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INTRODUCCION 

Los  años veinte  fueron e l  escenario d e  un movimiento obrero- 

t e x t i l  s i n  precedentes  dentro de l a  rama  en e l   D i s t r i t o  Fed= 

r a l .  Este sector  conocido por s u  combatividad en los con -- 
f l i c t o s  sucedidos en 1907 en Veracruz ( l) ,  de 1909 en Puebla  

(2) y durante  toda l a  Revoluci6n  Mexicana (31, con.tinu6 sus- 

movimientos en los  años posteriores a é s t a ,  manteniendo una 

constante  agitaci6n  durante  la &poca. E n t r e  1920 y 1928 se  

produjeron m& d e  un centenar de huelgas en e l  conjunto del- 

Valle de México ( 4 ) .  E l  descontento  obrero  acarre6 en va -- 
rias ocasiones  enfrentamientos  directos con las  fuerzas pÚ - 
b l i c a s ,  que iban acompsñadas por brotes d e  res is tencia ,   tan-  

to a n i v e l  loca l  como regional,   las  cuales  estaban apoyadas- 

en las  organizaciones  s indicales.  

La l i t e r a t u r a  que sobre e l  movimiento o b r e r o   t e x t i l   e x i s t e  - 
nos deja  entrever que dej6 su huella debido a las   constantes  

huelgas que pusieron en jaque a los   industr ia les  y a l  mismo- 

tiempo, a l  Estado.  Las  presiones de los   t raba jadores   text i -  

les   obligaron a los empresario= a negociar y a los  gobernan- 

t e s  a reconocerlos como  una fuerza  social  importante. Duran 

te  e l  breve régimen de ''ladero, se form6 un Departamento de - 
Trabajo a trav6s d e l  cu61 se p r e t e n d i 6  dar le  soluci6n a los-  

problemas d e  los  trabajadores,  lo que s i g n i f i c ó  de paso un - 
reconocimiento a l  movimiento obrero. Fue l a  primera  ve, que 
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se negocid con los  empresarios y los   asalar iados  l a  i m p l a n t 2  

ci6n y creaci6n d e  un s a l a r i o  mínimo, a s í  como l a  duraci6n - 
de l a  jornada de  t raba jo ,  Junto a este convenio se procurb- 

inaugurar l a   p o l i t i c a  d e  "concil iaci6n y a r b i t r a j e "  como  una 

forma d e  resolver  los  confl ictos  obrero-patronal ,  pero  &Sta- 

no  pudo implantarse  hasta 1 9 2 5  con otra   correlac ibn de  fuer- 

zas  totalmente  dist inta,  a t r a v & s  de  l a  llamada  "Convenci5n- 

d e  1925". En estas reuniones se ins t i tuc ional iz6   l a   par t i c& 

paci6n d e l  Estado como mediador en los   conf l ic tos   obreros ,  

Ademas, e s t a   l i t e r a t u r a  que ha venido  desarrolldndose  hace - 
tiempo podemos englobarla a p a r t i r  de sus diversas  vertien - 
t e s ,  una que est$ orientada  hacia e l  a n d l i s i s   e s t a d l s t i c o ,  - 
econ6mico y sociol6gico de  l a  s i t u a c i 6 n  d e  l o s  movimientos - 
proletarios,   haciendo g n f a s i s  en que las   causas  de ese movi- 

miento se deben a la   precar ia  s i t u a c i d n  econ6mica por l a  que 

atravezaban los trabajadores y la   industr ia  en su  conjunto(5) 

Visto  as1 e l  movimiento se reduce a l  número d e  huelgas, nGm= 

ro d e  obreros que participaron e n  e l l a s  y e l  costo econ6mico 

d e  l a s  mismas. 

Otra  perspectiva d e  e s t o s   a n d l i s i s  es aquella donde e l  inveg 

tigador  destaca un aÍ50 o una r e g i 6 n  con e l  ob je to  de poder - 
v e r   l a  e s p e c i f i c i d a d  de  l a  c l a s e ,  subrayando su combatividad 

a travgs d e  sus h u e l g a s ,  motines, etc., y por e l l o ,  hacen - 
h i n c a p i é  e n  l a s   v i c t o r i a s  o derrotas  obtenidas,  a modo d e  - 



ejemplo: l a  huelga de Río Blanco de 1907, 

Angel en 1923,  las  huelgas de La Magdalena 
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e l  motin de  San - 
en 1925  del   Valle  

de Mexico ( 6 ) .  Así, l a   h i s t o r i a  de e s t e  movimiento obrero - 
t e x t i l   s e  escribe paralelamente a l a   h i s t o r i a  d e  los  aconte- 

cimientos o hechos  heroicos.  Las  fechas de las  huelgas y d e  

las   insurrecciones reemplazan  a l a s  grandes b a t a l l a s ,  los - 
nombres d e  los líderes a los   mi l i tares   heroicos ,reyes  y g e n s  

r a l e s ,  a veces e l  acento se coloca en l a  a c t i v i d a d  de l a s  m= 

S;sS, lo   cual  es mas s a t i s f a c t o r i o ,  pero  apenas diferente  de2 

de la   perspect iva   cuat i tat iva ,  ya  que los  movimientos de los 

trabajadores  aparecen en un determinado momento buscando me- 

joras   sa lar ia les ,   me joras  en las  condiciones de traba jo ,  etc ,  

Es d e c i r ,  que e l  movimiento es v i s t o  en una forma coyuntural 

que surge  s610 en peculiares  condiciones  de'"inestabi1idad - 
d e  l a  estructura económica." 

En ambas perspectivas de a n 6 l i s i s   d e l  movimiento Se pierde - 
de v i s t a  que l a  lucha de los  trabajadores  es  una lucha perm2 

riente y continua, que se  genera en el i n t e r i o r  d e l  rec ihto  f= 

b r i l ,  Consideramos que e s  un su jeto  en constituci6n  envuel- 

to  en su medio h is t6r i co .  No e x i s t e  un modelo  de lo que es 

l a  c lase   obrera  por s e r   t a l ,  e s  decir no e x i s t e  su esencia - 
h i s t h r i c a ,  Por e l l o   e x i s t e  un movimiento que se expres4co- 

tidianamente en las   fbbr icas ,   barr ios ,   reg iones  y &pocas de- 

terminadas y ,  f inalmente  se  circunscribe a una naci6n y a - 
una coyuntura, 



Las dos posiciones diferentes no son errCjneas,  sino que son- 

dos  puntos diversos d e  como hacer y escribir l a   h i s t o r i a ,  ic 
cluso pueden ser complementarios. 

En este traba jo  se exploran  varias  facetas d e  los  continuos- 

enfrentamientos entre los   t raba jadores  y l a s  compañías d e  hL 
lados y t e j i d o s  d e l  Valle  de  M6xico durante l a  dgcada d e  - 
1920. Se analizan los c o n f l i c t o s  a n i v e l   f a b r i l ,  donde se - 
expres6 e l  movimiento e n  una forma estructural  y permanente, 
y en sus momentos coyunturales, 

Esto se gener6 porque las   re lac iones   entre   los   patrones  y - 
trabajadores se endurecen y se despersonalizan debido a l a  - 
peraida de  la   cohesi6n  socia l  d e  los   obreros ;  por la   parc ia-  

lidad de las   l eyes  en e l   i n t e r i o r  de  l a   f d b r i c a ;  por l a  rup- 

tura d e  l as   t radicc iones ;  por l a  pgrdida d e l  tiempo libre y 

las   divers iones   t radic ionales ;  por l a  r e d u c c i 6 n  d e l  hombre a 

la  condici6n de intrumento, es decir de  o b j e t o ;  por t r a t a r  - 
d e  hacerlos  producir más. Este hecho incrementa e l  poten- - 
c i a 1  d e  r e s i s t e n c i a  d e  l a   c l a s e   o b r e r a   c o n t r a   l a   e x p l o t a c i h n ,  

que  emerge como una fuerza e n  contra d e l  empresario. 

Estos  fueron  los  hechos que provocaron los sentimientos de  - 
r e s i s t e n c i a  m& fuertes e n  e l  seno d e  las   fsbr icas .   Tales  - 
c o n f l i c t o s  no tiene nada  que v e r  con los   costos  de vida y c. 

l o s  problemas sa lar ia les ,   s ino   contra  una estructura de  domi 

naci6n que se exige e n  l a   f s b r i c a :  todo e l l o  muy ale jado d e l  
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((pan,  manteca y pulque" de  los  obreros.   Estas son l a s  l u  - 
chas de  los  hilanderos y te jedores  en e l  r e c i n t o   f a b r i l ,  que 

fue una g u e r r a  cotidiana y permanente, es una lucha sin cua; 

te l .  

La i n d i s c i p l i n a  d e  los  trabajadores  enfocada  hacia "el ca -- 
br6n que nos roba  dinero", fue forjando  la  identidad d e  los-  

hilanderos como c l a s e ,  que paralelamente  crearon  la  base pa- 

ra  una organizaci6n s i n d i c a l .  

Otro n i v e l  de l o s  movimientos de los  hilanderos  del  Valle d e  

Mgxico que analizaremos, es l a  forma coyuntural de  gstos.  

LOS v e i n t e  mil obreros  distribuidos en l a s  diferentes fgbri -  

cas  d e l  Distri to  Federal   s intieron en carne  propia l a  explo- 

t a c i 6 n  a l a  que eran  sometidos,; los salarios no les alcanza- 

ban para poder sobrevivir,  paralelamente no pueden u t i l i z a r  ':. 
s u  dinero en algo que no f u e r a   l a   a d q u i s i c i h  de bienes de - 
consumo inmediato:  vivienda,  articulos  bdsicos. Los precios 

cada  vez mayores no les permitfan n i n g ú n  excedente  para  otro 

t ipo d e  actividades. Los trabajadores de l a   i n d u s t r i a l  tex -  

til lucharon  por  recuperar e3 poder adquisit ivo d e  s u  s a l a  - 
r i o .  Cre6 las  condiciones  para  l levar a cabo una lucha en - 
carnizada por la   defensa d e  su s a l a r i o  y contra una d i s c i p l i  

na que no le   permitia  manifestarse en forma organizada. 

Este auge obrero i n d e p e n d i e n t e  estaba matizado por l a  preca- 
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r i a  s i t u a c i 6 n  econ6mica de l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  d e l  Dis t r i to -  

Federal,  Durante es tos  años -1920 a 1929- de crisis  de  so - 
breproducci6n que afectaba  las   ganancias d e  los   industr ia les ,  

condujo a la   patronal  a c rear  una serie d e  medidas que reca- 

yeron  sobre  los  trabajadores:  desempleo, r e d u c c i 6 n  de s a l a  - 
r i o s  y jornada de t raba jo ,  etc. Sumada e s t a  s i tuaci6n a l a  

fragmentacidn d e l  poder d e l  Estado, la   e fervescencia   obrera-  

en l o s  primeros  cinco años d e  l a  decada va a estar  matizada- 

por l a s   a n t e r i o r e s   c a r a c t e r l s t i c a s ;  a p a r t i r  d e  1 9 2 5  se d i &  

un v i r a j e  en l a   p o l l t i c a   e s t a t a l ,  que repercuti6 directamen- 

te  en i r  minando en s u  fuerza a l  movimiento obrero indepen  - 
diente ,  que para f i n a l i z a r   l a  decada de  los   veinte  f u e  des ... 
truido , 

Las  relaciones  sociales d e  producci6n van a determinar  las - 
c a r a c t e r l s t i c a s  d e  l a  lucha  obrera, que  van a e s t a r  i n f l u e n -  

c iadas por las  condiciones en que se encuentra  la  industria- 

t e x t i l  y l a s  forma d e  c o n t r o l   e s t a t a l  que se d i 6  en ese mo - 
mento his t6r ico .  Este esplendor d e l  movimiento va a l levar--  

paralelamente, a una transformaci6n de las   re lac iones  de ex- 

plotaci6n y de  dominaci6n d e l  Estadoo 

E l  trabajo  consta d e  dos grandes  apartados, que se encuen -- 
tran  divididos en var ios   capl tulos ,  En e l  primer apartado - 
se aborda ese  importante momento e n  que l a   i n d u s t r i a  adquie- 

r e  sus c a r a c t e r i s t i c a s  modernas, TalGnaturaleza  adquirida a 
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fines d e l  Por f i r ia to ,  se mantendrá sin cambios hasta media - 
dos d e l  s ig lo  XX. Describiremos tambign las  peculiaridades- 

de la   fuerza  d e  t r a b a j o   t e x t i l  y de  s u  forma de insercicjn a- 

l a s  empresas, que posteriormente nos conducen a a n a l i z a r   l a  

manera e n  que los  patrones  quieren  someter y controlar  a es- 

t a  clase obrera  para  hacerla m6s productiva. Este t ipo d e  - 
trabajadores y l a s  formas d e  dominaci6n f a b r i l  y organiza -- 
c i c j n ,  influyeron en l a  resistencia cotidiana,  para d e  aquí - 
pasar a una segunda parte donde nos avocamos al examen d e  l a  

c r i s i s . d e   l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  y s u  forma de expresi6n.  Ello 

nos obl iga  a ver  las   causas por las  que e l  Estado  comienza a 

intervenir  en l a  vida econdmica de  l a s  empresas; t a l   a c t u a  - 
ci6n se verd presionada por e l  enfrentamiento entre 10s obr= 

ro y e l  capi ta l .  De aqui  analizaremos la   e fervescenc ia  de - 
10s trabajsdores  manifestada en las  huelgas de  e s t a  gpoca. 

Este   t raba jo ,  adem6s  de r a s t r e a r  en e l  material  ya publicado, 

contemp16  fundamentalmente fuentes hermerogrdficas, de  a r c h i  

vo e h i s t o r i a   o r a l .  

Esta  investigaci6n f u e  concebida,  organizada y elaborada en- 

e l  marco d e l  Seminario d e l  Movimiento Obrero y l a  Revoluci6n 

Mexicana, que se r e a l i z a  en l a  Direcci6n de Investigaciones- 

Hist6r icas  ( D I H )  d e l  I n s t i t u t o  Nacional d e  Antropologfa e - 
Historia.   Este pequeño traba jo  es fruto de  la cooperaci6n y 

los esfuerzos d e  numerosas personas:  Sa61  Escobar, Lief  A d l g  
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son, Roberto  Sandoval,  Luis Gerardo Morales, Genaro Guevara, 

I n g r i d  Ebergenq'Y,  Gerardo Nfcochea, Antonio Sabont,  Bernar- 

do Garcia, Susana Fernhdez. A Ma. Elena Apango por s u  va - 
lioso apoyo en e l  mecanografiado d e l  trabajo. Por o t r a  par- 

te, no son  menores  mis deudas  con aquellos ex obreros  texti- 

les  con  quien comparti  horas amenas de  sabrosa y ú t i l  p l d t i -  

c a .  
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LA NATURALEZA DEL SIJTSMA FABRIL. 

En e l  Valle de M6xico se  fue conformando,  a f ines  d e l  s i g l o  

d i e c i n u e v e  y a pr incipios   del   s ig lo   veinte ,  una de  l a s  zo - 
nas fabri les  m&s importantes  del  pais. En este   Val le  se e2 

tahlecieron 42 emlxesas d e  hilados y t e j i d o s  d e  algod6n y - 
de lana, que representa un 44 por ciento  d e l  t o t a l  de ; las-  

fdbricas  texti les ,   las   cuales  dieron  ocupaci6n a unos vein- 

t e  mil trabajadores aproximadamente, (1)  E l  paisa je   agr l -  

cola  contrastaba con los  modernos e d i f i c i o s  d e  l a s  empresas 

t e x t i l e s ,  que se encontraban  ubicadas como un extemo cintg 

r6n que rodeaba  a l a  Ciudad de Mbxico, ( 2 )  

En San Angel ,  Tizapsn y Contreras:  Santa  Teresa Y La - 
Magdalena (propiedad de Veyan Jean y Cia,  Francesa) ; La 

Alpina, La  Hormiga y La Carolina  (Capital  norteamerica- 

no de  Robert"'s y Cia.) ; La Abeja (hoy Puente S i e r r a ,  - 
capita l   m6xico- i ta l ianos) ;  La Corona, La Providencia. 

En Tlalpan: La  Fama Montañesa, ( d e  la   Cia ,   Industr ia l -  

de Tlalpan, S. A , )  

En e l   i n t e r i o r  de l a  Ciudad, en sus limites para 1925: 

La Linera, e n  6a. Ferrocarr i l  de Cintura; La Providen - 
c i a ,  e n  Santa  Marla; La Perfeccionada en l a  Colonia Do= 

t o r e s ;  La Aurora, en l a  Calzada de Chimalpopoca; San - 
Antonio Abad,  en l a  Calzada d e l  mismo nombre, propiedad 



Abad);  La Aurrers. 

En l a  Ciudad de Mdxico: E l  Salvador; La V i c t o r i a ;  San- 

t a   R i t a ;  Sedas  Mexicanas; La Luz; La Europea; La Hilan- 

dera; La Trinidad;  Pasameria  Francesa; La Española; E l  

Angel;  Sederla d e  Hipdlito Chambbn;  La Carolina ( d e  l a  

Casa  Noriega y C l a ) ;  E l  Surt idor ;  E l  E c l i p s e ;  La Conso- 

l idada;  

En Tlalnepantla: San Idelfonso,  La  Colmena y Barrdn -- 
(propiedad de Alberto  Signoret ,   capital  fiances). 

En Naucalpan: Rlo Hondo (propiedad d e  Veyan Jean y Cfa) 

En Tlalmanalco:  Miraflores. 

En Zinacantepec: San Pedro. 

En Tenancingo: La Guadalupe. 

Las r a l c e s  de  este  proceso las podemos s i tuar   ba jo  e l  r & g i  - 
men d e  Porfirio  Dlaz,  periodo de  crecimiento econ6mico  a - 
t r a d s  de la   canal izacibn de inversiones  extranjeras en to- 

do e l  pais y en part icular  e n  l a  rama t e x t i l ,   E s t e   f l u j o  - 
de c a p i t a l e s   t r a j o  un desarrol lo  de l a  producci6n y tecnif& 

caci6n de l a s   f a b r i c a s ,  E n t r e  1894 y 1901 se d i 6  un creci - 
miento  acelerado de l a  producci6n, la   tasa  anual  d e  creci - 
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m i e n t o   f u e  de 5.3 por c i e n t o  debido a l  aumento de l a  deman- 

da y a l a  capacidad i n s t a l a d a  en l a  rama para p r o d u c i r  ( 3 ) .  

La i n d u s t r i a  t e x t i l ,  orientada f u n d a m e n t a l m e n t e   e n   s u  pro - 
d u c c i d n  de telas de a l g o d 6 n  baratas para los sectores popu- 

lares, se v i 6  favorecida por e l  c r e c i m i e n t o  d e l  mercado i n -  

t e r n o ,   c o n v i r t i & n d o s e   e n   u n o  de los sectores mds d i n s m i c o s  

( 4 )  

E l  acelerado proceso de c o n c e n t r a c i d n  de c a p i t a l  en l a  rama 

c e n t r a l i z d  4/5 partes d e l  c a p i t a l  t o t a l  de los 142 estable- 

c i m i e n t o s  y 39.7% d e l  valor de l a  p r o d u c c i 6 n ,  Estas empre - 
sas eran: ( 5 )  

- C l a  I n d u s t r i a l  de  Orizaba CIDOSA.  ( V e r a c r u z )  

- C l a . I n d u s t r i a 1  d e  V e r a c r u z .   ( V e r a c r u z )  

~ l a ~ I n d u s t r i a 1  d e  San  Antonio Abad (Valle de M g x i c o )  

- Cla.Veyan Jean. (Valle de M g x i c o )  

-. C1a.J .  Diaz R u b h  y S u c e s o r e s .  (Atl ixCo,  P u e b l a )  

- C l a . M a n u f a c t u r e r a .   ( Q u e r d t a r o )  

Esta i n v e r s i d n  y a g r u p a c i 6 n   r e g i o n a l  de c a p i t a l  f u e  impor - 
t a n t e  por dos motivos. En primer l u g a r ,   p o r q u e  a l a  v u e l t a  

d e l  s ig lo  y en l a s  primeras decadas se e l i m i n a n  los capita-  

les  y empresas i n d i v i d u a l e s ;  y e n   s e g u n d o   l u g a r ,   p o r q u e  la- 

c o n c e n t r a c i d n  d e  capi ta l  f o m e n t 6  l a  m o d e r n i z a c i 6 n  de  l a s  f i  

bricas. No es sorprendente que  esta s u b s t i t u c i 6 n  por las  - 
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grandes  sociedades  anhimas hayan creado una situacidn S i -  

milar a l a  que sustituyd los t a l l e r e s   a r t e s a n a l e s  y l a s  pe- 

quefias empresas familiares  hasta  absorverlas y convert ir las  

en fabricas.  Se  habla dado ya un intento con  Lucas Alamh, 

Escanddn y Esteban d e  Antuñano, que garantizd de algGn modo 

inevitable,   la   transformacidn d e  l o s   t a l l e r e s   a r t e s a n a l e s  - 
en nuevas fac tor las .  Como entonces,   esta vez los   r iesgos  - 
volvieron a d i v e r s i f i c a r s e  y e l  c a p i t a l  d e  l o s  grandes  con- 

sorc ios  se multiplied aceleradamente. S i n  embargo, hay que 

notar que l a s  empresas famil iares  y l a s  d e  c a p i t a l  i n d i v i  - 
dual  jamas  desaparecieron e incluso aumentaron en l a s  zonas 

de c o n c e n t r a c i h  d e  la   industr ia .  ( 6 )  

Fueron l a s  grandes fsbricas  precisamente, en  manos d e  soc ig  

dades anhimas,  las  primeras en introducir  maquinaria modeE 

na,   la  Rso Blanco y l a  Santa  Rosa, ambas d e  CIDOSA, por -- 
ejemplo comenzaron a t raba jar  con l a  maquinaria m& moderna 

d e l  momento; las   factor las   ant iguas  d e l  Distr i to   Federal  cg 

mo l a  San Antonio Abad,  La  Hormiga y o t r a s ,  tambj.Cn introd2 

jeron  tecnologla nueva en l a  filtima dgcada d e l  s i g l o  pasado. 

En Puebla, l a  modernizacihn  procedid a paso mas l ento ;  en - 
general,  d u r a n t e  l o s   t r e i n t a  años d e l  p o r f i r i a t o   l a  i n d u s  - 
t r i a   t e x t i l   v i v i d   e l  auge d e  s u  desarrollo.  ( 7 )  

E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  cambios introducidos, se destac6 la - 
ut i l izac idn  d e  la   energ ia   e l8c t r i ca .  En Rfo Blanco se emps 
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zb a usar e n  1893 un año despu&s d e  fundada l a  f s b r i c a ;  en 

1898  se  construyd una presa  sobre e l  Rlo Atoyac,  para sumi- 

n is trar   energla  a l a s   f a b r i c a s  de Puebla y Atlixco. Tam - 
b i & n  se erigieron  presas  sobre  el  Rlo Tlalnepantla,  e n  e l  - 
Valle d e  Mexico y en e l  Estado de Jalisco.  Para 1905 l a  m 2  

yor  parte de l a s   f a b r i c a s ,  contaban con p lanta   e l&ct i rca  - 
propia o l a  compraban a o t r a s  compañlas. La Magdalena, Sac 

ta   Teresa,  y La Abeja,  tensan su planta  propia que se encol?, 

traban en los  Dinamos, en Contreras. E l  uso d e l  vapor se - 
vi6  relegado a c i e r t a s  zonas d e l  norte d e l  pals ,  donde l o s  

yacimientos de carbdn a h  hacfan  redi tuable   la   ut i l izacibn-  

de esta  fuerza  motriz. 

La e l e c t i r i c i d a d  permiti6 l a  expansidn de l a  capacidad pro- 

ductiva y cambios en la  tecnologla.  Varias compañlas intrg 

dujeron husos de  alta  velocidad,  telares  automaticos y es - 
tampadoras,  Las  msquinas  llegaron a p a r t i r  de 1890 a l a  zg 

na d e  Orizaba,  Atlixco y e l  sur d e  l a  Ciudad de  Mdxico. E2 

t a s  maquinas indican,   segh  Keremitzis :  "el paso d e  una i n -  

dustr ia  con invers i6n intensa en  t raba jos  a una industr ia  - 
con invers idn intensa en capi ta l "  ( 8 ) .  Con l a   u t i l i z a c i 6 n -  

d e  la   energ ia   e lec t r i ca ,   l as   jo rnadas  de t raba jo  se hicie - 
ron mas largas y se pudo implantar un control  mas riguroso- 

d e  l a  temperatura en aquellos  salones  destinados  al  almace- 

namiento d e  l a   f i b r a  por medio d e  ventiladores,  disminuyen- 

do con ello las  probabilidades de incendios (9) .  Esta mo - 
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dernizacidn  transform6  los  ritmos de  produccibn, la   cual   112 

v6 a que un solo  operario  pudiese  atender más d e  una  mdquina 

durante su jornada de t raba jo ;  l a s  consecuencias de e l l o  no- 

se hicieron  esperar,  hubo  una producci6n mds intensa y un - 
desplazamiento  relativo d e  mano d e  obrao 

E l  proceso d e  renovacidn d e  maquinaria  dentro de l a  rama te& 

til qued6 bruscamente concluido en los  primeros años del P r g  

sente  siglo.  Este  ritmo de producci6n  alcanzado con t a l  mo- 

dernizaci6n se v i 6  truncado por varios  factores:  por Una Ó, 

parte,  debido  a l a   e x i s t e n c i a  d e  un mercado cautivo, e l  cual  

estaba  saturado y s i n  posibilidades de crecer debido, por u p  
parte, a l  escaso  jornal  de los  obreros,  ya que & t e  apenas - 
era suficiente para  poder s a t i s f a c e r  sus necesidades mas v i -  

t a l e s ,  por e l l o ,   e l   v e s t i d o  se convirt id en un l u j o ;  por -- 
o t r o ,  e l  encarecimiento de las   mater ias  primas -el algod6n - 
principalmente-  hizo que los   cos tos  de producci6n  se  eleva - 
ran y en consecuencia los precios d e  los  generos,  obligando- 

les a los   fabr icantes  a s u  almacenamiento por c a r e c e r   c a s i  - 
d e  demanda.  "La industria  texti l   funcionaba con una compete; 

c i a  c a s i  perfecta ,  por e l  n6mero de  fdbricas ,  no  hay  monopo- 

l i o s  propiamente  dichos,  solo  intentos,,o Del mercado t o t a l  

t e x t i l ,   l o s  grupos abarcan cuando mas e l  10% o e l  20%,-Se - 
tiene un mercado divers i f icado:   te j idos  de  punto, t a p i c e r l a ,  

industria d e  calcetines, colchas,   lazos y c i n t i l l a s ,  mantas, 

e t C - "  (10) Pero, si b i e n   e x i s t i a  una cantidad  incontable d e  
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diferentes tipos d e  gheros ,  la   ca l idad  de jaba mucho que de- 

s e a r ,   a s l   l a s   c l a s e s   a l t a s ,   p r e f e r í a n  los g h e r o s   f i n o s ,  que 

eran  importados o contrabandeados, siendo sus principales - 
compradores l a s   c l a s e s   p r o l e t a r i a s  y sectores  populares. Es 
ta   ba ja   ca l idad  se debía a una f a l t a  d e  especia l izaci6n en 

algún t ipo de  p r o d u c c i h ,  ya fueran  mantas  exclusivamente o 

alguna o t r a   t e l a ,  pero no, cada empresa fabricaba por l o  re- 

gular dos o rnss generos, lo que impedgg una especial izaci6n 

y a l t a   c a l i d a d ,  

Sumado a es tos  problemas, a p a r t i r  d e  1910 se observ6 un em- 

peoramiento, ya que l a   s i t u a c i 6 n  de guerra comenz6 a d e j a r  - 
sentir sus efectos negat ivos ,   a l  destruirse msquinas e inst2 

lac iones   fabr i les ,  que ahond6 en el estancamiento de l a  rama. 

La situaci6n econ6mica se torn6  apremiante en 1910, de los - 
145 establecimientos que habla en  toda l a  RepGblica;  para - 
1913 &tos hablan disminuido a 118 y para e l  año s i g u i e n t e , .  

sdlo 90 estaban  trabajando; y fue hasta 1921 cuando se mos - 
t rb   c ier ta   recuperacibn,  ya que se volvieron a echar a andar 

m&s f a c t o r i a s ,  pero no todas  trabajaban a su mdxima capaci  - 
dad. A l  respecto Eduardo Ruiz nos dice: 

"Casi no lbubo r e g i 6 n  en l a  República donde el obrero d e  - 
las  ciudades no s i n t i e r a  los efectos d e  l a  lucha armada. 

Las  fdbricas textiles d e  Puebla  estuvieron  improductivas 
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un a k  a causa de l a  campaña z a p a t i s t a ,   o t r a  debido a - 
que en La Laguna, en Coahuila no l legaba algoddn  porque- 

l a s   t r o p a s   v i l l i s t a s   h a b h d e s o r g a n i z a d o  e l  c u l t i v o  y l a  

cosecha. En Metepec y en Los Molinos, donde se hallaban 
dos de las f s b r i c a s  mds grandes,, ,  saquearon l a s   i n s t a l 2  

ciones,  robaron  maquinaria,  equipo,  herramienta y mate - 
riales" .  (11) 

La i n d u s t r i a   t e x t i l ,  que a fines d e l  s i g l o  pasado habla sido 

l a  cuna d e l  maquinismo, s e g u i r &  conservando sus rasgos m& - 
importantes en lo referente a sus formas d e  explotaci6n  para 

l a s   d k a d a s  siguientes hasta 1940, cuando se introducen  las 

f ibras   s in tdt i cas .  

Podemos ver que e l  crecimiento  industrial d e l  mercado a t ra-  

v6s d e l  f e r r o c a r r i l  y e n  e l  espacio que abrid  la   transici6n- 

de las  explotaciones  mexicanas a la   exportacidn de c a p i t a l e s  

por parte d e  l a s  economias c e n t r a l e s   c a p i t a l i s t a s ;   l a s   t a s a s  

de crecimiento se dispararon ocupando aquel las   f ranjas  de1 - 
mercado hasta  entonces  fragmentadas y ya s i n  l a  amenaza d e  .L.:. 

l a  competencia  industrial  externa.  Pero este crecimiento ic 
d u s t r i a l ,  no f u e  e f e c t o  de un proceso de creaci6n de capita-  

les sincrdnico con l a  constituci6n de un mercado preexisten- 

te sobre  la  base de  una ampliacidn de la   planta   industr ia l  - 
con  formas tecnol6gicas que generalizaron  aquellos  aspectos- 

avanzados de l a s  manufaturaso 



Esto expl ica  que cuando e l  nuevo espacio de mercado se satu- 

r6, e l  crecimiento  industrial  alcanzaba un tope  insalvable* 

Tambi&n es evidente que s i  e l  mercado d e  l o s  productos i n d u z  

t r i a l e s  operaba como  una variable  dependiente d e  los  i n g r e  - 
sos que generaba l a   a g r i c u l t u r a  y s i  b ien  estaba  basada SU - 
m e r c a n t i l i z a c i h  e n  re lac iones  de producci6n  inmediatamente- 

no-capi ta l i s tas ,   l a  dindmica  econdmica d e  l a  demanda y e l  o~ 

den s o c i a l  d e l  campo, eran un cerco para e l  crecimiento i n  - 
dustr ia l .  Este tope se expresaba en diferentes formas: en - 
l a   i n e x i s t e n c i a s  de un mercado autogenerado d e  fuerza de trz 
ba jo ,  e n  l a  persistente l i g a z h  d e  los trabajadores indus  -- 
t r ia l izados  a l a   t i e r r a ,  y en la   r ig idez  d e l  mercado de  pro- 

ductos  industriales.  

Es evidente que las   posibi l idades  d e l  crecimiento  industrial  

se fundaban en condiciones de invariabil idad  tecnof6gica,  e n  

La Hormiga, por  ejemplo e l  s a l &  denominado ptnuevo", contc - 
nla  maquinaria de 1892,1906 y 1907. Según e l  mismo Inspec - 
t o r  d e l  Trabajo en 1924,  " las  tres cuartas  partes de l o s  te- 

l a r e s  con que funcionaba l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  del pais ,  ha -- 
blan sido instalados entre 1898 y 1910" ( 1 2 ) ;  y ser ia   has ta  

la d&cada d e  los cuarenta cuando se comenzaria  a  renovaro Es 

decir, l a s   c a r a c t e r i s t i c a s  de la rama para l o s  afios que aqui 

nos interesan,  se conformaron entre 1880 y 1910 y permanecis 

ron hasta 1940, (13). Tambien. se fundaban en la   explota  -- 
ci6n d e  la fuerza de traba jo  y a h  e n  l a  radical izaci6n d e  - 

"" 
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e s t a s  formas d e  explotaci6n. 

A principios d e l  siglo XX, e l  Gltimo f a c t o r   f l e x i b l e  de  l a  - 
produccidn e r a   l a  mano  de obra. si en l a  Gltima dkada  d e l -  

s i g l o  X I X ,  l a   i n d u s t r i a   t e x t i l   p a r e c i a   i n c l i n a r s e  por e l  ca- 

mino d e  l a  "inversi6n  intensa d e  capital'!,  para 1920 l a  s i  - 
tuacidn era lo  opuesta. Cada empresario,  para mantener un - 
margen  de ganancia que l e  penmitiera  sobrevivir en e l  merca- 

do, se  vela  obligado a i n t e n s i f i c a r  e l  t raba jo  de sus o b r e r a  

a traves d e  hacerlos  laborar penosas y largas  jorhadas;   la  - 
l u z  electrica,   parad6jicamente7  hizo posible ampliar  las ho- 

ras d e  l a  jornada  laboral  hasta  entrada la noche. Parale la  - 
mente, los   cos tos  de  produccidn  disminuyeron  a costa  d e  las-  

espaldas de los  trabajadores:  su s a l a r i o   e r a  siempre e l  m&+ 

bajo  posible. En noviembre de  1921, varias  comisiones de - 
obreros de l a s   f s b r i c a s  de hilados y t e j i d o s  de Puebla, --- 
Atl ixco,  Metepec, Orizaba y Tlaxcala  vinieron a Mexico  para- 

protestar  contra e l  acuerdo  estipulado por l a s  compañias tez 

t i l es  en e l  sentido de  reducir l o s   s a l a r i o s  en  un 30% debido 

a l  exceso de producc i6n  almacenado en l a s  bodegas. Esta prg 

d u c c i 6 n  no podia competir con l o s  productos que se importa - 
ban d e l  extranjero ,  pero tampoco podIan concurrir  a  mercados 

e x t e r i o r e s -  debido  a que se encontraban  tambien  saturados - 
por este t ipo d e  mercanclas (14). Las  industr ias   text i les  - 
d e l  Distr i to   Federal  que redujeron  los   sa lar ios  y l a  jornada 

d e  t raba jo  fueron: La Carolina, La Consolidada, La Nacional 
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d e  Lana, La Abeja, La Alpina,La Hormiga, La  Fama Montañesa,- 

y en e l  Estado de MCxico, l a  de Rto Hondo, (15) 

S i  consideramos $os incrementos de husos y de t e l a r e s  como - 
un indicadier de los incrementos d e  capi ta l   constante ,   ass  cg 

mo l o s  aumentos en l a  ocupaci6n  obrera  industrial como un i2 

dicador d e l  capi ta l   var iab le ,  se advierte segh los  datos - 
que tenemos, una expansi6n de la rama en base a un mayor i n -  

cremento d e l  capi ta l   var iab le  ( d e  1917 a 1925 ament6 un -- 
67,2%), y un aumento  menor d e l  capi ta l   constante  (de  1917 a 

1925 aument6 un 25.9% en l o s  husos y un 29.5% en l o s   t e l a r e s )  

De lo que se puede d e d u c i r  que es una industr ia l izaci6n bas= 

da en l a  incorporaci6n creciente de mano d e  obra  al  proceso- 

de producci6n, es decir, un aumento de l a  producci6n en base 

a la   intensi f icaci6n  absoluta  d e  la   explotaci6n de  l o s   t r a b s  

jadores. (16) 

Para e l  Estado de Puebla, d e l  t o t a l  d e  los  costos de produc- 

c i h ,  un 27% era d e l  pago t o t a l  a l a  mano de obra y un 3'1.2% 

para e l  aldodh,   mientras que para  Veracruz, un 27.4% era  p& 

ra   loa  pagos de l a  mano de obra y un 23.1% para e l  aldog6n. 

Vemos a s í  que l a  vida en las   fdbr icas  depende de l o s   s a l a  - 
r i o s  y las   mater ias  primas (17), ya que cubren cerca  d e  un 

50% d e l  t o t a l  de  l o s  costos de producci6no 

Los empresarios e n  base a dsto,  van a tener capacidad d e  cog 

petir  a l   a b a t a r  sus c o s t o s ;  por e l l o ,  s i  se aumentan l o s  sa- 
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l a r i o s  puede l l evarse  

sultan  incosteables a 

a que l a s   f a b r i c a s  quiebren porque re- 

las  ganancias d e l  c a p i t a l ,  Las ganan- 

c i a s  estarsn en funcidn d e l  abaratamiento d e l  costo de l a  - 
fuerza de t raba jo  y de hacerlos que rindan m&S. "La CQmpe - 
tenc ia  que sostienen  las   fdbricas  anticuadas y mal adminis - 
t tadas ,  es gracias  a l o s   b a j o s   s a l a r i o s  que pagan, lo que - 
impide que l a s   f & b r i c a s  miis progresis tas ,  que a pesar de pa- 

gar mbs a l tos   sa lar ios   se   sost ienen,   evolucionen y obliguen- 

a evolucionar   a l   resto  de l a  industria". (18)  

La i n d u s t r i a   t e x t i e l  tiene sus formas de explotaci6n  basada- 

en l a   i n t e n s i f i c a c i b n  d e  l a  mano d e  obra a t ravgs   del   a largs  

miento d e  l a  jornada d e  t raba jo  y l a  reduccidn d e  l o s   s a l a  - 
r i o s ,  para  mantener asf cada  empresario un margen d e  ganan - 
c i a  que le  permitiera  sobrevivir los vaivenes d e l  mercado, - 
Esta  s i tuaci6n d e l  abaratamiento d e  los   costos  de producci6n 

sobre  las  espaldas de los  trabajadores,  se debla a que &tos 

representaban aproximadamente un 50 por c iento  d e l  t o t a l  de 

los   costos  d e  producci6n en l a s   f a b r i c a s ,  y tambi6n  a una 

f a l t a  d e  l i q u i d e z  econdmica por parte de cada industr ia l ,  - 
que redundd e n  recargarse  sobre  los  obreros y de  hacerlos - 
rendir mdS (19). Tal  peculiaridad de l a  rama, i n c i d i d  en la 

naturaleza d e  los  obreros y en las formas de lucha y violen- 

c i a  que CaraCteriZd  a las   re lac iones   industr ia les  de  l o s  - 
años v e i n t e ,  
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NATURALEZA DE LA FUERZA DE TRABAJO, 

E l  pro le tar iado   tex t i l  d e l  Valle  de  Mhxico en los  aRos vein- 

te  estaba  integrado por campesinos,  artesanos y obreros ambg 

l antes ,  Eran ambiciosos,  pero solo en l a  medida en que l a  - 
necesidad  se  los imponia y constantemente  iban d e  una a -- 
o t r a   f 8 b r i c a  en busca d e  un mejor   sa lar io ,  En l a  mayoria de 

los   casos  se trataba de campesinos que habian  tenido que - 
romper (temporalmente, en un principio)  con sus t radic iones ,  

con l a   t i e r r a ,  p c r  que a l  mismo tiempo estaban dispuestos - 
a  cambiar  radicalmente e l  arado por los   t e lares .  NO debe - 
pensarse, s i n  embargo, que es tos   obreros   t ex t i l es   t en ian  prA 

sa en adaptarse a l  s is tema  fabr i l .  La conservac ih  de cier- 

t a  forma de  vida  tradicional ,  en contraposicidn  al  nuevo ri& 

mo de vida que las   fdbr icas  imponian a sus trabajadores,  fue 

e l  origen de l o s  primeros conf l i c tos   l abora les  que enfrenta- 

ron estos  hilanderos. Y s u  expresi6n  les  d i c t 6  sobre  todo, - 
l a   i n d i s c i p l i n a ,  que en esta  fase  aparece como un modo prim= 

r i o  de enfrentamiento y e l  pr imer  paso para e l   f o r t a l e c i m i e s  

t o  de una organizacidn. Dentro d e  este conglomerado debemos 

i n c l u i r  a aquellos  otros  obreros,  cuyos  padres tambi&n hablm 

sido  hilanderos y tejedores. (20) 

Esta "segunda generaci6n" de obreros -por e l  hecho de  v i v i r -  

una experiencia  diferente a l a  de sus progenitores-   posibi l i  

t b  una re lac i6n rnds "estable" con e l  medio laboral  i n d u s t r i a l  
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MUNICIPALIDAD 1900  1930  1921  1930 

Azcapotzalco 
Coyoacan 
Cua jimalpa 
Guadalupe Hidalgo 
Ixtapala  
Milpa  Alta 
Ciudad d e  Mgxico 
Mixcoac 
San A n g e l  

Tacuba 
Tacubaya 
Tlalpan 
Xochimilco 
Ix taca lco  
Tlahuac 
Con t r e r a s  

10,785 
7,189 
6,857 
16,761 
10,440 
9,415 

368,898 
10,661 
15,975 
9,226 
20,177 
12,522 
42,610 

"... 
" -  

14,419 
13,230 
5,193 
18 9 344 
24,507 
16 , 268 
471,066 
21,817 
16,734 
36,087 
37,552 
15,448 
30,093 

" 9  

0" 

16,669 
17,589 
5,036 
23 , 244 
10,029 
10,029 
615,367 
28,489 
19,817 
51,209 
57,129 
10,521 
27,391 

I" 

40,098 
24,266 
5,406 
" 9  

21,917 
12,608 

1'029,068** 
"I 

22,518 
" -  " -  
15,009 
27,712 
9,261. * 
11,780. * 
9,933**-* 

8 En e l  Censo de Poblacidn de 1930, las  municipalidades- 
han desaparecido  transformhdose en once  Delegaciones 
m A s  un Departamen to Central . 

* * *  Ix taca lco ,  en e l  Censo de 1921, formaba parte de l a  m& 
nicipalidad de Ixtapalapa. 

* * * *  Tldhuac era  parte de  l a  municipalidad de Xochimllco. 

* * * * O  La Magdalena Contreras  perteneci6  a  la  municipalidad - 
d e  San Angel. 
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a  travCs de s u  permanencia en e l l a ;   l a   e s t a b i l i d a d   l a b o r a l  - 
se v i 6  acompañada por e l   a r r a i g o  en los  pueblos,  alrededor - 
de las   fdbricas .  Por lo  general ,  estos trabajadores  eran rns 
nos indisciplinados,  menos espontheos ,  mas metddicos y adae 

tados a l  medio f a b r i l ~  E l  cambio t r a j o   l a  adopci6n y crea- - 
ci6n de sus propios  valores como 

A l  desarrol larse  un s i s tema  fabr i l  amplio, e l  mercado d e  tr= 

b a j o   a t r a j o  a aquellos  individuos  desplazados de sus comuni- 

dades rurales  es decir que cre6 una  nueva  demanda de trabg 

jadores y con e l l o  se aceler6  e l  desarrollo urbano y e l  cre- 

cimiento de la  poblaci6n de e s t a s  urbes. El a l i c i e n t e  fue - 
e l  motor de una migracidn campo-ciudad. Veamos e l  cuadro S& 

g u i e n t e :  (21) 
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Las f s b r i c a s   t e x t i l e s   i n s t a l a d a s  en e l  Valle de Mgxico, se - 
nutrieron d e  l a  migracidn  campesina  proveniente de l a s  zonas 

p e r i f g r i c a s  y de los  estados  aledairos a l a   C a p i t a l ,  Pese a- 

l a s   d i f e r e n c i a s  de procedencia y costumbres,  habla entre es- 

tos  inmigrantes,  cuatro  rasgos comunes, Su o r i g e n  campesinq 

su insatisfaccidn  ante  el   bajo  rendimiento de l a   t i e r r a  O - 
l a s  recompensas humildes del t raba jo  de &Sta, l a  necesidad - 
de percibir un salar io   para   enfrentar  e l  empobrecimiento de 

sus economías y,  finalmente, wr vlnculo muy fuerte con su tg 

rruño.  Especialmente en e l  Mhxico c e n t r a l ,  el sector agr icg  

la   tradicional   sobrevive  junto a l a   i n d u s t r i a l   t e x t i l ,  y - 
nos encontramos m&s frecuentemente con tkampesinos=obreros~- 

que con obreros en sent ido   es t r i c to ,  Por lo   regular ,  e l  cam_ 

pesino se quedaba viviendo en su pueblo,  trabajando l a  t i e  - 
r r a ,  y a l g h   f a m i l i a r  Fe iba  a l a   f a b r i c a  d e l  lugar a traba- 

jar . (22)  Pero  aquel16s  campesinos que pudieron  conservar ... 
Sus  t i e r r a s ,  se tuvieron que dedicar a d i s t i n t a s  formas d e  

actividad acondmica  complementaria a l   c u l t i v o ,  De ese modo, 

10s  trabafadores d e l  campo eran  ambulantes,  tanto  geogrgfic2 

mente.. Como profesionalmente,  dhdose con frecuencia combing 

cienes de agricul tores  de subsis tencia  con actividades i n d u z  

t r ia les ,   comerc ia les ,  etc, ,  en forma meramente temporal,(23) 

Debemos hacer  hincapie e n  que las f a b r i c a s   t e x t i l e s  buscaban 

ubicarse en  las   cercanías  d e  l o s   r í o s ,   p o r . l a  fuente energ& 

t i c a  que ut i l izaban ,  de e s t a  forma los   t raba jadores  podIan - 
conservar sus vinculos  con el pueblo, 
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En La Magdalena, e l  c o n t i n g e n t e  mds numeroso venia d e l  pue - 
blo de San Bernab6 (241 ,  que se encontraba  asfixiada por l a  

hacienda de la   regi6n:  La  Cañada. Al l1   los  campesinos - 
veían  cada  dla mas d i f i c i l  v i v i r  d e  sus t i e r r a s ,  por l o  que 

ensayaban  nuevas  formas de t raba jo :  ya como a r r i e r o s ,  ya sa- 

l irse d e l  pueblo y t r a b a j a r  e n  la   hacienda,  o ya como obre - 
ros  en las fabr icas  d e l  valle .  O t r o  lugar de procedencia d e  

l a  mano de obra,  correspondia a l  Estado de Guanajuato, re - 
g i 6 n  sumamente drida poco propicia  para  cualquier  cultivo, - 
obligando a l a   s a l i d a  d e  familias  enteras  hacia  otros cen -- 
t r o s  de t raba jo ,  Tambien varios  estados han llenado e l  mer- 

cado de  trabajo  obrero:  Estado de Mgxico, Quergtaro, Michoa- 

can y J a l i s c o  (251; que estando  relativamente  cercanos a l  - 
Distr i to   Federal  ejerce una muy fuerte a t r a c c i h  como a l t e r -  

nativa de trabajo. 

Aparte d e l  f a c t o r  econ6mico, los motivos de emigraci6n res - 
pondian  a decisiones  individuales como e l  hecho d e  que algu- 

nos parientes o amigos (261, estuvieran  instalados en alguna 

fdbrica ,  o que por tener problemas  con la l e y ,  e incluso por 

e l  s i m p l e  placer de l a  aventura. No obstante,  aunque eran- 

decisiones  individuales,  estaban  fuertemente  condicionadas - 
por l a  c r i t i c a   s i t u a c i d n  estructural que v iv ia  el p a i s  des - 
pu&s de diez años d e  una guerra c i v i l ,  

Este f lu jo   migra tor io ,   l e jos  de  ser un conjunto hornogheo eg 
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ba integrado por hombres y mujeres de l o s  mbs variados O f i  - 
c ios .  Ademas de campesinos  había  artesanos d e  t e l a r e s  manua- 

l es ,  (271, antiguos  obreros d e  o t r a s   f a c t o r l a s  y hasta   los  - 
que traba jaban  la  mitad de  s u  tiempo en una fabr ica  y l a  -- 
o t r a  en e l  campo o en otro  lugar.  La constante en este f l u -  

j o  migrator io   era   la  g e n t e  rural .  Los desplazamientos no - 
iban d e  un punto a o t r o ;  se trataba,  mejor dicho, d e  una em& 

gracidn por fases, donde e l  t raba jo  en una f 6 b r i c a   t e x t i l  PO_ 

d r i a  ser des t ino   f ina l  d e l  v i a j e ,  como  una fase   t rans i tor ia .  

Para muchos, la   presencia  d e  paisanos o parientes en un l u  - 
gar  determind e l  f i n a l  de  s u  travesla.  Se  formaron rutas de 

migraci6n a los   centros   fabr i les .  En e l  Valle  d e  M&xico, - 
cerca  d e l  noventa por c iento  d e  los  trabajadores  debieron s u  

ingreso a l a s   f s b r i c a s ,   a l  hecho de lazos d e  parentesco. Los 

vecinos de San Josg Ixtapan a l  l l e g a r   a l   v a l l e  de Orizaba t= 

nian una l lave  de  entrada a la  fabrica  (Santa  Rosa) en l a  - 
persona d e  Mariano  Lbpez, maestro de preparaci6n de  t e l a  - - 
res. (28) A su vez, el proceso d e  migracidn  reforz6  estos- 

lazos d e  parentesco, s u r g i e n d o  entre l o s  grupos  d e  trabajad2 

res una fuerte solidaridad. Los oaxaquefios reciCn l legados,  

eran  abordados por paisanos ya residentes ( e n  Orizaba, Ver.) 

con ofrecimientos d e  ayuda para  conseguir  trabajo en l a s   f a g  

t O r % a S  y crgdito e n  l a s  fondas. ( 2 9 )  

La incorporaci6n d e l  individuo a l   t r a b a j o   f a b r i l ,  signific6- 

importantes  cambios e n  sus re lac iones  con e l  mundo laboral  y 
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soc ia l .  Por un lado, e l  campesino cambi6 e l  azad6n por e l  - 
t e l a r ,  e l  artesano  troc6 sus herramientas y SU conocimiento- 

por l a  maquina y e l  t raba jo  sin c a l i f i c a c i h .  Ambos perdian 

una independencia r e l a t i v a   a l   i n g r e s a r  a la   fabrica:   ahora - 
o t r o s  determinaban sus ritmos de  t raba jo  y s u  relacidn con - 
l o  que producián. La necesidad les oblig6 a incorporarse a 

este nuevo ambit0 laboral,  pero no a aceptarlo,  y aunque a l -  

f i n a l  se ver ian   e l los  mismos transformados, ese cambio fue - 
e l  producto de  s u  i n t e g r a c i h  a l a   f a b r i c a  como s u  resisten- 

c i a a  Por medio de la   reaf irmaci6n d e  sus lazos de  parentes- 

co,  lograron  adaptarse  al  nuevo ambit0 y mantener sus ideas- 

y costumbres,  resistieron  la  hostilidad d e l  t raba jo   fabr i l  y 

se opusieron a sus formas  opresivas. En ese caso ,   l a   so l id=  

ridad fue o t ro  medio de supervivencia. 

Los obreros   text i les   conservaron  la  costumbre d e  i r  a sus - 
pueblos d e  origen,  a sembrar,  cosechar y/o f e s t e j a r   a l  Santo 

Patrdn (30) f i e s t a s  d e  parientes,  tambign enviaban  dinero p= 

ra  e l  sostenimiento de s u  familia.  (31) As1 vemos que e l  

tiempo que dedicaban los   obreros   a l   t raba jo ,   es taba  swpeditg  

do d e  acuerdo a l o s   c i c l o s   a g r í c o l a s ,  e n  temporadas d e  siem- 

bra o r e c o l e c c i h ,   l o s   t r a b a j a d o r e s  abandonaban l a   f d b r i c a  - 
para  dedicarse a sus cu l t ivos ,  con e l  riesgo de  perder  s u  - 
t raba jo  a l  regresar (32 ) .  Los obreros  todavía  vestlan  joro2 

go, sobrero y calz6n  cruzado en s u  area d e  trabajo.  

Este fu5 e l  i n i c i o  d e  s u  formaci6n como c lase   obrera  y tuvo- 
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lugar en e l  choque entre su concepci6n d e l  mundo campesino - 
y la   concepcih   capi ta l is ta   tex t i l .  
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EL PROCESO DE TRABAJO. 

A l  ent rar  en l a   f g b r i c a ,  e l  trabajador se olvidaba "de aque- 

l l a s  fdrti les  l lanuras y de aquellas  azules montañas que cis 

rran e l  horizonte,  henchidas de  recuerdos y l l enas  de rui - 
nas" (33)  que eran San A n g e l ,  Tizapan y o t r a s  zonas d e l  Va - 
l l e  de  Mgxico,  para sumergirse e n  un lugar  oscuro,  ruidoso,- 

s i n  ventanas que permitiesen l a  entrada de  aire y luz,  adem& 

d e  su enorme explanada y gran  muralla que recordaba mds de - 
una cgrcel que d e  un centro d e  trabajo.  " E n t r e  centenares - 
de  mdquinas y millares d e  correas de  t r a n s m i s i h ;  en medio - 
d e l  ensordecedor estruendo de engranajes d e  escapes de vapor; 

de  c l inidros   aplastadores ;  rodeado  por  todas partes de vert& 

ginosos movimientos y de blancuras que deslumbran como e l  a l  

god6n en l o s  husos y l o s  lienzos en los   te lares" .  ( 3 4 )  

En la   organizaci6n d e l  proceso  productivo de  l a  rama t e x t i l ,  

se combinaban diversas m6quinas y grupos de msquinas, según- 

su f u n c i 6 n  en l o s  departamentos que integraban l a   e s t r u c t u r a  

interna de  l a   f a b r i c a :   h i l a d o s ,   t e j i d o s ,  estampados,  almace- 

nes y mantenimiento. Esta  estructuracibn  estaba  organizada- 

alrededor de una l fnea que recorr fa  las d i v e r s a s  fases  de - 
t r a b a j o ;  era -como dice Castoriadis-   necesario que e l  objg 

t o  d e  trabajo  recorriese  procesos  parciales pero art iculados 

entre s f  como otras   tantas  etapas ,  y ejecutados por una c a d s  

na de  mdquinas diferentes, relacionadas l a s  unas  con l a s  -- 
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o t r a s  pero  complementarias,  para que e x i s t i e r a  un verdadero- 

sistema d e  maquinaria y no  una serie d e  mdquinas aisladas:  - 
"Aqul volvemos a encontrarnos con aquella  cooperaci6n  basada 

en l a   d i v i s i 6 n  d e l  t r a b a j o   c a r a c t e r i s t i c o  d e  l a  manufactura, 

pero  ahora como combinaci6n d e  diferentes mdquinas parcia - 
les". ( 35 ) 

E l  proceso  productivo comenzaba en e l  departamento de  h i l a  - 
dos, que originalmente  tenia una seccidn d e  mdquinas mezcla- 

doras, b a t i e n t e s ,  cardas,   est iradores,   veloz o pavileo,  trd- 

c i l  peinado, cuya func idn  era  a b r i r  l a s  pacas de algoddn y - 
q u i t a r l e  las  impurezas y basura  (mezclador y b a t i e n t e ) ,  Una 

vez limpia l a  f i b r a  pasaba a las   cardas  cuyo ob j e t o   e r a  s u  - 
pr i rn i r  las   hebras   cortas ,  creando as1 una  mecha que  va a d a r  

a l   e s t i r a d o r ,  que le da u n a  homogeneidad, De aquí se 1 1 ~  

vaba a l  departamento de veloces,  tr6ciles y peinadoras, que- 

eran  los que daban a l   m a t e r i a l  e l  grosor y torcedura  apropig 

da, según s u  c lase .  I 

En el  departamento d e  tejidos que era  e l  s i g u i e n t e ,  estaban- 

las   secc iones  d e  coneras ,   can i l l e ras ,  urdimbre y engomado, - 
que preparaban e l  h i l o  en r o l l o s  y los  dejaban l i s t o  para - 
ser l levado  a los telares,  en l o s  cuales se trabajaba e n  me- 

dio d e  un movimiento ensordecedor, a l  grado que entre l o s  - 
operarios d e  e s t o s  salones, se cre6 todo un "lenguaje1* por - 
medio d e  mlmica, para "platicartt  d u r a n t e  l a  engorrosa jorna- 



da laboral .  En este departamento se refinaba y enderazaba - 
l a   t e l a  para s u  mejor   presentacih  en e l  mercado, Primero:- 

pasaba a l a  secci6n d e  blanqueo, donde se l e  aplicaban b c i  - 
dos y subtancias  caústicas que l e  quitaban e l  color amari - 
l l e n t o  que l l e v a b a   a l  sa l i r  d e  los te lares .  Continuaba s u  - 
proceso en l a s  maquinas enchinadoras y rasuradoras que d e p i -  

laban l a  pelusa formada en t o d a s   l a s   t e l a s   a l  s a l i r  d e l  bla; 

queo,  Enseguida, segfin s u  c l a s e  y la demanda d e l  mercado, - 
s e  enviaban los g6neros a d i s t i n t o s  departamentos. 

Los que debfan l l e v a r  un dibujo y sobre todo, un dibujo d e  - 
co lor ,  como e l  cuadrat i l lo ,  e l  paiiuelo y la t o a l l a ,  e tc , ,  - 
iban  directamente d e l  t e l a r   a l  departamento de apresto -&ste 

c o n s i s t l a  e n  unos c i l indros  donde se es t i raban   las  t e las ,  - 
con e l  ob je to  de obtener una mayor cantidad d e  t e l a s ,  pero - 
es to   iba  en detrimento de l a   c a l i d a d  de l a s   t e l a s ,  ya que a l  

lavarse  encogfan  hasta una tercera  parte-  y almidonado y d e  

a h i   a l   a l m a c h ;  pero los que no tenfan  figura n i  color  algu- 

no, y se l e  requeria  dar uno en espec ia l ,  pasaban a l a  sec - 
c i 6 n  d e  estampado o l a  d e  t in torer ia .  

Los productos l i s t o s  para s a l i r   a l  mercado pasaban a l  alma - 
ckn de ggneros acabados, En e s t a  secci6n reinaba regularmec 

t e  mucha limpieza,  escaso  ruido,  pocos  obreros y grandes c a s  

tidades d e  ggneros totalmente terminados. Habla  pocas rnfiquL 

nas (dobladoras,  cortadoras, e tc , )  y eran empleados mfis que 
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trabajadores  los  encargados de hacer una labor  cuidadosa y- 

pulcra en e l  control ,  acomodo y despacho d e  pedidos. 

Los t a l l e r e s  d e  mantenimiento eran donde realizaban sus t ra -  

b a j o s   l o s   e l e c t r i c i s t a s ,  mecdnicos,  carpinteros y o t r o s  obrs 

ros de ese t ipo,  y tenla  a s u  cargo  la   reparaci6n d e  maqui - 
nas,   calderas,   puertas,  etc. (35) (VEASE CUADRO I> En d$as- 

de  asueto y vacaciones, este personal   sol fa   t raba jar  horas - 
extras :  se trataba d e  aprovechar ese tiempo para  reparar con 

cuidado los  desperfectos y desajustes de las   ins ta lac iones  - 
sin e l  p e l i g r o  que s igni f i caba  el  arreglo en movimiento. 

Las fsbricas  utilizaban  la  fuerza  motriz  para s u  funciona -- 
miento  obtenito de l a s   c a l d a s  d e  agua que haclan mover l a s  - 
turbinas y dinamos; a principios de s iglo ,  como hemos men - 
cionado  anteriormente, cuando se requeria m b  energía h i d r o -  

e l g c t r i c a ,  se construyeron  varias  plantas en diversos  luga - 
res (en Contreras,  Tlanepantla y Miraflores,  cerca a l  Distri 

to  Federal) .   Exist ian tambign algunas  fsbricas que tenlan - 
calderas que producían e l  vapor necesario  para los meneste - 
res d e  l a s   d i s t i n t a s   f a s e s  d e l  acabado. (37) 

- 

La descripci6n anter ior  d e l  proceso d e  trabajo,  corresponde- 

a aquel las   fac tor ías  que contaban con departamentos de h i l a -  

dos y te j idos ,  as1 como estampado. No todas  las  empresas te- 

nlan  estos tres departamentos. Del t o t a l  de  37 industrias - 
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CUADRO I 

HILADOS 

T E J I D O S  

ESTAMPADOS 

ALMACENES 

MEZCLADORA 

TREN DE BATIENTES 

CARDA 

ESTIRADOR 

VELOZ 

TROCIL 

PEINADORA 

CONERAS 

CANILLEROS 

VADIDORA 

ENGOMADORA 

TELAR 

MANTENIMIENTO 
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ubicadas en e l  Valle  de Mgxico, dos de  e l los   cubrlan e l  pro- 

ceso  completo;  ocho  solo la parte d e  hilados y tejidos y l o s  

veintisiete restantes  con un solo  departamento, que era  por 

lo   regular  e l  d e  hilados. (38) 

E l  producto  reunla una serie  d e  fases  y procesos  graduales - 
que pasaba por l a s  manos d e  q u i n c e  a veinte  obreros  especia- 

l izados. Cada operario  trabajaba con una rnsquina y realizaba 

una tarea   especl f ica .  E l  producto era  resultado de  un t r a b s  

j o   c o l e c t i v o ,  formado por l a  combinaci6n de o b r e r o s   d e t a l l i z  

t a s ,  que tensan en sus manos instrumentos  para  realizar e l  - 
t raba jo  que les correspondla. E l  sistema d e  t r a b a j o   f a b r i l -  

obl ig6  a los  obreros a la   espec ia l izac i6n  d e  una tarea deter 

minada; e l  ingresar a l a  empresa y r e a l i z a r  un t raba jo  precL 

so, t r a j o   c o n s i g o   l a   e s p e c i a l i z a c i h  d e  los  obreros.  

* * E l  'burro'  era una máquina, ya que ass  l e  declamos a l   ve loz  

o p a b i l a d o r ,  grande. y de  60 malacates. Nadie lo  podia tra-  

b a j a r  pues apenas se estaba  llenando  la  bobina, cuando d e  rg 

p e n t e  sa l taban  las  espiras y se desmocaba, lo  que provocaba- 

que habla que quitar  e l  c a r r e t e  y volver a empezar...  una - 
ve7, que e s t u v e  trabajando  observ4 que s i  l e  quitsbamos ten - 
si6n a l  pabilo e n  e l  momento que estaba  enrollando, no se - 
desmocaba y por l o s  mismo, cuando s a l i '  l a  stsacadat* muy pars 

j i t a ,  e l  barrendero Don Andrgs  fue corriendo a a v i s a r l e  a l  - 
seAor Bombi, administrador d e  l a  fsbrica y le  d i j o :  Wire S= 
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fios Bombi l o  que acaba de sacar  e l  E l  administrador 

l leg6 y me dijo:eg¿c6mo l e  hizo"? Como  no le  contest6,  me - 
volvi6 a decir: tgsecreto  profesional  , fNo!" "Hace u s t e d  - 
b i e n ,  gu&rdeselo", A l  s a l i r  me regal6  diez  metros de man- - 
t a m  , .*I (39) , 

Las p r i n c i p a l e s  distinciones que s e  establecieron dentro d e  

l a   e s c a l a  d e  trabajo,  fueron a p a r t i r  de  l a  destreza y e l  - 
tldon*' d e  mando.  La c a l i f i c a c i 6 n  d e l  obrero entre maestros,- 

o f i c i a l e s  y ayudantes o aprendices, se f i j aban  d e  acuerdo a 

l a   habi l idad  que tuvieran  para   real izar   ta l  o cual   laborb La 

per ic ia  misma solo podfa obtenerse a trav&s d e  l a  faena  cot& 

diana  realizada d f a  t r a s   d l a ,  pero a f i n  d e  cuentas,  las ca- 

r a c t e r l s t i c a s  de l a s  msquinas empleadas d e f i n e n  a sus opera- 

rios y f i j a n  e l  ritmo de producci6n. Un nGmero cada  vez ma- 

yor d e  obreros, formados r&pidamente,  trabajaban con este ti- 

po de instrumentos, y fueron e l l o s  los que constituyeron  la- 

masa de trabajadores denominado6 especial izados,  Esta orga- 

nizacidn d e l  trabajo  produjo  tambih un nuevo t ipo d e  obre - 
ros no cal i f icados,   provenientes e n  general d e  las   l abores  

agr ico las ,  a l o s  que se podía  preparar en unos cuantos dias-  

para los   t raba jos   mechicos ;  de esta forma se cont6 con un - 
mercado de traba jo  muy amplio y por ende barato,  La u t i l i z a  

C i 6 n  d e  niños y mujeres e n  l a s   f e b r i c a s   e r a  muy generalizad3 

por cada 3 ,000  obreros,  1,000 eran mujeres y 200 nifios. ( 4 7 )  

S e  observa que es una c a n t i d a d  representativa d e  mujeres y - 
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n i ñ o s  empleados en l a   i n d u s t r i a ,  ya que son una tercera  par- 

te d e l  t o t a l  de obreros,  Ademas, &tos  real izaban  activida-  

d e s  muy parecidas a l a s  d e  un obrero  pero con un s a l a r i o  i n -  

fer ior .  Un inspector d e l  t raba jo  nos dice lo s i g u i e n t e :  "En 

e l  departamento de costura,  hay unos niños que tienen entre- 

1 2  y 14 años, e l  t raba jo  d e  estos  niiíos depende normalmente- 

d e l  t raba jo  de los   obreros ,  (es decir, que t r a b a j a n   a l  ritmo 

normal que los  obreros  adultos) .   Estos  ni i ios  trabajan  diez 

horas   diar ias ,  con un sueldo que o s c i l a  entre 0.75 centavos 

a 0.90 centavos  semanales (que es e l  equivalente d e  una quic  

ta   par te  d e l  sueldo de los obreros  varones  adultos). Los nL 

ños tienen que ayudar a dos costureras a l a  vez, por t ra tar -  

se de un t raba jo   senci l lo"  (41)  

Las  diversas  operaciones d e l  t raba jo  que se daban en los de- 

partamentos,  estaban  divididas en of ic ios ,   e ran   necesar ias  - 
diferentes carac ter l s t i cas   para  e l  cumplimiento d e  una sola- 

operacibn, que podia ser muy simple o m& complicada, y &to 

e s t a b l e c i a  una c a l i f i c a c i 6 n  determinada a la   fuerza  d e  t rabz  

jo.  Esto Gltimo f u e  e l  p r i n c i p i o  d e  esca las  entre los opers 

r i o s ,   t a n t o  por su ocupaci6n d e n t r o  d e  l a   f d b r i c a  como por - 
e l  s a l a r i o  que p e r c i b i a n ,  En l o s  departamentos de l a s  fsbr& 

cas text i les ,  e l  trabajo estaba organizado jerdrquicamente: 

maestros,  aprendices, capateces y administradores, Los ayu- 

d a n t e s  eran contratados  diariamente y l a  demanda d e  e s t a  -- 
fuerza d e  t raba jo  dependia d e  l as  necesidades de los   maesbs  
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y capataces,  también a l  ritmo  propio d e  l a  producci6n que se 

e x i g í a  a l o s  dem& operarios,  según l a   p o l i t i c a  de producti- 

vidad d e  la   fbbr ica .  

Los s a l a r i o s  se pagaban e n  forma de jornales  o a destajo.  A 

tanto   t raba jo ,   tanto   sa lar io ,  por l o  que e l  obrero se vela - 
obligado a aumentar s u  capacidad de  producci6n, aumentando - 
sus horas en l a   f a b r i c a  o disminuyendo su torpeza con l a s  m& 

quinas, Ass, l o s   s a l a r i o s  van vinculados a la   intensidad d e  

la   explotaci6n.  Debido a es ta   s i tuac ibn ,  los te jedores se - 
quejaban cuando e l  algodbn  con que tenian que t r a b a j a r  en - 
sus t e l a r e s   e r a  d e  infima  calidad. El lo retardaba e l  hi lado,  

multiplicando los nudos y torciendo  tramas que finalmente, - 
con toda l a  perdida de tiempo que ésto  implicaba, redundaba- 

e n  un mssero jornal .  (421, Este t ipo de  pago a los   t raba ja-  

dores  iba de acuerdo a l  ritmo de trabajo  desarrollado;  e l  - 
que trabajaba mas rspidamente,  podrfa  ganar  algunos  centavos 
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mas. Algunos obreros  retardaban s u  sa l ida  de la   fdbr ica  -vg 

luntariamente o involuntariamente-  multiplicando s u  jornada- 

con t a l  de obtener  ingresos m& a l tos .  

E l  t raba jo  a desta jo   era  un arma d e  doble f i l o  para l o s  i n  - 
d u s t r i a l e s ;  podla ser ut i l izada  para ob l igar  a los  operarios 

a producir m& - a l  tener que t raba jar   horas   extras ,  debido  a 

l a   s i t u a c i 6 n  de bajos  jornales-  y para d isc ip l inar los .  Cuac 

do algdn trabajador se mostraba  reacio a obedecer  las   reglas 

internas,  los  patrones  precionaban a los obreros  neghdoles 

la   mater ia  prima para s u  t e l a r .  

Los empresar ios   text i les  combatian las   experiencias  pernici2 

sas de los  obreros de origen  rural ,   artesanos y obreros ambg 

lantes  para  adaptarlos a un regimen c a p i t a l i s t a .  Todos los- 

obreros que estaban en l a s   f s b r i c a s  d e l  Val le  de MQxico que- 

daban bajo e l  control  y d i s c i p l i n a  impuesta por los empresa- 

r i o s ,  Este sistema de  control  puede carac ter izarse  como  una 

mezcla d e l  s istema  tradicional   patenalista con los  d e  un si2 

tema industr ia l   carce lar io ,  segfin puede observarse en e l  re- 

glamento interno que tuvo vigencia en l a  mayoria de l a s  em - 
presas  hasta 1925, 
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DISCIPLINA: FORMAS DE CONTROL. 

Los p a t r o n e s  d e  l a  rama t e x t i l  q u e r i a n  un i n c r e m e n t o   c o n s t a c  

te  de  s u s   g a n a n c i a s .  Para e l l o  crearon un sistema d e  c o n  -- 
t r o l  -es decir, u n a s  medidas d i s c i p l i n a r i a s -  hacia  s u s  t r a b 5  

jadores, con e l  f i n  de q u e   f u e r a n  mfis p r o d u c t i v o s .  Esta  re- 

g l a m e n t a c i h  se contradecia c o n   d e t e r m i n a d o s  habitos y cos - 
t u m b r e s  de los c a m p e s i n o s  y a r t e s a n o s ,  habil i tados como obrs  

ros en l a  rama t e x t i l .  

Los t raba jadores  q u e   i n g r e s a r o n  a l a s  diferentes f d b r i c a s  - 
d e l  V a l l e  d e  M&xi::o, q u e d a r o n   s u j e t o s  a este sistema d e  con- 

t r o l  y d i s c i p l i n a ,  a l  q u e   c o n s i d e r a m o s  como una mezcla d e l  - 
sistema t r a d i c i o n a l  hacendario y e l  de s a n c i o n e s   q u e  d ispo  - 
n f a n  los i n d u s t r i a l e s .  Las m u l t a s ,  castigos y d e s p i d o s  te  - 
n i a a  como t n i c o  objet ivo hacer  d e l  obrero un ente d i s c i p l i n z  

do,  m e t d d i c o ,  reservado, menos v i o l e n t o ,   n a d a   e s p o n t b n e o ,  &n 

pocas palabras,  m6s trabajador. Aunque estas n o r m a s   e r a n  rL 

g i d a s  y a u t o r i t a r i a s ,  los p a t r o n e s  l a  templaban por lo regu-  

l a r  por medio de lazos muy estrechos c o n   s u s  operarios, n e  - 
xos q u e   t e n i a n   s u  base en l a s  relaciones d e  compadrazgo: los 

empresarios, por ejemplo, b a u t i z a b a n  a los h i j o s  d e  s u s  obrs 

ros, r e g a l a b a n   a l g u n o s  cortes d e  t e la ,  lo  q u e  en a l g u n o s  ca- 

sos r e d u n d a b a   e n   a g r a d e c i m i e n t o  y e s t i m a c i 6 n ,  y mds importac 

te,  mantenla l a  buena marcha p r o f u c t i v a  de la fabrica. 
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Para  garantizar una producci6n continua (que e r a   v i s t a  en - 

l o s  primeros e n  r e g i s t r a r s e  y s a l i r ,  para que d e  este modo - 
les a lcanzara   la  media hora que tenían  para e l  desayuno, ya- 

fuese en s u  casa  (para  los que Vivian  cerca)  oPen  la  fonda; 

regresaban a l a s  nueve y volvían a s a l i r  a l a  una de l a   t a r -  

d e  para  comer;  retornaban a l   t r a b a j o  a las   dos ,   para   sa l i r  - 
definitivamente a l a s  ocho d e  l a  noche. (44) 

, No faltaban  las  veladas,  aparentemente  voluntarias,  para re- 

poner e l  tiempo perdido  cuando l a  semana habla  sido ''quebra- 

da", es decir, cuando había  habido  alguna f i e s t a   n a c i o n a l ,  - 
r e l i g i o s a  o sindical. ( 4 5 )  Gn e s t a  forma, con una jornada- 

semanal de 7 2  horas, y e n  ocasiones  hasta d e  80,  l a  mayor - 
parte de l a  vida  activa d e l  obrero transCUrrfa entre l a s  Pa- 

redes de l a   f d b r i c a o  

*'En una d e  esas  tardes e n  que curnplla con mis labores d e  ba- 

rrer m i  departamento y ya ansioso de  s a l i r  a descansar, emps 

z6 a l lover  y l l o v e r  cada  vez con m& fuerza, como eran las- 

primeras  l luvias de l a  temporada no se l e  d i 6  l a  importancia 

que debía dsrsele a l  hecho de que una lsmina d e l  techo  esta- 

ba rota  y fuera ae lugar,  por lo  que empez6 l a  inundaci6n - 
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d e l  departamento,  dadas las   c i rcunstanc ias  no s e  pudo e v i t a r  

que se inundara y en pocos minutos eso  parecla una laguna4 - 
terminando aquel  diluvio, empez6 o t r o  compañero y yo a sacar  

e l  agua, era  tanta que terminamos a l a s  dos d e  l a  mañana, Ya 

no salimos d e  la fdbrica,  como pudimos nos acomodamos por - 
ah5 a descansar y a t r a t a r  de dormir un poco, ya que amane - 
ciendo,  habla que e s p e r a r   l a  s i g u i e n t e  supl ida" ,  (46) 

Para  mantener es ta   rut ina ,  se volvid  indispensable imponer - 
una d isc ip l ina   r fg ida  en todas   las   factorfas .  Eran expulsa- 

dos todos  los que atentaban  contra  la  producci6n y el poder- 

de l o s  i n d u s t r i a l e s .  Les estaba  prohibido leer, fumar y to - 
mar bebidas embriagantes e n  l a   f d b r i c a  y l o s  que incurrieran 

en t a l e s  f a l t a s  eran  multados, (47) 

* ' A l l &  e n  La Carol ina ,   las  señoras de los trabajadores o her -  

manas les llevaban el almuerzo y por ah1 les pasaban a escofi 

didas los ' p u l q u i t o s '  y la   cerveza ,  ya despugs de t r a b a j a r  - 
a gatear". (48)  

Tambi&n se castigaba a los que no ponfan atenci6n a sus ma - 
q u i n a s  o dedicaban  parte d e  su jornada a otras  act ividades; .  

cualquier acto que **distrajera* '  d e  sus labores a l o s  t r a b a j z  

dores, como jugar  cartas,   dormir,   hacer  te j ido a mano (cham- 

b r i t a s ) ,  c a n t a r ,   s i l b a r ,  pelear o i r  a l  baño, eran considerg 



44 

dos como holgazanería y o b j e t o  de sanciones. Los capataces- 

eran los encargados d e  ap l i car   los   cas t igos  y de  v i g i l a r  el-  

t raba jo  e n  los   sa lones ,  y para e l l o   u t i l i z a b a n   l a s  amonesta- 

c iones ,   la   agres i6n  verbal  o f í s i c a  segGn e l  caso ;   es ta  fu l l  

ci6n estaba apoyada en e l  reglamento interno, (49 )  

"Mis manos trabajaban b i e n ,  y por lo mismo me podla ponerme- 

a t e j e r  a gancho con h i lo  crochet  del No, 30 rnercerizado, - 
siempre me ha gustado tejer,  hasta   la   fecha lo  sigo haciendo 

1983, Como siempre no f a l t a  q u i e n  vaya con elgchisme* y se- 

lo  diga  al   administrador,  q u i &  n o d s  andaba buscando l a  ma- 

nera d e  caerme, Una veZ por poco me agarra tejiendo, pero - 
su puro lo  delat6  pues a una distancia  se percibe s u  o l o r ,  y 

as% fugo Yo que l o  siento acercarse y que escondo e l  tejido 

y entonces  dijo:  ;Con que te j iendo!  ¿No? tVoy a t r a e r   a l  SS 

c r e t a r i o !  y se fu6 por Jests Martinez e l  "Zorrillo**, Cuando 

l legaron,  e l  administrador l e  di jo:  ¡Estaba  tejiendo! I Y  -- 
aqul esta e l  te j ido !  Y d i c i e n d o  y haciendo tir6 e l  bote de - 
desperdicio y a l  no encontrar el te j ido,  d i j o :  ;Ya me v i 6  la 

cara1 ;Yo l a  v i  tejiendo1 ;Castiguela!  Entonces el secreta-  

r i o  l e  contest6:  "NO puedo c a s t i g a r l a ,  ¿pu&s d6nde est4 e l  - 
t e j i d o ? , , ,  Lo que nunca pudo pensar el  seAor administrador- 

es que yo pusiera e l  te j ido  dentro de un bote d e l  est irador-  

que  estaba  trabajando, y cuando &te  se l len6, mafiosamente - 
lo separ6  para despu8s sacar e l  te j ido.  Desde aquella  vez - 
no volvi  a aprovechar e l  tiempo libre que yo me había dado 



Pero e l   propie tar io  de una f s b r i c a  no limitaba e l  e j e r c i c i o -  

de  su poder y control   sobre  la   vida  obrera a l o  que sucedla- 

en e l  i n t e r i o r  d e  s u  empresa, sino que incluso,  fuera de 6s- 

t a  tenla  influencia  indirecta  sobre sus trabajadores. Por - 
el lo   extendla   las   redes  de su dominio, A s i  les proporciona- 

ba una vivienda que no tenia  mas de 10 metros  cuadrados (2.5 

x 4 mts.), l a  que carec ia  de  ventanas y agua, y & s t a s   e s t a  - 
ban por lo  regular  dentro d e  l a   f a c t o r i a  o en los alrededo - 
res d e  dsta. En l a s   c a s a s  se les  tenla  prohibido a l o s  obrz 

r o s   r e c i b i r   v i s i t a s  y tener la luz  encendida despues de l a s  

diez d e  l a  noche. La empresa enviaba  regularmente  vigilan - 
t e s  a l a s  horas mss inesperadas  para  cerciorarse de que se - 
cumplieran las   reg las   in ternas  de  las  viviendas. (51) 

De l a s   t r e i n t a  y s i e t e  empresas d e  hilados y t e j i d o s  que en , '  

1921 habia en e l   V a l l e  de Mgxico,  Gnicamente 2 1  otorgaban c= 

sa-habitacibn a sus trabajadores. (52) VEASE CUADRO XI 

Pero para e l  periodo de los veinte ,   los   industr ia les   t ex t i  - 
les dejaron d e  construir  nuevas viviendas, por lo que comen- 

zaron a formarse colonias de obreros  alrededor o muy cerca - 
nas  a las   fabr icas .  

Respecto a los s e r v i c i o s   r e l i g i o s o s ,  los industr ia les   t ex t i -  

les contaban con una i g l e s i a  o l a  patrocinaban. E l  control  - 
e informacidn que d e  los  curas  recibían por medio de  l a  par- 
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CUADRO I1 

FABRICA TRABA UBICACION JADORES 

La Santa  Teresa 
La Magdalena 
La  Fama Montafiesa 
E l  Salvador 
La  Hormiga 
San Antonio Abad 

La Linera 
San Idelfonso 
La Abeja 
La perfeccionada 
La Carolina 
La Providencia 
La Aurora 
La Victor ia  

15,  La Alpina 
16, Hip6lito Chamb6n 
17. Del Mar y Cia. 
18. Guadalupe 
19. Aurrerd 
20, La Corona 
21. La Pasameria  Francesa 

507 
1000 

427 

3 0 4  

966 

4 3 3  

128 
550 

513 
710 

1322 
150 
153 
3 8 4  

414 
118 
202 
200 
152 
200 
222 

Contreras, DOF. 

Contreras, DOF.  

Tlalpan, DOF. 

5a. Rosario, M6x0 
T i z a p h ,  D.F. 
Calz. Sn Antonio Abad,M&x 
6a.FFCC de Cintura, B&xo 

Av, Uruguay, I@x0 

Puente Sierra,San Angel 
2a. D r .  B a r r a g h ,  Mgxo 
Tizapen, DoFo 
Dr. Lucio, Mgx. 
Calz.Chimalpopoca 38,Mdh- 

Calzo de l a  Viga y P u e n t e  
de Jamaica, M&. 

Tizapsn, U.F, 

Sa,   Calle  d e  Fresno, M ~ x .  

Rep, del  Salvador, Mhx. 
Calz. San Antonio Abad," 
C a l l e   a y a  y ~asta~o,M6x. 
Contreras, D. F. 
Av. Honduras 81, M ~ x .  

"- . . . . . . . . . 
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t i c i p a c i 6 n  en los   eventos   re l ig iosos  y de la   confes i&,   era-  

o t r a  manera de  mantener  a los  trabajadores  dentro de  ciertos 

llmites. 

En 1926 e n  La Magdalena sucedid un hecho d e  promdscuidad, - 
por l o  que e l  patrbn mandb t r a e r   a l  Obispo  para que &te -- 
"les sacara e l  diablo1t ,  (53) 

La f u n c i 6 n  que l a   I g l e s i a   t e n i a ,   e r a  complementaria a l a  d e l  

c a p i t a l ,  e n  cuanto  trataban de er radicar   aquel las   t radic io  - 
nes  campesinas y artesanas paganas de l o s  diferentes d i s t r i -  

tos  manufactureros. A trav6s  del  confesionario e l  pdrroco - 
del l u g a r  tenia e l  poder d e  ser   de la tor  de l o s  pequeños ro - 
bos  e inc identes   ocurr idos   a l   in ter ior  d e  l a   f a c t o r l a .  " A c o ~  

tumbrabamos confesarnos  la   el t ima semana de cada mes para cg 

mulgar y l lenar   la   cuota  de los Viernes  Primero d e  cada mes" 

(De l a  Confesi6n) El Padre ae-decla  al   patr6n  sobre  los pe - 
queños robos d e  l a  semana, y sobre  nuestros compafleros que 

empezaban a mezclarse con l o s  *trojos". ( 5 4 )  De esta  manera, 

e l  cura formaba parte de una cadena d e l  contro l   ex t ra fabr i l -  

establecida por l a  empresa. 

En las f s b r i c a s  donde se contaba con una escue la ,   l as  rnuje - 
res no podian  a s i s t i r  porque el maestro pod'a abusar d e  e l l a s  

( 5 5 ) .  sin embargo, aunque estaba  estipulado e n  e l  reglamen- 

to  l a  creaci6n de u n a  escuela,  pocas empresas eran las  que - 
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tenIan ( 5 6 ) .  En determinadas  empresas  había una tienda don- 

de estaban  obligados  a comprar sus productos  bssicos, y por- 

lo  regular  fungla como tienda d e  raya. En la   Miraf lores  e - 
e x i s t i 6  una covachuela de este t ipo  hasta 1925, que desaparg 

ci6 cuando los obreros  realizaron un movimiento h u e l g u f s t i e  

CO.  (57). La r e d  de control  de los  empresarios  logr6  exten- 

derse hasta   los  Ayuntamientos, por l o  que pudieron imponer - 
sus c r i t e r i o s   s o b r e   l a   a s i s t e n c i a  d e  sus obreros a l a s  cantA 

nas y prostíbulos. Los hilanderos  para  dar un ejemplo, no PO_ 

dlan  permanecer nds ails de l a s   d i e z  d e  l a  noche en los bur- 

deles no mas de  cuatro  horas  contínuas. ( 5 8 )  "Se f e l i c i t a  - 
a l  Ayuntamiento  por e l  c i e r r e  de pulquerias y cantinas que - 
tienen por objeto impedir que l a   c l a s e   t r a b a j a d o r a  que acude 

a las   pulquerias y l a  clase media a las   cant inas ,  d e j e n  en - 
e l l a  sus escasos  recursos, e n E z  de emplearlos en atender - 
las   necesidades d e  sus familias." ( 5 9 )  

As1 el patr6n  fungia como una espec ie  de g'guardi$in espiri  -- 
tual". Su intromisic6n en l a  vida d e l  trabajador  era  inso - 
portable,  e  incluso  llegaba  a  oponerse  a que ingresara a l a  

comunidad, o cerca  de &Sta, cualquier persona que fuera  a je-  

na a los  intereses d e  la   fac tor la .  La moral de les industr& 

les permeaba hasta e l  Gltimo rinc6n d e  la vida  obrera. Y por 

supuesto cuando los obreros se manifestaron f u e  para  oponer- 

se  e n  todos los n i v e l e s - .   - f a b r i l ,   f a m i l i a r ,   r e l i g i o s o ,   c o t i -  

diano-  contra ese poder i n d u s t r i a l  omnipresente y todopode- 
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ro so o 

Consideraban suyos a los trabajadores y trataban de ayudar - 
les ,  pero siempre y cuando & t o s  les correspondieran con un 

buen comportamiento y a l t o  rendimiento en l a  producci6n. -- 
Cuando algGn trabajador  tenla problemas con l a  l e y ,  s u  pa - 
t rdn iba  a ayudarle: "en 1921 mi papa se pele6 en l a   c a l l e  y 

lo  aprendi6  la  policia  metigndolo a l a  cartel; a l   o t r o   d i a  - 
l l e g 6  Don Veyan para  sacarlo d e l  bote,  regaftandolo y prome - 
t iendole que no volverla a hacerlo. " (60 )  

Procuraban darles  alguna  ayuda, ya fuera  presthdoles  dinero 

o t i e r r a s :  "En una ocasi6n cuando a l a   f a m i l i a  no l e  había - 
alcanzado e l  dinero  para c u b r i r  los   gastos ,  s e  l e  acerc6 al- 

patr6n y le  cont6 s u  problema, &te le   pres tb  una hectdrea - 
para que l a  sembraran y cubrieran sus necesidades, m i  mams - 
qued6 muy agradecida". ( 61 1 

Estos empresarios  hacian  partlcipe a sus trabajadores de su 

cumpleafios o de  algúna o t r a   f i e s t a   f a m i l i a r ;  por e l l o  se ha- 

c i a  una gran f iesta en los   pat ios  de la f d b r i c a :   " a l l í  p o d i g  

rnos ir todas las familias a  comer, beber y bailar." 
-.. I - ., *"' 

Cuando se h a d a  competencias d e  boxeo o d e  f u t b o l ,   e l  vence- 

dor r e c i b i a  un premio d e l  patrbn,  que c o n s i s t l a  en cor tes  d e  

t e l a  o dinero: "En l a  Carolina anddbamos haciendo las prime- 
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ros  pininos de deport is tas ;  e l  duefio, sefior Don Jos6 Marfa,- 

nos regalaba  cortes d e  tela cuando ganabamos alguna buena p= 

l e a ,  era buena rea ta  e l  viejo". (62)  

Por l a   r e l a c i 6 n   p a t e r n a l i s t a  que se daba entre ambos, l o s  - 
obreros se sentian comprometidos con e l  patr6n. Se l e  tenla 

en al ta   es t ima y se queria a l a   f a b r i c a :  "Un dia  despu6s d e l  

segundo turno, que se comienza a incendiar   l a  mgndiga f b b r i -  

ca  y de tanto  cariño que l e  tenfamos,  luego, luego, nos reu- 

nimos con e l  dueiio y l a  apagamos antes d e  que l legaran los - 
bomberos... era buena g e n t e  e l  v i e j o ;  grufi6n como todos  los- 

espafioles,  pero nos queria,  no l e  digo que hasta nos regala- 

ba t e l a  cuando habia una buena pelea. Cualquier  otro nos hu- 

biera  quitado e l  r i n g  o hasta p e d i r  contribucidn en l a   e n t r a  - 
da". ( 6 3 )  

Los t r a b a j a d o r e s   t e x t i l e s ,  -que por lo  regular  eran de o r i  - 
gen campesino- estaban  acostumbrados a autogobernarse y -- 
guiarse por las  condiciones  naturales  para e l  desempeño d e  - 
sus labores   agrfcolas ;  ellos mismos, siguiendo e l  ritmo de - 
la   naturaleza ,   decidían cu5ndo, q u e  y c6mo sembrar y cose -- 
char ;  en cambio, en la   factor ia   es taban  controlados  por l a  - 
empresa y trabajaban al ritmo impuesto por e s t a ,  sin inte -- 
rrumpir;, durante  todo e l  año;  subordinaban sus actividades- 

rut inar ias  y parcia les  a l a  fdbr ica ;  s i  antes desempefiaban - 
sus t raba jos  a l  a i r e  l ibre ,  en la   fdbrica   es taban rodeados - 
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por cuatro  paredes e inmersos en una atm6sfera contaminada - 
debido a l  polvo (pelusa) que soltaba e l  algod6n y por e l  r u i  - 
do ensordecedor de l a s  mdquinas. Adernss, l a  indumentaria e- 

r a  diferente, en e l  campo trabajaban con sombrero  para  protg 

gerse d e  las  inclemencias d e l  tiempo, pero en la fhbrica no 

les permitian  entrar con e l l o s .  (64)  

La oposicidn d e l  s is tema  fabr i l   a l   s is tema  agr icola   natural -  

di f icul taba  la   incorporaci6n y aceptaci6n  plena de  l a  explo- 

taci6n  empresarial. Acostumbrados a l  ritmo  natural de s u s  - 
labores  agricolas y a su dominio sobre s u  proceso de t raba jo ,  

a los  operarios les resultaba demasiado molesto  cambiar sus- 

hdbitos o verse  encerrados en un lugar frlo y oscuro, repi - 
tiendo siempre l a  misma tarea  y sin posibilidades d e  contro- 

l a r  e l l o s  mismos los  productos  finales.   Incluso  los empresz 

rios  pretendieron  erradicar e l  uso d e  jorongos y sombreros - 
durante la jornada  laboral. E l  c a r k t e r  d e l  t raba jo   fabr i l -  

a base d e  tareas  parceladas,   repetit ivas y mecsnicas,  contrL 

buy6 a la   parcelar izacibn d e l  obrero.  Las  formas de t raba jo  

de los  hilanderos y tejedores se parecian todas poco rnss o - 
menos, compartían l a  misma monotonía,  uniformidad,  laxitud - 
p s i c o l 6 g i c a ,   e l  mismo desgaste   f i s ico .  E l  enorme catglogo - 
d e  l a s  diferentes multas  impuestas no ~ 6 1 0  muestra e l  i n t e n -  

t o  por imponer c i e r t a   d i s c i p l i n a  y someter los  habitos irre- 

gulares d e  un proletariado nuevo a l  ritmo  regulado y mecdni- 

co d e l  proceso  fabr i l ,   s ino tambign la   oposic i6n a 6 s t a ;  una 
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rebeldia encaminada hacia   la   creaci6n de  una vida menos  monk 

tona y agotadora que implicaba  la  vida en las  f f ibricas.  

En e l  departamento de t e l a r e s ,  e n  donde habia- .30 trabajado- 

res aproximadamente e x i s t i a  un promedio d e  40 multas semana- 

l es :  por l legar   tarde a l  trabajo,  jugar con los compafieros,- 

i r  a las   reuniones  s indicales en horas de t r a b a j o ,   p l a t i c a r ,  

tomar pulque, leer, t r a e r  armas a l   t raba jo ,   go lpear   a l  admi- 

nistrador,   fornicar e n  l o s   t a l l e r e s ,   l l e g a r   e b r i o ,  no obede- 

cer l a s  brdenes, entrar  con sobrero, no l impiar   las  msquines, 

etc. ( 6 5 )  

Las actividades  parceladas de los  obreros,  hacian de  Cstos - 
parte  necesaria de un todo. E l  t raba jo  funcionaba como 'una- 

cadena de diferentes trabajos  individuales  engarzados, por - 
l o  que l a  l e n t i t u d  o l a  i n t e r r u p c i h ,  de alguno de 6s tos ,  t= 

nia  como consecuencia e l  rezago d e l  t raba jo  d e  l o s  demss. - 
Las l i g a s  de hermandad  que los trabajadores  conservaron -co- 

mo los   lazos  de parentesco,  paisanaje, etc.0 permitian l a  - 
creaci6n d e  un modo colect ivo d e  trabajo.  Estas nuevas for- 

mas de trabajo  encerraban  contradicciones que se sumaban a - 
l a s  costumbres  tradicionales de los  trabajadores,  entre las-  

c u a l e s  se daba la  sol idaridad y la   acci6n  conjunta.  Por eso 

los  empresarios inmediatamente formaban l o s   c o n f l i c t o s  y trg 

taban de impedir  l a  formaci6n d e  organizaciones  formales y/o 

informales. (66)  



La ubicacibn d e l  obrero e n  e l  proceso 

s i s t e n c i a   e s p e c i f i c a ,  su organízaci6n 
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productivo creo una rs 

ten ia   carac ter í s t i cas -  

e x t r a f a b r i l e s  aunada a l a  de la explotaci6n cornfin en la fa - 
brica.  La resitencia y l a  forma d e  rebeldfa  obrera  estaba - 
impregnada d e  tradiciones  campesinas. La pr incipal   caracte  - 
r i s t i c a  d e  & s t a s ,   e r a  que defendfan  derechos que se conside- 

raban naturales,  como por ejemplo,  la  lucha que s e  d i 6  entre 

l a   f g b r i c a  La Magdalena contra   l a  Hacienda La  Cañada y e l  - 
pueblo de San Bernabé por e l  acaparamiento y uso d e l  agua de 

parte d e  los   empresar ios   fabr i les ,  como l o s  que se dan en - 
l a s  f a c t o r i a s  por Los derechos a descansos,   la   creaci6n y e l  

control  de la  actividad  productiva. La i n t e r r e l a c i h  de lo 

t radic ional  con lo f a b r i l  cre6, de e s t e  modo, una cultura - 
obrera  opuesta a la forma d e  explotaci6n y cohesi6n d e l  sis- 

tema c a p i t a l i s t a .  La indisciplina  cotidiana  encontr6 s u  -- 
r a i z  en la situacidn  peculiar d e  los trabajadores y d e  la r= 

ma t e x t i l .  
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LA INDISCIPLINA:  LUCHAS C O T I D I A N A S ,  

En l a   d k a d a  d e  l o s   v e i n t e ,   l a s   f s b r i c a s   t e x t i l e s  d e l  Valle- 

de  MGxico fueron un centro de  rebe l i6n   po l i t i ca .  Ya desde - 
l o s  primeros aiios d e l  S iglo  XX, e l  Valle  d e  Mgxico se había- 

convertido en una zona f a b r i l  importante, y en e l l a  se encoFJ 

tr6 algo mds d e l  40 por c iento  del t o t a l  de l a s   f s b r i c a s  teL 

t i l es .  Para l a  dgcada de los   ve inte ,  noventa  huelgas d e  l a s  

c iento   setenta  y dos que tuvieron  lugar en e l  D i s t r i t o  Fede- 

r a l   l a s   r e a l i z a r o n   l o s   t e x t i l e r o s .  ( 6 7 )  Sfmbolo d e  energia - 
s o c i a l  que deterioraban e l  curso de la   na tura leza ,   l as   f6brL  

cas   t ex t i l es   t ra ian   cons igo  una  amenaza doble. En primer 12 

gar ,   a l teraban  la   ecologla  d e  l a  zona y l a  marcaban con su - 
presencia. E l  ruido, l a  concentraci6n de viviendas  alrede - 
dor de las  fdbricas,   la  monopolizaci6n del agua, l a  contami- 

naci6n d e  los r i o s ,  son sus rasgos  sobresalientes.  En segun- 

do lugar,   las   prioridades industr ia les  y la   jerarquizacibn - 
interna d e l  trabajo  destruian  las   tradiciones de los  obreros.  

La res i s tenc ia   co t id iana ,  nacida d e l  enfrentamiento entre - 
formas d i s t i n t a s  d e  c o n c e b i r   e l   t r a b a j o ,  condujo en ocasio - 
nes a b a t a l l a s  mds prolongadas, La construccibn d e  f6br icas  

y e l  recl i tamiento de trabajadores,   propiciaban tambiCn l a s  

luchas  cotidianas y l a s  h u e l g a s ,  Famosa, entre l a s  primeras 

h u e l g a s ,  fue l a  d e l  7 d e  enero d e  1 9 0 7 ,  Aunque poco sabemos 

aún d e  l a  importancia de estas huelgas, forman parte i n t e g r a l  
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d e l  surgimiento d e l  movimiento obrero.,  Tenlan en sus comien- 

zos ,  un c ier to   car6c ter   indiv idual  y aislado,  muy di ferentes  

a l a s  que se dieron a l  comenzar l a  d(5cada de los veinte ,  que 

muestran  a los  hilanderos ya organizados en sindicatos y ha- 

ciendo  gala de su combatividad. Los obreros texti les  no f u g  

ron los  Gnicos,  pero si l o s  m& alzados.  Tranviarios e n  el-  

Distri to  Federal ,   petroleros en Tampico, inquil inos en Vera- 

cruz, maestros en Puebla. S i  se contempla a l o s  v e i n t e  tan- 

~ 6 1 0  en t6rminos de la   h i s tor ia   s indica l ,   aparecen  como un - 
torbell ino  dentro d e l  cual se formaban dos e jes ,  l a  Confede- 

raci6n  Regional  Obrera Mexicana (1918) y la Confederaci6n G g  

neral  d e  los  Trabajadores (1921). Si esta  perspectiva se e 
p l i a ,  aparecen otras   cosas :   la   consol idaci6n de las fuerzas 

revolucionarias bajo Obreg6n y Cal les ,  un movimiento campes& 

no  aún act ivo y radical  en c ier tas   reg iones ,  y una c l a s e  em- 

presarial   agresiva.  E l  pais  agotado por l a  lucha  revolucio- 

nar ia ,  una sociedad a h  no cohesionada y los   intentos  d e  -- 
c i e r t o s  grupos por c o n s t i t u i r  un todo coherente  bajo e l  man- 

do, en &Sto  irrumpid una c lase   obrera   bel icosa .  Dentro d e  - 
un espacio  social  y pol i t ico   a tn  no estabi l izado,  s i n  un po- 

der hegemdnico preciso ,   es tas   fuerzas  se debatieron y de es- 

t a  l u c h a  sa l ie ron   las   prác t i cas  y la   conciencia  d e  cada una. 

S i n  embargo, l a   m i l i t a n c i a  d e  l o s   o b r e r o s   t e x t i l e s  e n  l o s  -- 
año veinte ,  no es   solo  ese torbe l l ino  o un intento de formar 

s indicatos  m i l i t a n t e s ,  fue  también e l  proceso d e  formacidn - 
de s u  conciencia. 
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Desde e l  comienzo, los  obreros  incorporados a las fabr icas  - 
se r e s i s t i e r o n  a la   desaparici6n d e  su antiguo modo de vida. 

A pesar d e  los  empresarios, de sus reglamentos y sanciones,- 

los  operarios siempre  defendieron sus costumbres y e s t i l o s  - 
d e  vida,  lo que t r a j o  como consecuencia  la  integraci6n d e  - 
los operarios como clase .  A l  en t rar  a l a   f s b r i c a ,  no s610 - 
se incorporaban a l a   d iv is i6n  d e l  trabajo,   s ino tambidn a un 

grupo formado por parientes y paisanos. E n t r e  ellos mante 0 

nfan tradiciones y costumbres d e  sus lugares de origen: e l  - 
ves t ido ,   l a  comida, las   diversiones y c i e r t o s  d i a s  de guar - 
dar.  Precisamente e n  estos  Gltimos, se rompian las barreras 

entre   los  grupos.  Las  pulquerias eran lugares de r e u n i 6 n  - 
donde se entablaban nuevas amistades;  los  juegos de futbol y 

e l  box, por ejemplo,  eran  actividades que reunian a los obrg 

ros d e l  Valle  de  M&xico, Via jes  y nuevas amistades  se  conti- 

nueban dentro d e  la   fAbrica,  por l o  que e r a  común que se les 

multase por pasear o v i s i t a r  con los  amigos durante  horas de 

trabajo.  Ya dentro, 'ya  fuera de l a  f d b r i c a ,  l a  expresidn de 

camaraderia siempre errcontr6 la  desaprobaci6n, y en ocasio - 
nes la   represión d e  los  empresarios. 

La celebraci6n de f i e s t a s   r e l i g i o s a s  y dias de guardar,  fue- 

motivo de c o n f l i c t o  entre obreros y patrones. Los trabajado 

res d e  l a  zona de  Contreras que conservaban  nexos  estrechos- 

con sus lugares d e  origen  regresaban a f e s t e j a r  a s u  santo - 
patr6n San Andrgs ,  y todos los años  realizaban  colectas  para 



Los intentos  empresariales por cambiar, reducir o a b o l i r  sus 

diversiones y celebraciones de sus trabajadores,  produjeron 

una s e r i e  de c o n f l i c t o s  en l a  rama t e x t i l .  La forma de ves- 

tir tambi6n poco a poco l a  fueron  cambiando, como e n  e l  caso 

de La Hormiga, donde en 1919 los trabajadores  hicieron h u e l -  

ga contra una disposicibn que les prohibia  laborar con som - 
brero y jorongo. Caso parecido fue l a   p r o t e s t a  d e  l o s   e s t a 2  

padores d e  la   Santa  Rosa contra una nueva regla  que contravs 

nla s u  t radic ional  uso de desperdicios de t e l a  para  hacerse- 

blusones con l o s  que protegfan s u  ropa en e l  desempefio d e  - 
sus labores. (69) 

E l  respeto a los horarios i n f l e x i b l e s  fue un punto 61gido y 

causa de muchas protestas y despidos. Los l u n e s  eran los -- 
d i a s  que  mayor cantidad de f a l t a s  se registraban llpor s imple  

f l o j e r a " ,  "por curarse  la   cruda d e l  día  anterior*'. A los - 
operarios se les llamaba a l   t r a b a j o  por medio de una sirena, 

-pero por lo  regular,   &Sta normaba la vida, no solo fabr i1 , -  

sino tarnbign e s c o l a r *   r e l i g i o s a  y de los comercios  cercanos 

a l a  factorfa-  y **a veces, aunque l a   o s a ,  me daba media vue& 
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t a  para quedarme dormida un r a t i t o  rnbs, aunque l l e g a r a   t a r  - 
de". ( 7 0 )  En e l  intento por mantener una continuidad con - 
s u  pasado, con las   cosas  que conocian y les eran  familiares,  

los   obreros   t ex t i l es   iban  moldeando una nueva identidad, que 

conservaba  rasgos de campesino e incorporaba  rasgos d e  obre- 

ro. 

Parte   integral  y renovadora de esta identidad, fue e l  lenguz 

j e  mimico d e  los trabajadores. E l  ruido  intenso de l a s  ma - 
quinas,  ante e l  cual  muchos reaccionaban con h o r r o q f u e   l a  - 
causa de que buscasen formas d e  comunicaci6n que les permi - 
t i e r a   c o n t r a r r e s t a r  y oponerse a la cacofonia   fabr i l .  Un - 
lenguaje mímico s imilar  e n  todas   las   regiones   text i les  les - 
permitid  comunicarse en horas d e  trabajo.  Esta  expresidn de 

los   t raba jadores   text i les   cred l a s  uniones, no solo en momell 

tos  de conflicto  sino  durante  horas en que l a s  maquinas da - 
ban l a  i l u s i 6 n  a l   v i s i t a n t e   c a s u a l  de dominarlo todo. En los 

aAos v e i n t e ,   l a  r u t i n a  de t raba jo  ya inc lu ia  una  gama en las 

formas de  oposic i6n  indisc ipl inar ias   ut i l izadas  por los  tex-  

t i l e r o s .  La res is tencia   era   contra  el  despotismo que ejer - 
clan  propietarios,   administradores y capataces,  y se expresa 

ba en dos n i v e l e s  di ferentes ,  e l  individual y e l  colect ivo.  

La o b s t i n a c i h  i n d i v i d u a l  no siempre se daba ais lada y e n  la 

mayoría d e  los  casos  involucraba a todo un grupo. S i  bien - 
un compañero decidía fumar, s u  determinacibn  era a veces  ac- 

tivamente  compartida,  otras tscitamente apoyada, de manera - 
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que entre lo individual y lo co lec t ivo  no existia una separ= 

ci6n t a j a n t e ,  ( 7 1 )  

Los primeros  lazos de un obrero en la   fsbr ica ,   eran con sus- 

amigos,  parientes y paisanos. Por eso mismo, l a s  primeras - 
formas de organizaci6n  estuvieron permeadas por e l  h e c h o  de 

ser parientes,  compadres o amigos, a s i  como por la   defensa - 
d e  tradiciones y costumbres. Los obreros podtan pelear en" 

tre e l l o s  continuamente,  pero se unsan cuando eran atacados- 

por e l  administrador o cuanda .un  capataz  regañaba y cast iga-  

ba a a l g h   o t r o   o b r e r o ,  es decir, se unían  para  protegerse - 
d e l  exter ior .  

Estos  fueron  los  primeros  brotes de una organizaci6n  infor - 
mal; se defendia al amigo y no al   obrero,"  Hafil Sanchez, - 
operario de l a  San Antoni6 Abad, "fue reprendido por e l  admL 

nistrador por encontrarlo  sentado,  al   darse  cuenta su herma- 

no Juan, l e  s a l i 6   a l  paso a l  administrador  para  interceder - 
por &1 ,  has ta   l l egar   a l  punto d e  amenazar al  administrador.(72) 

Cotidianamente se repetian  confrontaciones como Csta. La S 2  

l idaridad  cotidiana  salvaba l a  d i s t a n c i a  e n t r e   l a  resisten - 
c i a  i n d i v i d u a l ,  . l a  co lec t iva ,  y los d i v e r s o s   t a l l e r e s ;  este 

t ipo d e  lazos sol idar ios  permit fa  a los  trabajadores a actuar 

en forma orquestada, Muchos d e  los que laboraban en un mis; 

mo departamento, no eran  solo  parte d e  un mismo engrane pro- 
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ductivo,  sino tambign paisanos,  parientes o amigos. Estos - 
eran l a   c C l u l a  de  la   organizaci6n  obrera en l a   f s b r i c a .  I n -  

c luso,   las   colonias   obreras  se conformaron no solo por t rab5  

j a r  e n  l a  misma fabr ica ,  sino por ser algo m8s que obreros,-  

paisanos, compadres,  amigos y familiares.  As1 en Contreras,  

se fue dando  una &rea donde se establecieron "los amarillos'@ 

en l a   p a r t e   a l t a  y en l a   p a r t e   b a j a ,   l o s  rojos. Su trabajo-  

daba vida a l a  masa inerte de e d i f i c i o s  y msquinas. Su la - 
bor tarnbih les ex ig ia   reso lver  todo t ipo d e  problemas. 

E l  despotismo de los  administradores y capataces  era e l  pan- 

de cada  dia. Los paros  continuos por departamentos  contra - 
un capataz, son evidencia de como los hilanderos se enfreta-  

ban a e l lo .  De es ta   pr6c t i ca  surgi.6 l a  primera d e f i n i c i 6 n  - 
de lo que es la acci6n  directa:  que es l a  forma d e  oponerse- 

a l a s  normas impuestas  por los empresarios a traves d e  l a  - 
presi6n o l a   p r o t e s t a  e n  e l  momento y lugar mismo d e  los -- 
acontecimientos, y su e f i c a c i a  d e f e n d i 6  ante  todo, d e  l a  co- 

hesi6n de los trabajadores en cada  departamento. 

Los llderes que surgsan e n  los diferentes departamentos, --- 
eran  aquellos que los demh obreros  reconocían  por ser pais= 

nos o compadres, p6r haberles ayudado a encontrar  trabajo e n  

l a  fbbrica ,  por seber leer y e s c r i b i r ,  por ser rnss h e b i l e s  - 
para pelear, o por saber hablar e n  p6blico. Esto era  una de- 

mocracia patr iarcal .  (73) Para  mantener l a  confianza que- 
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e n  e l l o s  se tenla,  rendian  cuentas  tanto de sus a c i e r t o s ,  cg 

mo d e  sus f a l l a s ,  Pero la   responsabil idad de actuar no re - 
casa en e l l o s  bnicamente; por lo común, la   ac tuac i6n  de los-  

lideres estaba  organizada en forma orquestada con los  opera- 

r i o s  que paraban l a s  m6quinas y discutlan  cual  debia ser su- 

proceder. Como lo   h ic ieron e n  La Magdalena, ( 7 4 )  cuando se- 

pusieron a d i s c u t i r  en los salones d e  l a   f s b r i c a  y termina - 
ron armando  una protesta  contra e l  administrador. La s o l i d s  

ridad, por lo regular,  se regaba como p6lvora y obreros de - 
Otros departamentos  paraban sus tareas.  De no ser espontd - 
n e o  e l  apoyo, los par is tas  d e  cualquier modo no les deban m= 

t e r i a  Prima a los dem6s y a s í  los obligaban a parar. Los de- 

partamentos  paraban  continuamente por dist intas  razones:  -- 
accidentes, mal t rato ,   arbi trar iedades ,   juntas   s indicales ,  

Decididos a protestar ,  se dir ig ían  a l a s   o f i c i n a s  d e  10s ad- 

ministradores y no reanudaban labores,   sino  hasta  conseguir- 

s u  demanda. 

Las  nuevas d e  una bronca se difundian rspidamente  y pronto - 
un grupo considerable de obreros se vela  involucrado. En el- 

departamento d e  carreteros  d e  La Abeja (en Tizapdn, Distrito 

Federal) ,  e l  maestro r e p r e n d i 6  a un obrero por no desempefiar 

bien sus labores. E l  secre tar io  terci6 e n  la discusibn, pe= 

se l e  desconoci6 s u  autoridad como mediador debido a que -- 
&entaba  contra l a  autoridad d e  l o s  d e l  departamento d e  t ra-  

bajo d e  l a  empresa, Los demds carreteros  suspendieron sus - 
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labores  declarandose de "brazos  caldosr* y se les sumaron los 

d e  boneteria. En v i s t a  de la   negativa de los  patrones para- 

solucionar e l  c o n f l i c t o ,   l o s   p a r i s t a s  impidieron la  entrada- 

a los  que regresaban d e  comer y a los d e l  segundo turno. La 

administraci6n termin6 cediendo- ( 7 5 )  La solidaridad nacL 

da d e  l o s  grupos de t raba jo  en los departamentos,  encontra- 

ba eco en e l  res to  de l a   f s b r i c a ,  raz6n por l a   c u a l  e l  s i n d A  

ca to  f u e  e n  estos   casos ,  una proloncaci6n de la  organizaci6n 

informal de los  trabajadores.  

La forma d e  organizaci6n  obrera estuvo mediada por l a s  inst& 

tuciones ya ex is tentes  que englobaban l a s   l e a l t a d e s ,  paren - 
tesco,   gtnia.  Las c a r a c t e r i s t i c a s  de esta  organizaci6n,  de- 

terminaron a l   s i n d i c a t o   l a s  formas de acci6n y tendencia po- 

l i t i c a ;   l a   o r g a n i z a c i 6 n   s i n d i c a l   p a r t i a  d e  las  necesidades- 

de sus agremiados y de aqui l a   v igenc ia  de la   acc i6n   d i rec ta ,  

Los mecanismos y e l  s ignif icado de l a   l a b o r   s i n d i c a l ,  e s t h -  

retratados d e  manera ejemplar, en un memorandum elaborado - 
por l a  misma patronal   t ex t i l :  

%os funcionarios d e l  Sindicato,  en e l  i n t e r i o r  de l a  - 
fabr ica  y durante e l  desarrollo d e l  t raba jo ,  ejercen - 
una inspecci6n minuciosa en los  departamentos;  contra - 
r i a n  las 6rdenes de  l o s  maestros, designan las mgquinas 

en que deben traba jar  los obreros; se oponen a los cam- 

bios  de los  obreros d e  una mgquina a o t r a  y hacen impo- 
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sible toda medida de d i s c i p l i n a ;   f i j a n  e los  maestros - 
l a  forma y extensi6n e n  que han d e  ejercer sus funcio - 
nes, y han llegado  hasta impedir  que el maestro de un - 
Departamento v i s i t e  e l  sa l& en que trabajan  los  obre - 
ros que e s t h  ba jo  su direccidn  inmediata", (76) 

Las  trabajadores en su departamento as5 como e l  sindicato en 

e l  conjunto d e  la   fdbrica ,  se adjudicaban e l  derecho a detez 

minar las  condiciones en que se producian las   te las .   S i tua-  

ci6n ante  la  cual  1os.administadores  respondian como lo  hizo 

uno d e  los de La Abeja a q u i &  no le  reconocian  los  derechos 

del  s indicato "para inmiscuirse en los asuntos  administrati- 

vos". ( 7 7 )  

Los obreros imponian s u  poder en el i n t e r i o r  d e  l a s   f h b r i c a s  

por lo que comenzaron a intervenir en las  dreas  administrat& 

vas;  as€ fue como se crearon  diversas  comisiones: de mugre,- 

para controlar e l  peso,  para  resolver  los problemas y para - 
rev isar  los l i b r o s  con e l   o b j e t o  de ver  e l  monto de  l a s  ga - 
nancias de los patrones. A trav6s d e  estas  comisiones,  los- 

trabajadores comenzaron a tener ingerencia en e l  proceso de- 

t r a b a j o ,  ganandoles espacios a los  patrones,  haciendo  -hasta 

c i e r t o  punto- autogestiva  la  producci6n.  Esta  polltica puso 

a los industr ia les  a negociar con los   operar ios ,  y fue  posi- 

ble por el surgimiento de una organizaci6n  obrera  para  la de 

fensa y oposici6n. E l  s i n d i c a t o  encabez6 e s t a  autodetermina- 



\ 64 

ci6n como e l  centro de gravedad de estas  luchas que se h a l l s  

ban en l o s  problemas de la   organizaci6n d e l  t raba jo  y en l o s  

ritmos de producci6n, es d e c i r ,  en l a s   r e l a c i o n e s  mismas de 

producci6n c a p i t a l i s t a ,   l a   p a r t i c i p a c i h  d e l  s indicato en e s  

tos  problemas s i g n i f i d  para los  empresarios una intromisidn 

insoportable. (78 )  

Para los empresarios  era  casi  imposible que las  horas de tr= 

bajo se ut i l izaran  en o t r a  cosa que no fueran  las   tareas ,  - 
por l o  que se oponian a las   reuniones  s indicales.  

En La Magdalena, por ejemplo, dieron un t o t a l  de  123 horas - 
para e l  primer turno y 106 para e l  segundo, arrojando un to- 

t a l  de 823 horas de trabajo ocupadas e n  este tipo d e  reunio- 

nes a l  semestre, ( 7 9 )  1.0 que i l u s t r a  d e  a l g h  modo e l  mon- 

to  d e  problemas e n  e l  i n t e r i o r  d e  los centros de trabajo. 

La r e s i s t e n c i a   a l  despotismo  empresarial como a la forma de 

trabajo  planteaba un problema d e  l a  lucha e n  las   fdbricas :  - 
el control  sobre e l  proceso de t raba jo ,  Los hilanderos y sus 

s indicatos ,  para l a  dgcada de los   ve inte ,   e j e rc ieron  una - 
constante  ingerencia en la  organizacidn d e l  proceso  product& 

vo, d e  t a l  modo que los  administradores se quejaron de que - 
se quería  abrogar e l  sindicato  algo que era prerrogativa ad- 

ministrativa.  Los representantes  s indicales se paseaban por 

toda l a  fsbrica,  supervisando mdquinas ,  condiciones de  lim - 
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pieza, metas de producci¿n, número d e  trabajadores por tarea ,  

y cosas por e l  estilo.  La queja d e  los  administradores se - 
resume y se ejernplif ica:  "La g e s t i 6 n  administrativa empresa- 

r i a l  es... entorpecida,  l imitada,  contrariada por un elemen- 

to extraAo: e l  s indicato.  R e s u l t a n  de la   fdbr ica  dos jefes- 

enemigos que tienen intereses diferentes y concepciones -- 
opuestas;  y no debe ser & s t ~ ,  E l  empresario es e l  responsa- 

ble d e  l a  producci6n y debe ser e l  Gnico director.11 ( 8 0 )  

La lucha por s a l a r i o s ,  se present6 cuando ya hubo una organA 

zaci6n  previa a l a  l u c h a ,  y afin cuando esta organizaci6n no 

haya cuajado de una  manera formal ,   es ta   lucha  sa lar ia l   actu6 

como catalizador  para su formalizaci6n. A s i ,  l a  defensa por 

conservar su s a l a r i o  conllev6 a los trabajadores de  La  Magdg 

lena a formar un sindicato llamado L A  LUCHA en 1917. (81)  Es 

te  movimiento se incorpord a l a  Federaci6n  General de Obre - 
ros d e l  Ramo T e x t i l  e n  l a  que participaban  otros  s indicatos,  

entre e l l o s   l o s  d e  l as   fdbr icas  La Abeja, La Hormiga, San A& 

tonio Abada, Santa  Teresa, E l  Salvador, y ,  posteriormente e n  

1921,  estuvieron en l a  formaci6n d e  l a  Confederaci6n  General 

d e  Trabajadores, Por otra   par te ,  l a  disputa por l a  defensa- 

d e  10s s a l a r i o s  no puede separarse de l a  lucha por mejoras - 
e n  l as  condiciones d e  vida y trabajo.  

De 1920 a 1925 las huelgas d e  los trabajadores d e l  Valle de- 

Mdxico planteaban en sus demandas modificaciones a l o s  hora- 
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r i o s ,  aumento s a l a r i a l ,  pago por horas  extras,  descanso domL 

nica l ,   contro l  a l o s  abusos de  los  supervisores,   derecho a - 
leer peribdicos,  prohibici6n d e  las   t iendas  d e  raya,  recono- 

cimiento d e  sus s indicatos ,  e tc , ,  es decir, que l a  lucha por 

e l  salar io   t rascendi6   hacia   otras   re ivindicaciones .  

A s i  como  hubo huelgas que rebasaron e l  marco d e  l a   f 6 b r i c a  - 
para l i g a r s e  a otras  organizaciones o trabajadores d e  l a   r a -  

ma, tambign los operarios d e  una fsbrica  l legaron a in tegrar  

se a movimientos  cuyos espacios  estaban en l a  comunidad, (82) 

Asi, en l a  primera dgcada posrevolucionaria,  en l a  ddcada de 

los veinte ,  los t raba jadores   t ex t i l es  se comportaron como - 
una clase con posibil idades d e  actuar como  una m u l t i t u d  y no 

como un ejercito organizado. Sus  manifestaciones de  descon- 

tento no eran  las  huelgas  ordenadas,  lúcidas o burocraticas,  

s ino las huelgas a l  vapor,   sobre  las   rodil las,  s i n  fondo d e  

r e s i s t e n c i a  n i  e l  apoyo necesario  para  respaldar econbmica y 

moralmente a l  movimiento por un tiempo largo. (83)  Los -- 
obreros t e x t i l e s  luchaban d e  un modo espontdneo y siempre e n  

e l  momento  mismo e n  que tenia  lugar a l g h  c o n f l i c t o ;  ,&'in mds 

organizaci6n que l a  que habia en l o s   t a l l e r e s ,  se d e c i d i a  e l  

si o el n 6  a l a  huelga o a l  paro, por lo que era  indispensa- 

ble  recurrir a l  uso d e  formas de presi6n e f i caces  para r e s o l  

ver sus demandas de una forma rapida y favorable. Las tficti 

taS eran por lo  r e g u l a r  e f i c a c e s ,  y sin embargo, los traba j= 
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dores contaban con un arsenal  l imitado d e  recursos:  solo po- 

d i a n  luchar  mediante marchas, gritos,   abucheos,  intimidacio- 

nes, paros,  sabotajes,   huelgas y violencia.   Mientras no se- 

admita que e l  poder de los obreros  residia e n  l a  acci6n d i  - 
recta (que entiendo aqul como l a  lucha de clase contra   c lase  

a trtlv&s d e  los  recursos mencionados anteriormente),  no se - 
lograr& comprender la   espec i f i c idad  n i  l a  importancia d e  su- 

lucha. 

La u t i l i z a c i 6 n  de  los mitines en las   fdbr icas  y el  apedrear- 

a l a  administracibn  era una d e  l a s  formas en que expresaban- 

los   obreros  s u  descontento,  contra el despotismo d e  l o s  admi- 

nistradores y paralelamente era  l a  manera d e  l o g r a r   l a  desti  

t u c i 6 n  d e  &te. En aquellas  ocasiones en que no se les ha - 
c l a   c a s o  se recurr ia  a las   go lp izas  para lograr  l a  renuncia- 

d e l  capataz,  maestro o algfin compañero que d i f e r í a  de sus i n  - 
tereses. 

Uno d e  los mecanismos rnbs recurrente, era  e l  para  repentino, 

en e l  momento de  los sucesos,  pero esta forma no solo estaba 

dirigida  contra e l  m6vil d e l  problema, sino  contra todo e l  - 
sistema d e  produccit5n f a b r i l ,  Otra arma  m6s ef icaz   contra  - 
l a  crisis de  sobreproduccih,  fue e l  sabotaje.  (84 )  

La predominancia de este tipo d e  negociaciones, ya fuera a - 
trav&s d e  los motines, d e  apedrear a los  administradores o - 
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quemar l a s  bodegas, e ra  con e l  prop6sito de hacer p r e s i 6 n  y- 

d e  que aceptasen sus condiciones. En las   huelgas donde l a  - 
empresa intent6 u t i l i z a r  a esquiroles ,   la   respuesta   obrera  - 
fue l a  d e  descomponer l a s  maquinas para e v i t a r   l a  reanuda - 
ci6n de las   labores.  "En l a  c a j a  d e  engranes se echaba una 

herramienta  para que tronara la c a j a ,  con eso se paraba l a  - 
mdQuina, as2 podrian  entrar a l a   f 6 b r i c a  pero no a traba '- - 
jar." ( 8 5 ) .  Es importante  resaltar que no se t r a t a  de una- 

hosti l idad  contra l a s  msquinas como t a l ,   l a  destruccih era- 

simplemente una tecnica  d e l  sindicalismo e n  e l  período posrc 

volucionario. Este recurso era  d e  mas ut i l idad  cuando se ng 

cesi taba ejercer una presidn  constante, como fue en e l  caso- 

d e  sol ic i tar   mejores   condic iones  de t raba jo  y contra e l  uso- 

d e  esquiroles.  Pero no estaba  exenta d e  verse acompañado - 
por las   mani fes tac iones   ca l le j e ras  y mitines que constituian 

una parte   esencial  d e l  conf l i c to   l abora l  no solo  para intimk 

dar a los patrones, sino  tambih  para mantener uniclos a los- 

trabajadores y l evantar les   l a  moral. Los mitines peri6dicos 

durante e l  transcurso d e l  año 1925 en San Angel ,  fueron necg 

sar ios  para as1  enfrentar  tanto a la   patronal  como a l  Estado. 

E s t a  forma d e  p r e s i h n ,  la   acc i6n  directa  fue ut i l izada  am -- 
pliamente  por las   di ferentes   organizaciones  d e  hilanderos y 

te jedores ,  que implicaba l a  l u c h a  d e  c l a s e   c o n t r a  clase,  i n s  

trumentalizada a travhs d e l  sabota je ,  mitines, manifestacio- 

nes y huelgas, s i n  mediaci6n d e  alguna instituci6n. 
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Y a  se han v i s t o  l a s  condiciones y formas que adquirid e l  trg 

b a j o   f a b r i l  en los veinte.  A l  incorporarse a l a s   f & b r i c a s , -  

los nuevos obreros  texti les   respondieron a l a  impsici6n de- 

una conducta que chocaba con su experiencia   anter ior ,  y ahl- 

se integraron como grupo organizado y combativo. Sus  prime- 

ras   experiencias  se dieron en e l  i n t e r i o r  d e  las f s b r i c a s  -- 
porque ah5 fue donde primero se enfrentaron a la   explotaci6n 

par t i cu lar  del ritmo  productivo d e l  capital ismo  industrial .  

Tambign adentro de las   fdbr icas  comenqaron a cambiar su forma 

de  pensar, y fueron desarrollando  alternativas y valores -0- 

opuestos; en defensa de s u  experiencia  vivida,  s u r g i 6  l a  re- 

s i s t e n c i a  a la   indiv idual izac i6n  en e l  t raba jo ,   a l   cons tante  

aceleramiento de los ritmos de produccih ,  y a l a  transform2 

ci6n d e  s u  ser. 

Fue e n  los  enfrentamientos  cotidianos que se hicieron como - 
c l a s e ,  como dice e l  historiador P. Thompson, ** la   c lase  ocu - 
rre en l a   h i s t o r i a  cuando unos hombres, como resultado d e  - 
s u s  experiencias comunes (compartidas o heredadas), sienten- 

y art iculan  la   identidad de sus intereses entre e l los ,  y c o ~  

t r a   o t r o s  hombres, cuyos intereses son diferentes ( y  en g e n s  

r a l  opuestos) a los d e  el los" .  (80) Los o b r e r o s   t e x t i l e s  - 
e n  la decada de los v e i n t e ,  s i n t i e n d o  y art iculando  " la  idec 

tidad d e  sus intereses", entraron e n  escena  violentamente - 
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Existian dos tendencias  obreras en cuanto a l a  forma d e  l u  - 
cha. La CROM de  Morones, que postulaba l a   a c c i 6 n  m ú l t i p l e  y- 

estaba en contraposici6n de l a   a c c i 6 n   d i r e c t a  que abandera - 
ban los anarcosindical is tas  de l a  CGT, Esta segunda t e n d e 2  

c i a  tom6 forma organizada con l a  fundaci6n e n  1921 d e  l a   cor^ 

federaci6n  General d e  los Trabajadores.  Pero, aunque e l  de- 

bate  sobre  la   acci6n m ú l t i p l e  o directa   tenia   var ios   aspec  - 
tos, enfocaremos  tnicamente  tan  solo uno de  el los,  referente 

a la   par t i c ipac idn   po l f t i ca .  La acci6n mGlt ip le  se d i s t i n  - 
gula de l a  accicjn d i rec ta  e n  un punto centra l  en que los de- 

l a  acci6n m ú l t i p l e  incitaban a la   par t i c ipac i6n  d e  g e n t e  ex- 

t e r n a   a l  movimiento obrero  para  entablar  al ianza  polit icas - 
con partidos y grupos en e l  gobierno,  por lo que l a  CROM, se 

g a d  e l  c a l i f i c a t i v o  d e  ttcolaboracionista" a los ojos  de los 

anarcosindical is tas ,  

La par t i c ipac i6n   po l i t i ca  d e  los   s indicatos  y la   intromisi6n 

d e l  Estado en el  movimiento obrero, no era  nada  nuevo. Ya en 

1870-80 e l  Gran Clrculo de Obreros de M&xico,  había modifies 

do sus e s t a t u t o s   a n t i p o l i t i c o s  para poder aceptar  dosciéntos 

pesos  mensuales y protecci6n contra   los  cambios en l a  indus-  

t r i a  que les otorgaba e l  presidente Lerdo ae Tejada. ( 8 7 )  En 

ese año e l  Clrculo pasaba d e  l a  direcci6n radica l  de  Santia- 

Villanueva a l a  moderada d e  Epifanio Romero. A pesar de  su- 

inconformidad, los anarquistas s i g u i e r o n  organizando  unio- 

ne5 de resistencia a f i l i a d a s  a l  Clrculo,  con lo que mantuvig 
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ron una influencia en sus directrices. Seis anos m& tarde,  

JosC Marfa Gonzalez  organizaba el Gran Circulo d e  Obreros d e  

Zacatecas,  oposici6n radical  a la   tendencia  moderada de Romg 

ro.  Pero tambíen este Clrculo  zacatecano  incursion6 en l a  - 
p o l i t i c a ,  apoyando a Garcia Cadena contra   Porf ir io  Dlaz en - 
la campaña presidencial  de 1880, Los anarquistas  radicales- 

una vez mas se opusieron a esta participaci6n en la p o l í t i c a  

por e l  movimiento, m& no se separaron de  61, porque lo po - 
dlan  combatir en su seno, La caída de  Dlaz y el comienzo d e  

l a  Revoluci6n,  volvieron a plantear   la   cuest idn de la colabg 

raci6n con grupos no obreros que buscaban el poder políti h- 

co. ( 8 8 )  En 1915, l a  Casa del Obrero Mundial d e c i d i 6  unir- 

se a los const i tuc ional i s tas  y formar los batallones rojos. 

La guerra  revolucionaria i n t r o d u j o  elementos que una vez m& 

contrarres taron   la  posici6n a n t i p o l i t i c a  de los anarquistas,  

A l  ver sus esperanzas  desairadas por los   cons t i tuc ional i s tas  

algunos  concluyeron que ninguna otra   cosa  se podía esperar o 

de quienes sblo  perseguían ambiciones politicas. Otros vie- 

ron e n  es ta   breve   co laborac i6n   la   fac t ib i l idad  d e  una al ian-  

za con los Revolucionarios que ofreclan  provechosas  concesig 

nes a los Revolucionarios, Es de e s t a  forma como se vinculd 

SU act ividad a los cambios p o l i t i c o s  que sufria e l  pais ,  

La Casa d e l  Obrero Mundical efectu6 un v i r a j e  en cuanto sus- 

formas de lucha, pasando d e l  anarcosindicalismo, con la ac - 
ci6n d i r e c t a  como t k t i c a ,  a l  sindicalismo  revolucionario - 
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con la   acc i6n  mfi l t iple  como nueva versibn.  Mientras  la  ac - 
cibn  directa  rechaz6  tajantamente  toda  participacibn d e l  sin - 
dicato  en l a   p o l i t i c a ,   l a   a c c i 6 n  m i í l t i p l e  posibilit6 que 6s- 

to ocurr iera ,  pues vela como una necesidad que los  obreros - 
se for ta lec ieran  luchando dentro d e  l a s   i n s t i t u c i o n e s  crea - 
das por e l  Estado.  Ricardo  Treviño nos dice "que la   acc i6n-  

mGlt ip le  debe aprovechar  todo los medios honorables  para C O ~  

s e g u i r  las reformas  parciales y mejoramientos  para los t raba  

jadores. ** ( 8 9 )  

Despugs d e l  t r i u n f o  d e l  carrancismo sobre l a s   o t r a s  dos fac- 

c iones   revolucionarias ,   la   c lase   t raba jadora  l u c h 6  por c r e a r  

una o r g a n i z a c i h  fuerte, para  lograr s u  emancipacibn. 

E l  día 5 d e  febrero de  1916, se convoc6 a travgs de  l a  Fede- 

raci6n d e  Sindicatos d e l  D. F. ,  l a  Casa d e  l a  Ciudad de M&X& 

COP a toaas  las   organizaciones  obreras d e l  pa is ,  a un Congrg 

SO Nacional  que debería d e  reunirse en e l  Puerto de Vera -- 
cruz. ( 90 I 

La f inalidad d e l  congreso e r a  e l  poder r e s o l v e r   l a  crisis - 
que enfrentaba e l  movimiento obrero, a travgs d e  una organi- 

zaci6n fuerte y un proyecto de  lucha  claro, A los resul ta  - 
dos a los que se l leg6,  fueron: 

A )  La formaci6n d e  una central obrera  nacional ;  y 
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B) E l  procedimiento de l a  lucha   contra   l a   c lase   capi ta  

l i s ta ,   era   exclusivamente   la   acc i6n  directa ,  queda2 

do a l  margen d e l  esfuerzo  s indical   toda  clase d e  a= 

ci6n p o l i t i c a  (entendidndose  toda  adhesi6n a l  go -- 
bierno, personalidad o part ido  pol í t ico) .  

S i n  embargo, como l a   i n f l a c i 6 n  seguia  su curso,   los pequefios 

aumentos concedidos  anterioremente se vieron prdcticamente - 
anulados, así los  obreros  votaron por r e a l i z a r  una huelga g= 

neral en todo e l  Distri to  Federal  para e l  3 1  de junio de ese 

año. A l  e fectuarse   la   huelga,  quedaron paralizados todos - 
l o s   s e r v i c i o s  de l a  ciudad,  inclusive los transportes.  Ca - 
rranza  reprimid este movimiento, y d i 6  6rdenes a l   genera l  Pa 
blo Gonzalez  para que se cerraran  las   puertas de l a  COM, se 

expulsara d e l  Jockey Club -que anteriormente se les habia d a  

do a kstos por  haber  participado a l  lado de  los   cons t i tuc io -  

n a l i s t a s -  a los   s indicatos  y arrestaran no ~ 6 1 0  a l o s  d e l  - 
Comit6, sino a ot,ros llderes d e l  movimiento obrero, ademds - 
de dispersar a los  huelguistas y se reabrieran las plantas . 
e l & t r i c i s t a s ,  todo l o   c u a l   s e  cumpli6,  Y rescatando una 

v i e j a  l e y  promulgada por Judrez en 1862, e n  donde se ordena- 

ba l a  e jecucidn de l o s   t r a i d o r e s ,   l a  hizo extensiva a  aque . 
110s que realizaran  huelgas o sabota jes   contra   las   industr ias  

d e  servic ios .  Los doce miembros d e l  Cornit4 de huelga se v i 2  

ron arrestados y encerrados e n  p r i s i d n ,  pero  Ernesto Velas - 
co, l íder e l e c t r i c i s t a ,  f u e  condenado a muerte. Poco tiempo 
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despugs, grac ias  a las   movi l izaciones   obreras   contra   ta les  - 
disposiciones,  fueron  indultados, Adem6s ganaron e l  pago d e  

l o s   s a l a r i o s  en papel moneda, volvi6ndose a implantar e l  pa- 

tr6n p la ta  e n  todo e l  pals ,  

Pero, a pesar de  haber ganado sus demandas, l a  represi6n -0- 

obligd a reconsiderar las formas de  lucha,  debido a que l a  - 
acción  directa  cre6 un enfrentamiento  directo que a l  ser du- 

ramente  golpeadas t r a j o  un desmembramiento y desmoralizaci6n 

de  algunas  organizaciones  obreras.  Posteriormente, en 1917, 

se convoc6 a trav&s d e  l a  Casa d e l  Obrero Mundial d e  Tampixo 

En e s t e  Congreso, se dieron  discusiones  violentas en torno a 

los  procedimientos de lucha que hablar. seguido un año antes ,  

pero una vez mds, no d i 6  e l  f ruto  d e  una organizacibn. A l  - 
año s i g u i e n t e ,  se cit6 a o t r o  Congreso que  no cont6 con e l  - 
apoyo undnime d e  los   t raba jadores .  Un importante  sector d e l  

proletariado no solo se abstuvo de a s i s t i r ,   s i n o  que aaemds, 

-como f u e  e l  caso de  la Federaci6n d e  Sindicatos de Obreros 

d e l  Distri to  Federal-  l o  d e n u n c i 6  como un intento del gobiey .  

no por dar forma a una organizaci6n que le fuera  al iaaa.  No 

era una acusacidn en f a l s o ,  ya que e l  gobernadoe-de CoahOiJa 

Espinoza  Mireles, f u e  e l  que c i t ó  a l a  r e u n i 6 n  ayudfindolos 

con los   gastos  que. realizaron los obreros. ( 9 1 )  
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El Congreso d i 6  i n i c i o  e l  lo. d e  mayo de 1918, d e l  que nacid 

la Confederacidn  Regional d e  Obreros de Mexico, que sost iene 

como proyecto la   acc i6n mtltiple. (92) 

Como contrapeso a l  Congreso, l a  Federacibn de Sindicatos d e l  

Distrito  Federal,   .crearon . - e n  l a  Ciudad d e  MQxico, a l  - 
Gran C u e r p o  Central de Trabajadores de l a  Regi6n Mexicana, - 
pero s u  participaci6n en l a   e s c e n a   p o l l t i c a ,  fue muy pequeha 

por l a  represi6n que sufri6 e n  este perlodo, Poco despu&,- 

e n  1921 se form6 la   Confederac ih  de Trabajadores como 6nica  

oposicidn a l a  CROM, fue e l  Gltimo reducto de los anarquis - 
t a s  d e  l a  Casa del Obrero Mundial. (93) 

A n t e s  de la fundaci6n de l a  CROM, l a s  dos tendencias  habian- 

coexistido  articuladamente en una organizaci6n. En los afios- 

v e i n t e ,  cada una desarro116 una organizacibn y una concep - 
ci6n diferente d e  l a   r e s i s t e n c i a   a l   c a p i t a l .  La pregunta - 
surge, ¿por qu& e n  e s t o s  años (1918-1921) y no antes o des - 
pu&s? La e x p l i c a c i h   t e n d r í a  que tomar en cuenta l a   p o l l t i -  

ca  hacia e l  movimiento obrero,  seguida por los triunfadores . 

de la Revoluci6n,  especialmente  la implementada por Obregbn- 

y Calles.  Suscintamente,  dsta  fue  favorable a la   organiza  - 
ci6n y a l a  concesi6n de c i e r t a s  demandas tradic ionales  e n  - 
materia de salar ios ,   horas  de trabajo,   vivienda y salud. S i n  

embargo, no era  una politica  indiscriminadora: Obreg6n prim2 

ro y luego Calles,   dieron su apoyo a la CROM, porque & S t a  - 
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prometi6 apoyo obrerO  a un gobierno que no contaba con una- 

base s o c i a l  que le f a c i l i t a r a  e l  acdeso a l  poder p o l ~ t i c o .  - 
Los nuevos dir igentes  d e l  Estado  condicionaron s u  apoyo a - 
que e l  movimiento obrero no cuestionara sus d i r e c t r i c e s  polí- 

t i c a s ,  y diera s u  respaldo en momentos c r i t i c o s  a dstos ,   lo  

cual  deja  ver que claramente se comenzaba a p e r f i l a r   l a  fue+ 

za d e l  movimiento de la   c lase   obrera .  

Menos atenci6n se l a  ha brindado al otro  aspecto d e  este pro_ 

ceso h i s t 6 r i c o :   l a  manera en que los  obreros mismos determi- 

naron los  vaivenes d e l  movimiento en l o s  años veintes.  En esk 

t raba jo  hemos v i s t o  que dentro de  l a s   f 6 b r i c a s  y en l a s   v i  - 
l l a s   f a b r i l e s ,   l o s   t r a b a j a d o r e s   e j e r c i e r o n  gran  autonomla e n  

l a  forma y meta de s u  res i s tenc ia .  Los obreros   t ex t i l es  no- 

eran  aquellos que ingresaron por primera  vez a l a s   f b b r i c a s ,  

pero  a  trav6.s de  e l l o s  se aglutinaban  los d e l  nuevo ingreso. 

Amamantados en la   t radic i6n  de sus progenitores, punzados - 
por las p4simas condiciones de vida y por las ideas  anarquig 

tas ,  estos nuevos trabajadores  fueron punta d e  lanza en las-  

luchas d e  l o s  veintes. No es de sorprender que precisamente 

una oleada de sindicalizaci6n  tenga  lugar al f i n a l i z a r  fa 1~ 

cha armada y crezca e n  la primera  mitad de los veintes, (94)  

AGn mes, se pasa de luchas por organizar  s indicatos a la fo= 

maci6n d e  federaciones y a l  reconocimiento d e  es tas ,   Ta l  - 
f u e  l a  demanda enarbolada y ganada por los t e x t i l e r o s  del - 
Distrito  Federal  e n  l o s  años de 1920 a 1925, (95) Indepen - 
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dientemente d e  a que centra l  se a f i l ia ron ,   es tas   hue lgas  nos 

muestran a l o s   o b r e r o s   t e x t i l e s  en e l  umbral d e  su aaolescen 

c i a  como c l a s e  en e l  que no hay nada definido. Y es e n  ese- 

momento que l a s   d i f e r e n c i a s   e x i s t e n t e s  en su seno,  a-;quirie- 

ron  fromas  programsticas y organizativas  mediante  las  cuales 

irrumpen en e l  proceso que  va  dando forma a l a  sociedad pos- 

revolucionaria. 

Destacaremos l a s  diferentes concepciones d e l  sindicalismo de 

l a  CKOM y l a  CGT,  mediante un breve  andl is is  de sus e s t a t u  - 
tos  y declaraciones  formales de principios.   Analizar y com- 

parar  estos  proyectos no implica, por supuesto, que iguale  - 
mos l o  que algunos d i r i g e n t e s  quisieron  hacer con l o  que en- 

realidad s u c e d i 6 .  Pretendemos mostrar  finicamente una parte- 

d e  l a s  ideas que animaban a l  movimiento obrero de  esos años. 

Nos in teresa  en par t i cu lar  10s t res  puntos siguientes:  

l h .  E l  papel  adjudicado a l   s i n d i c a t o  en l a s   r e l a c i o n e s  

d e  producci6n. 

2 ) .  E l  papel  adjudicado a l   s i n d i c s t o  en la   organiza  -- 
ci6n d e  l a  sociedad, y 

3 ) .  La estructura  d e  poder en cada cual  d e  las   organi-  

zaciones. 

Aunque habfa  diferencias  programaticas  importantes q u e  sepa- 

raban a l a  CGT y a l a  CROM, curiosamente los presmbulos a - 



78 

sus es ta tutos  son muy s imi lares ,  En ambos se  acepta  la  lu- 

cha d e  c l a s e s  como **principio fundashental" en l a   r e l a c i 6 n  - 
d e  obreros y patrones, se reconoce l a  necesidad de organi - 
zarse  para  lograr  mejoras  inmediatas y cambios soc ia les   ra -  

d i c a l e s  en un futuro,  Estos cambios radicales   consis t lan, -  

fundamentalmente, en una repart ic i6n  equitat iva  de - l a  r i  

queza s o c i a l  "entre l o s  que concurren  a s u  creacidn por el-  

esfuerzo a la   intel igencia."   Esta  coincidencia en SUS - - 
ideas nos revela sus r a k e s  comunes en e l  movimiento anar - 
q u i s t a  d e l  ig lo  X I X ,  y su aceptaci6n de l a  t r a d i c i 6 n  radi- 

c a l  d e  los  obreros  europeos. (96)  Igualmente  parte d e  e s t a  

tradici6n  eran dos  formas diferentes de concebir   es ta  dis - 
t r ibuc i6n :   l a  CGT pugnaba porque la   r iqueza  social   pasara - 
en su total idad a manos de  los   t raba jadores ;   l a  CROM argu - 
mentaba que l a   c l a s e   o b r e r a  se rnerecla l a   j u s t a  recompensa- 

por su t raba jo ,  pero no m&s, Por es to  nos d icen  sus e s t a t u  

tos que e l  obrero  industrial  tenla "el derecho i n d i s c u t i  

b le . , .  a d i s f r u t a r  d e l  producto d e  s u  esfuerzo"..y mds ade a- = 

lante   I 'detal la  que este derecho  consiste e n  recibir un sal= 

r i o  "suficiente para las  necesidades d e l  trabajador  durante 

los siete dlas d e  l a  semana" y "una p a r t i c i p a c i 6 n  en l a s  - 
uti l idades  de l a s  empresas en que presten sus s e r v i c i o s ~ * ( 9 7 )  

Esta es l a  di ferencia  de concepcidn que  determid l a  separa 

ci6n programstica d e  ambas c e n t r a l e s ,  

En cuanto a la  lucha  inmediata d e l  s i n d i c a t o ,   l a  CROM pre  - 
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fiere l a  armonia y l a   n e g o c i a c i h   a l   c o n f l i c t o ,   E s t a  p s i  - 
ci6n se r e f l e j a  en l a  Convenci6n celebrada e n  1925 en el  ren - 
g16n de l a  f i j a c i 6 n  d e  los   sa lar ios .  Los Crornistas  acepta - 
ban l u c h a r  por e l  aumento s a l a r i a l ,  siempre y cuando estuvig 

ran d e  acuerdo con la patronal. 

Esto fue precisamente lo que l a  CROM h i z o  a l   p a r t i c i p a r  en - 
la Convenci6n Textil de 1925-1927, cuyos  acuerdos  fracasaron 

en reso lver   los  problemas  econ6rnicos que enfrentaba t a n t o  l a  

industria como los trabajadores por l a  crisis, pero p o l í t i c z  

mente c reb   las   bases  de la   ins t i tuc ional izac i6 t i .  

E s t a  v i s i 6 n  d e  armonia entre "tres factores"   socia les  d e  la- 

produccih ,  l e  c o n f e r i a   a l   s i n d i c a t o  un papel de mediador e& 

tre los  trabajadores y los  acuerdos a que l l e g u e n  sindicato,  

em,presa y gobierno, Por ejemplo, e l  Art jculo 13(c) p i d e  que 

se legisle sobre  los ckrechos de los  trabajadores "de acuerdo 

con demandas expresas y formuladas en s u  oportunidad  por e l  

comitC centra l  (de l a  CROM), d e  acuerdo con las  sugestiones- 

de las  agrupaciones  confederadas." (98)  No se otorgaba, en 

es te   caso ,  n i n g ú n  papel a l a  lucha que los trabajadores pu - 
dieran  presentar por dichos  derechos o en pro de dicha legig 

laci6n.  Por e l   c o n t r a r i o ,   l a  CROM busca  hacerse un lugar de 

mediador en la   re lac i6n   capi ta l - t raba jo ,  y entre capital y - 
Estado o 

/ 

" . " 



80 

La posici6n de  l a  CGT contrasta  absolutamente d e  e s t a  p s i -  

ci6n. Por ejemplo, l a  CGT, no particip6 en l a  Convenci6n - 
T e x t i l  d e l  25 y calific6 l a  participaci6n de l a  CROM como - 
otcolaboracionista.9t Su actitud  consecuente con l a  que pos- 

tulaba en sus estatutos.   Para  la  CGT, los   t raba jadores  mis- 

mos debían defender y luchar por sus intereses mediante  la- 

acci6n  directa.  W u i h  se a f i l i a b a  a esta  confederacibn, - 
era  aconsejado de.que no delegara "mandos n i  defensa de de- 

rechos a terceras  personas. ** (99)  

Por esta  razbn, era d e  suma importancia  para los c e g e t i s t a s  

l a  autonomia tanto d e  los  delegados como d e  cada  organiza - 
c i c i n  con respecto a la  directiva  nacional.   Para  los  anarco 

s i n d i c a l i s t a s ,   l a  forma reves t la  gran importancia, ya que - 
**organizarse  revolucionariamente es prepararse-   transfor 

mar l a  a c t u a l  sociedad burguesa."  Por eso e l  proyecto cegg 

t i s t a  l e  confer ia  a la   organizaci6n  s indical  un doble  papel: 

"hacer  respetar los derechos y conservar  conquistando mejo- 

res benef ic ios  que se tienen; por otra. . ,   la   organizaci6n - 
debe de ser l i b e r t a r i a  o d e j a r l o  de ser ,  ya que en e l l a  es- 

ts l a  base d e  l a  nueva sociedad: los consejos obreros! (100) 

En contrapunto, l a  CROM planteaba l a  colaboraci6n con e l  gg 

bierno y l a  armonía en e l  desarrollo  industrial .  M8s que - 
una transformacibn soc ia l  r a d i c a l ,  l a  CROM esperaba que los 

trabajadores  adquirieran  los  conocimientos  necesarios para- 
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aportar "una ef icaz   cooperaci6n  a l   desarrol lo   industr ia l  d e l  

pa is ,  "Eventualmente este conocimiento  podrla  capacitar a - 
l o s  obreros para " d i r i g i r  y administrar   la  producci6n." Esta 

concepci6n de la educacidn como medio para  lograr  la   particL 

paci6n d e l  trabajador e n  la conducci6n de l a  producci6n, ya- 

que se educaba  para colaborar con los  empresarios,   deja a - 
un lado l a  afirmacibn de la lucha de c l a s e s  como medio de - 
emancipaci6n. 

Para poder l l e v a r  a cabo su programa, l a  CROM elaborb una eg 

tructura  organizativa en l a  que germinaba e l  centralismo. - 
Reiteraban  los  estatuos en m6s de una ocasi6n  la   necesidad - 
d e  r e s p e t a r   l a  autonomia de las  agrupaciones  confederadas. - 
Pero tambihn establecian e l  poder d e l  cornit6 centra l  como - 
aparte de las  organizaciones  individuales.  A l  cornit& le CO- 

rrespondla  acordar  la;.forrna que debiera  asumir  la   sol idari  - 
dad entre las  organizaci6nes  confederadas y el poder d e  de  - 
c l a r a r  una huelga  general. También reca ia  sobre e l  cornit6 - 
l a  decisi6n f i n a l  en una disputa  dentro d e  las   federaciones-  

y en la expulsitjn o suspensión d e  una de las   organizaciones-  

confederadas, asi  como l a s  cuotas   s indicales  e n  las   centra  - 
les, Por último, a l  cornit4 l e  tocaba  convocar  las  convencig 

nes generales,  Que estas   disposic iones   organizat ivas  ten -- 
dian a l a   c e n t r a l i z a c i 6 n ,  fue demostrado  con e l  paso del -- 
tiempo, especialmente cuando e l  comité  central  d e c i d i 6  prohk 

b i t  toda huelga que n o  fuera directamente aprobada  por l a  d L  
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recci6n c e n t r a l ,  (101) 

En cambio, para l a  CGT resultaba no sdlo  contrario a sus p r i E  

c i p i o s ,  sino prscticamente imposible implantar una direcci6n 

c e n t r a l ,  ya que el s i n d i c a t o   e r a   l a  "libre agrupaci6n d e  los 

trabajadores que pract ica  . las  t e o r i a s   s i n d i c a l i s t a s  a f i n  de 

obtener s u  mejoramiento  econ6mic0,  moral e i n t e l e c t u a l ,  te  - 
niendo siempre como Gnica y mas s6 l ida  base l a  uni¿n,  fuera- 

d e  l a   p o l i t i c a ,  )) (102) 

Los es ta tutos  daban pleno  derecho a cada  sindicato a resol - 
ver sus problemas,  declarar  huelgas y mantener su "autonomia 

y l ibertad",  La estructura  creada  buscaba  fomentar l a  mayor 

democracia  posible,  Delegados d e  cada  organizaci6n compo - 
nlan e l  consejo  federal  y eran  electos  cada seis meses. Cada 

organizaci6n  mantenía jurisdicci6n sobre sus delegados, pu - 
diendo d e s t i t u i r l o s  e n  e l  momento que desearan. En materia- 

de  huelgas, e l  consejo federal t e n í a  obligaci6n d e  dar soli-  

daridad a l a  organizaci6n que lo pidiera. S i  este apoyo no 

e r a  adecuado, la  organizaci6n e n  huelga  podia p e d i r  que se - 
celebrara una asamblea general de las   federaciones   locales  - 
para  lograr e l  apoyo requerido. i Respecto a convenciones, - 
se e s t i p u l 6  que cuando menos  una vez a l  año debia  reunirse - 
l a  Convenci6n d e  Delegados ("sin per juic io  d e  efectuar den 

t r o  d e  este t C r m i n o  tantas cuantas fuera necesario").  Las - 
convenciones generales podian  ser convocadas tanto por l o s  - 

R 

I_. .. " 
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conse jos   es ta ta les  como por e l  consejo f e d e r a l ,  en e l  momen- 

t o  que lo creyeran  necesario. 

A l  mismo tiempo, junto con l a  democracia  Organizativa y %a - 
acci6n  directa ,  l a  CGT impulsaba una educaci6n  racionalista 

muy diferente d e  l a  que perseguía l a  CROM. E l  ob je t ivo  no - 
era  e l  gradual  mejoramiento d e  las   condiciones d e  los obre - 
ros ,  n i  capaci tar   a l   obrero  para  que colaborara en e l  desa - 
rrol lo   industr ia l .   Tal  como l o   d e f i n í a  e l  carnet  d e  a f i l i a -  

ci6n, "mientras no sea un hecho l a   t r a n s f o r m a c i h   s o c i a l ,  e l  

organismo  (cuEtura1) hare propaganda comunista l i b e r t a r i a ,  a 

f i n  d e  capaci tar  a sus miembros en e l  conocimiento t6cnico y 

adminis t ra t ivo  de  la   industr ia ,  para que no sea un fracaso - 
cuando los medios d e  producci6n, d i s t r i b u c i 6 n  o consumo, pa- 

sen a poder d e  los  trabajadores" ,  

A travgs d e  los perfodicos: "Nuestra Palabra" y Verbo Rojo" 

se d i f u n d i e r o n  las   ideas  d e  anarquistas de Produhon, -0- 

Kropotkin,  Malatesta y de diversos  ensayos  sobre  la   s i tua - 
ci6n que vivía  e l  pais ,  A l a . v e z  se haclan  veladas  l i tera - 
r i a s  para que l a  g e n t e  se educara, ass como diferentes cur - 
sos d e  los m8s variados temas. (103) Es decir, que si l a  %e 

t a  parece s imilar  a l a  d e  l a  CROM, l a  educaci6n no es e l  me- 

dio d e  emancipaci6n. 

E l  c o n f l i c t o  entre l o s  dos proyectos  organizativos, no ~ 6 1 0 -  

- 
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se manifest6  social y polsticamente,  sino que irrumpi6 en e l  

espacio urbano. A p a r t i r  d e  los veinte se fueron formando - 
las   colonias   obreras  por la f a l t a  de viviendas dadas por los 

empresarios, asi las   organizaciones s i n d i c a l e s  tuvieron que- 

enfrentar este problema y plantear  algunas  alternativas,  co- 

mo en La Magdalena, donde l o s   c e g e t i s t a s  se apropiaron de  l a  

parte   ba ja  d e  las   fabr icas ,   mientras  que l a   a l t a  se dej6 a - 
los  cromistas.  

E n t r e  1918 y 1921 surgieron dos formas d e  organizacidn y dos 

ideas  sobre  la  lucha  obrera diferentes. Una, l a  CROM, reses 

vaba e l  poder d e  decisi6n para un comitg c e n t r a l ,  cuyo obje-  

t ivo'era mediar entra  obreros y c a p i t a l i s t a s ,  y colaborar con 

e l  poder polít ico  para  buscar  c iertas  concesiones y mejoras- 

en la  condici6n d e  sus a f i l iados .  La CGT,, radical  y mili - 
t a n t e ,  defensora d e  l a  autonomia s indica l  y d e  l a   i n i c i a t i v a  

d e  los   t raba jadores ,  y adversa a toda  colaboraci6n con g r u  - 
pos politicos. 

La experiencia que surge de l a s  luchas  d e  los   obreros   t ex t i -  

l e r o s ,  se material iz6 en l a  Federaci6n General  Obrera d e l  R= 

mo T e x t i l  d e  corte   anarcosindical is ta ,  que se fund6 en 1918- 

con la   par t i c ipac i6n  de los   s indica tos  de  l a  Abeja, La HormL 

ga, e l  Salvador, l a  Maqdalena, Santa  Teresa,  la  Alpina y San 

Antonio Abad. Asimismo participaron e n  l a  fundaci6n d e  l a  - 
CGT en 1 9 2 1 ,  que se carac ter izara  d u r a n t e  toda l a  dgcada de- 

de los v e i n t e s ,  por l a  combatividad d e l  sector.  
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La CROM se  top6 con l a  FGORT, ante su ansiedad por monopoli- 

zar e l  control  sobre e l  movimiento obrero  text i l .   Este  sec- 

t o r  de los  obreros . Oextileros eran un lugar donde se desec 

volvia  la   oposici6n,  es decir, d e  l o s  v e i n t i u n  sindicatos - 
t e x t i l e s  para l o s  v e i n t e ,  tres estaban  controlados por l o s  - 
cromistas y los   diec iocho  restantes   es taban  af i l iados  a l a  - 
FGORT, que se encontraba a su vez,  incorporada a l a  CGT.(104) - 

Podriamos decir que, s i  l a   v i o l e n c i a   c a r a c t e r i z 6   l a   h i s t o r i a  

d e l  movimiento obrero text.3.1 en l a s  veintes por l a s  pésimas-. . 

condiciones d e  t r a b a j o ,   b a j o s   s a l a r i o s ,  etc., buena parte de 

es ta   v io lenc ia  result6 d e l  intento de imponer una organiza - 
ci6n  central izada y concil iadora a obreros  celosos d e  su - 
autonomia, su mil i tancia  y s u  oposicidn a l  Estado. 
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C R I S I S  DE L A  I N D U S T R I A  TEXTIL. 

I 

El detenernos a anal izar  la crisis en la rama, nos  abre un - 

lucha  obrera. 

La evoluci6n d e  l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  present6 dos períodos: - 
uno de d i s m i n u c i 6 n  de  crecimiento de  l a  producci6n por l a  Rs 
volucidn y o t r o  d e  desaceleramiento en l a  producci6n. 

La i n d u s t r i a   t e x t i l  en l a  dgcada d e  los veinte,   estaba sume2 

g i d a  en una estancamiento debido  a una crisis d e  sobreprp - 
a u c c i h .   E s t a  se debla a var ios   factores :  

A. Crecimiento lento y ba ja  d e  l a  producci6n indus - - 
t r i a l .  

B. Baja de los beneficios ( i n d u s t r i a l e s ) ,  a veces tan- 

importante que muchas empresas llegaban a c e r r a r ,  - 
porque estaban en quiebra o por e v i t a r   l l e g a r  a -- 
e l l a .  

Las repercusiones de l a  crisis sobre  los  trabajadores se h i -  

c ieron sentir e n  un desempleo masivo; en una reducción de la-  

duraci6n de l a  jornada;  descenso en l o s   s a l a r i o s ;   l a   p a t r o  - 
n a l  no se content6 solo con reducir s a l a r i o s  y t raba jo ,  sino 

que intent6 aumentar e l  rendimiento  individual a trav6s de - 
la i n t e n s i d a d  d e  l a  labor, 
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Esta  crisis  d e  s o b r e p r o d u c c i 6 n  se expres6 en l a  contracci6n 

d e l  mercado. 

La i n d u s t r i a  t e x t i l  e n   g e n e r a l  mostr6 una lenta reCUperaCi6n 

poco despuds  de terminada l a  R e v o l u c i b n ,  pero s u  restableci- 

miento n o   f u e  t o t a l  e n  l a  p r o d u c c i h ,  podemos e x p l i c a r n o s  e5 

t e  estado por l a  s i t u a c i 6 n  de p o s t g u e r r a  d e l  pals: e n   g r a n  - 
des tramos l a s  vias  d e  c o m u n i c a c i 6 n  se e n c o n t r a b a n   o b s t r u l  - 
dos o d e r r u i d o s ,   q u e   i m p o s i b i l i t a b a n  y r e t a r d a b a n  e l  abaste- 

c i m i e n t o  y movi l izac ih  de l a s  m e r c a n c i a s ,  Sumado a ello el  

hecho d e  que  l a  i n f l a c i 6 n  no h u b i e r a  podido ser c o n t r o l a d a  - 
q u e  afectaba los i n g r e s o s  de l a  clase trabajadora i m p i d i e n d o  

l a  r e g u l a r i z a c i h  d e l  mercado, es decir,  q u e  l a  p o b l a c i 6 n  no 

podia  c o n s u m i r  los g6neros tex t i l es  por s u  escaso poder  ad - 
q u i s i t i v o ,  lo  que  l levaba a un n i v e l   b a j o  d e  ventas (v6as.e - 
e l  c u a d r o   s i g u i e n t e ,  donde se i n d i c a n  l a s  v e n t a s  por año), 

Se  debe aclarar que  aunque l a s  v e n t a s  se v i e r o n   i n c r e m e n t a  I..' 

das e n  1920 debido a la e x p o r t a c i 6 n  d e  telas a los E.U, Cen- 

tro y S u d a m g r i c a ,  que t e n í a n  ba ja  p r o d u c c i 6 n  por c a u s a  de l a  

Pr&meEa Guerra   Mundia l ,  e l l o  no es i n d i c a d o r  de  una mejoria- 

en l a  p r o d u c c i 6 n .  

Para 1921,  l a s  v e n t a s   d i s m i n u y e r o n   e n t r e  otras  cosas porque- 

le mercado nac,iosalLse vi6 invadido  de  u n a   g r a n   c a n t i d a d  de 

g C n e r o s   e x t r a n j e r o s ,  Estas mercancias e r a n  d e  mejor c a l i d a d  
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CUADRO I 

AÑO PRODUCCION VENTAS 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

28,  524, 622 
32,  331, 811 
31,  189,  O11 

" "- -" 
35, 977, 418 
36,  206,  792 
35, 808, 522 
35, 147,  733 
34,  421,  394 
36,  781, 477 
31,  071, 002 

120,  492, 434 
93, 941, 985 
85, 023,  398 
87,  434, 586 
" "- "... 
104, 395, 152 
93,  104, 666 
88, 746, 682 
80, 966, 026 
8 3 ,  729,  079 
84, 602, 094 
78,  563, 663 

Moiscs T. de la Pefia, L A  INDUSTRIA  TEXTIL DEL ALGO_ 

DON. CRISIS, SALARIOS, CONTRACCION, Sindicato Na O 

cional  de Economistas. Mgxico, 1938, Pas. 7 
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y precio más ba jo  por l o  que los  industriales  nacionales no- 

pudieron competir con e l l o s ,   a l   t e n e r  una situaci6n  totalmeE 

te  inversa que tuvo como consecuencia un aumento en l o s  -- 
locksdut   (paros   patronales) ,  por f a l t a  d e  mercado. 

Las  ventas disminuyeron  para 1922, lo 'que podria  explicarse- 

por una b a j a  de l o s   s a l a r i o s  d e  la  poblacibn,  originando que 

los  empreserios no tuviesen un mercado donde colocar sus p r c  

duc tos. 

Hacia 1923 se observ6 una leve  mejoria en las  ventas.  S i n  eg 

bargo  a fines de ese aiio sucedió la   revuel ta  Re la Huerta, - 
con lo  que se  vieron  truncadas l a s  comunicaciones,  entorpe - 
c i h d o s e   l a  producci6n de l a s   f a c t o r i a s  por f a l t a  d e  algodbn. 

En 1924, la producci6n disrninuy6 porque numerosas fabr icas  - 
redujeron sus actividades a tres y cuatro  días por semana, - 
particularmente  las d e l  Distri to  Federal ,  muchas de l a s  cua- 

les  trabajaron  solamente  veinte  horas  semanarias  debido a - 
una f a l t a  de  demanda. 

Los años d e  1925-1926 fueron Particularmente  pr6speros  para- 

l a  rama t e x t i l e r a  d e l  algodón.  Hipotbticamente  podrla supo- 

nerse que empieza a s e n t i r s e  una mayor estabi l idad,  porque - 
comienza a i n t e r v e n i r  el Estado e n  l a  economía. A p a r t i r  de- 

1927 empezaron a caer las  ventas por l a  crisis  m u n d i a l  que - 
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a g r a v 6  l a  s i t u a c i d n  de l a  rama n a c i o n a l .  (1) 

En s u m a ,   e n c o n t r a m o s   u n a   i n d u s t r i a  t e x t i l  d e l  a l g o d 6 n  a n i  - 
v e l  n a c i o n a l   q u e   n o  podla  colocar s u s   p r o d u c t o s   e n  e l  merca- 

do ,  lo  q u e  cre6 u n a   d i s m i n u c i h  de  l a  p r o d u c c i 6 n  y d e  las - 
v e n t a s ,   p r e s e n t s n d o s e   u n   a l m a c e n a m i e n t o  de  los g é n e r o s .  Por 

eso decimos q u e  es una crisis  d e  s o b r e p r o d u c c i 6 n .  La caida- 

d e  l a  p r o d u c c i ó n  provocb una  serie d e  c o n s e c u e n c i a s :   c l a u s u -  

ra  d e  fsbricas, d i s m i n u c i 6 n  d e  los d i a s  laborales,  piirdida - 
d e l  empleo. (V4ase Cuadro 11, elaborado a p a r t i r  de un i n f o l  

me de los i n s p e c t o r e s  d e l  Trabajo ,  donde se hace mencidn de 

los d i a s  laborales e n  cada f a b r i c a  d e l  Distrito Federal y a l  

g u n a s  d e l  Estado de Mgxico. (2) 

Los empresarios m a n i f e s t a r o n  que lo  q u e  les  hac ía  cerrar las  

p l a n t a s  fabri les ,  d i s m i n u i r   t u r n o s  y días de  t r a b a j o ,  era l a  

s i t u a c i ó n  d e  s o b r e p r o d u c c i 6 n ,   c i r c u n s t a n c i a  creada por la - 
i n e s t a b i l i d a d  d e l  mercado. 

Veamos a l  respecto varias i n d i c a c i o n e s   q u e  los i n d u s t r i a l e s -  
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CUADRO I1 

F A B R I C A  D I A S   D E   T R A B A J O  

S A N   I D E L F O N S O  

L A  MAGDALENA 

S A N T A   T E R E S A  

L A   T R I N I D A D  

LA  EUROPA 

LA  HORMIGA 

SAN  ANTONIO  ABAD 

LA  AURRERA 

L A   C A R O L I N A  

LA  PERFECCIONADA 

L A   K I C T O R I A  

LA  GUADALUPE 

L A  FAMA MONTANBSA 

R I O  HONDO 

BARRON 

L A   A L P I N A  

LA  ABEJA 

EL SALVADOR 

H I P O L I T O  CHAMBON 

P A S A M E R I A   F R A N C E S A  

EL S U R T I D O R  

L A  CORONA 

L A   L I N E R A  

L A  UNION 

6 

4, 5 ,  y 6 ( + >  

6 ,  5, 4, 5 ( + I  
6 

6 
5 

5 

5, 5 
5, 5 ( + >  

5 
4 

6 

5 

6 
5 

4 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

+ I n d i c a n  los dfas por semanas, donde si se registr6 una - 
variac ibn.  
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tex t i l es  hicieron a los   Inspectores  d e l  Trabajo: 

t@**.  ..La compafiia Industr ia l  " E l  Salvadortt,  manifest6 - 
que desde 1921 han estado trabajando  cuatro dias a l a  - 
semana, y que a p a r t i r  d e  enero de 1924, tres dias  a l a  

semana, argumentando un exceso de producci6n. La f&br& 

ca  "La Uni6n",  indica que sus bodegas e s t h  saturadas - 
porque e l  a r t í c u l o  que fabrican no tiene demanda. Que- 

l a s   c i t a s  y cordones han caldo en desuso y sus maquinas 

no producen otra  cosa.  La Fdbrica "La Linera" y "La - 
Guadalupe" d i c e n  que fabrican solo l i n o ,  y que e n  1910- 

e l l o s  producían los uniformes de los Rurales y d e l  E j &  

c i t o  con lino;  entonces  tenian 260 telares  trabajando - 
noche y dla  vendihdolo  todo, s i n  embargo, en 1923 s610 

trabajan con 40 t e l a r e s  y con mucho t raba jo   real izan la 

producci6n; adem6s de que e n  el-Pto.de Veracruz se e n  -. 

cuentra  varada l a  mercancia y sin posibil idad de  que n 

los f e r r o c a r r i l e s  l a  transporten a l a   f s b r i c a  susodicha. 

Por o t ra   par te ,  "La Abeja", ha reportado que desde la - 
Gltima  huelga d e  los  obreros  real izada en 1922 ( y  que - 
d u r 6  52  d ias )  nunca ha logrado  recupersarse, y que tra-  

bajan  solo tres d j a s  a l a  semana e n  consideracibn a sus 

obreros,  por lo que no  han parado  completamente. A s i  - 
mismo, "La Carolina", "La Alpina" y "La  Hormiga'', mani- 

festaron un t8excesotg de producci6n. "La Trinidad"  agrz 
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ga que los  inconvenientes que tiene para  poderse surtir 

d e  materia prima. La compañia Veyan Jean -propietaria 

d e  var ias   fabr icas   t ex t i l es -  informa qie en "La Magdale 

natl se esta trabajando  cuatro  dfas,  pero Gnicamente cic 
co  horas, y en algunos  departamentos seis  horas. En -- 
'Santa  Teresa" y "Ria Hondo", se t raba ja  mss o menos nor 

mente, no obstante que las condiciones d e l  mercado no - 
favorecen en nada a l  consumo. 

La compañia industr ia l  "San Antonio Abad", manifiesta - 
que  se est& trabajando  cinco  dias a l a  semana y que su- 

fren tambign de un "excesott de producci6n, ya que f a l t a  

consumo...Bt ( 3 )  

Esta d i s m i n u c i h  d e  turnos signif ic6 una reduccidn d e l  persg 

nal d e  1920 a 1922. Ge dieciseis f6br icas  que tenemos cono- 

cimiento, ocho habfan r e d u c i d o  su personal. VEASE Cuadro 111. 

De este Cuadro, se observa que en algunas  factorlas hubo  una 

ampliaci6n  aparente en l o  que r e s p e c t a   a l  nGmero  de trabaja-  

dores en o t r a s  donde se reduce la  cantidad d e  obreros,  y so- 

l o  dos no registraron  variaci6n alguna. S i n  embargo, e l  t o t a l  

registrado d e  obreros, s i  disminuy6 de un t o t a l  de 7,731 opg 

rar ios .en  1920,  se redujeron a 7,402 en 192'2. De 1 0  que Pod2 

mos afirmar que, aunque s i  haya creaci6n de  empleos,  estos - 
son menores e n  proporción a los  despidos: d e  3 7 7  nuevos em - 
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CUADRO I11 

NUMERO D E   O B R E R O S  EN A L G U N A S   F A B R I C A S   D E   H I L A D O S  Y T E J I U O S  

D E L   V A L L E  DE M E X I C O  

NO,  DE OBREiiOS 
NOMBRE D E  L A  F A B R I C A  1920  1922 

MOYSES  FARJA Y HNOS. 

LA  HORMIGA 

L A   A L P I N A  

L A   A B E J A  

L A  MAGDALENA 

S A N T A   T E R E S A  

L A  FAMA MONTAÑESA 

L A   V I C T O R I A  

HIPOLITO CHAMBON 

LA CAROLINA 

AURRERA 

SAN AI! TONI0 ABAD 
LA  GUAUALUPE 

EL SALVADOR 

PASAMANERIA  FRANCESA 

LA  PERE'ECCIONADA 

. .  

29 
966 
444 
513 

1,000 
507 
427 
384 
118 

1,322 
152 
433 
200 
304 
222 
710 

25 
962 
464 
454 
900 
401 
485 
333 
194 

1,048 
152 
509 
209 
271 
222 
773 

FUENTE:  AGN-RT (1920), C. 207, EXP. 14 a 34;  (192119 C e n s o  

Obrero Estadíst ico  002. S/F. 
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pleos,  572  fueron despedidos. 

La  rama t e x t i l  mostr6 una leve mejoria e n  1 9 2 5 ,  en relaci6n- 

a l o s  años anter iores ,  pero &Sto fue un adelanto  momentheo, 

ya que despugs ,  a l  año s i g u i e n t e  (o sea en 1926), comen26 a 

descender l a  ocupaci6n de la   fuerza  de  t raba jo   fabr i l .  VEASE 

e l  Cuadro I V .  

Para  enfrentarse a l a  crisis,  los empresarios d e l  ramo l a  - 
trataron d e  contrarrestar  a traves de l a  d i s m i n u c i 6 n  d e  los- 

jornales  y s a l a r i o s  para compensar sus ganancias. ( 4 )  Los - 
dueños de l a s   f & b r i c a s  d e l  V a l l e  d e  M&xico, argumentaban que 

no podian h a c e r  frente a l a  competencia de  1a.s d e m h  f a c t o  - 
r f a s  en toda l a  Repfiblica, porque pagaban los s a l a r i o s  m& - 
a l t o s ,  e n  virtud d e  l o   c u a l   s o l i c i t a r o n   l a  reducci6n d e  los 

mismos.(5) Las industrias que redujeron e l  pago s a l a r i a l  - 
fueron: **La Carolina", **La Abeja", "La Alpina", *'La Hormiga1* 

"La Fama Montañesat* y *'Rfo Hondo*'. ( 6 )  

Los s a l a r i o s  en l a   i n d u s t r i a  t e x t i l  desempefiaron una del ica-  

d a  f u n c i 6 n  e n  l a  rama, alpues se emplean como medio d e  compe- 

tencia  entre l a s  empresas de  tticnicas deficientes frente a - 
los (demfis) i n d u s t r i a l e s  cuya t k n i c a  es avanzada y d e  d i f e  - 
rentes regiones con e l  ob je to  d e  que los   cos tos  de  producci6n 

se i g u a l e n " .  ( 7 )  

A travgs de  las   reducciones   sa lar ia les  y e l  cambio e n  l a  ca- 
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CUADRO IV 

AÑOS 
OBREROS OCUPADOS EN 
LA RAMA TEXTIL 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

7,777 

7,587 
8,005 

7,439 
6,811 
6,239 
5,649 
5,319 
4,946 
5,050 

FUENTE: Datos extrasdos d e  l a   S e c r e t a r i a  de l a  Econo- 

msa Nacional. EL PROBLEMA OBRERO EN LA INDUS - 
TRIA TEXTIL. Psg. 256. 

Estos datos no i n c l u y e n  a l a s  mujeres y niiíos que trabajaban 

dentro d e  l a s  empresas y que se vieron  tambdh s i n  empleoo - 
La f a l t a  de  informaci6n es porque no se registraron los da - 
t o s ,  al negar muchas fdbricas  la u t i l i z a c i 6 n  d e  este tipo de 

trabajadores. No o b s t a n t e   l a s   c i f r a s   a n t e r i o r e s  nos dan -- 
cuenta de los d e s p i d o s ,  que afectaron a las familias  obreras.  
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l i d a d  de sus materias  primas, es como los  empresarios  baja - 
ban sus costos y podlan competir en e l  mercado. 

En l a s   f 6 b r i c a s  de hilados y t e j i d o s ,  La Alpina, La Hormiga, 

La Corona, La Abeja, La Magdalena, La Francia  Maritima, La - 
Fortuna, La U n i b n ,  Sante  Teresa,  los  patrones cambiaron e l  - 
t ipo de algod6n por uno d e  menor c a l i d a d  para abaratar m& - 
los   costos  d e  producci6n, l o  que ocasion6 que e l   h i l o  se roE 

piera  constantemente,  teniendo  los  obreros que parar el pro- 

ceso para arreg lar lo ,   lo  que provoc6 que e l  trabajo  se  viera 

interrumpido  frecuentemente, y los  obreros  real izaran menos- 

p iezas ,   lo  que iba  en detrimento de su s a l a r i o ,  por ser dste 

pagado a destajo.  ( 8 )  

E l  algod6n -la materia prima esencial- fue o t r o  elemento i m -  

portante que i n c i d i d  en el curso de l a s  manufacturas t e x t i  - 
les y a di ferencia  d e  o t ros   fac tores ,  s u  precio  estuvo regu- 

lado por las   cot izaciones  que s e  f i j a b a n  en  Nueva York. ( 9 )  

.. 
A pesar d e  que l a  producci6n d e l  algod6n era   i rregular  por - 
3 

l a s  eventualidades  climatol¿gicas,  la industria  nacional   cae 

taba aproximadamente el 80% y cuando habla excedentes,   las  - 
ventas a los Estados Unidos actuaban como v d l v u l a  de escape- 

y se  lograba  as1 l a  estabi l idad e n  los precios.  Pero  este - 
funcionamiento  ideal d e  la   agr icul tura   s6 lo  lo era circuns - 
tancialmente,  pues s u  estrecha  relaci6n con fac tores   ex ter  - 



99 

n o s  e i n t e r n o s  l a  h a c í a n   v u l n e r a b l e ,  como por ejemplo, d e s  - 
pues  d e  l a  bonanza   en  l a  cosecha d e  1926, se d i 6  p a r a l e l a m e l l  

te ,  u n a   s a t u r a c i 6 n  d e l  mercado n a c i o n a l  y l a  imposibil idad - 
d e  colocar l a  f i b r a  e n  Estados Unidos. Esto f u e  e l  i n i c i o  - 
d e  una etapa d e  d i f i c u l t a d e s  para los a g r i c u l t o r e s   n a c i o n a  - 
les en l a  v e n t a  de s u   p r o d u c t o .  

A p a r t i r  d e  1928 se c o n v i r t i e r o n   p r d c t i c a m e n t e   e n   a l m a c e n i s -  

tas d e l  a l g o d b n ,   q u e  sumado a los f a t a l e s  a c o n t e c i m i e n t o s  de 

1929, d i 6  por r e s u l t a d o   u n a  estrepitosa caida de precios q u e  

sQui6 hasta 1932, q u e  registr6 l a  mayor b a j a  e n   6 1  mercado - 
a l g o d o n e r o .  

Cons ideramos   que  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  los cosecheros era por 

dos m o t i v o s :  e l  primero, d e  o r i g e n   e x t e r n o ,  se o r i g i n a b a   e n  

l a s  e s p e c u l a c i o n e s   f i n a n c i e r a s  y c o t i z a c i o n e s  d e  l a  bolsa e n  

Nueva York encargados de  f i j a r  e l  precio d e  l a  f i b r a  e n  MCxL 

CO. En c o n s e c u e n c i a ,  l a  i n d u s t r i a   n a c i o n a l   n o  S610 pagaba - 
e l  a l g o d 6 n  d e  a c u e r d o  a l a s  b r u s c a s  o imprevistas oscilacio- 

nes, s i n o   q u e  t a m b i h  a d e c u a b a  e l  precio d e  s u s   m a n u f a c t u r a s  

a l  d e  l a  materia prima. Esta  d e p e n d e n c i a  tampoco e r a  b e n 6 f L  

ca  para los a g r i c u l t o r e s ,   p u e s   a j u s t a b a n  sus cosechas a l a s  

c o n d i c i o n e s  f i j a d a s  e n  Estados Unidos  a pesar de que  l a  ofex 

t a  y l a  demanda e n   n u e s t r o  p a i s  no ameritaba t a l  catastr6f i -  

ea c a l d a  d e  precios. E l  segundo motivo q u e   t e n l a c a r t i c t e r  is 
t e r n o ,  se expresaba e n  l a  reducida capacidad d e  los i n d u s t r i g  
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les mexicanos  para adquirir  algodbn,  lo que provocaba que -- 
los cosecheros  la  tuvieran que almacenar.  Esto  era una ex - 
presi6n d e  los a l tos   prec ios  e n  que se c o t i z a b a   l a   f i b r a   a l -  

i n t e r i o r  d e l  pais ,  por t a l  ra&n, los empresarios  nacionales 

buscaban  importar e l  algodhn, y no por f a l t a  de l a  f i b r a ,  si 

no por ser &Sta m& barata. 

E l  algod6n : :extranjero c venía m6s barato y en v i r  - 
t u d  d e  l a  di ferencia  de jornales  tah ba jos  e n  Mgxico - 
respecto d e l  e x t e r i o r ,  permiti6 a l a   i n d u s t r i a  d e  l a s  - 
t e l a s  una prosperidad no alcanzada  hasta  ahora en l a  R= 

pública n i  en ningún pais  d e l  mundo... La industria d e  

Hidaldos y Tejidos  obtuvo en 1920 como ut i l idades ,  un - 
95% sobre capital  invertido..." (10)  

Veamos algunos  datos a l  respecto. (12) VEASE Cuadro V 

A n t e  e l  almacenamiento, e l  Gobierno  Federal celebr6 una Jun- 

t a  sobre  aranceles en donde se d i s c u t i 6  e l  problema d e l  mer- 

cado y la   conveniencia&  buscar otros lugares en e l  extranjg  

ro  para  colocar l a  f ibra .  En l a  citada  Junta, los algodone- 

ros d e  l a  Camara Agrícola de l a  Laguna lanzaron fuertes acu- 

saciones  a  los i n d u s t r i a l e s  y manifestaron no estar d i s p u e s -  

tos  a s e g u i r  siendo  almacenistas mientras los empresarios 

t e x t i l e s ,  protegidos por l a s   t a r i f a s   o f i c i a l e s ,  eran  incapa- 

ces d e  modernizar sus f6br icas .  Como s o l u c i h  a esta anoma- 
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CUAdRO V 

IMPORTACION DE ALGODON: 

ANO: 1920 1921 1922 

KG : 5,518,920.879 12,326,458.589 1,649,356.000 

o :  3'797,810.36 9' 556,368.18 1'  2329784.00 

EXPORTACION DE TELAS: 

AÑO : 1920  1921 

KG: 3,585,659,723 

1922 

13,648.900  121,301,000 

$ :  10*774,216,7? 42,815.42 100,031.00 
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I t a ,   s o l i c i t a r o n   l a  reducci6n en l a s   t a r i f a s  de  exportacidn 

para poder r e s o l v e r   l a   f a l t a  d e  mercado, La petici6n f u e  - 
rechazada por l a  par te  industr ia l  alegando que no se podia- 

permitir l a  l ibre  exportaci6n porque perjudicarla a aque -- 
l l a s  empresas que benef ic iaban  la   f ibra ,  En esa ocasidn, - 
e l  Secretar io  d e  Hacienda declar6:  " E l  Gnico pecado d e  l a  - 
Revolucidn es no haber destruido las   fdbr icas  de hilados y- 

t e j i d o s  para ob l igar  a sus propietarios a adquirir  maquina- 

r i a  moderna y producir as1  mejores   te las  a un costo menor"(l2) 

Los empresar ios   prefer ian  ut i l izar  esta p o l i t i c a  que hacer- 

una transformacibn de las  re lac iones  d e  explotaci6n. Vea - 
mos a continuacidn un aviso de los  industr ia les  d e l  ramo, - 
que colocaron en todas   las   factor las  d e l  Distri to  Federal :  

t t . . ,  Se pone en conocimiento de los  señores  obreros d e  

esta   fdbrica  que en virtud d e  las  razones que se han - 
dado a conocer a l  C. Gobernador d e l  Distrito  Federal, .  

se ha resuelto  modificar los s a l a r i o s  que actualmente- 

se pagan en las   fdbr icas  d e l  Oistrito Federal,  por los 

motivos: 

1) Las enormes importaciones d e  a r t i c u l o s  norteameri- 

canos y europeos, similares a los nuestros,  y a - 
precios mds baratos,  ha e l i m i n a d o  practicamente - 
nuestros  productos d e l  Norte y ambas costas  d e  la-  
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Repfiblica; 

2 )  Que e n  varios  Estados d e  l a  República se cubren Sa- 

l a r i o s   i n f e r i o r e s  a los pagados e n  e l  uis tr i to  Fed2 

d e l a l ,  produciendo &Sto una competencia  desventa  jo- 

sa  para los  art iculos  elaborados por nosotros; 

3) Que e l  costo   actual  d e  l a  vida e n  e l  Distrito Fede- 

r a l ,  es mucho mejor que e l  que e x i s t i a  en &pocas a; 

t e r i o r e s ,  en que provisionalmente concedimos aumen- 

t o s   s a l a r i a l e s .  

Siendo l a  anterior  determinacidn un medio i n e l u d i b l e  p= 

r a   s o s t e n e r   l a   e x i s t e n c i a  d e  nuestras   factor ias  y evi  - 
t a r  un paro forzoso,   la   modificaci6n de l o s   s a l a r i o s  se 

l l evar5  a cabo, a p a r t i r  del 2 1  d e  a b r i l  del actual  -- 
( 1 9 2 2 1 ,  e n  l a  forma s i g u i e n t e :  

a) 

b )  

LOS jornales  se pagardn sobre  la   base d e l  precio h c  

r a  que s e ñ a l a   l a   t a r i f a  mfnima uniforme d e  1912, en 

aumento d e l  20%. 

Los t raba jos  a des ta jo  se pagar6n sobre  la  base d e  

la misma t a r i f a  con un aumento d e l  20%. (13). . .vD 

Los patrones suponian que cuanto menor fuera e l  s a l a r i o  p a g s  

do y mayor la cantidad d e  horas  detrabajo, menor s e r i a  el - 
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costo d e  mano de obra por unidad de  tiempo. Y, consideraban 

que e l  esfuerzo que e l  obrero  realizaba no podrta incremen - 
t a r s e ,  porque e l   t r a b a j a d o r   s o l i a   s e r  demasiado  *'perezoso*',- 

reduciendo por e l l o   l a   p r o d u c c i h  d e  manufacturas a l a  inten 

sificaci6n d e  la   explotaci6n de l a  fue- d e  trabajo. La ut& 

l izac i6n  d e  niños y mujeres  era  generalizada en l a  rama debA 

do a que s e   l e s  pagaba una te rcera  p a r t e  d e  los   jorna les  que 

ganaban los  obreros  varones. E l  f i n  d e  e l lo   era   obvio :  reds 

cir  los   costos  de  producci6n. Vbamos un informe de los Ins- 

pectores  del  Trabajo, que dice a l  respecto: 

'(...En e l  departamento de costura,  hay niños que tlenen 

entre 12 y 14  afios, son empleados  para d e s h i l a r   l a s  coz 

turas d e  l a s   d i s t i n t a s   r o p a s ;  e l  t raba jo  de estos  niños 

depende normalmente del   trabajo d e  l o s  obreros, es de- 

c ir ,  que trabajan  al   r i tmo normal que los  obreros  adul- 

tos. Estos  niños  trabajan  doce  horas  diarias, con un - 
sueldo que o s c i l a   e n t r e  0.75 centavos a 0.90 centavos - 
semanales e s  e l  equivalente d e  una quinta par te  d e l  - 
sueldo de los  obreros  varones  adultos. Los niños t i e  - 
nen que ayudar  a  dos costureras a la   vez,  por t ra tarse -  

de un trabajo  sencillo...*'  (11) 

En e f e c t o ,  como hemos v i s t o ,  una d e  las  tendencias que r8pi- 

damente tuvo 6xi to   entre  muchos i n d u s t r i a l e s  fue   la  d e  redu- 

c i r  los   sa lar ios  de los trabajadores. 
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Para  lo's  industriales represent6 un s i g n i f i c a t i c o  aumento en 

aus-.ganancias, aunque posiblemente fueron los  comerciantes - 
l o s  que obtuvieron beneficios aún mayores. ya que e l  costo  - 
d e  l a  vida entre 1910 y 1921 aument6 en un 215% en lo  que se 

refiere a l o s   a r t i c u l o s  de  primera  necesidad.  (15) VEASE - 
Cuadro V I .  

En una encuesta  realizada por el  Departamento de Trabajo en- 

la   co lonia  La Bolsa  para  conocer l a   r e l a c i 6 n  entre sa lar ios -  

y costo de l a   v i d a ,  result6 que e l  ingreso percibido por las 

clases  subalternas  era insuficiente para  vivir. En esa col2 

n ia   ex i s t ían  106 t a l l e r e s  e n  los  cuales  trabajaban 247 persg 

nas  adultas y 353 menores. En estos   centros  de t raba jo ,  por 

lo  general  toda  la  familia  cooperaba en las   l abores :   los  pa- 

dres, los h i j o s  y otros  parientes.  

Analizando e l  nivel  de  vida d e  estos   t raba jadores   resul taba-  

que se encontraban  desnutridos como consecuencia d e  los ba - 
j o s   s a l a r i o s  y la   precaria  al imentaci6n.  SegGn la   encuesta ,  

e l  94% d e l  s a l a r i o  se destinaba a cub& los gastos de alimeE 

tacidn de  cada  persona y si a &Sto se agregaba e l  dinero ne- 

cesar io  para r e a l i z a r  un baño a l a  semana y c u b r i r  l a s  nece- 

sidades d e  vest ido  y renta d e  la casa  habitacibn,  e l  gasto - 
de cada  individuo se encontraba en un 110% por encima d e  su- 

sa lar io .  

E l  encuestador  agregaba que l a  si tuacibn de estos  trabajado- 
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CUADRO V I  

COSTO  DE LA V I D A  OBRERA  EN 19'10 Y EN 1922 EN EL D.F. 

PRODUCTOS 1910 AÑOS % 1921 AÑOS % 

M A 1 2  

HARINA 

PAN  BLANCO 

FRIJOL 

ARROZ 

CARNE  DE RES 

MANTECA 

SAL 
CHILE 

CAFE TOSTADO Y MOLIDO 

LECHE 

AZUCAR 

CARBON 

LEÑA 

MANTA  DE 6 LBS, 

LONA AZUL 

PERCAL 

ZAPATOS 

SOMBREROS  DE  PALMA 

SARAPE 

HABITACIOM (1 PZA.) 

PETROLEO 

0kÑO 

JABON 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

189 
206 
122 
192 
240 
264 
215 
250 
210 
127 
167 
247 
200 
250 
200 
288 
267 
300 
166 
166 
232 
192 
120 
272 

FUENTE: P a r a  el a ñ o  1910, AGN-RT (19211, &untos  Genera - 
les, p69.8 
Para el año 1921, AGN-RT (19211, E s t a d í s t i c a  002. 
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res era aún mss c r i t i c a  "si se tiene en cuenta que a l  hacer- 

sus declaraciones han d e  haber omitido sumas mayores gasta - 
das en pulque y en bebidas,   lo  que hara e l  remanente  para - 
al imentaci6n mas insuficiente,*' (16) 

Como los b a j o s   s a l a r i o s  y e l  a lza  d e  los  precios  hacian e l  - 
n i v e l  de  vida mtis precar io ,   la   poblaci6n  ut i l izaba sus ingre 

sos en sobrevivir  y no para   aquir i r   a r t í cu los   t ex t i l es ,  E l -  

bajo poder adquisit ivo de  l a  poblaci6n i n f l u y 6  directamente- 

en l a  r e d u c c i 6 n  de las   ventas  de  los productos  manufatureros, 

y en l a   e s t r e c h e z  d e l  mercado, 

En cuanto a l a  producci6n t e x t i l ,   l a  mayor parte se dedicaba 

a l  consumo nacional y era minima s u  exportaci6n;  e l  mercado- 

dependid de  l a  capacidad d e  compra d e  l a  poblaci6n y tenia  - 
una a c t i t u d  o s c i l a n t e  por motivos d e  r e a j u s t e   s a l a r i a l ,  sien 

do frecuente que  un grupo d e l  pueblo, solo se l i m i t a r a   a l  - 
consumo de h i l o s  para  conservar sus ropas, 

Los productos d e  mayor  demanda eran: l a  manta cruda que ab - 
sorbía un 35%, l o s   r a d i l l o s ,   m e z c l i l l a s ,  dri les ,  captaban un 

20%, todas  estas  manufacturas  eran d e  bajo  precio. (17) A - 
este tope debemos sumarle l a  forma de v e s t i r  de  l a  poblaci6n 

i n d i g e n a ,  que conservaba sus hábitos y costumbres de  hi lar , .  

teñir  y hacer e l l a  misma s u s  prendas, 

Los productos extranjeros compitieron con los   nacionales ,  6s 
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tos Gltimos  buscaron l a  protecci6n d e l  gobierno a travQs de- 

gravar con a l t o s  impuestos a los d e l  ex ter ior .  Cuando &tos  

bajaron,  hubo  una especie d e  invasi6n de productos  extranje- 

ros que tuvieron una  mayor  demanda por s u  bajo  precio y me - 
jor calidad que represent6 aproximadamente e l  24% d e l  cons2 

mo nacional;  para 1 9 3 1 ,  a l   e f e c t u a r s e   l a  campaña nacionalis-  

t a  con e l  f i n  d e  proteger   la   industr ia   nacional ,   las  impor - 
taciones disminuyeron a l  11.7% d e l  consumo nacional. (18) 

E l  aspecto d e  las  importaciones  era un problema complejo. H= 

bía  funcionarios d e l  gobierno que estaban a s u  favor,  argu - 
mentando la  imposibil idad d e  un e s t r i c t o   c o n t r o l  aduana1 que 

impidiera s u  entrada  a l  mercado,  agregaban a e l lo  que l a s  - 
percepciones via  impuestos rec ibidas  por e l  gobierno  contra- 

r r e s t a r í a  sus consecuencias. Por e l  contrar io ,   tanto  indus-  

t r i a l e s  como trabajadores se oponian a las  importaciones tez 
t i l e s ,  ya que decían,   crear ía  un desplazamiento d e l  producto 

nacional que repercut ir ía  e n  e l  cierre de f6br icas  y d e s p i d o  

de obreros;   otra  expresi6n d e l  mismo problema era  e l  contra- 

bando incontrolable por las  carencias  aduanales,  que  se vela  

incrementado por e l  a l t o   c o s t o  de l a s  manufacturas  naciona - 
les,  y reca ia  en l a  mano d e  obra y las  materias  primas, es - 
decir,  e n  pagar ba jos   sa lar ios  y cambiar l a   c a l i d a d  d e l  h i lo .  

Todo e s t o  redundd e n  un momento en que se pretendía  unifor - 
mar l o s   s a l a r i o s  como consecuencia d e  l o s  acuerdos d e  l a  Con 

venci6n  Colectiva d e l  Ramo T e x t i l ,  e n  una agudizaci6n en  la-  
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lucha por l o s  mercados, ya que se alteraban  los  costos y l o s  

productos  eran mds competitivos,  repercutiendo  directamente- 

e n  conquistas y desplazamientos d e  mercados; e n  esta  lucha - 
participaban por i g u a l   f h r i c a s   c h i c a s ,  medianas y grandes. 

Por e l l o ,  a p a r t i r  de 1928 fueron  pocas l a s  empresas que es- 

caparon a c o n f l i c t o s  cuyo motivo e r a   l a  sobreproducci6n y rg 

ducci6n d e  s a l a r i o s  para contrarres tar la ,  (19)  

Como consecuencia de esta  competencia, em 1929 los precios y 

las  ventas  mostraron una leve  mejoria,  pero  para  los dos -- 
afios siguientes  volvieron a decaer, aumentando l a  sobrepro W, 

duccibn, la   c lausura  de  fdbricas ,  e l  rea jus te  de personal,  - 
d e  jornada d e  t raba jo  y d e  sa lar ios .  Fue hasta 1932 cuando- 

de nuevo se inici6 l a  lucha por los mercados,  pero no inno - 
vando e l  producto,  sino  sacando l o  que se tenia  en existen - 
c i a ,  

# 

S i  b i e n  todos los elementos  anteriores  incidian en l a  complg 

*a  problematica t e x t i l ,  desde nuestro punto de v i s t a  e l  refs 

rente a l a  forma d e  producir y a l   t i p o  de  mercado es lo que- 

determina l a  crisis y no como algunos  autores  afirman que - 
era un problema debido a l a  ant igüedad de l a  maquinaria,  ar- 

gumentando que ex i s t ian  muchas f s b r i c a s  que continuaban t r a -  

bajando Con instrumentos del último  tercio del s i g l o  pasado, 

Por e l l o ,   l a  modernizaci6n f u e  reducida a l  cambio de m&qui - 
nas : 
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~1 b a t i e n t e  d e  un solo  proceso Gnicamente 10 tenlan tres- 

f dbricas.  

- La humidificacidn y acondicionamiento de a i r e ,  probable - 
mente l o  tenian dos f6bricas.  

- E l  desborrado c o n t i n u o  d e  l a  carda era un sistema emplea- 

do e n  varias  fdbricas.  

- ~1 sistema d e  gran est i ra je  probablemente  abarcaba un 30% 

de  las   f sbr icas .  

- Urdidores d e  alta  velocidad  solo  lo  tenian siete fdbricas ,  

- Telares  automáticos  solamente  tenían  tres  fdbricas,  (20) 

La modernizaci6n debería  c o n s i s t i r  en e l  cambio, no de maqui 

nar ia ,   s ino en l a s  formas de e x p l o t a c i h ,  es decir ,  que haya 

un cambio d e  los mecanismos a traves d e  l o s  cuiiles se den l a  

ganancia, kstos son: fuerza de t raba jo  permanente, maquina- 

r i a s  modernas, ampliaci6n de l o s  mercados y se daría por l a s  

presiones que ejerce e l  movimiento obrero   t ex t i l .  

Por l a  no transformacibn d e  l a s  formas de  explotaci6n,  (21) 

los   costos  d e  producci6n eran a l t o s ,  lo que aunado a l a  poca 

capacidad  adquisitiva de l a  gran  mayoria d e  l a  poblaci6n,  - 
inevitablemente  conducirla a una i n d u s t r i a   t e x t i l  en crisis ,  

que de 1926 a 1932 ces6 a l  22% de  obreros, los precios d e  f& 

brica  bajaron  cerca d e  48%, mientras que e l  precio d e l  algo- 

d6n descendió un 26% aproximadamente. (22) 



111 

La manera como los empresarios  contrarrestaban  la  pgrdida d e  

mercados y e l   n i v e l  d e  ganancia  era a travgs d e  l a  reduccih  

de  s a l a r i o s ,  lo que signific6 l a  prddida de c o h e s i h   s o c i a l  

en l a s  f&br icas ,  D e  ahí e l  origen de l a s  inumerables h u e 1  - 
gas en este periodo, donde no solo  se buscaba  contrarrestar- 

las   po l i t i cas   pat ronales  de reducci6n d e  s a l a r i o s  y despidos 

sino que ademss se t r a t 6  d e  encontrar nuevas  formas d e  orga- 

nizaci6n que les permitiera una respuesta mas s6 l ida  y fue+ 

te ante  la   patronal .  

ESTADO INTERVENCIONISTA. 

Para los v e i n t e ,   l a  rama t e x t i l  inmersa en una crisis  tuvo - 
que buscar e l  apoyo d e l  Estado  para poder s a l i r   a d e l a n t e ;  an 

teriormente  los i n d u s t r i a l e s  se opusieron a que e l  Estado i n  - 
te rv in iera  en l a  economla, El lo no excluy6 que l o s  i n d u s  -- 
t r i a l e s  t e x t i l e r o s  se hayan visto  favorecidos por  toda una - 
serie de leyes enfocadas a la   protecc i6n  y desarrollo d e  la-  

rama en MQxico. Dentro de dstas  se contemplaba excesi6n de  

impuestos,   altos  topes  arancelarios a l o s   t e x t i l e s   e x t r a n j e -  

r o s ,  con e l  ob je to  d e  incrementar  las  ganancias de  los emprs 

saries;   posteriormente se dictaron  algunas leyes enfocadas a 

sacar   adelante   la  rama, dentro d e  e s t a s ,  l a  mds importante - 
-por sus efectos  y disposiciones- f u e  l a  Convenci6n  Obrero - 
Patronal   Text i l  d e  1925. 

No solamente l o s  empresari0.s t e x t i l e s  recurrieron a l  Estado- 

para  solucionar sus problemas d e l  mejor modo posible, tam -- 

.. . . "... 
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bi&n los   t raba jadores  d e  l a  FGORT ( te j edores  e hilanderos) - 
vieron en g s t e ,  a alguien a q u i e n  s o l i c i t a r  s u  intervención- 

para e v i t a r  seguir  la   c lausura  y d i s m i n u c i ó n  de turnos. Por 

e l lo ,   organizaciones   laborales  como l a  CGT y l a  CHOM, en nu- 

merosos c o n f l i c t o s  con los  patrones,  se encontraron en l a  iz 
periosa  necesidad d e  recurrir a l a  Junta d e  Conci l iac i6n,  - 
aún cuando la   organizaci6n  anarcosindical is ta  se oponia a l a  

participación de terceros  en l o s  problemas. 

Analizaremos l a   s i t u a c i 6 n  de  ambos sec tores ,  pero desde l a  - 
perspectiva d e  l a  i n t e r v e n c i 6 n  y actuación d e l  Estado en l a  

rama. 

E l  Centro  Industrial Mexicano emite un comunicado donde i n  - 
forma sobre   la   s i tuaci6n desde  su punto de  v i s t a  que v iv ía  - 
l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  despu6s d e  l a  guerra de  Revoluci6n. Este 

estado de  cosas se debía a var ies   fac tores :   a l   agrar i smo,   a l  

sindicalismo, a l a s   a l t a s  medidas hacendarias y a l a  l e g i s l a  - 
ci6n. 

" A l  agrarismo, porque l a s   t i e r r a s  e z t h  ociosas,   debiao a - 
que no se t iene con que t r a b a j a r ,  por l o  que s e  hace  necesa- 

r i o  e l  crgdito.  Esto repercute en l a s   f á b r i c a s   t e x t i l e s  y - 
o t r a s  porque se carece d e  materia prima. 

" A l  sindicalismo, ya que hace que se aumenten los  jornales, .  

teniendo como consecuencia aumentos e n  los costos  de produc- 
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ci6n que hacen imposible s e g u i r  sobreviviendo  ante  tal  situ2 

ci6n." 

* * E l  a b r i r   l a s   f r o n t e r a s  a l o s  productos  extranjeros tiene cg 

mo consecuencia que los productos  fabricados  nacionalmente - 
no pueden competir con los d e l  e x t e r i o r ,  ya que son mtis bar= 

tos 0'' 

'*Y respecto a l a  l e g i s l a c i h ,  debersan de hacerse de acuerdo 

a l a s  necesidades d e  l o s  industriales internos y no a l a  de- 

los   extranjeros  como se ha venido  haciendo." (23) 

Por e l l o   s o l i c i t a r o n   l a  ayuda y apoyo a l  Gobierno en l o s  si- 

g u i e n t e s  t h n i n o s :  

1 ,  Ayuda para que reciban  algod6n, a travbs d e  l a  Cornisi6n 

Hacendaria, d e  t a l  forma para que se g a r a n t i c e   l a  entrg 

ga,   hacihdose  responsables d e  l a   f a l t a  de t a l  material  

y que s irva  a la vez como aval en e l  pago. De o t r a  fog 

ma, l as   f6br icas   de jar6n  d e  t raba jar  y sersn despedidos  

los  obreros. 

2, Que e l  gobierno les ayude a los   industr ia les  con c r 6 d i -  

to,  porque l a  f a l t a  d e  g s t e  h a  tenido como consecuencia 

l a  necesidad d e  vender  a l  contado,  p&rdidas d e  clientes 

y b a j a  d e  precios,  que e n  muchos casos,   l legan a un may 
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gen de  incosteabil idad para a d q u i r i r   c a n t i d a d e s   r e g u l a -  

res d e  materia prima,  Adem&, l a  f a l t a  de  c r g d i t o  se - 
t r a d u c e   e n  l a  imposibil idad d e  r e n o v a r  y aún d e  reparar 

l a  m a q u i n a r i a ,   q u e   r e d u n d a   e n  l a  e l e v a c i 6 n  d e  los cos - 
tos de  p r o d u c c i 6 n .  

3, Que se cierren l a s  f r o n t e r a s  a trav6s d.e l a  e l e v a c i d n  - 
de  los i m p u e s t o s   q u e   g r a v e n  los p r o d u c t o s   e x t r a n j e r o s , .  

d e  t a l  forma q u e   s e a n  m6s caros y los n a c i o n a l e s  se pug 

dan v e n d e r  mejor. 

4. Uisminuc i6n  de  los i m p u e s t o s ,  rebaja d e  l o s  costos d e l  

transporte y d e  otras s u b v e n c i o n e s ,  de  t a l  forma q u e   e n  

l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  n a c i o n a l  sus costos de  p r o d u c c i 6 n  - 
se v e a n   d i s m i n u i d o s ,   a b a r a t a n d o  con e l l o  n u e s t r o s  pro - 
d u c t o s   q u e   t e n d r í a n  como r e s p u e s t a   u n a   c r e c i e n t e  deman- 

da,  y una mayor capac idad d e  empleo. ( 2 4 )  

5, R e f e r e n t e  a los s i n d i c a t o s ,   q u e  no i n t e r v e n g a n  en l a  v i  

da a d m i n i s t r a t i v a  para que no e s t o r b e n  a l a  p r o d u c c i 6 n ,  

( s ic )  por o t r a  parte p i d e n   q u e  se legis le  d e  t a l  forma 

que se e v i t e n  las crecientes m o v i l i z a c i o n e s  obreras y - 
h u e l g a s ,  que p e r j u d i c a n  a los i n d u s t r i a l e s ,  

60 La l e g i s l a c i 6 n  debe contemphr que los obreros t c c i b a n -  

u n a   e d u c a c i b n ,  para que  tentan una preparac ih  mas ele- 
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vada y pueden espec ia l izarse  mtis en las   act ividades  de- 

l a s  f s b r i c a s ,  (25) 

En suma, las  proposiciones  industriales  eran que requerían - 
de l a  ayuda d e l  Estado encaminada  a un desarrol lo  d e  l a  i n  - 
dustr ia ,   for ta lec ida  por una unif icaci6n  tanto en los   costos  

de produccih ,  de s a l a r i o s  a n i v e l  nacional ,   as í  como e j e r  - 
cer un fgrreo  control  sobre e l  movimiento obrero   t ex t i l .  

La crisis  o r i l l d  a los  hilanderos a un terreno que no era  e l  

suyo: e l  s o l i c i t a r  l a  i n t e r v e n c i h   d e l  Estado  para  resolver 

sus problemas. 

Por s u  parte  los  trabajadores d e  l a  rama del  Valle d e  Mgxico, 

sol ic i taron  la   intervenci6n d e l  Estado  para impedir  que los- 

patrones  texti les   continuaran  la  p o l i t i c a  de c i e r r e  d e  fdbrL 

cas,   despidos,   reducciones  salariales,   ante s u  argumentaci6n 

d e  estar  en crisis d e  sobreproducci6n. Fue que recurrieron- 

a l  Lstado  para e x i g i r  que incautaran l a s  factorlas,  donde - 
despugs de haberse  realizado un estudio econ6mico d e  los  mi2 

mos por e l  Departamento d e  Trabajo se demostrara que podlan 

ser  administrados por los  obreros. 

Fue en este   contexto ,  como e l  8 de  junio de 1925 y bajo e l  - 
patrocinio d e  l a  Secre tar ia  d e  Industria,  Comercio y Trabajo 

( e n  adelante SICT) s a l i 6  la convocatoria  para l a  Convenci6n- 
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d e  empresarios,  obreros y gobiernos d e  la   Industr ia   Text i l .  

En l a  convocatoria se expres6   la   posic i6n  of ic ia l  del go -- 
bierno  respecto a las   re lac iones  que debian reg i rse  entre - 
obreros y patrones, "de fuerzas en equi l ibr io" ,  en su parte 

c e n t r a l   e l   o f i c i o  dice: "La prosperidad de l a  industria hg 

ce   necesar io   crear  un ambiemte propicio que  l e  permite  sal-  

var  cualquier  emergencia que o b s t a c u l i c e   e l  cumplimiento d e  

s u  prop6sito.  Para  lograr  &Sto, ambos fac tores  d e  l a  pro - 
d u c c i 6 n  deben c u m p l i r  su papel,  los  trabajadores  debersn tg 

ner  confianza y e s p í r i t u  de cooperaci6n  para  eliminar  las - 
inquietudes y e v i t a r   c o n f l i c t o s  p e r j u d i c i a l e s  para l a s  par- 

tes ,  Por s u  par te   e l   industr ia l  moderno, debe conocer intg 

gralmente  los problemas tanto de l a  producci6n como de los- 

trabajadores". (26) 

Respecto a los  empresarios, en l a  Convocatoria se indica lo  

siguiente:  " E l  Gobierno actual  considera que  muchos  de los 

c o n f l i c t o s  que  se  suscitan en los  talleres y en l a s  f d b r i  - 
cas   se  deben entre otras   causas ,  a l a  f a l t a  de o r i e n t a c i h -  

y uniformidad de c r i t e r i o s  d e  acci6n de los  i n d u s t r i a l e s  e n  

los  procedimientos que  norman sus re lac iones  d e  trabajo''(27) 

Paralelamente se buscaba q u e  l a  a g i t a c i d n  fuera controlada- 

para que s e  diera e l  anhelado "equi l ibr io"  entre  ambas par- 

t e s  en los c o n f l i c t o s  con el f i n  de  que ahuyente es tos  d i s -  

turbios y la rama t e x t i l  pudiera s e g u i r  trabajando, 
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Para  lograr lo a n t e r i o r   l a   S e c r e t a r i a   c i t b  a una convencibn- 

a industr ia les  y obreros d e  l a  rama, *@a  efecto d e  que prepa- 

rados unos y otros  discutan  amplia y concienzudamente sus - 
problemas llegando a conclusiones que s i n  menoscabo d e  los - 
justos  intereses que representan,  pero  sintetizando  fuera d e  

todo  egoísmo de  un amplio e s p í r i t u  d e  cooperaci6n, que permi- 

t a  a l  gobierno  desarrollar e l  programa queiacerca d e l  p a r t i -  

cular  ha expresado, en beneficio directo  d e  las   par tes  inte- 

resadas y d e l  país  en general.@' ( 2 8 )  

S e  inform6 a los  interesados que la  convencidn se l l e v a r l a  a 

cabo en l a  c i u d a d  d e  M&xico e l  6 d e  octubre d e  1925 con l a  - 
participaci6n de todos los   industr ia les  y trabajadores d e l  - 
ramo de  hilados y t e j i d o s  de alqoddn, lana, y u t e ,  etc., y e n  

e l l a  se t ra tar fan   los  s i g u i e n t e s  problemas: **PRIMERO: Refor- 

mas, aclaraciones y adiciones a l a   T a r i f a  Mlnima Uniforme d e  

hilados y t e j i d o s  d e  1912. SEGUNDQ: Reforma d e l  Reglamento- 

I n t e r i o r  d e  Fsbrica d e  h i l a d o s  y t e j i d o s ,  ( 2 9 )  aprobado e n  

l a  Convenci6n d e  Industr ia les  y Obreros, reunida e n  e l  mismo 

año de 1912,  adapt6ndola a l o s  tkrminos  prescritos por l a  - 
Constituci6n  General de  l a  Repfiblica. TERCERO: Medidas g e n s  

rales que deberan tomarse  para  mejorar las   condiciones d e  - 
p r o d u c c i h ,  t raba jo  e h i g i e n e  e n  l o s  centros texti les  d e l  -- 
pais. CUARTQ: Acuerdos que deber6n  tomarse entre industria-  

les y trabajadores  sobre puntos  generales que redunden en be 

n e f i c i o  de l a  misma industria y no e s t h  especi f icados8@,(30)  



La FGORT e l  3 de  octubre d e  1925, expres6 su decisi6n de  no- 

part ic ipar  en l a  Convenci6n, porque la  consideraba como l a  - 
punta de  lanza  del  proyecto d e  colaboraci6n de c l a s e s  (31) - 
-que vendría a reforzar  a l o s  lideres d e  l a  CROM-, ya  que a 

travCs de e s t o s   l i d e r e s ,  es como se llevarlan  todas l a s  n e g g  

c iac iones  que afectarian  directamente el movimiento obrero. 

La decisi6n de no part ic ipar  de l a  FGORT, ponía en serio pe- 

l igro   la   real izaci6n  del   evento,  cuya convocatoria  indicaba- 

que para poder sesionar  deberian  contar con l a   a s i s t e n c i a  - 
d e l  75 por c iento  d e  los  hilanderos y te jedores  y l a  Federa- 

c idn  tenia  un 66 por c iento  d e  miembros- Finalmente, a l  r e i  

t e r a r  un 85 por c iento  s u  a s i s t e n c i a  a dicho  congreso,  &te- 

se l l e v 6  a cabo, E l  Secretar io  de l a  S I C T ,  L u i s  Morones, e l -  

d l a  6 de octubre d e  los c o r r i e n t e s ,  inaugur6 e l  congreso an- 

te  setenta  representantes  patronales y ochenta y un represec 

tantes  obreros-  (32) En s u  discunso  inaugural, e l   c u a l  con- 

tenla  todo un programa d e  colaboraci6n de clases y l a  insti- 

t u c i o n a l i d a d  de las relaciones  obreras-patronales,   decia:  

"- . .El movimiento obrero,  señores  representantes de  l a  

i n d u s t r i a ,   a l  q u e  hemos imaginado, con e l  que hemos so- 

ñado, a l  que  amamos, es e l  movimiento obrero d i s c i p l i n s  

do y consciente,  es e l  movimiento obrero que .no+ret rocg  

d e  ante n i n g ú n  s a c r i f i c i o  para conquistar sus derechos- 

y hacerlo v a l e r ,  pero que sabe de responsabilidades, cg 

noce d e  cooperaciones y que tambih tiene la  intima coc 
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v i c c i 6 n  de  que debe s e r   f a c t o r  de progreso y desarrol lo  

para la   industr ia ,  porque dentro de ese  procedimiento.. 

podrs conseguirse que en nuestro  pais esa industria tez 
til que es tan  importante,  adquiera  proporciones  gigan- 

t e s c a s ,  s i n  que l e  i n s p i r e  temor a l  elemento  obrero  ese 

desarrol lo ,  s i n  que s u  mentalidad no alcance a compren- 

der que cuanto m&s sea e l  desarrollo de l a  industr ia ,  - 
mayores y mejores serh  las  condiciones de vida en que- 

se  mantenga su posici6n... el elemento  obrero  debe ha - 
c e r  un esfuerzo  para  considerar a l  elemento  patronal co- 

mo un activo  constante y perene d e  r e t o ,  de ofensiva.. 

(33). 

Dirigigndose a los de l a  FGOTR por sus posiciones radica les -  

y buscando  siempre un equilibrio entre   los   fac tores  d e  l a  - 
produccibn,  recalc6 que e l  prop6sito de l a  convenci6n era - 
cambiar e l  tono de l a s  pugnas y luchas que s e  habian dado: 

*(... Transformar los  procedimientos que han servido d e  

base a la   lucha  socia l   apl icada a l a   i n d u s t r i a   t e x t i l ,  

llev6ndola a un plano m& consis tente ,  a un plano mds- 

respetable y este plano es, n i  m6s n i  menos que e l  d e  - 
la  responsabilidad  reciproca,  responsabilidad  para unos 

y para 

Para &l, e l  conf l ic to   del   obrero con e l  empresario  se  resol- 
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verla  mediante convenios y responsabilidades que ser ían  e l -  

coro lar io  d e  l a  convenci6n y e l  punto de partida para e l ' d g  

s a r r o l l o  y e l  progreso de l a  rama, sugir i6  a los  patrones - 
que reconocieran  los  derechos d e  los  trabajadores,  

tt...ya no puede ser considerado e l  elemento  obrero  co- 

mo una mbquina, como algo que s e   u t i l i z a ,  que se apro- 

vecha, que s e   l e   e x t r a e  jugo de toda  sus  actividades y 

despuCs,  agotado ya por e l   es fuerzo ,   se  le t i r a  en m i -  

tad de l a  cal le . , . ' t  

A l  obrero tambidn l e  dijo que no v i e r a  a l :  

gl.,.elemento  patronal como  en a c t i t u d  constante y per2 

n e  de re to ,  de ofensiva,  de enemistad, de odio...vt ( 3 3 )  

La crítica a los  de l a  FGORT no podia f a l t a r  en un discurso 

eminentemente polit ico,   sobre todo  despues de l a s  grandes 

movilizaciones que habían antecedido l a  inauguraci6n  del - 
Congreso. Luego  de ensalzar a los delegados  obreros a h i  - 
presentes,  arremeti6  contra los ausentes: , *  I _  

9 t . , . N ~  culpéis,  señores  delegados-obreros a ese  grupo- 

de trabajadores que s e  han abstenido de par t i c ipar  en- 

e s t a  Convenci6n; no son responsables  el los,  son respoE 

sables los que los  encauzan,  dirigen y los  aconsejan,- 
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los que les  d i c e n   q u e  hay n e c e s i d a d  d e  i r  a l  e x t e r m i n i o  

para que l a  v ida   pueda  f lorecer,..*t 

Para f i n a l i z a r ,   M o r o n e s   g e m f i r i o  a que  l a s  g a n a n c i a s  d e  los - 
empresarios no e r g n   c u e s t i o n a b l e s ,  ( 3 4 )  

Poco d e s p u g s   R e y n a d d o   C e r v a n t e s  Torres, Jefe d e l  Departamen- 

to del Trabajo, p r e s e n t 6   s u   i n f o r m e  y a d i f e r e n c i a  de  Moro - 
n e s ,  se d i r i g i 6  p r i o r i t a r i a m e n t e  a los trabajadores,  Para - 
61, l a  c o n v e n c i 6 n   s i g n i f i c a b a : ' )  

*@ , , . l a  c o n s e c u s i 6 n  de  la estabil idad deseada y d e  l a  - 
n o r m a l i d a d   e n  l a s  b u e n a s  relaciones que  deben exist ir  - 
e n t r e  patrones y obreros;. P u e s  es e v i d e n t e ,  decia, que 

para c o n s e g u i r  las proper idad de  l a s  i n d u s t r i a s  se hace 

i n d i s p e n s a b l e  crear un a m b i e n t e  propicio que l a  s a l v e  - 
de c u a l q u i e r   c o n t i n g e n c i a ,  es i n d i s p e n s a b l e   q u e   u n a  co- 

r r i e n t e  d e  a b s o l u t a   c o n f i a n z a  y un e s p i r i t u  de f r a n c a  - 
c o o p e r a c i 6 n  se manifieste de par te  de los trabadores,  - 
m o s t r 5 n d o s e  capaz d e  establecer un sistema caba l  d e  ar- 

monizac idn  d e  i n t e r e s e s  basado e n   p r o c e d i m i e n t o s   e q u i t 2  

t i v o s  y (35) 

Los trabajos se i n i c i a r o n   c o n  la d i s c u s i d n  d e  los derechos y 

o b l i g a c i o n e s  d e  los obreros y p a t r o n e s ;   p o s t e r i o r m e n t e  se e s  

t u d i a r o n  las  reformas a l a  T a r i f a  de  1912, d e  a l g o d h n ,  d e  1 2  

na, bonetería y y u t e ,  En este punto  l a  d i s c u s i 6 n   e s t u v o   t a n  
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dlgida que se puso e n  peligro  la   continuidad d e  l a  Conven -- 
ci6n; e l  motivo era   la   intransigencia  d e  patrones y obreros- 

en lo referente a l o s   s a l a r i o s  ya que se estaba d i s c u t i e n d o -  

s i  estos  deberfan ser igualados en todo e l   p a l s  o b i e n  subdk 

v i d i r  a l a s  empresas en dos  grupos de acuerdo a s u  capacidad 

econ6mica. D e s p u b  d e  varias  sesiones se acord6 que l a  SICT 

hiciese una sugerencia poniendo f i n  a l a s   d i f i c u l t a d e s ,  apa- 

reciendo como Arbitro supremo. 

Después de c a s i  dos  años, los trabajos  vieron s u  f i n  e l  18 - 
de marzo de 1 9 2 7 ,  y tuvieron como resultado un reglamento tA 
tulado: CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO C E L E B R A D A  ENTRE IN - 
DUSTRIALES Y O B R E R O S  DE LA INDUSTRIA  TEXTIL (361, e l  cual  - 
contiene 116 a r t i c u l o s  y 2 t ransi tor ios ,   d ivididos  en ocho - 
capitulos ,  que kratan  sobre: 

Contrato  colectivo d e  t raba jo ,  

Admisi6n de los   t raba jadores ,  

D u r a c i 6 n  d e  l a  jornada de t raba jo ,  

Dlas de  descanso, 

Maquinas y herramientas 

Obligaciones y prohibiciones 

Sol ic i tud y reclamaciones, 

Permisos, 

Sanciones, 

Disposiciones  generales: de  las  comisiones  mixtas,  educa- 

ci6n elemental,  superior y t&cnica ,  



123 

Como se v e ,  l a  Convención reglamentó  sobre e l  conjunto de  l a  

rama t e x t i l  en todos sus niveles:  proceso d e  t raba jo ,  disc i -  

p l ina ,  formas d e  r e s o l v e r   l o s   c o n f l i c t o s ,   c o s t o s  d e  produc - 
ción e indirectamente  sobre  los mercacios, Esta reunión fue 

importante en e l  proceso de i n s t i t u c i o n a l i z a c i h  d e  l a s  rela 

ciones   capi ta l - t raba jo .  A pesar de que las   condiciones d e  - 
c r i s i s  en l a s  que v iv ía  e l  pais  influyeron  para impedir  s u  - 
cabs1  cumplimiento,  esta  formalizacibn  llevaba d e  manera i m -  

p l i c i t a  e l  reconocimiento d e l  s indicato  como organizaci6n d e  

los  trabajadores pero solo aquellas  organizaciones que  acep- 

taron  las   reglas  d e l  juego en e l  sentido d e  reconocer a l  Es- 

tado como intermediario e n  l o s   c o n f l i c t o s  y r e c t o r  de l a   v i - .  

da econ6mica d e l  pais. Obvio d e c i r l o ,   l a  CRUM le  hacia jue- 

go a l  Estado, 

E l  primer art iculo  señalaba que todos  los  contratos d e  traba 

jo   dentro  de  l a  rama, s e  r e g i r á n  por las   es t ipulac iones  de - 
l a  Convenci6n. ( 3 7 )  Esta  obligatoriedad  era muy importante- 

ya que se f i j a n   l a s   o b l i g a c i o n e s  y derechos d e  los  integran- 

tes  en l a  p r Q d u c c i Ó n ,  que dió por resultado  la   sanci6n a l a s  

huelgas y paros  repentinos sin dar  previo  aviso y sin tener- 

un p l iego   pe t i tor io ,  ( 3 8 )  

- 

Se reglamentb que los  trabajadores no intervinieran  dentro - 
d e  la  administracibn f a b r i l ,  ya que  6 s t a  " le  compete exc lus i  

vamente a los administradores y empresarios". ( 3 9 )  Y ,  &Sto- 
- 

". 
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que habla sido uno de l o s  mayores logros  obtenidos por l o s  - 
trabajadores en l a  rama durante e l  gobierno de Obr-eg6n, aho- 

r a  d e  un plumazo l e s  f u e  arrebatado. 

En e l   A r t j c u l o  60 (40)  se   reconoci6   a l   s indicato  COmO 10s - 
e s t a b l e c i a  e l  Artlculo 123 Constitucional ,  asimismo, e l  A r -  

t í c u l o  80. menciona que "empresarios y s indicatos  de cada eE 

presa  se  obligan a tener un representante  legal y a comuni - 
carse s u  respectivo nombre".  Con &Sto  el   Estado  se  reserv6- 

e l  derecho a reconocer a l   s indica to .  Pero es en e l  A r t k u l o  

120. ,  donde podemos observar un mejor tratamiento  para e l  r= 

conocimiento  del  sindicato, &ste señala que quien  d-e-see i n  - 
gresar a una f6br ica  debe hacer por sf mismo o por medio del  

representante s i n d i c a l ,  m6s l a   s o l i c i t u d  debe ser resuel ta  - 
entre empresa y sindicato  para  adquirir   la   planta o d e f i n i t i  - 
vidad e l  trabajador debera c u m p l i r  t res   requis i tos :  un exs- 

men médico,  permanecer un periodo  a  prueba por t r e i n t a  dfas-  

y presentar e l  comprobante d e  que se a f i l i 6  a l  sindicato. - 
Ello  era,  evidentemente, un f u e r t e   a l i c i e n t e  para la   organi-  

zaci6n de trabajadores y de e s t a  manera e l   s indica to   obtenia  

e l  derecho d e  exclusividad que posteriormente y en o t r a s  cofl 

diciones histbricas,   evolucionaría en e l  derecho de exclu -- 
si6n s indical .  (41)  

Las vacaciones se contemplaban en e l  Articulo 3 3 ,  con goce - 
de sueldo; &stas  ser6n de s e i s   d i a s  a l  año y se  f i j a r h  de - 
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común acuerdo entre sindicato y empresa,  podria ser opci6n - 
tomar las  vacaciones e n  dias  consecutivos o tres en un seme5 

t re ; ,y  t r e s  en e l  otro,   advirt iendo que solo tendr6n  derecho 

a e l l a s  q u i e n  hubiera  laborado  durante un año y q u i e n  f a l t g  

r a   a l  t r a b a j o  injustif icadamente,  se l e  rebajarian  dichas - 
horas d e  los   dias  de descanso, ( 4 2 )  

~1 Artfculo 28 hace  referencia a las   horas   extras  donde e l  - 
sindicato  era e l  intermediario, pues l a  empresa se lo  comunA 

caba a &ste primero, y luego a l   t raba jador ,  que s i  l o  desea- 

ba, podía aceptarlas.  Se señalaba t a m b i h  que e l  tiempo ex- 

t r a  no excedería de  tres horas   diar ias ,  n i  m& de  tres veces 

por semana, E l  pago equiva ldr ia   a l  100 por ciento  de  l a   j o x  

nada ordinaria.  ( 4 3 )  

En e l  Articulo 55 se f i j a b a   l a   p r o h i b i c i h  para t raba jar  en- 

la   tercera  jornada a mujeres y menores d e  16 años, tambign - 
se les  prohibia  laborar  horas  extras y e n  actividades  insalg 

bres o peligrosas. En cuanto a las   t raba jadoras  embarazadas, 

e l  Artículo 85 determinaba que d u r a n t e  los tres meses ante - 
r i o r e s  a l  parto no r e a l i z a r h   t r a b a j o s  que l a s  per judiquen  - 
e n  sus condiciones  especiales,  Tambign establece  un descan- 

so d e  dos meses como  rn6ximo antes y despu&s d e l  parto;  s i  p= 

sad0 e s t e  tiempo, la   t raba jadora  no se  h u b i e r e  restablecido,  

gozaría d e  un permiso hasta s u  total  recuperaci6n  conservan- 

do todos sus derechos. E l  empresario en base a l   A r t i c u l o  - 
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123 Constitucional ,   otorgara a la   par tur ienta  un mes Integro 

de s a l a r i o ,  E l  mismo Articulo menciona que durante e l  perf2 

do d e  lac tanc ia ,   l as   t raba jadoras  gozardn de dos  descanso e& 

traordinarios de media hora  cada uno durante la   jornada,  pa- 

r a  amamantar a sus h i j o s  e n  e l  inkerior  de  la   fAbrica ,  en l~ 

gar   f i jado por l a  empresa, cerca  d e  s u  lugar d e  t raba jo  y e n  

condiciones  higignicas,  (44 )  

E l  Articulo 89 especif icaba que s i  se realizaba:algdn:.aeuer? 

do efectuado a l  margen de e s t o s   a r t i c u l o s ,  serd n u l o  y no - 
obl igar5   a l   s indica to  a cumplirlo,  Esto f u e  importante por- 

que  muchas veces los trabajadores por conservar s u  empleo, - 
acordaron con el empresario  rechazar  algunas  prestaciones - 
que l a  l e y  les concedia y posteriormente, cuando habla cri - 
s is ,  las reclamaban. Estas irregularidades  obligaron a l a  

Suprema Corte d e  J u s t i c i a  a declarar  que los  derechos de  l o s  

trabajadores eran irrenunciables.  (45) 

Los ar t fcu los  de  l a  Convenci6n Colectiva no tienen una expo- 

sici6n temstica  jerarquizada, pero a pesar d e  e l l o  se reflg 

j a  muy claramente el problema d e  l a  crisis  d e  sobreproduc -- 
ci6n. De a h €  la c l h s u l a   r e s p e c t o  a l a  d u r a c i b n  de los con- 

t r a t o s  de  t raba jo ,  donde se sefiala que l a  v i g e n c i a  del Con - 
t r a t o  de  Trabajo  ser5  indefinido para e l  primer turno, y so- 

l o  se p d r s  dar por terminado conforme l o  establece e l  A r t € -  

C u l o  123 Constitucional ,  En cambio,  para los turnos segundo 
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y tercero la   v igencia  d e l  Contrato de Trabajo t e n d r a  una du- 

r a c i 6 n  f i j a  no mayor de un año, estipulado d e  común acuerdo- 

entre e l  sindicato y l a  empresa. ( 4 6 )  Con e s t a  posici6n, se 

legit imiz6 e l  paro y despido  de obreros por sobreproducci6n. 

T a m b i h  debido a l a  capacidad  instalada en cada  industria,  - 
se c o l o c 6   a l  t u r n o  segundo y tercero en la   ca tegor ía  d e  lltr& 

bajos  provisionales"  que provoc6 numerosos conf l i c tos   l abora  

l e s ,  pues los patrones se agarraban de este a r t l c u l o  cuando- 

se oponian a l a   o r g a n i z a c í h   e x i s t e n t e  en esos turnos, y en- 

muchas ocasiones sin más cancelaban  dicho  turno,  deshacisnag 

se de los  trabajadores.  

Se  vuelve a notar  el   cardcter  secundario de estos  turnos de 

traba jo  en los   Art iculos  2 5  y 3 0 ,  En e l  primero se  señala - 
que los   t raba jadores  d e  l a  jornada  diurna  gozaran a l  medio - 
dia d e  un lapso  para  comer, que no exceders d e  hora y media, 

y no ser& menor d e  una hora;  mientras que los  trabajadores - 
de los  otros  turnos no p o d r á n  suspender sus actividades para 

tomar sus alimentos, E l  Artículo 30  señala,  que l a  semana - 
de  t r a b a j o  en l a  primera  jornada  tendr6 una duraci6n d e  48 - 
horas, y d:- 42 para e l  segundo y tercer turno. Todas tendrsn 

e l  domingo  como dia d e  descando d e s p u s s  cie seis d i a s  labora- 

b l e s ,  ( 4 7 )  

Se reglament6 l a  d i s c i p l i n a  que risi6 a l  i n t e r i o r  d e  l a s  f6- 

b r i c a s  a trav&s de los   kr t i cu los  4 2  a l  66. En es tos   se  - 
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es tab lec i6  que a l   i n i c i o  d e  l a  semana el   obrero  deberia pre-  

sentarse pulcramente  vestido y prohibiciones como: portar  ay 

mas, amagar a los demas trabajaaores,  fumar, beber, leer,  ic 
t roduc i r   cer i l las ,   rea l izar   ses iones   s indica les ,   hacer  dibu- 

jos en l a s  msquinas,  intervenir en e l  arreglo d e  las mdqui - 
nas, etc., es decir,  se regu16  que no se interrumpiera e l  - 
ritmo d e  t raba jo  y que los operarios  fueran menos espontd  -- 
neos. (48  1 

Dentro d e  este Convenio se reglament6  sobre las formas que - 
deberían  implantarse  para d i r i g i r  cualquier conflicto, a s í  - 
surgieron  las  Comisiones  Mixtas a que se refiere el  Capitulo 

Sexto.  Principia  señalando que con motivo de los conflictos 

que se provocaron  por l a  aplicación e interpretación d e  es - 
tos acuerdos, a s i  como l a s   d i f i c u l t a d e s  que no lograran re - 
solverse entre ambas partes,  se i n s t i t u i r f a n  para t a l   e f e c t o  

tres organismos donde se estudiarian y darían s u  dictamen, - 
&stas eran:  Comisih  Mixta d e  Fsbrica ,  Comisi6n  Mixta d e  - 
D i s t r i t o  y Cornisi6n Mixta  Nacional. ( 4 9 )  

La  ComisiCjn Mixta d e  Fsbrica   es tar ia   integrada por un repre- 

sentante obrero,  y uno de  l a  empresa que podían ser asesora- 

dos por dos personas de l a  misma f6brica.  Sus  funciones se- 

r i a n  l a s  d e  interpretar y aplicar  los  acuerdos d e  l a  Conven- 

c i d n  Colectiva y buscar  e l  avenimiento d e  los   conf l i c tos   l a -  

borales ,  ya fueran a n i v e l  individual o colectivo.  Los acuez 

. .  
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dos se decidirlan  voluntariamente por ambas representaciones. 

( 5 0 )  Respecto a l a s  Comisiones Mixtas d e  Distrito,  e s t a s  - 
se establecer ian en lugares donde pudieran  agruparse tres o 

m& f s b r i c a s  y l o s   d i s t r i t o s   i n d u s t r i a l e s  quedarían determi- 

nadas  por l a  reglamentaci6n d e  estas  comisiones;   estarian - 
compuestas por tres miembros d e  cada parte,  es decir, tres - 
obreros y tres industr ia les ,  que ser ian   e lec tos  cada año e n  

una reuni6n  que f i j a r l a   l a  SICT. Sus  f a l l o s   s e r i a n   o b l i g a t 2  

r i o s  para ambas partes cuando: 

a)  

b) 

C )  

Resolvieran por unanimidad conf l ic tos   individuales  o cg 

l e c t i v o s  que no hubieran podido zanjar en l a  Comisibn - 
Mixta d e  F6brica y l e  fueran  sometidos  para su interprg 

ci6n o avenimiento, 

Cuando las  partes  interesadas  hubieran d e c i d i d o  somete& 

se a s u  l a u d o  a r b i t r a l ,  y 

Cuando las  partes  aceptaran libremente la decisibn en - 
un término d e  72  horas y ksta  t u v i e r a  l a s  siguientes cz 
r a c t e r i s t i c a s :  que e l  conf l i c to   fuera   co lec t ivo  y a f e s  

tara  a todo e l  personal de  una f d b r i c a  y que adem&, e l  

c o n f l i c t o   a f e c t a r a  a l o s  intereses generales d e  dos o - 
mSs fsbr icas .  (51) 

La Comisi6n Mixta Nacional  tendria su sede en l a  Ciudad d e  - 
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Mgxico, que estaria  integrada por tres  delegaaos  patronales 

y tres  obreros.   Serían  electos por los  empresarios y s i n d i -  

catos de todas l a s  fdbricas de la  República cuya duración en 

s u  cargo  era de dos años.  Considerando e l  a r b i t r o  supremo - 
de l a s  Comisiones, este cuerpo  era e l  que emitia s u  i n t e r p r s  

tación de los  acuerdos que debia  ser considerada como Gnica 

y el   "representante genuino de los  intereses  generals  ae  d i -  

cha  industria", Sus  funciones  eran adem& de dictaminar - 
l a s  d e  v i g i l a r  e l  cumplimiento de los   acuerdos ,   resolver   las  

cuestiones que les   remit ieran  las  Comisiones  Mixtas de Dis - 
t r i t o  y l a s  di f i cu l tades  que l e s  sometieran l a s  Comisiones - 
de FQbrica,  que por no e s t a r  comprendidas en algún d i s t r i t o -  

industrial   carecieran de l a  segunda instancia.  Tambih buscg 

r i a n  l a  conci l iac i6n en l o s   c o n f l i c t o s   c o l e c t i v o s  que a f e c t a  - 
r a n  una s o l a   f s b r i c a  e intervendria  obligatoriapente,  siem - 
pre buscando e l  avenimiento,  enitodas  las  diferencias d e  ti- 

p co lec t ivo  que presentaran dos o m6s fsbr icas .  (52) 

Se trataba de crear una coordinaci6n e i n t e g r a c i 6 n  a travgs-  

de dichos mecanismos, tanto d e  los obreros como  de los  patrg 

neso Se estaba  planteando l a  f u n c i 6 n  - tanto  técnica como de 

vigi lancia-  y aplicaci6n de los  reglamentos  industriales,  Di 

chas  J u n t a s  ya fueran a esca la  f a b r i l ,  de d i s t r i t o  o nacio - 
nal-  deberlan de resolver a t r a v & s  de s u  p o l i t i c a  de conc i  - 
l i a c i 6 n  los c o n f l i c t o s  que se  suscitasen  entre los trabajado 

res y los  empresarios,  siempre  bajo e l   c o b i j o  de l a  SICyT. - 
/ 

. .. 
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~1 f i n  d e  &Sto era la   dos i f i cac i6n  de los  C O n f l i C t O S  entre - 
c a p i t a l  y t raba jo ,   as1  comocrear -tres instancias  encargadas- 

de avenir y a r b i t r a r  entre las   par tes  donde la   intervenci6n 

d e l  Poder Ejecutivo  era  reconocida. 

A l  r educ i r   los   conf l i c tos  en número as1 como su intensidad, 

por e s t a   v i a ,  se obtendría un mayor i n d i c e  d e  productividad. 

Respecto a l a s   t a r i f a s   s a l a r i a l e s ,  punto nodal de  l a  Conven- 

ci6n, se llegó a l  acuerdo de  d i v i d i r  en dos  grandes g r u p o s  - 
a l a s  empresas de h i lados ,   t e j idos  y estampados d e  algoddn, 

para apl i car   los  diferentes sa lar ios .  VEASE Cuadro VII. 

Tal  nivelacibn  salarial   concedida,  fue para los   industr ia les  

un arma d e  doble   f i lo .  A l  aumentar los salarios,   subieron - 
los   precios  d e  sus mercancías con el f i n  d e  compensar e l  i n -  

cremento sufrido e n  los costos  d e  produccih ,  por e l l o  "se - 
hizo sentir  l a  c r i s i s  en las   regiones  d e  Puebla y Tlaxcala,. 

donde e l  aumento d e  s a l a r i o s  acordados en la  Convencih  vino 

a coloczlr a la   industr ia  en situaci6n comprometida, pues sus 

competidores,   los  industriales de J a l i s c o  y-Le6n, Guanajuato 

quedaron e n  mejores  condiciones  para  desalojar  los  productos 

de Puebla y Tlaxcala de  sus mercados" (53); ya que podIan - 
competir con e l l o s  porque sus costos  resultaron rnss bajos -. 

por l a s  nuevas tarifas  concedidas.  

Terminada l a  Convencibn, e l  Estado  expidi6 un decreto para - 
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CUADRO VI1 

BASES DE AVENIMIENTO QUE L A  VICEPRESIDENCIA DE LA  CONVENCION 
INOUSTRIAL OBRERA TEX'TIL, PROPONE A LAS PARTES CON EL F I N  DE 
QUE LLEGUEN A UN ACUERDO SkTISFACTOKIOa 

I. P a r a  los efectos d e l  s a l a r i o ,  l a  i n d u s t r i a   d e   h i l a d o s  y- 
t e j i d o s  y e s t a m p a d o s  d e l   a l g o d h ,  se d i v i d e n  en d o s   g r u -  
pos de e s t a d o s ,  como sigue: 

PRIMERO: S i n ,   S o n ,  Ver, Hgo, C h i h ,  N.L., J a l ,  D.F. 

SEGUNDO: P u e ,  Qro,  Oax, Gto, Mex, C o a h ,   C h i s ,  Gro, Col ,  -- 
M i c h ,  Dgo, y Nay- 

S S .  S a l a r i o s  minimos: 

P a r a  P e 6 n  : % Aumento 

I. 1.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
11. 1.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  165 

I. 1.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
11. 1.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

Destajo en t e j i d o s  y p r e p a r a c i 6 n -  
de los mismos. 

I ,  T a r i f a . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
11. T a r i f a .  . . . . . . . . . . . . . . .  80 

Destajo en h i l a d o s  y p r e p a r a c i 6 n  
d e  los mismos 

I. T a r i f a . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
11. T a r i f a .  . . . . . . . . . . . . . . .  85  

H u r d i d o r e s  

1 7  d e  mayo d e  1926  
E l  V i c e p r e s i d e n t e   d e  l a  Convenci6n 

R G b r i c a  

FUENTE: Los d a t o s  fueron tomados   de  l a  SICT.  op. c i t .  p. 
79 a 81 
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presionar a los  empresarios  para  obligarlos a a c a t a r   l a s  re- 

soluciones d e  dicha  Convenci6n, en caso  contrario se les grg  

varia un impuesto d e l  13% a aquellas  fabricas que no acepta- 

ran i m p l a n t a r  los  resultados d e  este. En caso d e  que s i  die 

r a n  cumplimiento a lo  dispuesto por la   Convenc ih ,  se les  bg 

n i f i c a r l a  e l  impuesto.  ( 5 4 )  

E l  Estado a t r a v & s  d e  l a  Convenci6n Industrial  Obrera d e l  r& 

mo T e x t i l ,  comenz6 a part ic ipar  en s u  direcci6n e instaur6 - 
una formalización e las  relaciones  obrero-patronal  que s i g -  

nific6 su intervenci6n e n  l o s  conflictos laborales.  A t r a  - 
v6s d e l  argumento legal,   empresarios y obreros  buscarian d i -  

rimir sus di f icul tades .  

L a  Convenci¿n,  econ6micamente no  pudo regular   l as   re lac iones  

entre los  trabajadores y los industr ia les  debido a l a  crisis ,  

que d e j 6  sentir sus e fec tos  mas fuertes para 1929. No obs - 
tante ,  sent6 las   bases  para la   ins t i tuc ional izac i6n  d e  l a s  - 
relaciones  laborales.  En esta  coyuntura, donde e l  Estado cg 

menzaba a i n t e r v e n i r  e n  l a  conc i l iac i6n  d e  l o s   c o n f l i c t o s  y 

l a  industria t e x t i l  estaba en crisis,  se present6 l a  eferve- 

cencia d e l  movimiento obrero. 
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EL MOVIMIENTO OBRERO TEXTIL. 

En l o s  años veintes  se v i v e  en e l  Distri to  Federal  e n  una sg 

c i d a d  en cr is is ,  que se expresaba en toaos los niveles.  La - 
lucha  era una e v i d e n c i a  cotidiana:   confl ictos  contra e l  capA 

t a l ,  por aumento d e  s a l a r i o s ,  por mejores  condiciones de  trg 

ba jo ,  por e l  reconocimiento de sus  organizaciones  sindicales 

S i n  embargo l a   c r i s i s  no solo se expres6 en c o n f l i c t o   e n t ~ r e -  

l a s   c l a s e s ,   s i n o  tamhi6n entre l a  misma c l a s e  por diferentes  

proyectos  polit icos y por e l  cómo hacer la p o l f t i c a ,  

La coyuntura de los veinte  alcan& su punto m6s Slgido  debi- 

d o  a varios  aspectos. Por un lado la   precar ia   s i tuaci6n ecg 

n6mica por l a  que atravesaba l a  i n d u s t r i a   t e x t i l  i n f l u y 6  pa- 

ra   c rear  un descontento en l a  c lase   t raba jadora ,  y por e l  ,- 

o t r o ,  l a  fragmentación  del grupo e n  e l  poder, no puede tener 

una p o l l t i c a   c l a r a  para los d i f e r e n t e s , c o n f l i c t o s ,  ya que - 
t iene que r e s p e t a r . a  las diversas  fuerzqs  regionales. 

No se trataba  tanto  solo de un crecimiento  cuantitat ivo de  - 
las  huelgas,  sino que ese  brote  estaba acompafiado por l a  -- 
creaci6n de una nueva  forma de l u c h a :  l a  formaci6n de centrg 

les  obreras.  

E l  auge de las  movil izaciones  coincidieron con l a  cafda de - 
Venustiano  Carranza y l a  subida a l  poder de l a  facci6n  obre- 
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gonista con e l  inter inato  d e  Adolfo De La Huerta por 1920. A 

p a r t i r  de  este momento e l  Estado tiene una politics mas con- 

c i l i a t o r i a   h a c i a  e l  movimiento obrero. 

)'..La movilización  obrera en los c o n f l i c t o s  es ascenden - 
te ,  s e   i n i c i a  en e l  mes de junio con 2 2 , 0 2 5  huelguistas,  crg 

ce  en ju l io   has ta   l l egar  a 4 9 , 4 9 5 ,  para decrecer levemente - 
en agosto con 1 5 , 0 1 5  y dan e l  s a l t o   d e f i n i t i v o   h a c i a   e l  pun- 

t o  m6s a l t o  d e  la   oleada que se s i túa  en octubre con 50,515-  

huelguistas,   decreciendo en noviembre  para oar   in ic io  a l a  - 
gesti6n obregonista. ( 5 5 )  

Los sectores  que se van a carac ter izar  por s u  combatividad - 
fueron los text i les  del   Val le  de kéxico ,   los   f e r rocarr i le ros  

y l o s  mineros. (56) En los hilanderos encontramos una re la-  

ci6n de 28 huelgas en diferentes fdbricas ;  s u  principales - 
demandas eran: aumento s a l a r i a l ,  cambio d e  materia  prima, - 
por obreros  despedidos y expulsi6n d e  capataces y maestros. 

VEASE Cuadro VIII. 

Con una c lase   obrera   bel icosa  se inici6 e l  mandato d e  Alvaro 

Obreg6n; e l  país se v i 6  agitado por una serie de  huelgas que 

forz6 a l a s   a l i e n z a s  de c lase .  Debido a que las huelgas i n -  

dividuales,  es decir por empresa, r e s u l t a b a n  favorecedoras - 
a l  patr6n en e l   s e n t i d o  de que Cste estaba en crisis  de  so - 
breproducci6n, les  permite  comprenaer que tenian que elegir- 
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CUAORO V I 1 1  

M E S   F A B R I C A  DEMANDA 

JUN 
JUN 
JUN 
J U L O  
JUL. 

J U L  
JUL 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT m 

AGT 
S E P  . 
SEP 
S E P .  
O C T  
O C T  
OCT 
O C T  , 
O C T  . 
NOV . 
NOV 
NOV 
NOV , 
NOV 
NOV. 
NOV 

L A  HORMIGA 
SAN  ANTCjNIO  ABAD 
L A  FEMME 
L A  FAMA MONTARESA 
S A N T A   T E R E S A  

L A   L I N E R A  
L A  LUNA 
S A N T A   R I T A  
L A  CORONA ( * )  
SAN  ANTONIO  ABAD ( * I  
S A N T A   T E R E S A  
LA  HORMIGA 
S I E T E  ZMPHESAS 
L A  F R A N C I A   M A R I T I M A  
L A  f UhTUNA 
SAN  ANTONIO  ABAO ( * )  
L A   L I N E R A  
L A   C A R O L I N A  
LA  HORMIGA 
SHN I D E L F O N S O  
L A  UNION 
EL P R O G R E S O  ( '1 
L A  MAGDALENA 
LA GUADALUPE 
L A   A L P I N A  
S A N T A   T E R E S A  
SAN  ANTONIO  ABAD 

P O R   D E S P I D O S  
SEPAHACION  MAESTRO 
POR D E S F I O O S  
C A M B I O   M A T E R I A L  Y AUMENTO S A L A R I O  
I M P E D I R   O B R E R O S   T R A B A J E N  COMO -- 
A P R E N D I C E S .  
i 2 E S T I T U C I O N   C A P A T A Z  
POR D E S P I D O S  
R E S T I T U C I O N   S E C R E T A R I O   S I I V D I C A T O  
"""""""" 

"""""""" 

POR  MEJOR  HILO 
POk D E S P I D O S  
S O L I D A K l u H D  A L  BUEN TONO 
AUMENTO S A L A H I A L  
AUMENTO S A L A R I A L  

E X P U L S I O N   D E L   C A P A T A Z  
S E P A H A C I 3 N  UE O B R E R O S  
POR D E S P I D O S  
E X P U L S I O N  DEL CAPATAZ 
AUMENTO S A L A R I A L  

POR MEJOii H I L O  
N E G A T I V A  A MANUFACTURAR T E L A S  
POR N E G A T I V A   P E R M I S O   H R S .   H A t 3 I L E S  

POR DESPIOOS 

"""""""" 

"""""""I- 

"""""""" 

( * )  S E  DESCONOCEN SUS DEMANDAS, 

" E l  Monitor", J u n i o  a Noviembre  de 1920. 
" E l  Dem6crata1', I' I 1  I1 )I tt 

" E l  Excelsiort1,  '* 11 I t  *I I1 
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e n t r e  e l  u s o  d e  l a  v io lenc ia  i n d i v i d u a l ,  o b i e n   e n  esforzar- 

se por l a  c o r o n a c i 6 n  d e l  a u g e   e n   s u s  aspectos o r g h i c o s ,  c0- 

h e s i o n a n d o   u n a   g r a n   c e n t r a l  obrera, que les permitiera sin - 
c r o n i z a r  e l  crecimiento d e  l a  radical izaci6n de  l a s  clases - 
por sector y r e g i 6 n ,  y l as  n e c e s i d a d e s   g e n e r a l e s  d e l  desarrg 

110 organice, estrat4gico y t d c t i c o   e n  su c o n j u n t o .  La orgz 

n i z a c i 6 n  d e  masas debe c o n s i d e r a r  manejar dos g r a n d e s  Ver -- 
t i e n t e s :  l a  h u e l g a  general  por s o l i d a r i d a d  y l a   a c c i 6 n  direc - 
t a ,  Esta forma d e  p r e s i 6 n  se daba en  e l  espacio f a b r i l  y 

f u e r a  de  &Sta ,  como o f e n s i v a   c o t i d i a n a   c o n t r a  l a  e s t r u c t u r a -  

empresarial, e l  ritmo d e  l a  p r o d u c c i 6 n ,   c o n t r a   l a   d i s c i p l i n a ,  

l a  s o b r e p r o d u c c i ó n ,   d i s m i n u c i ó n  d e  s a l a r i o s ,  etc. 

En este s e n t i d o ,  e l  c o n c e p t o  d e  h u e l g a  so l idar ia  va a ser -- 
muy i m p o r t a n t e  debido a que se va a c o n v e r t i r   e n   u n a   n o r m a  - 
d e n t r o  d e  los g r u p o s  radicales. Las o r g a n i z a c i o n e s  s e  van a 

l i g a r  por pactos d e  s o l i a a r i d a a ,  como s u c e d i 6   e n  e l  c o n f l i c -  

to d e  E l  Buen  Tono en e l  q u e  l a  a c t u a c i 6 n  d e  l a  F e d e r a c i 6 n  - 
T e x t i l   n o  d u d 6   e n   u n i r s e   c o n   s u s   h e r m a n o s  ae clase, para -- 
otorgar ese apoyo se r e a l i z ó   u n a   h u e l g a  general  en l a  rama. 

Poco d e s p u g s   e n  febrero de  1 9 2 1  se fund6 l a   C o n f e d e r a c i b n  G g  

n e r a l  de  Trabajadores ( C G T ) ,  q u e   a g l u t i n ó  a una serie de g r g  

mios de reciente c r e a c i ó n   q u e   t e n i a n  t rayector ias  e n  cornfin: 

l a  a c c i 6 n  d i r e c t a  e n  su l u c h a  c o t i a i a n a ,  S u r g i 6  d e  l a s  n e c g  

c i d a d e s  d e  l a  l u c h a  obrera, q u e   b u s c a b a  un marco o r g h i c o  p s  
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ra   enfrentarse  a los  empresarios,   al   Estado y aquellas  orga- 

nizaciones que tenían como proyecto l a  acci6n m ú l t i p l e .  

La CGT es una o r g a n i z a c i h  de c l a s e  que se venia conformando 

desde e l  Congreso d e  Veracruz y Tampico, y l a  formaci6n d e l -  

Gran  Cuerpo Central ,  en donde la   experiencia   obtenida a t ra-  

vks d e  sus luchas, les  enseñ6 que enfrentar a su enemigo co- 

mSln en una forma organizada. 

E l  e j e  que unla a los de l a  CGT era  s u  prdct i ca   s indica l ,  en 

donde se declaraban  apolít icos  (antiparlamentarios,   anticon- 

c i l i a r i o s ) ,   p a r t i d a r i o s  de l a   a c c i 6 n   d i r e c t a   a l   i n t e r i o r  de-  

l a s   f a c t o r i a s ,  d e  l a   e s c u e l a   r a c i o n a l i s t a ,  promotor d e  l a  - 
prensa  obrera,   agitación  fabri l  y ca l le j e ra .   Es ta  unidad se 

d a  en t6rminos d e  una  nueva presencia: e l  sindicalismo  revo- 

lucionario  rojo.  

La convenci6n f u e  producto d e l  auge huelguíst ico de 1920 y - 
d e  la   apertura  d e l  Estado en e l  que l a  Federaci6n Cornunista- 

d e l  Proletariado Mexicano, ( 5 7 )  vinculado con los g r u p o s  de- 

l a  C a p i t a l  y d e  los d e  Proviancia tuvo s u  presencia.  Estos- 

g r u p o s  eran:   panaderos,   tranviarios,   texti les  y t e l e f o n i s t a s ;  

en provincia:  Veracruz,  ktlixco,  Iviaxicali, Tampico, Guadala- 

j a r a  y Sonora. ( 5 8 )  

Las prsc t i cas   obreras  van  a conf lu i r   ba jo  un proyecto en co- 
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mGn que f u e  e l  s indicalismo  revolucionario,  e l  que loqr6 ad- 

q u i r i r  muc?>o  mayor fuerza e n  los   s iguientes   c inco  años d e b i -  

do a las   condiciones d e l  pais :  una fragmentaci6n  del  poder, 

una i n d u s t r i a   t e x t i l  que padece de sobreproaucci6n, y un mo- 

vimiento  obrero  álgido y bel igerante ,  donde no hay  una fuer- 

za que sea  capaz de contenerlo,  

La radicalidad de las   acc iones  d e  l o s   o b r e r o s   t e x t i l e s  del - 
Valle  de M6xico y su capacidad de  respuesta inmedia ta  contra 

los  paros  patronales,   definir6n e l  h e c h o  d e  q u e ,  l a   organizz  

ci6n no s610 no se desar t i cu le ,   s ino  que incluso  salga  fort= 

lec ida ,  debido a que estas  acciones  levantaron  la  moral d e  - 
los   t raba jadores ,  

Para 1921 se v i 6  generalizado e l  c ierre   patronal  d e  l a s  f d  

b r i c a s   t e x t i l e s ,  dejando sin empleo un centenar d e  obreros. 

VEASE Cuadro No. ' i E =  La causa, según l o s  i n d u s t r i a l e s ,  fue l a  

f a l t a  d e  e n e r g í a  e l g c t r i c a  en l a   c a p i t a l .  

Como contestaci6n  los  obreros vuelven a l a   c a r g a ,  A p a r t i r  

de entonces,  la  consigna es huelga  general:  ahora l a  huelga 

no solo  afectaba a una rama, sino a var ias  y no se restrin- 

g ia  a una s o l a  r e g i 6 n .  D e  inmediato se declararon en h u e l  

ga los   obreros  de "La Magdalena", "La Fama Montañesa", "La- 

Josef ina", y "La Hormiqa". Buscaban contrarres tar  las med& 

das d e  disminución d e  turnos y ae s a l a r i o s .  
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En  abril y mayo  otra  huelga  general  de  hilanderos y panade - 
ros  cegetistas,  en  soliuaridad  con la huelga  de los tranvia- 

rios  ael  Distrito  Federal y en  oposici6n  al  cierre  de  las fa 

bricas  de  hilados. ( 5 9 )  

A partir  de 1922, se hace m6s palpable  las  luchas  obreras - 
por  el  reconocimiento  de sus organizaciones  sindicales. Por 

un  lado,  los  industriales  textiles  se  negaban a tratar  con - 
obreros  organizados, y despedian a los  sindicalizados, y por 

el otro, el Estado  se  oponia  a las centrales  obreras  indepec 

diente. Por ello, los industriales  se  niegan  a  reconocer - 
los  contratos  colectivos y siguen  tratando de implementar  la 

contrataci6n  individual  que  tuvo  sus  antecedentes  desde 1919. 

Por ejemplo,  en  las  fabricas  Santa  Teresa, La 1’1agdalena,  La- 

Hormiga,  La  Abeja, y en la de  Sedas  de  Hip6lito  Chambbn,  se- 

daban  conflictos  entre  obreros e industriales, ya que  6stos- 

filtimos  persistieron  en  continuar  tratando  los  conflictos  in - 
dividualmente, y con ello desarticularian  la  organizacidn  de 

los  trabajadores. No obstante,  sucedi6 lo contrario por las 

formas de  acci6n  que  las  hilanderas  utilizaban. 

Las  contradicciones  entre  los  moronistas y los  obreros  de  la 

CGT subían de tono  confreme  los  cegetistas  iban  ganando p s i  

ciones  en  la medida en que arnplian el nfimero de sindicatos- 

afiliados,  en  el  panorama  sindical a lavivez que iban  demostran 

do la eficiencia  de  sus  mgtodos  de  acci6n al tiempo  que man- 
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tienen s u  autonomia. 

En septiembre d e  1922 l o s   t e x t i l e r o s   c e g e t i s t a s   r e a l i z a r o n  - 
una huelga  sol idaria con los   obreros  d e  San I ldefonso,  tam - 
bien t e x t i l .   S o l i c i t a r o n  los obreros de  e s t a  un aumento sa- 

l a r i a l ,  como e l  s indicato   era  d e  l a  CROM, se encarg6 de que- 

ambas partes firmasen un acuerdo  otorgandoles a los traba ja-  

dores un 15%. Pero a l   l l e v a r   a . l a   p r d c t i c a  e l  acuerdo, not= 

ron que solo beneficiaban a quienes perc ibían  ba jos   sa lar ios .  

Llevaron nuevamente su problema a l a  CROM y e s t o s  les d i j e  - 
ron que tendrían que aguardar a las  resoluciones de l a  CON - 
VENCION ANUAL DE LA CROM; como e r a  de esperarse, los t r a b a j g  

dores no aceptaron  dsto y decidieron  acudir a l a  CGT, q u i e n -  

se hizo  cargo d e l  movimiento. Obteniendo un apoyo decidido, 

pues e s t a   c e n t r a l  lleq6n incluso a amenazar con u t i l i z a r  la- 

h u e l g a  general t e x t i l  para  presionar a favor d e  sus deman - 
das. ( 6 0 )  

L a  CGT, a traves d e l  apoyo a sus hermanos de  c l a s e ,  gan6 -- 
adeptos y f o r t a l e c i 6  s u  organizaci6n. E l  apoyo dado l o  reci 

bieron  organizaciones y s indicatos  que no pertenecian a e s t a  

centra l ,  como l o s  d e  San Idelfonso,  

En 1923 l a   s i t u a c i ó n  no mejora. Las manifestaciones d e  des-  

contento y l o s  enfrentamientos con l a  policla  dieron p i e  a - 
muchos actos   v iolentas  y g r a n  cantidad d e  detenidos, (61)  



142 

La acc i6n   d i rec ta  y e l  sabota je ,  formaban parte d e  l a  c o t i  - 
dianidad en e l  movimiento d e  los hilanderos d e l  D i s t r i t o  Fe- 

deral ,   contra  e l  poder que se e r e g i a   a l   i n t e r i o r  de  l a  febrL 
ca. E l  recurso de u t i l i z a r   l a s   j u n t a s  d e  Concil iaci6n y A r -  

b i t r a j e ,  s e  releg6 a problemas que requir ieron  la  i n t e r v e n  - 
ci6n e s t a t a l  en los c o n f l i c t o s ;   t a l  es e l  caso d e  l a  p e t i  - 
ci6n para la   incautaci6n d e  f s b r i c a s   t e x t i l e s ,  para l a  nive- 

laci6n  general de s a l a r i o s ,  para l a  reglamentaci6n de  l a  joy 

nada laboral  y ,  para  frenar el cierre de  l a s  empresas. 

Debido a l  c ierre  masivo d e  fdbricas  sumados  a l a   i r r e g u l a r i  

dad con que estaba  trabajando desde hacia ya varios  años, - 
los trabajadores hondamente perjudicados,  sobre todo los e - -  

que ganaban a destajo,   reclamaron  la   incautaci6n d e  l a s  em- 

presas,  pero en caso  negativo, que de les diesen una parcc- 

l a  alrededor d e  las f a c t o r i a s ,  para que d e  esa  manera, pu - 
diesen subsis t i r ;  argumentaban s u  extrema  pobreza y, que s i  

los mismos patrones no podían o torgar les  aumentos en los S= 

- 

l a r ios ,   entonces   e l los  l e s  permitieran  sembrar en l a s  t i e  - 
rras  ubicadas  alrededor d e  las   plantas   industr ia les .   E l lo  - 
puede e jempl i f i carse  en numerosos casos ,  pero con e l  d e  La- 

riagdalena queda muy c laro .  

Los i n d u s t r i a l e s  en 1924 declararon e l  cierre d e  cas i   todas  

las empresas t e x t i l e s  d e l  b i s t r i t o  Federal  aduciendo un ex- 

ceso de  producci6n. En enero, La i i n e r a  y La Guadalupe  pa- 
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raron sus labores  indefinidamente, La respuesta de l a  E'GORT 7.; 

ante  este  c ierre  intempestivo es c i t a r  a una asamble general 

de hilanderos, donde s e   l l e g a   a l  acuerdo de hacer un paro g g  

neral  de todo e l  ramo incluyendo a los d e  provincia, s i   l o s -  

empresarios  se  niegan a reconsiderar e s t a  cadena de paros pz 

tronales.  (62) 

Pero e l  paro planteado qued6 suspendido,  hasta la   respuesta-  

de las  resoluciones  del  primer  congreso de hilanderos  cege - 
t istas.  Según un peri6dico d e  la &poca, se aecia que " E l  pg 

ro  favorecia a los industr ia les ,  dadas  las  condiciones por - 
l a s  que a t r a v i e s a   e l   p a i s ,   l a  CGT propuso la  incautaci6n de- 

l a s  mismas, designhdose  consejos  directivos de los   t raba ja-  

dores", ( 6 3 )  La Convenci6n se   rea l iz6  en febrero,  y tuvo cg 

mo centro de d i s c u s i 6 n  e l  a n a l i z a r   l a   c r i s i s  econ6mica que - 
tenaia a desar t i cu lar  s u  organizaci6n.  Partiendo de varios 

estudios se desprende una p o l l t i c a  en benef ic io  de los t raba 

jadores d e  los diversos  centros d e  t raba jo  en el   sentido der 

organizar l a  defensiva. 

En e l  documento resolutivo  del  congreso, los operarios  recha 

zan  que e l los   tuvieran que pagar e l l o s   e l   c o s t o   s o c i a l ,  tan- 

to de l a  c r i s i s  econ6mica como de los acontecimientos  pol$tL 

co-mili tares que sacudieron a l   p a i s .  (64 )  Los hilanderos - 
rojos  se  desl indan con claridad d e l  movimiento golpista  de - 
De La Huerta y afirman: "Que estos  acontecimientos,. ,  nada - 

- 
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t i ene  que ver con los  trabajadores. , . ,  y h a n  sido  consecuen- 

c i a  del momento,,," (65)  

En los  primeros  meses d e l  año de  1924 sucedi6 l a  rebeli6n - 
delahuert is ta ,  que i n f l u y 6  psra  que e l  Estedo golpeara a al- 

gunos sectores  independientes  del movimiento obrero, entre - 
e l l o s ,  a los f e r r o c a r r i l e r o s ,  panaderos y a l o s  d e  l a  CGT. 

Otro punto del  pliego  resolutivo  planted un ob jet ivo:  l a  cog 

t ra tac i6n   co lec t iva ,  

Las =soluciones  centrales del pliego son: 

a >  

b) 

C )  

dl 

las  f6br icas  de hilados y te j idos   t raba jaran  c inco 

d i a s  como jornada minima, en todas  aquellas  factorlas - 
cuya jornada haya sido  disminuida, 

. . .(sostener) l a  jornada de 48 horas,  (en)  aquellas -- 
o t r a s  donde  no s e  haya verificado  reducci6n. 

Cumplimiento del  pacto del año  de 1919,  re ferente   a l  - 
porcentaje  del 85% sobre los s a l a r i o s  de l a  t a r i f a  de - 
1912 , 

Ningfin industrial  separar6 a los trabajadores  organiza- 

dos de l a s   f a c t o r í a s ,  con o s i n   r e p r e s e n t a c i h  d e  los - 
s indicatos ,   s in  un acuerdo mutuo entre e l  Cornit6 de la- 

.. . ... " 
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Federaci6n  del ramo t e x t i l  y los  patrono^...^' 

Y culmina: 

"De  no aceptarse l a s  anteriores  disposiciones,  s e  haran 

las  gestiones  pertinentes de  que se  proceda a l a  incau- 

taci6n d e  l a s  f a b r i c a s  a favor de los obreros," 

*I ... se  manifiesta que en v i s t a  de los  considerados, -- 
que hace de l a  urgencia que e x i s t e  para resolver   es te  - 
c o n f l i c t o ,  da cinco d i a s  de plazo a usted para l a  con - 
testac i6n a e s t e   e s c r i t o   p e t i c i o n a l .  Caso contrar io ,  - 
es ta  FGOXT llevar5 a cabo un movimiento general de to - 
d a s  l a s  factorías  adherentes,  haciendo a u s t e d  responsa 

b l e  de los  sucesos que s e  susciten con motivo de e s t e  - 
c o n f l i c t o  y de e s t a s  peticiones  justas.  Salud y Cornu -. 

nismo Liber tar io ,  M&xico, ~ J . F ' . ~  a 27  de febrero de 1924. 

La c r i s i s   o r i l l a  a los  h<landeros  rojos  hasta un terreno que 

no e s   e l  suyo: e l  de s o l i c i t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  Estado en 

los  c o n f l i c t o s ,  S i n  embargo, l a  acci6n  directa  conserva su - 
vigencia en una declaraci6n. 

La CROM se opuso a l a  incautaci6n o e  l a s  f s b r i c a s  por consi- 

derar  "absurda y descabellada l a  idea". A n i v e l  d e  los clr- 

culos   of ic ia les   expresaron  e l   Sr io .  General Pdrez  Treviño y 
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e l  Srio.  d e l  Gobierno d e l  D i s t r i t o  E n r i q u e  d e l  Humeau que - 
e r a   i l e g a l   l a   i n c a u t a c i d n  de  l a s  empresas. E l  Gobierno Fed2 

r a l ,  a través  del   Ministro de  Gobernaci6n declar6:  "Contra- 

l a   a c c i 6 n   d i r e c t a  d e  l a  CGT, se va  a emplear l a  acci6n mili- 

tar." A n t e  l a   a c t i t u d  amenazante d e  los   operar ios  se impar- 

tieron  "garantias" a los   industr ia les :  e l  gobernador uel - 
Distr i to   Feaeral   Celest ino Gasca mand6 destacamentos armados 

a las   regiones d e  Contreras, Tizapfin y San A n g e l ,  para  prevg 

nir que l o s   c e g e t i s t a s  se apoderasen d e  las   industr ias .  

E n t r e  l a   n o t i f i c a c i 6 n ,   r e s u l t a n t e  d e l  Congreso y l a  r e u n i 6 n -  

que se hace e l  10 d e  marzo, los trabajadores no recibieron - 
respuesta  alguna.  Mientras  tanto, se comen26 l a  campaña pro 

huelga, que se vió  interrumpida  por la   pos ib i l idad  ae l l e g a r  

a un acuerdo  sobre e l  problema d e l  alargamiento de  la   jorna-  

da semanal d e  trabajo.  

En marzo, los empresarios agrupados alrededor d e  l a  CFNM, en 

r e u n i 6 n  a puerta  cerrada con e l  presidente d e  la   Repúbl ica , -  

l l e g a r o n   a l  acuerdo d e  aumentar un día  d e  t raba jo  en l a s  fd- 

b r i c a s  donde se laboraba tres dfas o menos  a l a  semana, pero 

l a  condición  era  la  r e d u c c i 6 n  en un 25% d e l  personal  contra- 

tado. ( 6 7 )  

Paralelamente,  Alvaro Obreg6n mand6 un documento  a l a  S I C T , -  

donde se desconocía a l a  FGOHT y a sus representantes, en 
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t e  se podia  leer: ?l. . . l a  CFNM ha recibido un documento sus- 

cr i to  'por los  señores  Ciro Mendoza y F e l i p e  Espinal,  que no- 

figuran, n i  uno n i  o t r o ,  en e l  personal d e  trabajadores d e  - 
hilados y t e j i d o s  de e s t a  r e g i 6 n .  ( 6 8 )  

Con esta   declaración se quiz0  dar e l  t i r o  d e  gracia  a l o s  hi- 

landeros, y aprovecharon los patrones e l  espacio que abri i j  - 
esta  declaraci6n d e l  Presidente. 

Como  no se reso lv i6  nada en favor d e  los obreros ,   los  cege - 
t i s t a s  lanzaron un manifiesto donde anunciaban l a   r e a l i z a  -- 
ci6n d e  l a  huelga  general   texti lera.  En e l  mes de marzo se- 

cerr6 "La Abeja" y o t r a  rnfis, argumentando los  patrones  exce- 

so d e  produccih,  p&rdidas d e  1 5 0  mil pesos, un a l t o   c o s t o  - 
d e l  algod6n ( a  4 2  d 6 l a r e s   l a   p a c a ) ,  y como las ventas se han 

reducido a la   quinta   parte ,  ésto les impide  e l  pago d e  l a s  - 
rayas d e  los obreros. ( 6 9 )  Poco despugs volvieron a lanzar- 

se a l a  huelga  general e n  agosto  de 1 9 2 4 ,  como protesta por- 

que  los   industr ia les  mantienen r e s t r i n g i d a   l a  producci6n. La 

huelga  abarca los estados d e  Puebla,  Tlaxcala,  M6xico y la - 
capi ta l .   Mientras   tanto   l a   f sbr ica  "La Aurrer6"  cerrb sin - 
indemnizar a los obreros,  lo  que de inmediato se tradujo en- 

un apoyo so l idar io  de l a   F e d e r a c i h  General de  Obreros d e l  - 
ram0 t e x t i l  (CGT), que acord6  suspenaer  las  labores en d i e c i  

ocho f á b r i c a s   t e x t i l e s  d e l  Dis t r i to   Federa l ,  Por t a l  motivo 

tras ladsronse   las   fuerzas   represivas  nuevamente a  San A n g e l ,  
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Las demandas eran: Indemnización a los obreros de  "La Aurre- 

rg" ,  separaci6n d e  dos j e f e s   d e l  Departamento Administrativo, 

aumento s a l a r i a l  y abolición  del   trabajo a destajo.  

A l  f i n a l i z a r   e l  año d e  1924,  l a  FGORT se d i r i g e  a l a  SICT p= 

ra  informarle d e  un pliego de peticiones que fue  presentado 

algunos meses antes: 

1. I g u a l a c i ó n  de s a l a r i o s   t a n t o   a l   i n t e r i o r  de l a s  fsbri - 
cas como por regi6n y l a  forrnaci6n de un s a l a r i o  medio 

en l a  RepGblica. 

2 ,  Aumento g e n e r a l  de s a l a r i o s   ( l o s  aumentos que se piden- 

varían segGn los o f i c i o s ,  pero en general   osci lan entre 

e l  45% y e l  63%). 

3. L a  FGORT exige   la   part ic ipaci6n d e l  s indicato en la ad- 

ministraci6n y que real izan  e l   reparto  de traba jo  en - 
los diversos  departamentos en que se dividen l a s  fsbri- 

cas. (71) 

Estas demandas  no fueron  resueltas por e l  gobierno de Obre - 
g6n,  sino por l a  nueva adminis t rac ibn ,  ya que  con e l l a  sube- 

Morones  que a l t e r a   e l   t i p o  de negociaciones que se están pro 

duciendo, 

La FGORT suspende  temporalmente sus movilizaciones y Morones 
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pretende  convertir  las demandas de los  hi landeros a Cuestio- 

nes de orden s a l a r i a l ,   l o  que l o g r a r 6   i n s t i t u c i o n a ~ i z a r  a - 
trav&s de los s a l a r i o s  mínimo por  zonas,  contemplando en el-  

proyecto d e  una Convenci6n Obrero-Patronal T e x t i l  que se des- 

plegara  hasta 1925.  

S i n  margenes d e  maniobra, l a  FGORT s e   l i m i t a  a amenazar con- 

l a  huelga  general a la   espera  d e  l a  reanimaci6n  industrial. 

1 9 2 5 ,  año en que las   organizaciones  d e  los te jedores  e h i l a 2  

deros de  corte   anarcosindical is ta   tenían una  mayor fuerza, - 
debido a  que habían  logrado  aglutinar a d i e c i s i e t e   s i n d i c a  - 
t o s  en e l  Dis t r i to   Federa l ,  S e  basaban como m&todo d e  lucha 

en l a   a c c i 6 n   d i r e c t a ,  e l  apolit icisrno,   el   federalism0 en ma- 

t e r i a   o r g a n i z a t i v a ;   e l l o   o r i l l 6  a un enfrentamiento  abierto- 

y permanente contra e l  gobierno c a l l i s t a  y los  patrones. 

Se comen26 a mostrar una lenta  recuperación de l a  rama t e x  - 
til que en años anter iores  l a  cr isis  habia  influido para el-  

cierre d e  fAbricas,  reducciones d e  personal,  turnos de t r a b a  

jo  y jornales .  Algunas  empresas que en 1924 hablan  clausura 

do sus actividades,  comenzaron a dar  muestras d e  recupera- - 
ci6n econ6rnica a l  t r a b a j a r  aunque solo fuese un turno.  Otras 

f a c t o r l a s  s i  reanudaron con dos y tres turnos, dando e n  to  - 
t a l  una ocupaci6n a cerca  d e  cuatro mil obreros,  y en una - 
productividad por obrero jamas antes  alcanzada en los años - 
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anteriores,   Paralelamente, sus ventas en re lac i6n a los --- 
años anter iQres  aumentaron, y los  precios  del algodbn  fueron 

menores con respec to   a l  año de 1920 en un 30,3176, Qebido - 
e l l o  a que l o s  productos tex t i l es   nac ionales  comenzaron a ts 
ner una  mayor cornercializaci¿in, 

Paralelamente, se di6 una lucha  generalizada en e l  V a l l e  de- 

Mkxico por e l   c o n t r o l  de los   s indica tos ,  Los actores p r i n c i  

pales  fueron: l a  patronal ,   la  CKOM cuyo in ter6s  fundamental 

e s  l a  de tener  ingerencia  dentro de las  organizaciones  textL 

les   del   Distr i to   Federal  y monopolizar a l  movimiento obrero, 

l a  CGT que habia sido minada en uno de sus pi lares  fundamen- 

t a l e s :   e l   s i n d i c a t o  de tranviar ios  que cay6 en poder de l a  - 
CROM; aaemss había  logrado  escindir a l  Sindicato Panadero, - 
aunque sin lograr  crear una fuerza numerosa en e l  gremio, y 

c r e c i a  en varios de los sectores  que habfan  permanecido al - 
margen d e l  sindicalismo de Estado,  y con los  trabajadores d e  

s e r v i c i o ,  todos ellos  bases  importantes de l a  CGT, ( 7 2 )  

Respecto a los t e x t i l e s ,  aunque tenía  grandes  contingentes 

l a  CROM en es te   sec tor  en los  Estados de Puebla,  Veracruz, - 
Hidalgo y Tlaxcala,  estos trabajadores  estarian k j O S  de SU-  

dominio en e l   Distr i to   Federal   hasta  1925. Para a t rarse  a - 
los hilanderos del Valle de Mexico ide6 una e s t r a t e g i a ;  lo  - 
primero  era i n f i l t r a r  delegados en organización y propaganda 

entre los trabajadores  desorganizados, o dentro d e  los s i n d i  
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catos  o alguna otra  organizaci6n  ajena a l a  CROM. E l  o b j e t L  

vo ,era  c l a r o :   l a  formación d e  núcleos sindicales cromistas - 
entre e l  mayor  número posible d e  obreros. Los resultados - 
iban a depe.nder de diversos  factores,   dentro d e  los  que se - 
destaca  la  cohesi6n de las  agrupaciones  intervenidas. Por - 
e l l o  tenemos que en algunas  ocasiones f u e  posible   crear  sin- 

dicatos  minoritarios  cromistas que coexist ian con las  agrups 

ciones d e  l a  mayorla; e n  e l  mejor d e  los   casos  se conseguía 

d i v i d i r  a los trabajadores y c a p t a r   a l  mayor  número de es tos  

dentro de un nuevo sindicato  adherido a l a  CROM, no s i n  an - 
tes propiciar  fuertes  enfrentamientos  entre  los  hilanderos - 
d e  las  diversas  agrupaciones en discordia.  E n t r e  1925 Y -- 
1 9 2 6 ,  l a  Comisi6n d e  Organización y Propaganda d e  l a  Federa- 

ción de  Sindicatos  Obreros d e l  Ramo T e x t i l  (FSODF) ,  encabezs 

da por Salvador  Alvarez, despleg6 una actividad  Constante. - 
E l  fruto d e  esta  act ividad f u e  e l  confeccionamiento de  &u - 
chos s i n d i c a l e s  primarios en l a s   f f i b r i c a s   t e x t i l e s :  La Caro- 

l i n a ,  E l  A n g e l ,  San JOSE Tomacoco, La Providencia, La Perfes 

cionada, La Magdalena, La Fama Montañesa, Guadalupe y La Abs 
ja .   Ba jo   es ta   perspect iva   naci6   la   idea  de formar una fede- 

r a c i 6 n   l o c a l ;  por t a l  motivo se celebr6 en diciembre d e  1926 

una convenci6n que di6 fruto a l a  FSOLF. Con e l  transcurso- 

d e l  tiempo, alrededor d e  esta  federaci6n  se sumaron o t ros  - 
sindicatos d e  pequeños ta l le res ,  por l o  que poco tiempo des- 

pugs se fund6 e l  S indicato 'de   la   Industr ia   Text i l .  ( 7 3 )  Par2 

lelamente en e s t a s  fechas, e l  Estado  comienza a t r a t a r   l o s  - 
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conf l i c tos   obrero-patronal   t ex t i l  a t í tulo   individual  y no - 
en c o l e c t i v o ,  como una  manera d e  i r  mermando la   fuerza  d e  - 
l o s  ceget is tas ,  La participacidn de l a  Junta de Conci l ia  -- 
ci6n y Arbitra je   era   parte  d e  un plan  complejo, donde inter- 

venía  Calles,  Morones, e l  Partido  Laborista y l a  CROM, su ob 

j e t i v o   e r a  e l  es tab lecer  un vinculo Gnico entre los   t raba ja-  

dores y e l  Estado,  Las  pretensiones  eran ademss l a  disminu- 

ci6n d e  las   causas  que conducitan  a c o n f l i c t o s   c o l e c t i v o s  en- 

tre los  obreros y los  i n d u s t r i a l e s ;  e l  que l a  Junta  estuvie- 

r a  por encima d e  los   conf l ic tos   obrero-patronal ,   ofrec ihdo-  

l e  a los trabajadores una s 6 l i d a  imagen paterna l i s ta ;  y se - 
p r i v i l e g i 6  d e  cualquiera  acci6n a l a  CROM, marginando l a  po- 

sici6n cegetista  otorgandole un c a r a c t e r  a esta  organizaci6n 

de  i l e g a l  y condenandola a l a  represi6n. ( 7 4 )  

Posteriormente e n  1 9 2 7 ,  l a   s i t u a c i 6 n  econ6mica  influyd  para- 

agravar  las   cosas,  se empez6 a sentir  l a   c r i s i s  en e l  ramo - 
t e x t i l  que a f e c t 6  profundamente a las   organizaciones  obreras 

tanto de l a  CROM como de la CGT. La ba ja   produccih   obl ig6-  

a l a   p a t r o n a l   a l  despido d e  c ientos  d e  trabajadores concen - 
t rados .en s u  mayoría e n  e l  segundo y tercer turno d e  diver - 
sas empresas. Esta  reduccibn de trabajadores se  present6 - 
tanto en fsbricas  controladas por l a  CROM como por l a  FGOKT, 

La CROM negociaba a trav&s d e l  Cornit6 Ejecutivo y los admi - 
n i s t r a t i v o s  de l a  empresa,  pero las  resoluciones  favorecieron 

a estos   dl t imos,  LOS trabajadores d e  l a  FGORT, se opusieron 
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a par t i c ipar  e n  esas  negociaciones,  lo que condujo al cierre 

de l a s  empresas La Alpina y La Trinidad; por l o  que tuvieron 

que recurrir a negociar a t raves  d e  l a s  Comisiones  Iviixtas, - 
donde se levantaban  estudios d e  caso para d e f e n d e r  a sus -- 
agremiados d e  no ser cesados. 

A n t e  l a  cr i s i s  d e  l a  rama, l a   a c c i 6 n   d i r e c t a  no puede hacer- 

nada y t iene que replegarse y buscar e l  apoyo d e l  Estado pa- 

r a  que c o n c i l i e  en l o s   c o n f l i c t o s  y pueda a s í   r e s o l v e r  las - 
pet ic iones  de sus agremiados. 

A n t e  e l  cambio d e  p o l i t i c a  que surge d e  l a  direcci6n d e  l a  - 
CGT, l a  Federaci6n  Local de  Trabajadores d e l  D i s t r i t o  Fede - 
r a l  y e l  Sindicato d e  l a  San Antonio Abad se separaron por - 
que “actualmente, ya no cumple con esa rnisih, y se confun - 
den con todas   las   organizaciones   pol í t icas   obrer is tas ,  ya - 
que sus regímenes d e  vida son iguales  que las  organizaciones 

reformistas...  ,Las acciones   hedicas ,   las   huelgas   re ivindics  

t i v a s ,   l a  propaganda tenaz y combativa por las   ideas ,  las - 
asambleas donde todos  participaban  para tomar las   dec i s iones ,  

el respeto a las  necesidades d e  cada s indica to ,  han desaparg 

c i d 0  para dejar   pasar a l a   c o n c i l i a c i 6 n  y a l  a r b i t r a j e ,  a - 

Esto or ig in6  el desmoronamiento de las organizaciones, debi-  
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do a l  cambio e n  l a  implantaci6n d e  l a  lucha y el no poder rs 

s o l v e r   l a s  demandas de sus derechos. Los lideres s indica les  

que no aceptaron  estas nuevas reglas  d e l  jueao,  fueron  sepa- 

rsdos de  su t raba jo ,  como sucedi6 e n  La Magdalena, La  Hormi- 

ga y Santa  Teresa,  siendo  reprimidos por a l t e r a r   l a  paz pú - 
blica.  Paulatinamente se f u e  generando una corrupcibn entre 

l o s  l íderes,  como L u i s  Araiza,  Moisgs  Guerrero,  Ciro Mendoza 

y Antonio  Ramirez que . dieron un g i r o  a l a   a c c i 6 n  mtltiple,  

y establec ieron  a l ianzas  con otras  organizaciones que tenian 

l a  misma  demanda pero diferente programa (76) 

La o l a  d e  r e a j u s t e  y maniobras que se venia  sucediendo en to 
do el pals ,   or ig in6  que diversas  agrupaciones  obreras i n t e n -  

ta ran  mejorar s u  organizaci6n  para  hacerle frente a l a  cri  - 
s i s ,  Con t a l  f i n  se firm6 un pacto de  solidaridad;  entre e2 

tas   es taban   la  FGOET, l a  Federacibn d e  Sindicatos de l a  Com- 

pañija E l 6 t r i c a  d e  Chapala, la Federacidn  Minera d e  J a l i s c o ,  

l a  Confederaci6n d e l  Transporte Electric0 y Comunicaciones,- 

e l  s indicato  d e  Panaderos, e l  Sindicato d e  Vaqueros d e l  Dis- 

t r i t o   F e d e r a l ,   L a d r i l l e r o s  de Mixcoac, l a  Unidn de Construc- 

tores  y Armadores d e  Carros del D i s t r i t o   F e d e r a l ,   l a  U n i 6 n  - 
d e  Molineros d e  Tr igo y Simizares y e l  Sindicato de  Panade o 

ros d e  Morelia, M i c h ,  ( 7 7 )  En dicho  pacto se hacía un llamg 

do a las diferentes organizaciones  obreras d e  l a  República ..) 

para que se procedieran a l a  formaci6n d e  Comitks d e  A c c i 6 n -  

contra e l  seajuste d e  personal   tanto  local  como e s t a t a l .  



155 

E l  panorama a n t e r i o r  nos permite ver como poco a poco, debi- 

do  a l a   s i t u a c i 6 n  econ6mica  tan c r i t i c a  y por la   burocra t i -  

zaci6n d e  l o s  l ideres,  se fue desplazando a l a   a c c i 6 n  direcr 

t a  por l a  accidn m ú l t i p l e .  Esto se debi6  a varios   factores :  

por un lado,   es taba  la  c r i s i s  econ6mica que ahogaba a l   p a i s ;  

por o t r a   p a r t e ,   l a  nueva forma de dominacidn  implementada - 
por e l  Es tado  a traves d e  l a   c o n c i l i a c i b n ;  y por  dltimo, e l  

proceso de  burocratización de los líderes que t r a j o  una sepg 

raci6n entre bases y lfderes provocando s u  debilitamiento. 

A l  retomar e l  Estado l a s  demandas obreras y de  las   organiza-  

c iones   s indica les ,  y a l  ejercer una cruenta represi6n a tra-  

v6s d e  l a   a l i a n z a  CROM-Estado, se merm6 e l  vigor y e l  tamaño 

d e  l a  CGT, que para f i n a l e s  d e  l a  dkada  había dado un vira-  

j e  hac ia   l a   conc i l iac i6n  y colaboracionismo d e  c lase .  Otro- 

f a c t o r  que i n f l u y 6  para mermar  a l a  CGT, fueron l a s   e s c i s i o -  

nes y di ferencias  e n  su seno como vimos más arriba.  Y ,  f i  - 
nalmente l a  crisis  econ6mica ob l ig6  a los  empresarios a l  cis 

rre t o t a l  de  mucha d e  l a s   f a b r i c a s ,  que condujo a que derro- 

tados y sumidos en l a  miseria,   los  trabajadores  buscaran emL 
g r a r  a l  campo u otras zonas f a b r i l e s ,  o buscar  obtener  parcs 

las   a lrededor  d e  l a s   f s b r i c a s .  
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A MANERA DE CONCLUSION 

E l  o b j e t i v o  d e l  t raba jo   e ra  e l  a n a l i z a r   l a s  diferentes f o r  - 
mas en l a s  q u e  se expres6 e l  movimiento obrero en l a  i n d u s  - 
t r i a   t e x t i l  d e l  Val le  d e  Mexico, en l o s  años  veinte. 

La c lase   obrera  se fue formando en oposición a l o s  empresa - 
r i o s ;  este movimiento se expresó en dos n ive les ,  e l  es-- 

t ruc tura l  y e l  coyuntural. Ambos esten ar t i cu lados ,  pero- 

para fines expl i ca t ivos  y d e  exposición en e l  a n s l i s i s   l o s  

hemos dividido. En l a  forma estructural ,   la   lucha se mani- 

rest6 contra una forma d e  control  y d i s i c p l i n a  implementa- 

da por los  patrones en e l  seno fabri l .   Esta   oposic i6n se - 
expres6 e n  dos niveles:   individual y colectivo.   Tal  sistg 

ma d e  control  empresarial,   estaba encaminado contra   l as  - 
formas d e  comportamiento t radic iona l  d e  los   t raba jdores ,  - 
cuyo ob je t ivo   e ra  e l  d e  hacerlos m&todiicos y productivos. 

A fines d e l  s ig lo   d iec inueve ,   l as  compañfas de hilados y- 

t e j i d o s  d e l  Valle  d e  M&xico, vivieron Una fase d e  moderni- 

zaci6n y expansibn  pero,  estas mismas c a r a c t e r i s t i c a s  de- 

tecn i f i cac ión  y explotaci6n se conservaron  hasta l a  decada 

d e  10s cuarenta (1940).  Resalta como rasgo  principal  d e  - 
este proceso, l a  incapacidad d e  l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  para- 

cre. una c lase   obrera  q u e  dependiera  para  sobrevivir ex-- 
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clusivamente  de  su  salario,  es  decir,  que  estos  trabaja- 

dores  conservaron  sus  vlnculos  con la tierra  como  forma -- 
complementaria a sus  salarios. La forma  de  explctaci6n  de 

la industria,  corresponde  propiamente a la manufactura, - 
porque  estaba  basada  en la intensificacibn  de la fuerza  de 

trabajo  via  alargamiento de la jornada  laboral y disminu-- 

ci6n del  salario,  con  el  objeto  de  conservar  los  empresa- 

rios  sus  tasas de ganancia. La haturaleza  del  sistema f= 

bril  textil  cre6 un determinado  tipo  de  obrero. 

Los empresarios  no  reclutaron a recien  nacidos,  sino a peL 

sonas  con  una.historia propia. Con la conciencia  de su pa- 

sado y de  sus  tradiciones y con la de ser  obrero,  enfren- 

taron los operarios  las  formas  de  control y explotaci6n  de 

los  empresarios.  De  esta  oposici6n  surgieron  pr&cticas  de 

resistencia,  que  por  ser  comunes a todos los hilanderos - 
dieron  forma a la identidad y sentido a la clase  obrera. - 
A travgs  de la consolidaci6n  de  aquellas  costumbres  que - 
sirvieron a sus  propios  intereses,  como  por  ejemplo  las 

tabernas  las  hicieron  suyas,  las  ferias,  dSas  festivos,- 

los  juegos  de  futbol y box,  etc;  era una manera  de de" 

fender  el  curso  de  su vida que  estaba  determinada y res--- 

tringida  por  el  6mbito  fabril.  Su  oposici6n  les  llev6 a - 
a deambular  de un lado a otro,  de  f6brica  en  fgbrica,  de - 
pueblo  en  pueblo y, atravezando  los  caminos,experimentando 
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los  hazares d e  la   vida,   hasta  encontrar una mejor remunerz 

ci6n. 

La u n i 6 n  y oposici6n d e  los  trabajadores d e  Bstas f i b r i c a s  

ser6n como  una expresi6n d e  sus tradic iones ,  es decir se - 
impusieron  con s u  pasado y actuaron como una m u l t i t u d  a - 
trav&s d e  l a   a c c i 6 n  d i r e c t a  ( q u e  es l a  lucha d e  c l a s e  con- 

t r a   c l a s e ) ,  a trav6s d e  l a   a c c i 6 n   d i r e c t a ,   g r i t o s ,   a b u c h e a  

v io lenc ia ,  ssabota jes ,  etc. S i n  embargo, no conocian  las 

l imitaciones o alcanzes d e  este t i p o  d e  expresiones. 

La conciencia que d e  estas formas d e  r e s i s t e n c i a  se cre6,- 

permiti6 a los  obreros d e  segunda generaci6n un elemento - 
aglutinante en los   conf l ic tos   venideros .  En l o s  años v e i c  

te  se evidenci6  esta  identidad a t ravés  de sus organizacig 

nes, sindicatos,   federaciones,  etc., &stas estuvieron me-- 

diadas  por sus lazos d e  parentesco,   etnia,  etc. Era una - 
forma organizativa que estuvo  matizada  por  elementos  exter 

nos a l a   f 6 b r i c a ,  pero  determinada a su vez por é s t a ;  que 

se expres6  cotidianamente e n  l a  defensa d e  sus tradic iones  

por e l l o  se defendfa  al  amigo y no a l  obrero. No obstante,  

en momentos coyunturales se cre6 una colectividad  obrera,. 

donde se d e f e n d f a  sus reivindicaciones,  que se expres6 a - 
travgs d e  huelgas,  paros, etc. 

- 

. . 
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Fue una organizaci6n q u e  s u r g i 6  d e  l a s  necesidades  propias 

d e  l a   c l a s e   l a b o r a n t e  d e  este periodo, y no f u e  una imposi 

cidn d e  lideres o gobiernos como sucederla años mss t a r d e o  

E l  sindicalismo s u r g i 6  en l a  r e g i 6 n  en l o s  años d e  l a  Rev2 

lucibn y fue fruto d e  las   divergencias  d e  dos i n i c i a t i v a s -  

obreras;  una d e  e l l a s   s o s t e n i a   l a   a c c i 6 n   d i r e c t a  y l a   o t r a  

l a   a c c i 6 n  múlt iple .  La primera, l a   a c c i 6 n   d i r e c t a  surgi6-  

d e  las   necesidades en l a s  que  se encontraban los   t raba jado - 
res y acicateado por l a s  d i f k i l e s  condiciones d e  vida y - 
t r a b a j o  d e  l a   c l a s e ,  se manifest6 en numerosos combates  a- 

trav6s d e  l o s  cuáles los  operarios  fueron imponiendo a - 
los  empresarios sus derechos y SU reconocimiento. Esta co- 

rriente seria  alimentada por las  fuerzas  propagandistas d e  

l a  COM, Gran Cuerpo Central y CGT. La segunda, l a   a c c i 6 n  - 
mtltiple s u r g i 6  d e  l a s  mismas condiciones d e  miseria d e  l a  

c lase   t raba jadora ,   pero s u  manera d e  reso lver  los proble-- 

mas sers a travgs d e l  reconocimiento a las  inst i tuciones .  

Este Gltimo  proyecto se vi6  favorecido y f o r t a l e c i d o  por - 
l a  reglamentacibn d e l  Articulo  123  Constitucional,   materig 

lizado con l a  Convencidn d e  1 9 2 5 ,  a t raves  d e l  cu61 se peg 

miti6 l a  organizaci6n s i n d i c a l ,  s u  reconocimiento y dere- 

cho a r e a l i z a r  h u e l g a s ;  otorgando l a  facultad d e  decisidn- 

sobre l a  ex i s tenc ia  l e g a l  d e  los s indicatos  y d e  l o s  movi- 

mientos en manos d e l  Es ado, a l  mediar entre ambas partes- 
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involucradas en los   conf l i c tos .  

En e f e c t o ,   l a   Q i s t o r i a  d e l  sindicalismo d e l  Valle  d e  Mexi 

co fue una h i s tor ia   l l ena  d e  p l e i t o s  y luchas contra la p= 

trona1 que &un impresionan  por l a  v iolencia  que adquirí6 - 
en l o s  años  posrevolucionarios.   Estos  conflictos,  entre - 
empresarios y obreros en los años veinte  se agudizaron de- 

bido a los f a c t o r e s :   l a  crisis en la   industr ia  se incremen 

t6 por s u  incapacidad  para  renovar  las  formas d e  explota- 

ci6n, es decir tenla  que haberse dado  una tecn i f i cac ibn ,  - 
u n a  c lase   obrera  que dependiera  exclusivamente d e l  s a l a r i o  

y una industria dominante que r iga  a la   sociedad,  y no el-  

sector   agrar io ;  el otro  factor,   era  la   fragmentacibn d e l  - 
poder por parte d e l  Lstado. 

- 

La i n d u s t r i a   t e x t i l   e s t a b a  en un periodo d e  estancamiento: 

d i s r n i n u c i 6 n  d e  turnos d e  t raba jao,  d e  s a l a r i o s ,  de obreros 

situaci6n  creada por l a  caida de las   ventas  q u e  repercutid 

en la contracci6n d e l  mercado. Los empresarios  presionaron 

a los t raba jddores ,   a l  hacer r e c a e r   l a  crisis  sobre sus es  

paldas, forma que  implernentaron los  patrones  para  conservar 

sus ganancias. Las repercusiones de es ta   po l i t i ca   fueron  - 
un gran movimiento en defensa d e  sus interesemmds inmedia- 

tos  d e  vida. A n t e  l a  amenaza d e l  desempleo los  obreros prz 

sionaron a l  Estado al i g u a l  que los industr ia les  d e  la ra- 

ma.. para que interviniera  y resolviera  los c o n f l i c t o s j  
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La  demanda d e  los  empresarios  era que e l  Estado  impidiera 

a los   t raba jdores  su organizaci6n e n  s indica tos  y su ex- 

presibn d e  descontento. Los obreros, por s u  lado ,   ex ig i2  

ron que los  patrones  dejaran d e  c e r r a r   l a s   f a b r i c a s  y que 

no continuaran con l a   o l a  d e  despidos y reducciones de  SA 

l a r i o s ;  con esta p r e s i 6 n  sobre el  Estado  para  que i n t e r v i  - 
niera  en l a  pronta  solucibn d e  l o s   c o n f l i c t o s  entre obre- 

ros  e industr ia les  d e  l a   i n d u s t r i a   t e x t i l ,  se estaba dan- 

do p i e  para la   incautaci6n d e  l a s   f s b r i c a s ,  

En 1 9 2 5  a pet ic ibn de l a  S ICT,  se convoc6 a los empresa--- 

r i o s  y obreros d e  l a  Repfiblica  para que participaran en la 

Convencih que iba  a ce lebrarse  con el o b j e t o  d e  resolver-  

l o s  problemas que atañian a la  industria.   Esta  convenci6n 

i n s t i t u y b   a l  Estado como organizador d e  l a  vida  econ6mica- 

d e  l a   i n d u s t r i a  y a que a p a r t i r  d e  estas  reuniones,  intez 

vendr6 en todos  los  niveles:  producción,  mercados,  costos- 

d i s c i p l i n a ,   s a l a r i o s ,  e t c , ,  y f u n g i r d  como 6 r b i t r o  supremo 

e n  todos las   reso luc iones  d e  l o s   c o n f l i c t o s ,  

Las  reducciones  salariales  fueron el  catal izador  d e  l a s   1 2  

chas  obreras y permite ver   l as   l imi tac iones  que  tuvieron - 
&stas  luchas e n  e l  periodo que estudiamos, es decir s u  ca- 

r a c t e r  meramente defensivo.  Ello no quiere decir que no h= 

ya exis t ido  oposic iones  y contradicciones  cotidianas  as$ - 
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como una previa  organizacibn,  antes b i e n ,  e l  problema d e  - 
despidos y reducciones   sa lar ia les  van  a a c e l e r a r   e s t a s   c o z  

tradicc iones ,  desembocando en grandes  movimientos  obreros- 

p a l a  defensa d e  su nivel  d e  vida, 

Este perlodo f u e - d e  luchas no exclusivamente  salariales,  - 
s ino que fue l a  disputa entre dos  proyectos  obreros d e  di- 

ferente Indole;  uno l a   a c c i b n   d i r e c t a  que se opuso a l a  - 
central izacibn d e l  poder p o l i t i c o s  y a la   intervenci6n d e l  

Estado en l o s   c o n f l i c t o s ;  y Otro, la acci6n  rnúltiple.que - 
sos ten ía   l a   centra l izac ibn  d e  las   dec i s iones  a travks d e l -  

Comit6 E jecut ivo,  donde se decidla  sobre los procedimien" 

t o s  y demandas d e  l a  lucha, a l a  vez recurr ib   a l   Estado cc 

mo forma d e  mediacibn y resoluci6n de l o s  problemas. 

Fue e n  los años de 1920 a 1925 cuando s u r g i 6  con mayor f u e -  

za el movimiento obrero e n  l a   i n d u s t r i a   t e x t i l  d e l  Val le  - 
- 

d e  México, se constata e n  este periodo l a  mayor cantidad - 
d e  huelgas por l a  defensa d e  sus condiciones d e  v i d a ,   s a l 2  

r i o  y t raba jo ,  1925  f u e  el  año en que  los anarcosindical iz  

tas   v ivieron s u  mejor momento al t r i u n f a r  casi e n b d o s  S U S  

movimientos y por la   v igenc ia  d e  sus t 6 c t i c a s  en este mo-- 

mento his tbr ico ;   pero,  poco d e s p u 6 s  comen26 s u  decadencia 

a l  comenzar a cambiar la   organizaci6n misma y por l a  mane- 

r a  d e  hacer   po l l t i ca ,  
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En e s t o s  años se comen26  a dar   la   tendencia  a l a   c e n t r a l i -  

zaci6n d e l  poder p o l í t i c o  y l l e v 6  a l a  destrucción d e  aque 

110s  proyectos autónomos e i n d e p e n d i e n t e s ;  t a l   s i t u a c i 6 n  - 
se vi6  favorecida por l a   c r í t i c a   f a s e  económica que  comen- 

26 a mermar las   fuerzas  d e  las   organizaciones a trav6.s d e l  

despido  masivo y a l a  incapacidad  para  resolver  las deman- 

das mas elementales: e l  trabajo.  Aunado a estos  elementos, 

en e l  que a nues t ro   ju ic io  es uno d e  los mss preponderan- 

tes,  oa  pgrdida d e  fuerza d e  la   posic i6n  anaroosindical is -  

t a  por e l  proceso d e  separaci6n que se d i 6  entre las   bases  

y los  líderes, l l e v b  a l a  tranformaci6n d e  sus acciones PO 

l i t t icas.  

- 

- 
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peciales,  Mkxico ,  1936 S/Editorial ;  Paco I g n a c i o  Taibo 
I 1  "Los H i l a n d e r o s  Rojostt, p o n e n c i a   p r e s e n t a d a  a l  20. - 
C o l o q u i o  sobre Historia Regional,  Mérida, Yuc, 1979,  y 
d e l  A r c h i v o  General de l a  N a c i 6 n  (A.G.N.) Ramo Trabajo- 
1919, C ,  1 6 2 - E ~ ~ -  8 y c - 1 6 3 - E ~ ~ -  1 3 -  

3 ,  Vesse Rosenzweig, F e r n a n d o ,  "La i n d u s t r i a "  en EL PORFI-  
R I A T O ,  V I D A  ECONOMICA. H I S T O R I A  MODERNA DE MEXICO, Vol, 
V I I ,  Ed,  Hemes, M g x i c o ,  1965, PBg- 320, 

5, La i r n p l a n t a c i 6 n  d e  l a  i n d u s t r i a  no f u e  un fen6meno end& 
geno a l a  econornla mexicana, sino parte  d e  un proceso - 
i n t e r n a c i o n a l  d e l  desarrollo c a p i t a l i s t a ,  SaÚ1 Escobar, 
LA ACUMULACION CAPITALISTA EN EL P O R P I R I A T O .  Cuadernos  
de  t raba jo .  3 1 ,  D I H - I N A H ,  1980 P s g ,  16-17 

60 En P u e b l a ,  por ejemplo; en   donde  e l  nGmero de g r a n d e s  - 
establecimientos creci.6 desmesuradamente  entre 1890 y - 
1920, se debi6 a la i n s t a l a c i 6 n  de  pequeñas  e i n e s t a  - 
bles empresas, en  donde e l  mendo d e  un mismo dueiio era 
por un lapso corto, Las sociedades anhimas  resolvie  - 
r o n  parcialmente l a  mayoria d e  l a s  cont ingencias  de l a  
i n d u s t r i a  t e x t i l ,  pero &stas s i g u i e r o n   c o n v i v i e n d o  por 
mucho tiempo c o n  l a  empresa familiar ,  Esta  p a r t i c u L a r A  
dad d e  l a  i n d u s t r i a   t u v o   c o n s e c u e n c i a s  muy i m p o r t a n t e s ,  
especialmente e n   P u e b l a ,   V g a s e  Gamboa, Le t i c ia ,  LA - 
CROM EN PUEBLA EN LA I N D U S T R I A  TEXTIL ( 1 9 2 0 - 1 9 2 9 ) ,  Te- 
sis de Licenciado e n  Economla, UAP, M g x i c o ,  1979, PSg, 
37, 

8 ,  IDEM 
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IBIDEM, Cap. 3 

Entrevista  real izada por Emma Yañez a l  señor L u i s  Alva- 
rez,  4 - Obrero-Textil de La C A R O L I N A ,  en 1983, mecanos 
c r i t o ,   i n 6 a i t a .  

9 ,  

10 , 

11. 

12. 

1 3 .  

1 5  

16. 

17. 

18. 

190 

20. 

21. 

22.  

23 .  

R u i z ,  Eduardo. LA REVOLUCION MEXICANA Y EL MOVINIENTO- 
O B R E ~ O ,  1911-1923, Ed. ERA, M&xico,  1978, Psg.  740 

Informe de los Inspectores d e l  Trabajo, en AGN. Hamo - 
Trabajo,   1924,  C. 324-6. 

A G N ,  Ramo Trabajo,  1921.  Caja  324-6, INFORME DE LOS - 
INSPECTORES DE TRABAJO, 

AGN, Ramo Trabajo,  21 Noviembre 1921. Publicaciones -- 
O09 (151, Excelsior,  9 a b r i l  1922. 

Excels ior ,  9 a b r i l  1922. 

Camarena Ocampo, Mario y Susana Fernsndez,  Op, cit. p. 
14. 

Secretar la  d e  l a  Economia Nacional, Op. C i t .  Pas. 217" 

IDEM, como vino a buscar  trabajo  para apoyar a su famL 
l i a ,  y le  mandaba una parte de sus ingresos. 
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IDEM, 

Se conoce los  lugares d e  procedencia, sin ubicar los -- 
pueblos y e l  t ipo d e  actividad que realizaban,  Los da- 
t o s  son d e  diversas fuentes, pero  sobre todo d e  l a s  en- 
t r e v i s t a s   a l   s e n o r   G i l b e r t o  Mondrag6n. 

Generalmente, l a  manera d e  ingresar a cualquier   fsbr ica  
t e x t i l  e ra  a travks d e  los   l azos  d e  parentesco, e s  de - 
cir  que s i  uno tenia,en  alguna  fAbrica un amigo o pa -- 
riente poaría  f6ci lmente  encontrar  trabajo a h € ;  incluso 
l o s  mismos porteros de  l a s   f c c t o r i a s ,  cuando a l g h  des- 
conocido se acercaba a preguntar  por  trabajo, les de -- 
clan:  "aqui n i  t r a t e s ,  es d e  famil iatq ,   Entrevista  con- 

Aurora Rodriguez  Franco, real izada por  iqario Ca- 
marena en agosto d e  1982. Vgase Bernardo  Garcja,   op,cit ,  

M i  padre "tenia un telar  rudimentario d e  madera e iba  a 
l a  Werced a comprar sus materias primas y preparaba sus 
t i n t e s  para  colorear sus hilos,   redinaba sus c a n i l l a s  - 
para l a  trama,  urdia sus t e l a s  en l a  pared por medio d e  
es tacas  e h i l o  por h i l o ,  Cuando  ya tenia . la   cantidad de 
hi los   (necesar ios )  en s u  t e l a ,   b a j a b a   l a   t e l a ,   l a   c o l o -  
caba en e l  t e l a r  que era  accionado  por  &1 mismo, pues - 
no e r a  d e  poder y t e j í a  sus t e l a s ,   l a s   c u a l e s  se les -- 
llamaban camballas,  eran unas t e l a s  d e  cuadros en rojo-  
y blanco, y verde y blanco,   tambib  tenia  s u  metro d e  - 
madera y despugs d e  sacada l a   t e l a  d e l  t e l a r ,   s a l i a  a - 
l a   c a l l e  a vender sus productos, todo e s t o  es relatado 
a grandes  rasgos  pero e l  proceso de  elaboraci6n es mu - 
cho mss largo.. . I t ,  Entrevista  a Aurora Rodrlguez  Fran- 
co,  op, c i t .  

Bernardo  Garcia Diazo 1982, op, cit, p. 39 

IUEM, p. 30-41 

Dentro d e  l a  mayoria de l a s   f a l t a s   r e g i s t r a d a s  en los - 
archivos   fabr i les  se contaban en primer lugar,   aquellas 
por a s i s t i r  a l a s   f i e s t a s   r e l i g i o s a s  y secundariamente- 
por l o s   c i c l o s  d e  siembra y cosecha. 

Numerosos son los casos que  se vieron en AGN a l  respec- 
t o  O 

"Un pariente se f u e  a l  pueblo de Totolapan a sembrar - 
maiz y a s u  regreso no lo  pudimos meter porque no habla 
ya t raba jo" ,   Entrevista   a l   señor   Gi lberto  Mondragbn, -- 
op, cit .  
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3 3 ,  

34 

35 .  

36 

37.  

38 

39, 

40 , 

41. 

42, 

4 3 ,  

44 0 

Gonzdlez Navarro, Wois&s. LAS HUELGAS TEXTILES EN EL - 
P O R F I R I A T O ,  Ed. Hermes, p6g,  253  

I D E M ,  

Castoriadis ,   Cornelius,  LA EXPEHIGNCIA DEL MgVIMIENTO 
OBRERO. Vol, I, T r u s q u e t s  Editores.  Barcelona 1979, 

Algunas factorías  suprimieron ca5e departamento y e l  - 
t raba jo  d e  reparaciones que necesitaba l a  fAbrica se lo 
encargaban a establec imientos   part iculares  que labora - 
ban cerca  de  donde estaban  ubicados, AGN Ramo Trabajo,-  
1915-29, 

Por eso l a  ubicación d e  l a  mayorla d e  l a s   f s b r i c a s  en - 
l a   c e r c a n í a  a l o s   r í o s ,  que les  servia  como fuerza mo - 
f r i z .  

Tal  dato se elabor6 a p a r t i r  ae l a  informaci6n d e l  D i  - 
rectorio...   op, c i t .  

E s t a  c i f r a  e s  aproximativa, ya que l a  obtuvimos de los-  
datos  d e  los  informes de  los  Inspectores d e l  Trabajo, - 
quienes los  recogieron a t ravés  de cuestionarios  envia- 
dos a los i n d u s t r i a l e s  cuando h a b l a  huelgas, 

A.G.N. Ramo Trabajo,  C. 162-8, 1921,  S1  subrayado es- 
nuestro. 

Vkase l a s  demandas d e  los   operar ios  en l o s   c o n f l i c t o s  - 
contenidos en e l  A.G.N. Ramo Trabajo.  1921, C. 147-8 y 
C.  164-6. 

IDEM. 

Tomado d e l  REGLAMSNTO PARA LAS FkBhICAS DE H1LHi)OS Y T S  
J I D O S  EN L A  REPUBLICA aprobado por l a  Convenci6n d e  In= 
dustriales  reunida en l a  ciudad de Mgxico en j u l i o  de  - 
1912 que tiene vigencia  hasta  1929, en A.G.N. Ramo Go - 
bernacibn, Ley 8 1 7 ,  De este Reglamento puede leerse: 

" A r t ,  6Q. E s  indispensable que e l  operar io   t raba je  l a  - 
semana completa, e n  caso  contrar io   solo .que  exis ta  una- 
causa   jus t i f i cada ,  E l  s a l a r i o  d e  los   obreros  se pagar5 
l o s  dias hsbi les ,  y se l iquicar6   so lo  e l  t raba jo  termi- 
nado, La  limpieza d e  l a s  msquinas se bars d u r a n t e  l a  - 
jornaaa d e  t raba jo  . * I  

" A r t ,  139 S e  reconocen como d f a s   f e s t i v o s ,  ademss d e  - 
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46 

47, 

48 

49. 

5 0 ,  

51.  

52, 

53. 

los  domingos l o s  siguientes:  los d i a s  10, y 6 d e  enero; 
5 de febrero;  21 de marzo, j u e v e s ,  viernes y s6bado S a c  
t o s  de  l a  Semana Mayor; 5 d e  mayo, 29 de junio ;  16 d e  - 
septiembre; l o ,  y 2 de  noviembre; 12 y 25 d e  diciembre; 
y e l  día d e  la f i e s t a   l o c a l  o d e l  patr6n d e  l a   f á b r i c a "  
en A.G.N., Ramo Gobernacih ,  L e g -  817- 

Entrevista   real izaaa por Emma Yañez a l  señor L u i s  Alva- 
rez   ex-obrero  text i l  de  La Carolina, en 1983, mecanos - 
c r i t o   i n e d i t o ,  

Del r e g l a m e n t o  interno se e x t r a j o  e l  ar t i cu lo   correspoc  
diente a esta  prohibici6n.  

I t A r t .  1 0 ,  No ser6n  admitidos a l   t raba jo   los   obreros  que 
se presenten e n  estado de ebriedad, queda prohibido f u -  
mar a l   i n t e r i o r  d e  l a  fdbrica,  introducir  bebida  alco- 
hdl i ca ,   cer i l los ,   mater ia l   in f lamable  y periódicos,  - 
portar armas y cualquier   ob jeto  que pudiera  ocasionar - 
dis t racc i6n  e n  los  tal l+?res."  AGN,  op, c i t .  

Entrevista  real izada por Emma i i h z  a l  señor L u i s  Alva - 
rez ,   ex-obrero  text i l  de  La Carolina en 1983, 

Veamos e l  A r t ,  22  d e l  Reglamento,  op, c i t .  

" A r t ,  11, Los Actos d e  desobediencia y f a l t a  d e  respe- 
to  al   administrador,  empleados y dem6s superiores;   las-  
demostraciones  estrepitosas y d e  i n e p t i t u d ,  ser6n  moti- 
vo para r e s c i s i 6 n  d e l  contrato ,  y sin n e c e s i d a d  d e  reso 
l u c i 6 n  por parte de l a s  autoridades". 

A l  respecto,  en e l  reglamento o p ,  c i t .  se indica: 

t * k r t r  80 ,  Las  casas que t iene l a   f s b r i c a ,  ser& habita 
das  por los obreros y sus fami l iares ,  y ,  a l  quedar res= 
cindido e l  contrato ,  tienen la   ob l igac i5n  d e  aesocupar- 
las   casas  en q u e  viven,  dentro de u n  plazo  legal irnpro- 
rrogable d e  ocho dlas.  S e  t i e n e  que respetar  e l  regla- 
mento d e l  lugar d e l  hospedaje", 

I 

E l  cuadro f u e  elaboraao d e  l a  informacihn  obteniaa d e  - 
varios  expedientes d e  1 9 2 1  e n  el Ramo Trabajo, del  A G N ,  



170 

54 . 
5 5 0  

56 . 

5 7 ,  

58 

59. 

6 0 .  

61 . 
6 2 ,  

6 3 ,  

64 0 

65, 

66 . 

I D E M ,  

Vganse los  informes de los inspectores  del  Trabajo, COL? 
tenidos e n  e l  AGN,  Ramo Trabajo donde se hace h i n c a p i g  
a l   respec to ,  1 9 2 4 .  

Del Reglamento, op. cit. e l  A r t .  18, e s  donde se   es t ipg  
laba que: 

" A r t ,  18,  En todas l a s   f s b r i c a s  se fomentar5 por sus - 
propietar ios   la  instrucci6n de los obreros y, se l e s  - 
proporcionard  gratuitamente m6dicos y medicinas, en ca- 
so de accidente de trabajo." 

Tambign vkase los  informes de los  inspectores en l o s  - 
cuestionarios  sobre  huelgas y paros. 

AGN. Ramo Presidentes. Fondo Obreg6n-Calles, 1925. 

Vkase en l a s  MEMORIAS SOBRE LOS AYUNTAMIENTOS, l a  d e  -- 
1920 en "Reglamentos", Talleres  GrAficos de l a  N a c i h ,  
S/F. 

Tomado del  Archivo  Hist6rico  del I N A H ,  4a.  Serie. Docu- 
mentos Varios, Ley 186  del  Indice  del  Archivo  del I n g ,  
klfredo Robles Domínguez, Hevoluci6n  Mexicana, Tomo IV, 
Exp. 3 ,  Doc, 147. 

IDEM, 

EBixevista  realizaaa por Emma Yañez a l  señor L u i s  Alva - 
rez ,   ex-obrero  text i l  de  La Carolina, en 1983, op. c i t .  

IDEM, 

Esto f u e  motivo d e  muchas querellas en e l  seno de l a s  - 
fdbricas ,  como m6s adelante  se verd. 

AGN, Ramo Trabajo - 1925,   C-250-Exp.  16. Informe de los 
Impuestos d e l  Trabajo sobre La Magdalena, Contreras. 

Del Reglamento,  op, cit. se extra jo   lo   s iguiente :  

" A r t .  70, Los obreros que tengan una so l i c i tud  o recia 
maci6n ser3  presentada por escr i to   fuera  de l a s  horas- 
de traba jo ,   a l   a i l rector  d e l  departamento o a l  adminis  - 
trador de l a  fdbr ica .  Los obreros no podr6n abandonar- 
sus  labores  mientras no se   resuelva  e l   conf l ic to ,  en -- 



67,  

68 . 
69 

70. 

71. 

72.  

7 3 ,  

74 0 

7 5  . 
76 o 

7 7 ,  

78 . 

79 . 

c'. 

1 7 1  

cualquier  c ircunstancia que vi012  este  reglamento se 0- 

resc indir5  e l  contrato d e  t raba jo  d e  l o s  

Marjorie R u t h  Clark, L A  O K G A N I Z A C I O N  OBRERA EN MEXIGJ-  
E d ,  E R A ,  Mgxico, 1979, p6q. 1 5 1 .  

Entrevista  real izada por %ria Camarena a l  señor Gilber 
to  Mondragbn, op, cit.,  y HGN, Ramo Trabajo, C ,  - 19 

V&ase Bernardo  Garcia  IJlaz,  1982, op. cit .  p. 65 ,  7 5  y 
86, tambien AGN, Ramo Trabajo,  192, C. 19 -12 .  

Entrevista  real izada por  Mario Camarena a Doña Justa - 
Martinez,  Junio 1 9 8 3 ,  Op. C i t .  

Por encontrarse en un constante  serfa  imposible  dar una 
s igni f i cac ión  separada de cada nivel  de oposici6n;  mds- 
Gtil es ver   los  mecanismos d e  mediaci6n entre l o  i n d i  - 
vidual y l o   c o l e c t i v o ,  

Entrevista  real izada por Kario Camarena a l  señor Gi lbeg  
to  Monaragh, op. cit .  

A.G.N. Ramo trabajo ,  1925 - C.  665-5 Informes de l o s  - 
Inspectores. 

I &Lrq :'- , 

A.L.Pi. Ramo trabajo,  1925. C. 575-16 

IDEM. 

En "La Iiormigatl sucedi6  que, a l  pesar e l  material  que - 
cada día  elaboraba cada obrero,   la  empresa robaba  hasta 
10 k i l o s  a  cadd uno que repercutia  directamente en sus- 
jornales.  Esto provoc6 una gran protesta de parte de - 
l o s  mismos obreros d e  l a   f d b r i c a ,  Se  form6 una comi - 
si6n que se cerc ioear ia  d e l  funcionamiento d e  l a  mdqui- 
na,, y mientras  revisaban l a   b s s c u l a ,  fueron  sorprendi;- 
dos y cesados en e l  acto. A l  p e r c a t a r s e  d e  lo  ocurrido 
l o s  dem6s compañeros pararon sus labores e hicieron un 
m i t i n  exigiendo l a  re instalac idn de 6stos y les  g r i t a  - 
ban simult6neamente a los patrones  "ladrones" por e l  rg 
bo d e  que eran  objeto. Como los  administradores  seguian 
sin hacerles  caso,  apedrearon las o f i c i n a s ,  lo que los- 
obligó a resolver  en e l  acto , -  A.G.N. Ramo Trabajo, -- 
1919. C. 147-6 

Los obreros llrojo'c de La Maadalena. efectuaron varias - 
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80. 

81. 

82. 

juntas  adentro d e  l a   f d b r i c a ,  interrumpiendo e l  traba- 
j o ,   l o  que suscit6 la   que ja  d e  los  administradores y -- 
propietarios e n  las   Juntas d e  Conciliación y Arbi tra je .  
Según l o s  dueños, l a  última sesión d e l  pr imer  turno - 
ocasion6 que los operarios de l a  preparacibn,  hilado y 
te j ido  entrasen a sus labores  cerca d e  l a s  nueve ae  la-  
mafiana,  cuando su hora de  entrada  era a l a  se i s ,  Lo - 
mismo sucedi6 en l a  t a r d e ,   r e a l i z h d o s e   l a   j u n t a  a m e  - 
dia  jornada,  pero  los  trabajaaores d e  engomado y &ñamo 
siguieron con sus tareas.  E l  problema -según los   patrg  
nes- c o n s i s t f a  en que l a  secci6n d e  hilados y t e j i d o s  - 
e r a   l a  base de l a  cadena d e  producción y por f a l t a  d e  - 
mater ia l ,   los  uem6s departamentos se vieron  obligados a 
parar. A.G.N. Ramo Trabajo. C-25 ( 2 5 0  k) 

IuEM. 

E l  dato se obtuvo d e l  " C u r r i c u l u m  Vitae" d e l  señor G i  - 
berto  Plondragh,  ex-obrero  textil  de La Lagdalena, 1976 

Dentro de e s t o s  movimientos,  dos  motivos  eran l o s  mas - 
frecuentes: l a   escasez  o c a r e s t i a  d e  las   viviendas y - 
e l  acaparamiento de  los a r t i c u l o s  d e  primera neces idad.  
Respecto a l  p r i m e r  movimiento, l a   e s c a s e s  y c a r e s t í a  d e  
las   viviendas  obreras,  en e l  p o r f i r i a t o   l a s   c a s a s  para- 
los  trabajadores  las  encontrsmos  vinculadas con l a s  f&- 
bricas :   las   habi tac iones  se construyeron en l a s  inmedia 
ciones d~ l a s  empresas, Al c o n c l u i r   l a   f a s e  armada de 
la Revolucih, los patrones de l a  rama t e x t i l  ya no si- 
guieron  construyendo mss habitaciones,  a excepci6n d e  - 
casos  especiales.  

E l  papel d e  los  empresarios como caseros,   levant6 pro - 
testas  por l a  e l iminac i6n  d e  l a s   r e n t a s  y d e  l a s   r e g l a s  
internas que regían a es tas   habi tac iones  -como vimos ya 
mas arriba- .   Las  faltas d e  vivienda  ocasion6 e l  creci- 
miemto y formacih d e  colonias   proletar ias   fuera  de  la- 
f s b r i c a ,  pero en las   cercanías  de los   centros  de produz 
c ión.  Esto l l e v ó  a que los  trabajadores implementasen 
diferentes es t ra tggias  para  hacerse d e  una c a s a ,   a s i  ts 
nemos d e s d e  un pequeño grupo q u e  pudo comprarse una ca- 
s a ,   h a s t a   l a  g r a n  mayorfa q u e  tuvieron que desparramar- 
se por e l  t e r r i t o r i o  ya ocupado, y se asentaron en t e  - 
rrenos  baldlos o e n  las   habi tac iones  de l a s  f s b r i c a s  y 
enfrentaron a sus patrones oe la   perspect iva  d e  sus co; 
diciones d e  inquilinos. E l  otro  motivo,   la  monopoliza- 
ci6n d e  l o s   a r t i c u l o s  de  primera necesidad por parte d e  
los comerciantes,   tra jo una ser ie  d e  alzamientos d e  los 
habitantes d e  l a s  comunidades en contra de ese poder d e  
monopolio,, 
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83,  En 1923 los  obreros d e  "La Abeja" se fueron a l a  h u e 1  
ga por e l  maltrato  recibido d e  los  capataces y por iE 
tenter reducirles los   jorna les ,  por l o  que en el  ac to  
realizaron un m i t i n  y una  pequeña manifestaci6n que - 
pas6 por todos los t a l l e r e s  y paralizb a l a  f a c t o r i a ,  
para f i n a l i z a r  con una asamblea donde se deeidi6 irse 
en e l  instante  mismo a l a  huelga, sin comunicar a l a  
empresa sus demandas. Pasados  dos d las  se inform6 - 
d e l  por q u 6  d e  l a  huelga y se entregb un pliego p e t i -  
torio.  En A.G.N. Ramo Trabajo,  1923,  C-923,432-1, 

84. Los trabajadores d e  "La Abeja" real izaron un movimien 
to   huelgf i is t ico  muy importante que d u r 6  d e  1923-1924- 
y durante e l  cu61 se dieron  hechos  notables; e l  c ier re  
patronal d e  l a  empresa y l a  reduccibn d e  l a s  jornadas 
d e  t raba jo  y jornales,   aduciendo  la crisis  d e  sobre-- 
producci6n  fueron las   causas ,  debido a que hablan ba- 
jado sus ventas. Los operarios d e  l a  empresa, tratan- 
do d e  impedir  e l  cierre patronal ,   decidieron  real izar 
l a  huelga, No obstante,  como habla  sobreproduccih  al  
macenada y viendo que  l a  huelga  favbfecia a los   pa t rz  
nes, sucedi6 inesperadamente un incendio que termin6 
con l o s  almacenes y por cnonsiguiente con l a  sobrepro- 
d u c c i h ,  A n t e  e l  i n c i d e n t e  d e l  incendio,  fueron  culpa 
dos d e  haberlo provocado y por l o s  mismo detenidos - 
varios  huelguistas? entre ellos  Alberto  Molina, Juan 
Barajas,  Jos& Hernandez y o t ros  mas, pero a l  no tener 
pruebas,  tuvieron q u e  de jar los  en l iber tad ,  A,G.N, R= 
mo Trabajo,   1924,   C484,  60 

- 

85. 

86,  E,P,Thompson, LA FORMACION H I S T C R I C A  DE LA CLASE OBRE 
RA EN I N G L A T E R R A ,  1780-1832, Ed,  L A I A ,  Barcelona,  1977 
Vol.1, pag.9. 

87, Barry  Carr, EL M O V I M I E N T O  OBRERO Y LA POLITICA EN ME= 
X I C o ,  1910-1929, I ,  SepSetentas, NÚm.256. Mgxico, 1976 , 
psg.29, 
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880 Esta  particular  s ikuacibn que permeaba l a  vida  obreea, 

fue u t i l i z a d a  por una facc i6n  const i tucional is ta   cuya '  
cabeza m5s representativa  era  Alvaro O b r e g h ,  y f u e  - 
apoyada por una d e  l a s   f a c c i o n e s  d e  l a  Casa d e l  Obre- 
r o  Mundial; entre estos  estaban Rosendo Salazar,  Ce-- 
l e s t i n o  Gasca y o t r o s  mds, A s i  e n  1915 los d i r i g e n t e s  
d e  l a  COM a ins tanc ias  d e  Obreg6n concertaron un ',pas 
tot1 con Carranza,  por e l  cua l  se comprometieron a dar 
s u  apoyo con l a s  armas y con propaganda y e l  estable-  

cimiento d e  un "gobierno  revolucionariot1 l o  que s igni-  
f i caba  e l  abandono d e  las   ideas   anarquistas ,  por  par- 
t e  d e  un grupo, ya que e r a  eQidente l a   r e c t i f i c a c i 6 n -  
d e  s u  d o c t r i n a   a l  apoyar a un grupo p o l i t i c o  para que  
asumiera l a  direcci6n d e l  pais ,  En las   c laGsulas  1 y- 
4 d e l  susodicho  pacto, se observa la   acpetac i6n  d e l  - 
s i s tema  l eg is la t ivo  y d e l  reconocimiento d e  l a  inter- 
venci6n d e l  Estado en la   soluci6n d e  los c o n f l i c t o s  - 
obrero-patronal,   Estos  principios fueron contrar ios  a 
l a   doc t r ina   anarcos indica l i s ta  y a s u  m&odo d e  lucha, 
proponi6ndose  ahora la   acc ibn  m G l t i p l e  ya q u e  se ve la  
que los t raba jadores   forta lecer ian sus luchas y sus - 
organizaciones s i  las   l levaban a cabo  dentro d e  l o s  - 
marcos i n s t i t u c i o n a l e s ;  6ste metodo debe aprovechar 
todas  las  medidas  que otorga e l  Estado  dentro d e  1lmL 
tes para  obtener  algunas  reformas  parciales y mejora- 
mientos  para  los  obreros, V6ase  "Sobre los   or igenes  - 
d e l  movimiento obrero.en M&xico d e  Josg C.Valad&s en 

ANTOLOGIA, CEHSMO, Mexico,  1982. Tambihn d e  Guillermi- 
na Baena Paz "La Confederacibn  General d e  Trabajado-- 
res (1921-1931)", en Revista Mexicana d e  Ciencias Po- 
l l t i c a s  y Sociales.  UNA" Año X X I ,  Nueva Epoca, E n e r g  
Marzo, 1976, Nbm,83, 

CONFEDERACION GENERAL DE LOS TRABAJADORES,  1921-1931. 

8 9 ,  Entrevista a Ricardo  lreviño  Valustri ,  Programa d e  - 
Historia  Oral ,  CEHSMO, s/f ,  

90. Ricardo  Treviño  Valustri, EL M O V I M I E N T O  OBRbRO EN ME= 
XICO. SU EVOLUCION I D E O L O G I C A ,  s/Ed,  M&xico,  1944, - 
pag.45 a 73; y Marjorie R u t h  a l a r k ,   o p , c i t ,   ~ ~ g . 5 3 - 5 5 ,  

91, Idem. 

92, A l  conocerce  la   convocatoria d l  Congreso d e  S a l t i l l o ,  
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l o s  diferentes grupos inic iaron un debate donde se - 
deslindaron  las  diferentes posiciones: 

1) La p o s i c i h  d e l  grupo organizado d e l  Congreso, - 
que  es favorable a l a  real izacibn d e l  evento, en- 
tre estas se encontraba Lozano,  TreviAo, Morones- 
y agrupaciones  obreras d e  Coahuila, a l a  que se - 
sumaron los   part idar ios  d e  la   acc i6n  m G l t i p l e ;  

2 )  La d e  l o s  grupos anarquistas d e l  norte d e l  pals :  
Tampico, Aguascalientes,  Monterreyy  Zacatecas, e 
sumados e l  grupo Luz d e l  Distr i to   Federal  y los-  
s indicatos mexicanos de l a  IWW, Favorables a t= 
ner una p a r t i c i p a c i h  dentro d e l  evento,  pero m u y  
reducida. 

3) La FSODF y l a  FGORT se negaron a part ic ipar ,   ar -  
gumentando l a  intromisi6n d e  las  autoridades es- 
t a t a l e s  de Coahuila en l a  f u t u r a  organizacibn - 
obrera. Como contrapeso  decidieron formar una - 
Federacibn d e l  Trabajo que  estuviera l ibre  d e  i n  
tromisiones  oficiales,   (pasados  algunos meses sz 
form6 e l  Gran Cuerpo Central ,  que sostenia la a s  
ci6n di rec ta  como s u  forma d e  lucha). 

. *  . ., .. YBase' : CROM. l. y .CROM1:2; ' Revista-  H I S T O R I A .  OBRERA..;141-y 
15, d e l  CEHSMO, Segunda epoca, VolGmen 4, No.14 y 15 
respectivamente, Octubre d e  1978 y enero d e  1979. T s  
bign Rogelio  Vizcaino y Paco Ignúcio  Taibo 11, " Infar  
me sobre los Rojos',' Mayo 1918-Febrero 1921", en HIST 

I N A H ,  Mexico, 1981, pag.42. 
T O R I A  Y CRONICAS DE LA CLASE OBRERA EN MEXICO. ENAH- 

94. Estaba  integrado por treinta  organizaciones:  Sindica- 
t o  d e  Tabaqueros, 1906, Veracruz;  Sindicato d e  Carre- 
t i l l e r o s ,  Veracruz,  1911; Grupo  Hermanos Rojos d e  TaE 
pico,  1913; Federaci6n d e  Obreros y Empleados d e  l a  - 
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Cla. d e  Tranvias d e l  Distrito  b.ederal,   1914; Grupo - 
Cultural COM, en Tarnpico 1914;  Sindicato d e  Tal leres-  
d e  la   C ia ,  d e  Tranvias,   1914;  Sindicato d e  A g r i c u l t o -  
res Jacinto Canek, Yucatán,  1915; Obreros Progresis" 
t a s  d e  Santa  Rosa,  Veracruz,  1915;  Liga Comunista d e -  
Veracruz, s/f; Sindicato d e  Obreros  Panaderos,  1916;- 
Sindicato E l  Despertar Campesino d e  Veracruz,  1918; - 
Campesinos Organizados d e  San  Juan d e  los Llanos, P u s  
bla,   1918;  Federaci6n d e  Hilados y Te j idos ,  Mexico y- 
Dist r i to   Federa l ,  1918; Sindicato d e  Obreros d e  Sono- 
ra,   1919;  Grupo Antorcha Libertaria,   Veracruz,  1919;- 
Obreros y Campesinos d e  San Jose d e l  Carmen, 1919; - 
Sindicato d e  Agricultores d e  San Hipblito,  Puebla, - 
1919;  Obreros  Libertarios Unidos d e  Mexicali ,  B.C., - 
1920; Unión d e  Artes Grsf icas ,   Distr i to   Federal ,  1920; 
Grupo Comunista d e  Rio Blanco y brizaba,  Ver,, 1920;- 
Liga d e  Trabajddores d e  l a  Zona Maritima d e  "eracruz, 
1920;  Sindicato d e  l a   C igarrera   S indica l i s ta  kevolu-- 
c ionar ia  Mexicana,  1920;  b'ederaci6n d e  Trabajadores - 
Municipales,  1920; Obreros y Campesinos d e  Alhualulcq 
Ja1.,1920;  Sindicato d e  Canteros d e  Coyoacán, D.F., - 
1920;  Sindicato Unido d e  Agricultores San L u i s  Potosj, 
1921 ;  F e d e r a c i 6 n  d e  Sindicatos d e  Atlixco,  1921; Gru-  
po Propaqanda Roja ,   Ja l isco ,   1921;  Unión  d e  Jabonerog 
1921, 

Documento: "Sindicatos Asistentes a l  Congreso  Consti- 
tuyente  d e  l a  Confederación  General d e  Trabajadores, 
1921 en Guillermina Baena Paz, A N T O L O G I A ,  op.cit ,  

95. Marjorie R u t h  Clark,   op,c i t .  págs.157-158, 

96,  Barry  Carr, op. cit. 

97,  Guillermina Baena Paz, Documento, en A N T O L O G I A ,  op.cit ,  

98, "CROM 1" y "CROM 2",  Revis tas  d e l  CEHSMO, op. cit .  

99,  Guillermina Baena Paz,  Antologia,  op.cit. p6g. 84,  
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101. 

1 0 2  0 

103, 

104 

IDEM, 

IDEM. p 6 g .   1 4 1 ,  

IDEM, pdg,   140-1410 

En e l  año d e   1 9 2 5  l a  CGT tuvo d e n t r o   d e  l a  F e d e r a c i 6 n  
General Obrera d e l  Ramo ' l 'exti l ,  18 s i n d i c a t o s :  e l  sin 
d i c a t o  EL FROGRESO en l a  Abeja;  e l  s i n d i c a t o  LA LUCG 
en La   Magdalena ;  e l  s i n d i c a t o  ACCION en La  Hormiga;- 
l a  U N I O N  DE OBREROS y OBRERAS d e   L a   P e r f e c c i o n a d a ;  - 
e l  s i n d i c a t o  RENACIMIENTO en San A n t o n i o  Abad; s i n d i  
c a t o  d e  TRABAJADCZES d e   L a  Colmena y B a r r ó n   d e   T l a l z  
n e p a n t l a  y d e  La Miraflores; s i n d i c a t o  RENACIMIENTO- 
d e  l a  Guadalupe en T e n a n c i n g o ;   s i n d i c a t o   d e   L a   P a s a -  
meria F r a n c e s a ;   s i n d i c a t o   d e  Rio Hondo; s i n d i c a t o   d e  
L a   E u r o p e a ;   s i n d i c a t o   d e  OBREROS Y OBRERAS DE La h l -  
p i n a ;   s i n d i c a t o   d e   L a   S a n t a   T e r e s a ;   s i n d i c a t o   d e  - 
obreros y obreras d e  l a  Unión; s i n d i c a t o   d e  La Coro- 
n a ;  S i n d i c a t o   d e   S a n t a  R i t a ,  La CROM contaba en ese- 
mismo año con t res  s i n d i c a t o s  en l a  rama t e x t i l :  sin 
d i c a t o   d e   L a  Fama M o n t a ñ e s a ,   s i n d i c a t o  MARTIRES DE - 
R I O  BLANCO d e   L a  Caro l ina ;  S i n d i c a t o   d e  l a  Luz,  

- 

L o s   d a t o s  fueron t o m a d o s   d e   " E l   U n i v e r s a l " ,   2 1   d e  - 
enero d e   1 9 2 5  y d e  "La B a t a l l a " ,  2 8  d e   a g o s t o   d e   1 9 2 6  
Véase t a m b i é n  Rocio Guadarrama, LOS SINDICATOS Y LA- 
POLITICA EN MEXICG:  LA CROM,  1918-1928 .  Ed.ERA, M6xi 
co, 1981,  pag.62,  - 
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2.  Archivo  General de l a  Naci6n, Ramo Trabajo, (en adelan- 
t e :  A G N - R T ) ,  1924 C. 78 Exp. 8/232-5, 

4. Im;:,orte d e l  producto e n  e l  año 

85'025,397.79 Ventas 
68'509,138.88 Costos 

1922 

16'516,255,9? 

97'489,586.76  Ventas qCl.32  

83'236,878.78 Costos 
15'252,707,98 

A71L.J 

Los datos son globales y para dos años 1 9 2 2 - 1 9 2 3 ,  los - 
sacarnos en f u n c l 6 n  d e  los  costos  se  procucci,jn  Slobal y 
las   ventas ,  l a  di ferenc ia  es l a  ganancia. No tenemos - 
m6s datos p a r ?  toda l a  dkcada. E l  progreso d e  M6xico. 

d. c: Excels ior ,  9 d e  a b r i l  ae 1922. 

6.  A.G.N. RT, 1921, Excelr ior  

8 .  En muchisimos exp:cientes del A.G.N., encontr3mos como- 
demanda principal  d e  l o s  obreros en huelga que  l o s  i n  - 
dustr ia les  cambiaron l a  c a l i d a d  d e l   h i l o  para que  no - 
vieran mermados sus jornales.  E l  pago  a des ta jo   e ra  2 2  
neralizado e n  l a  rama t e x t i l ,  es decir que se les pacja- 
ba  a los   operar ios  de acuerao a l  número d e  piezas  elabg 
radas por jornada.  V6ase h.G.N.-iiT. 1 9 2 2 ,  C/47.  Lxp. 6 
Mayo/Junio y periódico E l  Pueblo,  10 de febrero de 1919. 

9 .  VGRBADES IRRBFUTABLES BE LOS ALGODONEROS DE NUtdTKO -- 
P A I S ,  Pro-Paria, 1 2  d e  mayo d e  19213 
El precio b e  1s   f ibra  d e l  algod6n se f i j a  en e l  mercado 
internscional ,  es  por ello que cuando & s t e  subfa, se - 
elevaban l o s  costos d e  produccijn de los empresarios m= 
xicanos, d e  Jav ier   aara jas  Pianzano. ASPECTUS DE L A  IN- 
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CIUsTilIA TEXTIL DE ALCO~JON EN MEXICO. Instituto  Mexica- 
no  de  Investigaciones Econhicas, 1959. 

12, VEHDAGES IRHEFUTAdLES IjE LOS ALGODONEROS DE NUZjTRO - - 
PAIS,  PHO-PARIA,  12 de Marzo d e  1928. 

13. A,G,N.-RT,  1922, C .  439-6. 

14. A.G.N.- RT,  1921, C.  162-8, El subrayado  es  nuestro. 

15. 

17.  La  industria  textil  en México, op. cit. p. 174. 

19.  En Veracruz  una  sola  negociaci6n  había  almacenado 45 mi- 
llones de metros  de  tela y otra  en el mismo  Estado d i s E  
nla el  equivalente  a  nueve  meses de trabajo. IaIUEM pp. 
178 . 

2 ~ .  NUESTRA I N ~ U S T K I A  TEXTIL bEL ALGOijON, Villaseñor,  Eduar- 
do, El El Trimestre  Econ6mic0,  Vol. I, No. 4, 1935, p. - 
366.  Otra  informacidn  señala que el ncmero d e  telares - 
automáticos  no  rebasaba  el 3% del  total ue telares. 

21. 

22. LOS SALARIOS EN LA I N D U S T X X A  TEXTIL,  De la peña,  Moisks 
T., El Trimestre  Económico, Vol. I ,  No. 2, 1935, p. 161. 

23.  A.G.N. Ramo Presidentes.  Fondo  Obreg6n-Calles  (En  adelan 
te, RP-FO-C) 1923, 407-1-19, 

24. k.G,No-FO-C. 1923,  407-2-19, 

25. I U E X .  

26.  La  convocatoria se encuentra en l a  Secretaría  de  Econo - 
mía Nacional, op. cit. 



1 7 9  

27.  

2 8  

2 9 ,  

30. 

31. 

32.  

33. 

34 . 
3 5 .  

36 . 

37.  

38 

39. 

40. 

41.  

I 9 E M .  

I n t r o d u c c i 6 n  d e  l a  S I C T ,  LA 1 1 ~ b U ~ ' l ' X I A ,  EL CC)MEKCIO Y EL 

L L E S ,  M g x i c o ,   1 9 2 9 ,  

Debernos a c l a r a r   q u e  e l  R e g l ? m e n t o   l n t e r i o r  de F 6 S r i c a , -  
e q u i v a l e  a lo  que posteriormente se a e n o m i n a r á   C o n t r a t o  
C o l e c t i v o  d e  T r a b a j o .  IDEM. 

TRABAJO DUkANTE LA GESTION OEL GRAL. PLU'i'AX-iCO ELIAS CA- 

IDS" 

Pericjdico "El Dem6crata", 3 ,  4 y 1 3  d e  o c t u b r e  d e  1925 .  

R e s p e c t o  a l  número d e  asistentes a l  C o n g r e s o ,  no hay  -- 
a c u e r d o  p o s i b l e  entre d i v e r s o s   a u t o r e s ,  Marjorie Ruth - 
C l a r k  d ice  q u e   a s i s t i e r o n  119 r e p r e s e n t a n t e s  d e l  sector 
p a t r o n a l  y 116 d e  obreros, m i e n t r a s   q u e   d o s e n d o  Sa lazar  
i n d i c a  
y ,  l a   p u b l i c a c i 6 n  d e  l a  SICT n o s   d a   u n a   a s i s t e n c i a  de - 
7 9   r e p r e s e n t a n t e s  patronales y 81 d e  l o s  obreros,  en -- 
S I C T ,  L A  I N D U S T R I A ,  EL COMERCIO Y EL ThABAJO uUKANTE L A  
GEJTION 3 E L  GRAL.  PiLlTkKCO ELIAS CALLES,  IVi6xic0, 1 9 2 9 .  

D i s c u r s o   p r o n u n c i a d o  por L u i s  M o r o n e s ,   e n t o n c e s  Secrets 
r i o  d e  l a  SICT. En S e c r e t a r i a  d e  I n d u s t r i a ,  Comercio y 
T r a b a j o .  LA. IN3UST'FII.A, EL Cc)PíLF;CID .. . po. c i t .  p. 1 3 9  
a 160. 

IDEM. 

V6ase e l  A r t i c u l o  Segunao d e l  C o n v e n i o ,  IijsM. p. 41 

Véase e l  í i r t f c u l o   O c h e n t a  y Nueve a e l  C o n v e n i o ,  I JEN.  
p. S 6  

42. IbEPí.  p. 4 7  



43. 

44 . 
45. 

46 . 
47. 

48. 

49. 

50.  

53.0 

52.  

53. 

54 . 

55. 

IDEM. p. 46  

IDEM. p. 5 0  

IiJEPi, p. 5 6  

Ii jEM. A r t .  11 ,  p. 42-43 

ISEM. p. 46  y 4 7  

IbJEM. p. 49,  50 y 51 

IdEM. A r t ,  9 2 ,  p. 56  

IdEN. A r t .  96 

IaEM. A r t .  9 9 ,  p. 5 7  

I L i ' i r v i ,  A r t .  1 0 3 ,  p. 5 8  

Secre tar ía  Economía Nacional, op. c i t .  p. 

A l o s  fabr icantes  d e  hilados y t e j i d o s  de 
algodbn, d e  algoajn y lana, o d e  algodón % 

Fezcla.c;o con cualquier otro  filamento.. . . . . . .. 8 
- 

R los fabr icantes  d e  a r t i c u l o s  d e  bonetería .... 10.24 

A los fabricantes d e  hilados y t e j i d o s  de yute. .  13 

A l o s  fabr icantes  d e  hilados y te j idos  d e  lana.. 1 3  

La reducci6n d e  impuestos, que para l a s  f!jbricas CIP la-  
na  y yute l legaba a una  tota l   exención,  t e n í a  por obje-  
t o   i n c e n t i v a r   l a  proGucci6n. De e s t a  manera e l  cjobier- 
no intervenia en las  actividades  econbmicas, regulando- 
y normando su funcionamiento e jercfa   coerc i6n  sobre  em- 
presarios y trabajadores para q u e  aceptaran los a c u e r  - 
dos d e  l a  ConvenciSn. En es te  sentido,  los  inuustr ia  - 
l es  d e  Hidalgo - d e  lana-  recurrieron a i  amparo contra - 
actos  d e  l a  SICT, pero e l  recurso les fue negado porque 
e s t a  dependencia no p o d f a  obl igar los  a c u m p l i r  l o s  - - 
acuerdos,  simplemente l es  informaba y por fis f i s c a l  - 
era  l a  presión.  Posteriormente  dichos  patrones se u n i g  
ron con l o s  d e l  E s t a d o  d e  Pléxico y algunos d e  S a n  L u i s -  
Potosi y recurrieron nuevamente a s o l i c i t a r  e l  amparo, 
ahora  contra  actos d e l  Presidente d e  l a  República y d e  
3a Secre tar ía  d e  Hacienda y Crgcito  Fúblico, e n  Secre ta  
r i a  de l a  Zconomía, op. c i t .  

paco Igbacio Taibo 11, "Es tadis t i ca :   l a  huelgas en e l  - 
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58 . 
59. 

60. 

61. . 

62. 

6 3 .  

in ter inato  d e  Adolfo d e  l a  Huerta ( I  Junio, 3C noviem - 
bre ,  1920)" en Revista HISTORIA OBkEiiA, No. 20, Segunda 
 poca, Vol. 5, No. 2 0 ,  Septiembre de 1980, P- 9 

IDEM. 

Esta  Federacidn Comunista fue l a  que c i t6  a l  Congreso - 
d e  1?21, q u o  d i Ó  a luz a l a  CGT,  de Paco Ignacio  Taibo 
1 1 ,  Informe .. . op. c i t .  p. 9 5  

Guillermina  Baena.Paz, op. c i t .  p. 185-199 

L a  Federaci6n  Obrera d e  Hilados y Te j idos   de l   d i s t r i to -  
FeGeral  perteneciente a 1s CGT pide a Alvaro Obreq6n - 
ponga todo l o  que esté  d e  s u  p z r t e  para  remediar e l  c ig 
rre d e  fábr icas  y desempleo crezcos por l a s  disposicio-  
nes h a c  ndarias q u e  permiten l a  importaci6n de g h e r o s -  
americanos, con un impuesto  relativamente  bajo, y e l  - 
tan crecic;o impuesto a las   f6br icas   t ex t i l es   ns lc iona les  
Argumentaban que en l a s  fdbricas  "La Abeja", "La Linera" 
y " ~ 1  Salvasor", se 1aSora solamt?nte cuatro  días a l a  - 
semana, perjudicando con e l l o  a los obreros d e  esas   fag  
tor las .  AGN-RT-FO-C, 1921, C 435-1-10 

3osen3o Salazar ,  LAS PUGNAS S E  LA GLEBA, Tomo I ;  Comi - 
si6n Nacional E d i t o r i a l ,  P .R . I .  Mgxico,  1972, p. 380-381 

Clurante l o s ,  dos primeros meses d e  1923,   los   obreros   tes  
t i l e r o s  ,5e l a  CGT se fueron a huelga  general en solida- 
r i d a d  con sus compañeros t ranviar ios ;  provocaron una SS 

r ie  d e  enfrentamientos entre trabajadores y p o l i c f a s ,  - 
l o  que tuvo como consecuencia un gran número de deteni- 
dos,  entre l o s  q u e  se encuentra e1 l í d e r   c e g e t i s t a   C i r o  
Menaoza, Los industr ia les  nuevamente p iden  garantias - 
a Alvaro Obreg6ni  según e l l o s  en "La  Hormiga" l o s  h u e l -  
gu is tas  , , i m p i d e n  la   entrada y sa l ida  d e  trabajadores y 
mercanclas,   ejerciendo  actos  violentos. 

Dada l a  prolonqada  detencia5n  ae  Ciro Piendoza y l a s  -- 
constantes  movilizaciones  obreras,   los  hilanderos d e  - 
Ssn Angel, se ven amenazados por unos doscientos  solda- 
dos enviados  por 6rdenes d e l  gobernador del  Distri to Fg 
dera l ,  para v i g i l a r  e l  "ordent1. XijEM. 

A.G.N. HT. 1924, C 78-Exp. 8/232-5 

64. A.G.N. KT. 1924, C f  78 - Exp. 8 / 2 3 2 - 5  

65. 15ZX. 
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66,  

6 7 .  

69 , 

7 0 .  

71. 

71 , 

72 , 

I D E M ,  

I S E M ,  

IDEM , 

ID EM. 

I D L M ,  

En 1 9 2 5 ,  dos mil o b r e r o s   t e x t i l e s  de La Carolina, d e c i -  
dieron por votación  mayoritaria abandonar l a  CROM y a f L  
l i a r s e  a l a  CGT., como prot$?sta por  haber  firmado un - 
convenio entre e l  Cornitti Central d e  esta  organizaci6n y 
l a  empresa donde se est ipulaba que en caso de cualquier  
conflicto  futuro,  serla  negociaoo  directamente  entre e l  
Cornit& y los  patrones, pasando as1   sobre   la  base  obrera 
A pesar d e  que l a  mayoría de los  trabajadores  aceptaron 
que s u  s indicato  fuera d e  l o s   r o j o s ,  s e  conservó un s i2  
d i c a t o  minoritario en manos d e  l a  CKOM. 

Poco despuks, l a  CKOM e n f i l ó  sus ataques  contra l o s  ro- 
j os  d e  La Magdalena, e s  d e c i r  con aquel los   cegét i s tas  - 
que habían  expulsado a los diec i s ie te  cromistas que -- 
al l1   laboraban,  Estos, a traves del gobierno d e l  Dis - 
t r i t o   F e d e r a l ,   s o l i c i t a r o n   l a   r e i n s t a l a c i ó n  d e  los  arna- 
r i l l o s  expulsados a tritvk.s del d e l  empleo d e  l a  fuerza- 
policiaca La FGORT d e c i d i ó  emplazar a huelga  general - 
para  hacer presión y o b l i g a r  a f r a c a s a r   e s t a  maniobra - 
d e  reincorporaci6n. 

A l  volver a l   t r a b a j o ,   o c u r r i ó  un enfrentamiento entre - 
ambos bandos que obl ig6  a que San Angel se v i e r a   s i t i a -  
d o ,  A pesar d e  los  esfuerzos de l a  CKOM y d e l  Gobierno 
Federal ,   la  CGT obtuvo sus pretensiones y ,  en ese mismo 
año, luchas  parecidas se dieron en La Perfeccionada y - 
La  Hormiga. Los rojos  respondieron con l a  huelga gene- 
r a l ,  l a  que f u p e  uti l izada  cuatro  veces como medida de-  
presión y ,  para conservar sus espac ios   po l í t i cos :   l a  fA 
br ica ,   Pero ,   a l   igua l  que en e l  c o n f l i c t o  d e  La Carol& 
na, se crearon  sindicatos  minoritarios d e  los crornistas 
e n  La  Hormiga y La,Magdalena, y un sindicato  mayorita - 
r i o  en La Perfeccionada, comenzansio a p e r d e r  a s 1  hegem2 
n la  l o s  rajos  dentro d e  l o s  text:-les, 

Los rojos  pierden  espacios  dentro de algunas  f&bricas,-  
s in embargo logran a b r i r  nuevos s i t i o s  para l a  propaga- 
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ci6n d e  sus ideas a n a r c o s i n d i c a l i s t a s ,  como en La Fama- 
Montañesa ,  La Rosa y La Europea.  

k pesar d e  que  es un año muy duro  en l o  concerniente a- 
l o s  e n f r e n t a m i e n t o s   i n t e r s i n d i c a l e s ,   h u b o   b a s t a n t e s  c o ~  
f l i c tos  c o n t r a  lo  p a t r o n a l  debido  entre o t r o s  proSlemas 
a l  aumento d e  s a l a r i o s ,  l a  s e p a r a c i 6 n  a r b i t r a r i a  d e  nu- 
merosos t r a b a j a d o r e s ;  estos c o n f l i c t o s  SE? 5 i e r o n  en d i -  
v e r s a s  fAbricas como L a   C o l m e n a ,   B a r r j n ,   S a n   A n t o n i o  - 
Abad,  San I d e l f o n s o ,  La  Hormiga,   La Nagdalena ,  La  Per - 
f e c c i o n a d a ,  La A b e j a ,  E l  P r o g r e s o ,   S a n t a   T e r e s a ,  y o t r a s  
m6s. En " E l  Dern6crata",  Febrero 2 2  y 2 5 ,  d& 1 9 2 5 ;  " E l  
Dembcrata ,  marzo 11 y 1 4  d e  1 9 2 5 ;   " N u e s t r a   F a l a b r a " ,  -- 
marzo 19 d e  1 9 2 5 ;  "El U n i v e r s a l " ,   j u n i o   2 1 ,   2 2  y 2 3  d e  
1 9 2 5  y en A.G.C.-RP-FOC, 1 9 2 5  C-407- L. 19 

7 3 ,  Rocio Guadarrarna LOS SIkI3ICATOS Y LA P O L I T I C A  EN MiLXICO 
LA C.'iC)M, 1 9 1 8 - 1 9 2 8 ,  E d ,  E R A ,  M&xico,  1981. p. 62 

74, C o o r d i n a c i 6 n   G e n e r a l  d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  5.  CEHSMO, "La 
J u n t a  Centra l  de C o n c i l i a c i 6 n  y A r b i t r a j e ,  j u n i o  d e  -- 
1 9 2 5 "   e n   R e v i s t a  H I S T O R I A  OBRERA No. 1 9 ,  Segunda  E ,pca ,  
Vol. 5, No. 1 9 ,  mayo d e  1930,  p. 16. 

7 5 .  M/,.LIFIZLTCI DL L/*. k'E3ERkCISN LOC/.L &E TRABAJADORES DEL - ir. 5'. A LO5 TRABAJALORES DE M E X I C O ,  j u l i o   1 2  d e  1 9 3 1 ,  - 
por  e l  C o m i t g   E j e c u t i v o  d e l  S i n d i c a t o  d e  l a   E r i c s s o n ;  - 
S i n d i c a t o  de Z a p a t e r o s  y S imilares ;  S indica to  d e  l a  Fá- 
br ica  d e  L e v a d u r a s ;  S i n d i c a t o  d e  Picapiedreros ;  L i n d i c g  
t o  d e  Obreros P l a d e r e r o s ;   S i n d i c a t o  d e  l a  F a b r i c a  La L i -  
nera T e x t i l  y e l  de P e p e n a 3 o r e s   z e  i'laterias 2rimzs. 

76 .  MHf\ii?IES?'O A LOS TP.AB.~JP~GOKL~ U i E i  RAMO TEXTIL Y AL ELE- 
MZNTO O B R S R O  EN GZNEHAL, a b r i l  d e  1927.   Tirmauo por Ma- 
n u e l   R a m i r c z ,  G i l b e r t 0  Olmedo y v a r i a s  firmas mfis. 

7 7 ,  R a f a e l  L o y i t a  d iaz ,  COIJF'LICTOS L/idCiZkiEs: EN MEXICO, -- 
1 9 2 8 - 1 9 2 9 ,   C u a d e r n o s  c-e i n v e s t i g a c i ó n  socia l  I. I n s t i -  
t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s   j ; o c i a l e s ,  U N A N ,  M&xico, 1980, - 
p. 48 


