista y 
en la agudizaci6n de los conflictos. En 
1937, el crecimiento de la oferta por parte 
de Brasil, al retirar el gobierno de aquel 
pafs las restricciones que habfa impuesto 
a la exportaci6n de su producto principal, 
provoc6 un descenso brusco de los precios 
en los mercados internacionales y la incos- 
teabilidad de la producci6n y exportaci6n 
del grano. El diario El Fronterizo alerraba 
al final de ese afio sobre el descenso del 
precio en los mercados internacionales y 
las graves consecuencias para los finqueros 
de la region; reportaba las cifras siguientes: 

39 ACECh, SG/AH/07/32-39/01. 
40 AGN, Presidentes, LCR 533.3119. 

Entre enero y marzo de 1940, los diri- 
genres del SUTIC denunciaban en tres car- 

El Sindicato Unicode Trabajadores Indige- 
nas de Chiapas, con sede en San Cristobal 
de Las Casas, ha renido conocimiento de que 
estallara una huelga en la zona de Soconusco, 
donde actualmente laboran mas de 8 000 
socios activos de este sindicato. En virtud 
de que en asamblea general extraordinaria 
se acordo no tornar parte en el movimiento 
de huelga, suplicamos a usted se nos presten 
garantfas militares en caso de que los huel- 
guistas quieran ejercer presi6n sabre nuestros 
trabajadores que no son huelguistas y ga- 
rantice asf el trabajo de nuestros afiliados en 
aquella zona. Suplicamos a usted librar las 
6rdenes conducentes." 

lectivo por parte del duefio, Otto Polhenz. 
A lo largo de 1939 y 1940, los miembros 
del SUTIC presentan cinco quejas y dernan- 
das a la Junta Central de Conciliaci6n y 
Arbitraje sin obtener ·respuesta satisfac- 
toria por parte de las autoridades. 39 

En septiembre de 1939, el SUTIC esta- 
116 una huelga para exigir el pago de sala- 
rios no devengados, la reinstalaci6n de 
peones acasillados que habfan sido despe- 
didos a causa de la grave crisis econ6mica 
y financiera que azotaba a la industria del 
cafe y por el mejoramiento de las condicio- 
nes de trabajo en el Soconusco. El STI no 
respald6 el movimiento y se dirigi6 al jefe 
de operaciones militares del estado de 
Chiapas para que estuviera al canto de la 
situaci6n en la region y protegiera, de ser 
necesario, a los trabajadores chamulas que 
se encontraban laborando temporalmente 
en el Soconusco: 
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45 Vanguardia Socialista del Sureste, semanario de 
Defensa Proletaria, 6rgano de la Federaci6n Distriral 
Campesina y Obrera del Soconusco, 2 de agosto de 
1937. 

46 Gutierrez, "Segundo", 1938. 

la caf da de los precios tuvo consecuen- 
cias severas no solo para los finqueros y 
los trabajadores, sino rambien para las 
finanzas del estado. A inicios de 1938, la 
plaga del chamusco y un temporal en 
la zona platanera provocaron ese afio la 
perdida de mas de 50% de las plantacio- 
nes de esta fruta, con consecuencias igual- 
mente nefastas para el fisco del estado.46 

Algunas fincas cafetaleras y plataneras 
fueron embargadas por los propios trabaja- 
dores, respaldados por el Sindicato de Tra- 
bajadores lnd1genas de las Pincas Cafeteras 
o por los sindicatos afiliados a la recien 
formada Confederaci6n Obrera del estado 
como el Sindicato U nico de Trabajadores 
qe la Industria Cafetera y el Sindicato 
Unicode Trabajadores de la lndustria Ba- 
nanera. En marzo de 193 7, los procura- 

En estos ultimos dfas se viene desarrollando 
con toda rapidez una silenciosa ofensiva que 
los cafeteros extranjeros, principalmente ale- 
manes, estan llevando a cabo en nuestro es- 
tado y muy particularmente en las zonas del 
Soconusco y Cacahoatan con el iinico objeto 
de hambrear a nuestro pueblo y asf querer 
detener la marcha ascendente de nuestra re- 
voluci6n, ya la polfrica de progreso que di- 
rige el gobierno popular del general Lazaro 
Cardenas. 

(. . .]Lo mismo pasa en el Brasil, Cuba y 
otros, esta pasando en Mexico, que con el 
pretexto de la baja del cafe, llevan a cabo 
paras injustificados con reajuste de personal 
en las plantaciones, talleres, patios, benefi- 
cios, etcecera." 
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43 En esos meses fueron promovidos y aurorizados 
por la JCCA reajustes en las fincas El Rincon, San Cris- 
tobal y anexas, San Geronimo, El Refugio, El Retiro, 
municipio de Tapachula, San Luis Nexapa, El Desen- 
lace, El Rosario y anexas, Argelia, Hannover, Paso 
del Norte, Santa Rita, la mayoria de duefios alemanes, 
en ACECh, SG/AH/07/32-39/01. 

44 Ibid. 

En respuesta, los finqueros del Soco- 
nusco realizaron reajustes de dfas laborales, 
despido de peones acasillados y disminu- 
yeron la demanda de jornaleros tempora- 
les. Los reajustes realizados en la mayorfa 
de las fincas cafetaleras al finalizar las cose- 
chas 1937-1938 y 1938-1939 provocaron 
un aumento de la movilizaci6n sindical y 
agrarista. Entre enero y marzo de 1938, 
la mayorfa de los reajustes promovidos 
por los finqueros ante la JCCA venfa acom- 
pafiada de cartas del Banco N acional de 
Mexico, sede Tapachula, negando a los 
finqueros creditos para la habilitaci6n de 
trabajadores. Muchos no pudieron saldar 
los prestamos que habfan solicitado para 
la cosecha anterior, de tal manera que al- 
gunas fincas se dedararon en bancarrota. 43 

Ernesto W. Reihagen, duefio de la finca 
San Cristobal y anexas en el municipio de 
Tuzantan, afirmaba, por ejemplo, en fe- 
brero de 1938, que el grano de cafe se ha- 
bfa vuelto incosteable, "pues el precio se 
cotiza a 2 5 pesos por quintal de 46 kg en 
oro y su costo de produccion en las indi- 
cadas fincas oscila entre 40 y 42 pesos por 
quinral". Argumenraba adernas que las 
fuertes lluvias habfan causado perdidas a 
sus fincas por 15 0 000 pesos que venfan 
a colocarla "casi en bancarrota".44 

El 2 de agosto de 193 7, en su editorial 
titulada "Maniobras del capital", el diario 
Vanguardia Socialista de! Sureste declaraba: 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


85 SINDICALISMO AGRARIO E INDIGENISMO LABORAL EN EL SocoNUSCO 

50 ACECh, SG/ AH/07/32-39/01. 
51 ACECh, SG/AH/07/34-51/11. 

En septiembre de ese afio, una comi- 
si6n de trabajadores cafetaleros del Soco- 
nusco se dirigio a la ciudad de Mexico 
para quejarse ante Lazaro Cardenas por los 
perjuicios que les venfa causando el go- 

Cansados de soportar la situaci6n de hambre 
y miseria a la que estamos condenados por 
el propietario de esta negociaci6n [. .. ] no 
obstante que de nuestra parte hubo confor- 
midad con esta seria lesion a nuestros inre- 
reses, el citado propietario, sefior Policarpo 
Guzman, se neg6 a obedecer el acuerdo de la 
junta, teniendonos desde el dfa tres de enero 
del afio en curso sin un solo dfa de trabajo 
[. .. ] Si es que el sefior Guzman no tiene di- 
nero para cubrirnos nuestros salarios pues 
que de una vez nos entreguen las tierras para 
que asf nosotros las trabajemos por nuestra 
propia cuenta en lugar de estarnos sometien- 
do a la miseria mas espantosa. 51 

evitar las despidos masivos. Sin embargo, 
varios grupos de trabajadores manifesta- 
ban su desesperaci6n ante las condiciones 
de vida a las que se habfan visto reducidos. 

En mayo de 1938, los trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores del Campo, sec- 
ci6n 309, de la finca El Retiro, protesra- 
ban por las condiciones de vida en las que 
se encontraban despues del reajuste aurori- 
zado por la)CCA y pedfan que les fueran 
restituidos los seis dias de trabajo semana- 
les, porque no les alcanzaba ni para comer. 50 

En julio de 1938, el Sindicato de Tra- 
bajadores del Campo de la finca Santa Rita 
protestaba y pedfa la intervenci6n del pre- 
sidente por la reducci6n de la semana la- 
boral a solo tres dfas durante un plaza de 
cinco meses desde el mes de marzo: 

47 ACECh, SG/AH/07/32-39/0L 
48 "Hacienda platanera embargada por los trabaja- 

deres", "Huelga en la finca platanera Islamapita", Al- 
borada, 21 de mayo de 1938; "Huelga del Sindicato 
de Trabajadores del Campo de la finca Hannover", 
Albarada, 29 de mayo de 1938; "La Federacion Dis- 
trital Obrera de Huixtla patrocina el movimiento de 
huelga del Sindicato de Trabajadores de la finca pla- 
tanera La Lima", Albarada, 11 de junio de 1938; "La 
Junta Central de Conciliacion y Arbitraje declara lfci- 
ta la huelga del Sindicato de Trabajadores Plataneros 
de la finca La Pozona", Alborada, 11 de junio de 1938. 

49 Gutierrez, "Segundo", 1938. 

dares de Asuntos Indfgenas, Manuel E. 
Avalos y Arbea jirnenez, solicitaron el em- 
bargo de la finca San Vicente, municipio 
de Cacahoatan, propiedad de Walter 
Khale, par una deuda de 8 3 79 pesos 
correspondiente a la diferencia de salarios 
dejados de pagar a 174 trabajadores indi- 
genas temporales. A pesar de la intercesion 
del Departamento de Asuntos Indfgenas, 
el duefio no sald6 la deuda sino hasta di- 
ciembre de 193 7. 47 El diario Alborada, 
de Tuxtla Gutierrez, sefialaba en mayo de 
1938 que la hacienda platanera de Zacual- 
pita habfa sido embargada par los trabaja- 
dores debido a que los propietarios les 
adeudaban 4 158 pesos. 

En ese mismo mes, emplaz6 a huelga 
el Sindicato de Trabajadores del Campo 
de la finca Hannover para exigir la reinsta- 
laci6n inmediata de 33 trabajadores. En 
junio se declararon en huelga las sindica- 
tos de las empresas plataneras La Lima y 
de la finca La Pozona, situadas en Acape- 
tahua. 48 Tambien estallaron huelgas en 
las fincas cafetaleras de Santo Domingo, 
San Geronimo y Guatimoc. 49 

El gobierno tom6 medidas de emer- 
gencia y ante la situaci6n cada vez mas 
apremiante, algunos sindicatos aceptaron 
el recorte de horas y dfas de trabajo para 
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'3 "Los campesinos proponen resoluci6n de los 
problemas agrarios de Chiapas" (ponencia presenrada 
por varias delegaciones sindicales en el Congreso de 
Unificaci6n Campesina), Alborada, 26 de rnarzo 
de 1938. 

En diciembre de ese mismo afio, la 
Confederaci6n de Trabajadores de Mexico 
(CTM) convoc6 en Tuxtla Gutierrez al Con- 
greso Obrero y Campesino de Chiapas que 
llevarfa a la formaci6n de la Confederaci6n 
Obrera de Chiapas, en la cual las organi- 
zaciones sindicales y los If deres obreros 
anunciaron medidas revolucionarias para 
solucionar el atraso y las condiciones de 
esclavitud de las peones indigenas, en par- 
ticular el "reparto agrario" y la adhesion de 
todos los trabajadores indfgenas a la CTM. 
En efecto, pasaron a formar parte de la 
Confederaci6n tanto el Sindicato -0 nico 
de Trabajadores Indfgenas de las Fincas 
Cafeteras del Soconusco, formado por jor- 

Para que los campesinos esten resguardados 
contra las agresiones de los capitalistas lati- 
fundistas y evitar los lamentables asesinatos 
de nuesrros compafieros, que se dote de cara- 
binas, por lo menos, a seis de los campesinos 
de cada ejido. Esto servira canto para defen- 
derse y defender sus derechos como para es- 
tar lisros contra cualquier agresi6n al go- 
bierno de la revoluci6n y a los <lerechos de 
Mexico y su soberanfa.53 

nal de Credito Ejidal. Destacan una gran 
cantidad de demandas por el fracciona- 
miento de las "latifundios de Soconusco", 
la dotaci6n de tierras a los peones acasi- 
llados, y para gue el Banco Nacional de 
Credito Ejidal concentrara su atenci6n en 
esa region. Los sindicatos y las ligas recla- 
maban rambien armas para la defensa de 
sus tierras y de sus derechos: 
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52 Alborada, 3 de septiembre de 1938. 

bierno del estado al haber decretado un 
salario de emergencia. Los trabajadores 
habfan aceptado ser pagados con vf veres 
por la pesirna condici6n econ6mica de los 
propietarios. Aun asi, apenas lograban so- 
brevivir. 52 

La crisis econ6mica disminuy6 la capa- 
cidad de negociaci6n de los sindicatos, 
pero represent6 tambien una coyuntura 
propicia para el inicio del reparto agrario 
en el Soconusco, pues muchos fingueros 
aprovecharon para vender sus plantaciones 
o negociar con los sindicatos, los cornices 
agraristas y el propio gobierno de Efrain 
Gutierrez, el reparto de algunas de sus tie- 
rras a cambio de indemnizaciones. 

En 1938 se sirua probablemente el 
momenta mas radical del programa carde- 
nista en Chiapas. Amenazadas por el forra- 
lecimiento de grupos de derecha que en- 
contraban eco en la dictadura del general 
Ubico, en Guatemala, alentadas por la ex- 
propiaci6n petrolera y la ret6rica del nacio- 
nalismo revolucionario, las organizaciones 
campesinas y obreras empezaron a radica- 
lizar ellas mismas su discurso ya Hamar a 
"la defensa armada del proletariado". 

Los dias 20 y 21 de marzo de 1938, 
poco despues de la expropiaci6n petrolera 
y en pleno fervor nacionalista y revolucio- 
nario, se realiz6 el Congreso Campesino 
de Unificaci6n con mas de 2 500 delega- 
dos, en el cual se form6 la Liga de Cornu- 
nidades Agrarias y de Sindicatos Campe- 
sinos del Estado de Chiapas, organismo 
que pasarfa a depender de la Central Na- 
cional Campesina. La mayorfa de las de- 
mandas propuestas por las ligas agrarias 
y por los sindicatos campesinos tenian que 
ver con el reparto agrario y la agilizaci6n 
de los creditos por parte del Banco Nacio- 
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55 Spenser, "Economia", 1988. 

El gobierno de Vict6rico Grajales (1932- 
1936) hizo uso de un conjunto de insriru- 
ciones para controlar los conflictos labora- 
les y el sindicalismo en la region cafetalera 
del Soconusco. Esta maquinaria oficial es- 
taba constituida por la Confederaci6n 
Campesina y Obrera de Chiapas, pertene- 
ciente a la CROM, por el PNR, el Departa- 
mento de Trabajo, Defensa Proletaria y 
Bienestar Social, las juntas municipales 
y la Junta Central de Conciliacion y Ar- 
bitraje. 

La ideologfa obrerista pregonada por 
el gobierno grajalista se tradujo, en los 
hechos, en la irnposicion autoritaria de 
una estructura institucional que se man- 
tenfa a costa de las ganancias de los fin- 
queros y de los escasos ingresos de los rra- 
bajadores agrfcolas. Por eso, la creacion 
de centenares de sindicatos de empresa en 
la region del Soconusco no modific6 sus- 
tancialmente las condiciones de vida y de 
trabajo en las fincas cafetaleras, ni cambi6 
las formas de dominaci6n. 

La labor de control social implic6 canto 
la represion sisremarica contra los intentos 
de organizaci6n independiente como la 
cooptaci6n de If deres populares por parte 
de las autoridades laborales o del PNR. So- 
cialistas chiapanecos, comunistas y agraris- 
tas fueron las principales vfcrirnas de la 
violencia. A pesar de ello, los movimientos 
sindicalistas y agraristas rebasaron muy 
pronto los prop6sitos institucionales del 

CONCLUSIONES 

que las fincas de alemanes fueron embar- 
gadas por el gobierno del estado y admi- 
nistradas por un fideicomiso. 55 

54 Gutierrez, "Tercer", 1939. 

No fue sino hasta el afio siguiente, en 
noviembre de 1939, cuando el gobernador 
anunciaba con entusiasmo que su gobier- 
no habfa decidido la afectaci6n de tierras 
en el municipio de Cacahoaran, sin "ate- 
morizarse de las profecfas que aseguraban 
la afectacion de las tierras del Soconusco 
llevarfa a la bancarrota del gobierno". En 
ese afio, se doto en ese municipio a 7 116 
campesinos, con una extension total de 
61 991 ha.54 

La mayorfa de las grandes fincas cafeta- 
leras, en otros municipios de la region, no 
sedan afectadas sino hasta 1942, cuando 
los mercados internacionales del cafe su- 
frieron su mayor restriccion, al tiempo 

El problema agrario del Soconusco, dada su 
naturaleza y circunstancia muy especiales 
que en el concurren, hubo necesidad de no 
proceder con festinaci6n, sino prudenremen- 
ce resolverlo en conjunro, haciendo estudios 
detenidos sabre el problema dernografico, 
asf como de costos y productibilidad de los 
culcivos de cafe, para poder estar en condi- 
ciones de asegurar el exito de los ejidos que 
van a crearse en dicha zona, ajuscando nues- 
tros procedimiencos a las normas previstas 
por el C6digo Agrario. 

naleros temporales originarios de los Al- 
tos, como el propio SUTIC. 

A fines de 1938, mientras segufan en 
picada los precios del cafe y ante la ere- 
ciente presion de los agraristas, algunos 
propietarios decidieron vender parcelas de 
sus tierras. En su segundo informe de go- 
bierno, presentado el 1 de noviembre de 
ese afio, Efrain Gutierrez se mostraba to- 
davfa cauto respecto del reparto agrario 
en la region, afirmando: 
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56 Partidarios del anterior gobemador, Raymundo 
Enriquez. 

ganizar sindicatos de empresa indepen- 
dientes, En contados casos, los trabajadores 
despedidos obtienen una indernnizaci6n 
acorde con la ley, pero en ninguno recu- 
peran su empleo. La mayorfa de las veces, 
la Junta falla a favor de los duefios de la 
finca. 

Cuando llega a la presidencia el gene- 
ral Lazaro Cardenas, el gobierno federal 
parece aprovechar una base sociopolftica 
conformada por intelectuales y dirigentes 
de izquierda que diferfan de las polfticas 
obreras de Victorico Grajales. La primera 
accion importance del gobierno cardenista 
es la denuncia, mas que la organizacion 
de base, y posteriormente la cooptaci6n de 
poli ticos chiapanecos y lfderes sociales que 
estan profundamenre descontentos con el 
gobierno del estado: ligas agrarias, diri- 
gences comunistas, enriquistas" y socia- 
listas sobrevivientes de la experiencia or- 
ganizativa que vivi6 el Soconusco en el 
primer lusrro de los afios veinre. 

Al llegar al poder Efrafn Gutierrez, es- 
tos lfderes empiezan a vincularse con el 
gobierno del estado y se adhieren a las con- 
federaciones obreras, primero del PNR y 
despues del PRM. A la labor de unificacion 
obrera y campesina llevada a cabo por el 
gobierno cardenista, se suma el trabajo 
politico del indigenismo popular en Chia- 
pas, actor fundamental de la renovacion 
institucional. Erasto Urbina es el protago- 
nista principal de esta nueva forma de ac- 
ci6n polf tica que perrnitira la cooptacion 
de caciques indfgenas y de intermediarios 
ladinos hacia las filas del partido, asf como 
el control de miles de jornaleros agrfcolas 
indfgenas de los Altos que eran habilita- 
dos cada afio para la cosecha del cafe en 
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sindicalismo oficial. La emergencia de 
lfderes sociales en la region tiene que ver 
con la incidencia de grupos politicos de 
izquierda (primero cercanos al PSCh y des- 
pues al PCM), pero tarnbien con el des- 
contento de 1os propios peones y de los 
mandos medios en las fincas por las de- 
plorables condiciones de trabajo y de vida: 
enganche forzado, deudas impagables, 
jornadas extenuantes, tiendas de raya, es- 
clavitud virtual, castigos ffsicos, etcetera. 

Los inspectores del trabajo eran los re- 
presentantes de las instituciones laborales 
mas cercanos a los finqueros y a los propios 
trabajadores. Su papel resultaba contradic- 
torio: en el archivo de la JCCA y en peri6- 
dicos locales encontre algunas denuncias 
de corrupci6n de los inspectores por pane 
de los finqueros, correspondientes a los 
afios de las disputas entre cardenistas y 
grajalistas (1934-1936). Al mismo tiem- 
po, las visitas a las fincas y la redaccion 
de informes a las aucoridades labora1es 
convierte a los propios inspectores en tes- 
tigos directos y denunciances de la terrible 
situaci6n de los trabajadores cafetaleros. 
En algunos casos, intercedfan a favor de 
los trabajadores exigiendo a los finqueros 
mejorar las condiciones de vivienda, pro- 
porcionar medicamencos a los peones y a 
sus familias o construir escuelas. En otros, 
estos informes juscificaban las cargas de 
trabajo: las tareas eran determinadas por 
costumbre en coda la region y aunque re- 
sultaba evidence que rebasaban con mucho 
lo que podfa realizar un trabajador en un 
dfa, los inspectores argumentan justamen- 
te la costumbre para que siguieran vigen- 
tes esas cargas de trabajo, permitiendo que 
se perpetuaran salarios de miseria. 

En 1935 y 1936, las denuncias por 
despidos injustificados en la JCCA se rela- 
cionan en su mayorfa con intentos de or- 
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dificultades financieras. Algunas son afec- 
tadas por el reparto agrario y otras acuer- 
dan con los sindicatos reajustes de dfas la- 
borales y el uso temporal de una parre de 
las tierras por los peones acasillados. La 
reforma agraria entra por primera vez al 
Soconusco, si bien sus efectos seran mucho 
menos radicales que en otras regiones de 
Chiapas y del pafs. 

las fincas del Soconusco. J unto a los ins- 
pectores de trabajo -que siguen desernpe- 
fiando una importance labor de inter- 
mediaci6n en las fincas- los indigenistas 
pueden ser considerados como los nuevos 
brokers de la epoca cardenista. 

En definitiva, el gobierno de Efrafn 
Gutierrez manifesto -al igual que el de 
Vict6rico Grajales- la intencionalidad de 
controlar a los sindicatos cafetaleros y a 
los lfderes obreros a craves de las institu- 
ciones del estado. De hecho, los roces y 
las diferencias entre el gobierno estatal y 
el federal parecen perpetuarse, canto en la 
labor indigenista como en los aspectos 
laborales y de organizaci6n sindical. Tam- 
bien contimian las confrontaciones entre 
los sindicatos directamente controlados 
por el gobierno de Chiapas (como el Sin- 
dicato de Trabajadores Indfgenas) y los 
que desarrollaron una lucha aut6noma por 
mejorar las condiciones de vida. de sus 
agremiados (como el Sindicato Unicode 
Trabajadores de la Industria Cafetera). 

Pero a diferencia de su antecesor, el 
gobierno de Gutierrez, a mas de establecer 
formas de control social y vias de coopta- 
ci6n polftica, trat6 de construir una base 
de legitimidad impulsando reformas socia- 
les y resoluciones laborales favorables a los 
trabajadores cafetaleros. Asf, a partir de 
1937, la JCCA empieza a fallar en casi la 
mitad de los casos a favor de las trabaja- 
dores, canto en las demandas por despidos 
injustificados como por accidentes labo- 
rales. En 1938 y 1939, la Junta decreta 
varios embargos precautorios para asegurar 
el pago de salarios no devengados a traba- 
jadores temporales y a peones acasillados. 
Finalmente, en los dos Ultimas afios del 
gobierno de Gutierrez (1939-1940), des- 
pues de una drastica caf da de los precios 
del cafe, muchas fincas se encuentran en 
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