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Introducci6n. 

E l  presente trabajo forma parte de una investigación más 

amp l i a  sobre l a  h i s to r ia  de :Los obreros de l a  fábrica de h i l a -  

dos y t e j i dos  de algodón " E l  Mayorazgo", 

Por razones estrictamente burocráticas, ajenas a nuestra 

voluntad, hemos seleccionado e l  capítulo que mejor expone l a s  

h ipótes is  planteadas, a s í  como también l as  principales aporta-  

ciones y proposiciones metodolbgicas, S i n  embargo, y sobre de 

ello es necesario i n s i s t i r ,  l a  selección de un capítulo que fue 

redactado en su forma o r i g ina l  dentro de un contexto h is tó r i co  

más amplio t i ene  algunos problemas, Nos hemos v i s t o  obligados 

a s i n t e t i z a r - y  recortar procesos soc ia les  e h is tór icos  complej 

jos para d a r  cabida a breves formulaciones y sugerencias, Hemos 

debido abreviar todos los antecedentes h is tór icos  relevantes 

para  que e l  l e c t o r  BO se tome por  desprevenido frente a nuestra 

temática, y pasa conservar a grosso modo l a  historicidad de l a  

misma, Además, l a  tarea de hacer l a  s ín t es i s  d e l  proceso de trg 

bajo de una f ábr i ca  t e x t i l ,  inás no de l a  producción t e x t i l  t o t a l  

de l a s  fábricas de l a  ciudad de Puebla, nos redujo a l a  apreta- 

& 

da exposición de un ejemplo, candidato a l a  microhistoria por 

su representatividad y por l a  riqueza de sus vetas documentales, 

pa ra  l a  investigación h is tór ica  de l a  región. 

A pesar de estas l imitaciones consideramos rescatables - 
los fundamentos atomitados de esta investigacibn. Aún en camisa 

de fuerza procuraremos'la m a y o r  claridad que sea posible. 
I 
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E l  ob j e t i vo  primero que persigue nuestro t r aba jo  es e l  - 
a n á l i s i s  de l a  estructura subyacente(l)de l a  v ida de l o s  obre-- 

ros en e l  proceso de produccidn f a b r i l ( * ) .  Es e l  a n á l i s i s  de 

aque l l a  lucha sorda, que dfa a d f a  y de manera ru t ina r i a ,  viven 

los obreros dentro de l a s  f á b r i c a s  d i s t r i bu idos  en d i s t in tos  - 
sectores y en d i f e rentes  categorías  económicas y profesionales  (3) 

Entre los motivos que j u s t i f i c an  e l  ob je t ivo  de nuestra 

invest igación está el de l a  inexistencia de es te  t i po  de enfoque8 

en l a  h i s t o r i o g r a f í a  mexicana sobre el movimiento obrero y más 

aún sobre l a  c l a se  obrera(4) .  Nuestra p r inc ipa l  a p o r t a c i h  conil 

esta  invest igación va orientada básicamente a exp l i ca r ,  dentro 

de un período h i s tó r i co  determinado, algunos componentes funda- 

mentales de l  t raba jo  f a b r i l  y asf encontrar uno expl icación -- 
más concreta de l a  lucha obrera'c;! -Es dec i r ,  esencialmente en 

l o s  términos de su h i s tor ic idad ,  de sus l imitaciones y sus al-  

cances, de sus rupturas y discontinuidades(6) ,  en sus d i f e rentes  

ritmos y tiempos(7'. Y aunque es todavía un esbozo ambicioso se 

pretende tambián a trav6s de l  anedis is  de &Sta estruckura intef 

na, r eve l a r  desyle uno de sus f lancos a una estructura s o c i a l  - 
más compleja . (8 1 

*I 

Poco se sabe de l  t r aba jo  de los  obreros en l a s  f áb r i ca s ;  - . <  -'b 
e P  
h 
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de sus problemas c o t i d i a n o s  F r e n t e  a l a  máquina, f r e n t e  a l  capa 

t a r ;  f r e n t e  a los topes  de p roducc ión  en el t r a b a j o  a d e s t a j o  - 
f r e n t e  a sus compañeros de t r a b a j o ;  f r e n t e  a sus c r e e n c i a s  y -0 

costumbres; ** - d e l  espac io  en que trabaja...Poco o nada sa- 

bemos de sus cond ic iones  de e x i s t e n c i a ;  cuá les  de esas c o n d i c i o  

ne3 son de terminantes  en un momento p r e c i s o  y cuándo son secun- 

da r ias .  Lo i m p o r t a n t e  es que todas  deben ser consideradas. 

No se conoce tampoco la o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  de una f d b r i  

ca t e x t i l  du ran te  los años 1910-1920. N i  s i q u i e r a  una de sus - 
par tes ;  su  h i s t o r i a  p a r t i c u l a r ,  su  func ionamiento  y l a s  r eg l a s  

p o l í t i c a s  y l a s  e s t r u c t u r a s  menta ies(9)que l a  r i gen .  Por t an to ,  

tampoco conocemos l a  h i s t o r i a  de los p r o p i e t a r i o s  o de los horn - 
bres de empresa; sus costumbres y t r a d i c i o n e s ,  su men ta l i dad  - 
f r e n t e  a l  t r a b a j o  f a b r i l ,  su  r e l a c i ó n  con los o b r e r o s  y aún -- 
más, su noc ión  d e l  capital ismo(' ' )? Se desconoce pues, l a  conceg 

c i d n  de e l l o s  mismos. 

E x i s t e  un v a c í o  h i s t 6 r i c o  en la i n v e s t i g a c i ó n  sobre las 

p a r t e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  consideradas como antagbnicas, a los 

s u j e t o s  que l a s  componen: e l  c a p i t a l  y e l  t r a b a j o .  Más p o r  tra 

d i c i d n  que p o r  e x i g e n c i a  c i e n t í f i c a ,  se ha cons iderado como - 
verdadera la i n t e r p r e t a c i d n  sobre e l  antagonismo e n t r e  los -- 
c a p i t a l i s t a s  y e l  p r o l e t a r i a d o  (11) 

S i n  conceder mayores p r e c i s i o n e s  sobre los conceptos 

" c a p i t a l i s t a  y p r o l e t a r i a d o " ,  en té rm inos  de su v a l o r  h i s t ó r i c o  

pa ra  e 1  pe r íodo  1910-1920, se  han e laborado pro fundos sueños 
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sobre l a  lucha de clases, sobre e l  movimiento obrero en e l  que 

además no caben otras mediaciones soc ia les  de otros grupos so- 

ciales.  T a l  es  e l  caso da l o s  movimientos campesinos o popula- 

res, de los "desamparados", de  los sin HBQltcd~o n i  beneficio1@, 

de l a s  llamadas Ifclases peligrosas" que sólo desempeñan un papel 

de simple escenario, d e  mero colofón o de "masa anónima" inocen- 

temente sacr i f i cada por el b i s tu r í  de l  teór ico  p o l í t i c o  miope o 

del esquema-modelo parc ia l  (1211 

N i  l a s  interpretaciones f fobreristasn, n i  l a s  ' Iestatal is I 

(13) 

tastt hasta ahora, han  sabido explicar rigurosamente, ese vasto 

movimiento soc i a l  llamado con fac i l idad  Revolución mexicana . 
En todas estas interpretaciones sigue predominando e l  es- 

quema s impl is ta  y l i s on j e ro  de l a  h i s to r iogra f fa  porf ir iana y 

del Estado, hábilmente seducida por l a  acción de personajes y 

personalidades, s i  bien destacados tampoco bien estudiados (14)  . 
No estamos oponiendo a una h is tor ia  b iográ f ica  una his- 

t o r i a  de "masastt que t a m b i é n  está de moda. Lo que nos preocupa 

es cómo se han  hecho dichas historias,  y a  que hasta ahora las  

'tmasasff siguen siendo una especie ra ra  de dociedades anónimas, 

s in nombre, sin organicidad, sin bases documentales, sin contez 

t o  social. Y los caudil los siguen siendo también una especie - 
rara de hombres geniales, de cerebros b r i l l a n t e s ,  de personali- 

dades destacadas, de grandes manipuladores po l í t i cos ,  sin mayo- 

res  explicaciones que l a  da haher encabezado colectividades nu- 

msrosas y diversas y haber  cabalgado por e l  p a l s  de punta  a pun- 

ta. 

l 
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¿Y qué más sabemos aparte de l a s  dicotomfas en con f l i c to?  

(masas VS. individuos) Qué sabemos de los zapateros, de los cas  

pinteros, de l o s  pintores, de l o s  herreros, de losc sastres, de 

l a s  costureras, de los empleados de o f i c ina ,  de los "meserostl, 

de los sacerdotes de pueblo, de los aguadores, de los cocheros, 

de los médicos, de los abogados, de los ingenieros c i v i l e s ,  de 

los músicos y a r t i s tas ,  de las bailarinas de cabaret y de con- 

c i e r t o ,  de los maestros, de los bandidos, de los vagabundos, 

de los comerciantes, de l a s  ocupaciones de los niños y de l a s  

mujeres, de l a  servidumbre dom6stica,., Qué sabemos de todos - 
aquellos trabajadores que nada tienen que ver con l a  produccidn 

f ab r i l .  Y los que guardan a l guna  relación t h a n  nacido con una 

r a b i a  eterna e incontrolable contra el pat rón  o l a  patrona? -- 
& S u  lucha es por contagio? ¿Los artesanoa.texti les están en - 
contra de l a s  máquinas por nostalgia? 4Cámo afactaron sus i n -  

tereses l a  introducción de nuevas máquinas? & C u i 1  era l a  situa 

ción de l  mercado? & Una huelga t e x t i l  supone 13  homogeneidad de 

intereses  y ob je t i vos  de los obreros? ¿Qué motivos tenemos para  

! 

1 

suponer que los obreros son revolucionarios soc ia les  por e l  he- 

cho de ser obreros? Qué ha hucho suponer a l a  h i s to r iogra f ía  

obrer is ta  que l a  conciencia de c lase  es por herencia genética 

y que, por tanto, las milpas, l a s  t o r t i l l a s ,  e l  ch i le ,  e l  f r i j o l ,  

el jaca l ,  las cervezas o pulque y los santos ca tó l i cos  nada t i e -  

nen que ver con los cromosornas de l a  Revolución industr ia l ,  de l  

capitalismo industrial ,  de l  overo l  l impio y las herramientas de  

trabajo, 

4 
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Nosotros intentamos recorrer un camino radicalmente d i s t in  

to. Decidimos hacer un trabajo "desde abajo". Lo que en princi-- 

p i 0  parecía terminar en una orgfa concvptual de huaraches con 

-.. 

f o togra f ías  de Flores Magón, de pulque y f i e s t a s  r e l i g i o sas  con 

reivindicaciones económicas, de sombrerazos y leperadas con asaz 

bleas sindicales, de huelgas temerarias con f i e s t a s  por e l  cum-- 

pleaños de l  patrón,  acabó felizmente en un proyecto experimental 

cuya v¿bidcz; en algunos enfoques a q u í  probaremos. Para  nosotros 

l a  h i s to r ia  es ante todo un proyecto, una s e r i e  continua de expe - 
rimentaciones (15) . 

La riqueza de nuestras fuentes, l a  v i t a l i d a d  de su conteni 

do, y l a  fuerza de l a  realidad que inves t i gamos~ . ,~  reventaron l a  

estrechez de nuestros conceptos de manual; terminaron con nuestra 

noción de Academia sobre los obreros mexicanos. Y del gabinete 

sslimos para  conocer a l a  fábrica, para  o l e r l a  y rastrearla en 

todos sus rincones.' Hicimos una cuasipráctica de campo que con- 

s i s t i d  en reg i s t rar  una bodega que guarda la memoria h is tór ica  

de l o s  obreros de " E l  Mayorazgot1 por  décadas; a h í  están r e g i s t r a  

das l a s  "andanzast1 de abuelos y nietos. X;,Junto:a esa mernoria-ez 

t a n  también l o s  descendientes, en v i vo  y a todo color,  de aquellos 

tiempos que poseen c i e r t o  orgul lo  y jerarquía h is tór ica  que los 

distingue de otros obreros más recientes. Nuestro estudio cobra 

mayor relevancia si sabemos que l a  fuente, l a  fábrica y sus su- 

jetos,  está a nuestro alcance; permanece a h í  en el mismo espacio 

desde que se f u n d 6  (1830). 

Nuestra cuasi-práctica de campp ( v i s i t a s  a l a  fábr ica  y 1 
- 
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colonias obreras de alrededor) pudo darnos una perspectiva con- 

temporánea de la 6poca que elegimos invest igar  en todos los n i -  

v e l es  posibles. 

Quecemos dejar c la ro  que nuestra investigación no preten- 

de separar los cambios estrictamente materiales ( tecni f i cac ibn 

de l a  producción-medios de produccibn) de los cambios sociales,  

p o l í t i c o s  y iqentales que mutuamente se corresponden. Las f i e s t a s  

re l i g i osas ,  los compadrazgos son elementos fundamentales tanto 

para entender a l  proceso de produccidn como a l a  a g i t a c i ó n  polL 

t ica. Más bien, dichos elementos están inmersos, como condicio- 1 

1 

nes de reproducción econdmica e ideológica, dentro de l a  produs 

ción f a b r i l  y l a  conciencia de clase. 

En es te  taagajlnse describirán pues, de manera general, - 
l a s  d i s t in tas  art iculaciones del  proceso productivo en base a 

l a  d i v i s ión  interna de l  trabajo, a l a s  di ferentes categorías -- 
económico-profesionales, a l a  composición soc ia l  de los o b r e r o s ,  

a sus condiciines de trabajo, sus jornadas, sus turnos y salarios. 

Y cada uno de los apartados va con una caracterización 

espec f f i ca  de esa "mezcla compleja" de huraraches y máquinas  (16) 

Con esta perspectiva en e l  enfoque, no solamente podremos 

a n a l i z a r  más claramente l a s  organizaciones obraras que surgieron 

y que tuvieron reconocimiento o f i c i a l ,  sino principalmente,aque- 

l l a s  organizaciones que nocrebaaeron l a  acción cotidiana de l  -0 

trabajo f a b r i l ,  que no sal ieron de l a  fábrica pero que fueron 

e f i ca z  instrumento de lucha. En es te  sentido tamb ién  es importan 

. 
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t e  e l  estudio no sólo de las  organizaciones que tuvieron vida y 

tt6xitott, sino también e l  de aquellas que no fructi f icaron. 

Antes que a f i rmar  s i  ganaron o perdieron l a  huelga, s i  

sus proyectos o acciones fueron reformistas o revolucionarios, 
( i n  se debmubicar las condiciones estructurales y coyunturales 

en que los obreros fueron a l a  lucha, a l a  huelga o a l a  Revol: 

cibn. No debemos conformarnos con l a  t i p i f i cac idn  de l a  huelga 

por l a s  reivindicaciones económicas o por larcantidad de paroa, 

sino desentrañar toda l a  game! y variedad de matices, de diver- 

gencias y o2osiciones que forman parte de l a  agitación p o l f t i -  

ca. A l  respecto perseguirnos ob je t ivos  precisos: presentar una 

a l ternat iva  de t i p i f i c a c i dn  de l a  protesta obrera o de l a  hue1 - 
ga; t i p i f i c a r l a  desde una b a j a  intencionada en l a  producción, 

desde el paro parc ia l  por horas, has t a  l a  paralización completa 

de l a  producción. S i n  embargo, nuestro estudio no debe terminar 

a h f .  Debe i n d a g a r  t amb ién  q u 8  ocurre durante l a  huelga y qué - 
después de el la.  

Durante l a  paralización t o t a l  de l a  produccidn ex is te  una 

g ran  agitación po l í t i c a  que no se restringe a mítines y asambleas 

estrictamente. Hay bai les,  borracheras, riñas personales, f i e s t a s  

r e l i g i o sa s  y pueblerinas, y en general, diversas formas da pasar 

e l  IftiernPo l ibre " ;  es decir, l a  huelga entrr- otras coaas, abre 

un  espacio f ru c t í f e r o  @ara  la movilización soc i a l  que contiene 

otra cara, otra v i d a  que en rl trabajony en l a s  reuniones polf-  

t i c a s  no se ven. Ese Ittiempo l i b r e "  es también una interrupción 

que permite el regreso a l a  casa, a l  campo, a l  cuidado de las  

hortal izas, de l a s  ga l l inas  y l as  vacas . (18) 
a 
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Y todo es te  espacio de "informalidadt1 debe ser considsrado 

como parte del movimiento soc ia l  y p o l i t i c o  de l a  huelga, de l  p a  

r o  o l a  protesta, Aquellos obreros que deciden regresar a sus 

pueblos de o r i g e n  o a sus hogares no pueden ser ca l i f i cados  de- 

liberadamente como "inconscientesf1, como "agentes pasivosf1 o 

como c lase  obrera con "niveles bajos de consciencia po l í t i ca " ,  

.- 

La ut i l i z ac i ón  de1"tiempo l i b r e "  es  una fuente de informa- 

ción que debe aprovecharse plenamente, 

La parcela, el cuidado de los cerdos, l a s  g a l l i n a s  y los 

guajolotes, los chivos, l a s  vacas y los perros, e l  p u l q u e ,  los 

bautizos y los cumpleaños, l a s  disputas pueblerinas, son 10s a- 

l i ados  históricos, l o s  auténticos emisarios de l a  subsistencia 

y de l a  v i d a  de e s t o s  o b r e r o s .  Es l a  configuración de estos a l i a  

dos l o  que permite darle rostro  a estas "masas anónimasf1, 

Y s i  nuestras categorías y conceptos no yudieran compren- 

der s s t a  v a s t a  riqueza entonces no habremos comprendido nada. 

Nos h a b r á n  f a l l ado  l a  imaginación y l a  sensibil idad, 



Las 7- fuentes de l a  fábricg,, 

Las fuer_tes nr inc ina les  que cornomen mest ro* I t raba jo  son 

l ~ s  consultadas en l a  bed??a de la. f6.brica oue acluf lle??!are??!os 

?,r&hi<rltP f ab r i l .  No corisultmos l a  t3 ta l idad  de l o s  Da-eles y - 
documectos nixe ahí se encue-.tran tanto oor f a l t a  de tiempo co- 

mo nor razones edministrativas ig ternas  de l a  fábrica, 

30s naneles y documentos comal tados  fueron agr-ipodos y 

c l a s i f i m d o s  de acvi-erdo a su cortinutdad en l a  i n f o ~ - a c i b n ,  su 

l cornnletuyy s u  origen ( e s  dec i r ,  ntlién o auieEes e l abo raba  los 
L- 

dstos ,  ir formes, doctmentos). En oud ccrq is ten es tos  t r e s  c r i t e -  

r i o s  de se l ecc ión  l o  vereros  cuando dercribsrnos e l  conterido de 

cada fuente. 

t r i b a i o .  

L l s t a s  de Asistencia. 

Las l i s t a s  4e asistenciz,  ten ien dos chset ivos  n r i r c ina l e s  : 

con t ro l a r  18 pmtue.1 as i s t enc i a  g 1 ~ s  ausezcias de  l o s  obreros 

Termanentes (obreros base), y l l e v a r  u2 rcp is t ro  d i a r i o  de l o s  

obreros nuevos 30 yemanerites [eventuales). .La lista, de l o s  obre - 
r o s  permanentes era  elz.borclde previamente -por l o s  capFtaces y - 
con te r f a  l o s  nombres de l o s  trpbajadores "base" que currplfan un 
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acuerdo v e r b a l  con l o s  patrones, pa ra  t r a b a j a r  d ia r i amen te  en l a  

f á b r i c a  según su c a l i f i c a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y e x p e r i e n c i a  pa ra  e l  

t r a b a j o  t e x t i l ,  Es tas  l i s t a s  estaban diseñadas ppara l l e v a r  l a  

a s i s t e n c i a  d i a r i a  du ran te  una semana. A l  t e rm ino  de ésta, se - 
hac ía  o t r a  nueva que se  señalaba con e l  número 2, para  i n d i c a r  

la segunda semana, has ta  completar  e l  mes con c u a t r o  números, 

E n  cada i n i c i o  de semana había  l a  opo r tun idad  de q u i t a r  y poner 

nombres. Estas a p a r i c i o n e s  y desapar ic iones  podían s i g n i f i c a r  

dos cosas: e l  despido tempora l  o d e f i n i t i v o  o ,  e l  cambio de l u  

g a r  en l a  produccibn. Generalmente s i g n i f i c a b a n  l o  segundo y - 
acumulamos muchas pruebas a f a v o r  de l a  m o v i l i d a d  i n t e r n a  de - 
l a s  c a t e g o r í a s  p r o f e s i o n a l e s  y l a s  ocupaciones., 

- 

El r e g i s t r o  de l o s  ob re ros  even tua les  (no permanentes) no 

obedecía a n inguna e l a b o r a c i d n  prev ia.  S e  elaboraba d i a r i a m e n t e  

una l i s t a  en l a  que se anotaba e l  nombre, l a  t a r e a  d , r e a l i z a r ,  

e l  r i t m o  de l a  jo rnada de t r a b a j o  ( h o r a r i o  f i j o  e a d e s t a j o )  y 

e l  t u r n o  co r respond ien te  (ma tu t i no -vesper t i no  o vesper t ino-noc-  ' 

turno, Generalmente e s t o s  obreros  t e n í a n  una mayor m o v i l i d a d  - 
que l o s  permanentes, r e a l i z a b a n  c u a l q u i e r  t r a b a j o  que se l e s  - 
ind icaba.  Eran ocupados generalmente en jo rnadas a d e s t a j o  y 

su ocupación o su  demanda po r  p a r t e  de l a  f á b r i c a ,  e r a  i r r e g u l a r ,  

t r a b a j a r  POE una servana.-€reg dfaa, c u a t r o  o toda l a  semana. 

Es to  no s i g n i f i c a  que todos Jos t r a b a j a d o r e s  eventua les  - 
t r a b a j a r a n  con e s t e  r i tmo ,  Se hac ía  según l o s  r e q u e r i m i e n t o s i d e  

l a  producc ibn,  de l a  p o l í t i c a  a d m i n i s t r a t i v a ,  d e l  mercado, Y - 
e r a  sec tor ia lmente .  P o r  ejemplo, l a s  ob re ras  encargadas de l i m -  



p i a r  y b a t i r  e l  algodón generalmente constituían un grupo esta- 

ble,  siendo cas i  siempre l a s  mismas personas. No ocurría l o  mis- 

mo con l o s  rod i l l e ros ,  n i  con los pabileros. 

Para  es te  trabajo recogimos toda l a  información de estas 

l i s t a s  con r e l a t i va  continuidad de 1912 a 1918 só lo  de l a s  cate- 

gorías obrero-profesionales que en nuestDo capítulo y en l o s  anexos 

se indican. De l o s  tejedorés encontramos información mut i l ada  y 

únicamente en relación a sus quejas o protestas. Esta ausencia 

no i m p i d i ó  s in  embargo, reconstruir parcialmente e l  proceso pro 

ductivo de l o s  hilanderos y de manera completa los con f l i c t os  i n  .I 

ternos del trabajo de los obreros en general. A l  respecto ya ha 
remos l a s  observaciones pertinentes.. 

Listas de sa lar ios ,  jornadas de trabajo, ca l i f i c ac i ón  profe  
Y -. 

sional y ocupación, jornadas de t r a b a j g  y turnos. 

Para  los trabajadores permanentes, además de las l i s t a s  de 

asistencia estaban las que recogían los datos estrictamente econd - 
micos. Tengan previamente anotados l o s  siguientes datos: e l  nombre 

de l  obrero con su ca l i f i c ac i ón  profesional u o f i c i o ,  t i p o  de jor- 

nada de trabajo que le correspondía ( f i j a  o a destajo), qué ta-- 

rea realizaba o en qué era ocupado, turno que se l e  indicaba y 

el sa la r i o  correspondiente. Nosotros ordenamos a s í  l o s  d a t o s  ya 

que generalmente se hacían en desorden aunque siempre eran l o s  - 
mismos rubros. 

E l  motivo de elaborar a s í  estas l i s t a s ,  exigiendo ésta i n -  

-------- . _ "  "_ " I- ~ 
-- 
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formación t a n  precisa posiblemente obedecía a dos razones: 1) te- 

ner un e s t r i c t o  contro l  sobre de los trabajadores y 2) porque no 

se t r a t a b a  de obreros s in n inguna  calf icación. Se ex ige  por  ambas 

partes (cap i ta l  y trabajo)  un respeto reciprpco p o r  l a s  catego- 

rías profesionales individuale8 y su diferenciación de aquel los  

obreros s in  ca l i f i c ac i ón  alguna, Estas son l a s  caracter ís t icas  

de un inc ip iente  proceso de producción manufacturera, en donde 

e l  trabajo i n d i v i d u a l  se hace co l e c t i vo  aunque existan l a s  je- 

rarqufas por ca l i f i cac ión.  
/ U 

N i  ocurre i g u a l  con l o s  obreros eventuales. Ellos tienen 

una misma l i s t a  de a s i o b c i a  y datoa econbmicos, En dichas lis- 

tas no siempre aparecía i a  misma ocupación, n i  ei mismo salario,  

aunque sb l a  misma jornada: a destajo. 

Además e x i s t í a  una costumbre que result6 ser una informa- 

ción va l i a s í s ima :  durante los años que van  de 1902 a 1915 en- 

contrarnos en todas las l i s t a s  datos referentes al origen (ciuq - 
dad o campo), Inclusive se  ponía llpueblo o  rancher^^^, Aunque - 
estas divisiones eran muy generales nos acercaban mucho a una 

idea precisa del t i p o  de t rabajadores ,  por origen, que ter13 la 

f6brica. Se  indicaban a s í :  "Puebla ciudad", "del campo", EI ttpua 

b l o "  o "del Estado"; "del campo, ranchero1I, No se precisaba la 

actividad económica realizada en el campo, en e l  rancho, ~3n e l  

pueblo o en e l  Estado de Puebla. 

De estaforma y p o r  todo l o  anterior fue posible precisar 

la ca l i f i c a c i ón  profesional,  el o f i c i o ,  l a s  ocupaciones y hastrt 

, 
i 

e l  origen socio-ecobbmico de l a  mayor p a r t e  de los obreros de 

---- ..I". -_ -.- * -. I I.__L ~ .-___- --- 
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l a  fábr ica  con r e l a t i v a  continuidad y gran uniformidad. Y a groaso 

modo fue posible d i s t i n g u i r  entre trabajadores del  campo y traba- 

jadores de l a  ciudad, con sus grados de especialización. 

Datos de estado c i v i l .  edades y sexo. 

En 1912 l a  administración de l a  fábrica elaboró un cena0 

interno que contenía los datos r e l a t i vos  a estado c i v i l ,  sexo y 

edades. No conocimos en otros años a l g u n a  otra información de 

este  tipo. Este cene0 nunca f u e  terminado. A l  parecer l a  razón 

de l  levantamiento de datos ttciemográficostt era conocer a fondo 

el número ds hombres y mujeres v id jos  y jóvenes, so l teros  y ca  

sados para  "p lani f i car  mejor la producción a destajo" y conocer 

l a s  necesidades económicas reales de l o s  obreros. 

Podemos decir que los pro2ietarios tenían una ides  muy - 
exacta del t i po  d e  obreros que trabadaban en su fgbrica, con 

datos socio-económicos pacientemente elaborados y que n i n g ú n  

censo o fuente o f i c i a l  hubiese podido darnos con t a n t a  p r o l i j k  

dad. 

Libros o Cuadernos de Contabilidad y Administración, de des- 

cuentos sa l a r i a l e s  por deudas contraidas o p o r  multas y de 

quejas por castigos corporales, despidos injusti f icados,- 

prohibiciones contra los obrgros. accidentes de trabajo y 

enfermedades. 

Además de l a s  l i s t a s  mencionadas que contribuyeron notable 



menta a elaborar un esquema cle l a  composición socio-económica de 

l o s  obr-ros, encontramos una vas ta  información extraordinaria y 

va l iosa  que además de enriquecer y completar loa datos anterio- 

r es  nos hizo entrar de l l eno  a l a s  condiciones de trabajo, a - 
l o s  con f l i c t os  inter-obreros,yobrero-capataces y obrero-patrona- 

les, a los movimientos de protesta y de huelga, a l a  dinámica 

deñ proceso productivo, a une caracterización precisa de los o- 

breros y en general, a todos l o s  avatares de l a  fábrica y su ad 
ministración. Explicaremos brevemente e l  contenido de los l i b ros  

o cuadernos. 

Libros o Cuadirnos de Contabilidad y Administración 

Estos l i b r o s  o cuadernos eran l levados p o r  e l  "tenedor de 

l i b ros "  que cumplía l a s  funciones de contador, tesorero, adminis - 
trader a intermediario entre los obreras y los propieharios, No- 

sotros consultamos {brea de 7 l i b r o s  de un t o t a l  de 1 5  que exis- 

t i eron pero de l o s  que quedaron sólo 9. E l  tenedor de l i b r o s  - 
I 

J 

anotaba l a  informacidn siguiente: 

1) Contabilidad sobre l a  profifredad t o t a l  que inc lu ía  ade- 
más de l a  fábrica, l a  hacienda y l a  tienda de telas. 
Con respecto a l a  iábrica, estaban todos l o s  datos re- 
ferentes a producción, ventas, número de t e la res  y hu- 
sos, número de obreros, salarios,  impuestos, compras 
de materias prima, gastos diversos como reparación de 
moquinaria, de l  inmueble, 

2) La administracidn de l a  fábrica que se resumía en: p o l l  - 
tics labora l  y de contratación de fuerza de trabajo, 
p o l í t i c a  de produccibn, resolución de acuerdos de l o s  
propietarios con respecto a lashuelga,  - a l o s  sa lar ios  
y a l  Gobierno. 

cuerdos. 
3 )  Relaciones con otras fábricas; telegramas, cartas y a- 
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4)  Problemas de producción productividad) en l a  haciez 
da; malas cosechas, sequ as; envío de trabajadores 
de l a  hacienda a l a  fáarica; ventas, pérdidas.  
Estaciones del año favorables. 

malas. 

caracter ís t icas ,  sus quejas, sus inf luencias po l í t i cas .  

5 )  Polít icacomercial  i3 de l a  f á b r i c a ;  temporadas buenas y 

6) Informes generales de l o s  obreros que t raba jan :  su s 

Libros d e .  descuentos sa lar ia l es  por  deudas contraidas o mul -  

tas. - 

Nosotros encontramos t r e s  l i b r o s  que contenían l a  infor- 

mación referente a los descuentos que se hacían a l o s  obreros - 
sobre su sa lar io  por "deudas contraídas con l a  fábrica" o p o r  

multas  que establecían l o s  capataces. Las deudas eran por prés- 

tamos so l i c i tados  expresamante o t amb ién  por retardos en e l  tur- 

no respectivo l o  cual formaba. p a r t e  de l a  mul t a .  La dauda  sala- 

r i a l  ex i s t í a  generalmente porque los obrYros a destajo (permanen 

t e s  y no permanentes) no alcanzaban l o s  topes de producción es- 

tablecidos. Los o b r e r o s  pedfan e l  mismo sa lar io ,  pero una buena 

parte i b a  como deuda. E l  departamento de pagos rec ib ía  estas l i s  - 
t a s  de descuentos-y m u l t a $  de parte del  capataz y con e l l a s  for- 

maba un l i b ra  que daba  a l  tenedor de l ibros. Las deudas tenían 

t amb i én  o t ro  origen principal:  l a  renta de cuartos y l a  s o l i c i -  

t u d  de s e r v i c i o s  médicos y ral igiosos. H a b í a  obrsros que dormían 

en l a  fábrica y rc lntaban un cuarto. E l l o  era motivo da deuda. - 
Había  o t ros  que sufrían desmayos o contraían males resp irator ios  

y eran atendidos por  un médico que h a b í a  en l a  fábrica. E l  obrero 

debfa pagar  su p r o p i z  atencidn médica aunque se m u t i l a r a  un brazo. 



- 17 - 
l o s  descuentos salarialeacpor a s i s t i r  a misa, en l a  parroquia de 

l a  fábrica, eran muy frecuentes, casi  autom6ticos. Y e l l o  creaba 

deudas. 

Libros de quejas.’ 

Durante los años de 1912, 1913 y 1917 se recop i l ó  informa- 

ción r e l a t i va  a l a s  quejas de los obreros por: castigos corpora- 

les,  malos tratos, despidos in just i f i cados ,  prohibiciones exce- 

s ivas  contra los obreros, accidentes de trabajo y enfermedades, 

porque no se les pagaba en moneda, contra las  malas condiciones 

de trabajo, contra l a s  jornadas a destajo y contra las continuas 

rebajas o descuentos salariales.  

Parece incre fb l e  que una fábrica se  preocupe por recopi lar  

l a s  quejas de los obreros contra l a  administración o l o s  patro- 

nes. pero no hay que o lv idar  e l  período h is tór ico  en el que es- 

tamos. Las continuas presionas del gobierno (rnadcrista y consti- 

tucional-carrancista) orilParon a l o s  propietarios a implementar 1 

algunas re fo rmas entre otras l a  de permitir que l o s  o b r e r o s  nom- I 

braran u n  rapresentante, que sabia l e e r  y escr ib i r ,  que l l e v a r í a  

todas l a s  quejas de l os  obreros. Las quejas e r a n  ganeralmente - 
contra los capataces y muy rara vez contra l o s  patrones. Además 

parece que las  relaciones entre e l  tenedor de l i b ros  y los capa- 

taces no eran muy amigables. I*’ás bien hostiles. Varias veces e l  

tenedor de l i b ros  juzgó como “bestias s in  corazón” a l o s  capata- 

ces por el t r a t o  que daban a los obreros; e l  tenedor de l i b ros  

se caracter i zó  siempre por tener una  actitud conciliadora y una 

p o l f t i c a  de reformas que mejoraran l a s  relaciones entre capita- 

I 
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I 

l i s t a s  y obreroa.' E l  tenedor  de l i b r o s  d r a  e l  hombre s i l e n c i o s o  

que es taba d e t r á s  de los p r o p i e t a r i o s .  

O t r a  a p o r t a c i ó n  d e l  tenedor  de l i b r o s  a n u e s t r o  t r a b a j o  

f u e  su e x c e l e n t e  l e t r a ,  l a  c l a r i d a d  de sus concspeiones, y l a s  

enr iquecedoras d e s c r i p c i o n e s  que daba de cada acontec imiento;  

e r a  e l  b i ó g r a f o  de t iempo completo,' 

Nuest ras l i m i t a c i o n e s  con l a s  fuentes: 

Generalmente se hab la  de las l i m i t a c i o n e s  de las fuentes.  

Bero en .nuas t ro -easo  es d i s t i n t o .  Hab lar  de l a s  l i m i t a c i o n e s  de 

l a s  f u e n t e s  i m p l i c a  a f i r m a r  que és tas  no responden s a t i s f a c t o r i a  

mente a n u e s t r a s  preguntas,  o no responden a lo que buscábamos, 

o que simplemente, en  un caso extremo, no e ran  io que qeerlalpos. 

Pero no se le puede p e d i r  a l a  r e a l i d a d ,  en un pe r íodo  h i s t b r i -  

co determinado y en cua lqu ie ra ,  a q u e l l o  que nues t ro  i d e a l i s m o  

ya t i e n e  p r e v i s t o .  Desde un punto de v i s t a  personal ,  consideramos 

que n inguna f u e n t e  es l i m i t a d a .  Podr& s e r l o  nues t ro  t r a b a j o ,  nuez 

t r a s  preguntas,  nues t ras  h i p ó t e s i s ,  nues t ro  modelo. Pero nunca 

las f u e n t e s  consul tadas. Ser ía  t a n t o  como e x i g i r l e  a l  capataz 

de " E l  Mayorazgo" que se sa lga  de los documentos y nos n a r r e  más 

de lo que ya e s t á  e s c r i t o .  Y no terminar íamos nunca. Los aprend i -  

ces de h i s t o r i a d o r  somos, en ese sen t ido ,  muy ingenuos. Creemos 

e n c o n t r a r  en cada a rch i vo ,  en cada a m a r i l l e n t o  papel, una s o l u c i d n  

conc luyen te  y d e f i n i t i v a  s 

.I 

de nues t ras  preocupaciones.' 

I 
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Una verdad que sostenga nuestras concepciones y argumentos, Lo 

primero que tuvimos que hacer con estas Puentes fue ordenarlas 

con respecto al orden queritenfan; confrontavlas entre s í ,  y con 

otras fuentes de l a  época (datos de l  Archivo General de l a  Nación, 

de los Boletines generales y Anuarios de Estadística, l o s  censos 

y o t ras  fuentes secundarias que t r a t a n  el perfodo), Nuestra ta- 

rea no está aún terminada, y se r ía  muy d i f í c i l  empezar a genera- 

l i z a r  situaciones particulares ( " E l  Mayorazgo") a l  con junto de 

casos (otras fábricas, otros obreros) o a toda l a  región, 3610 

pretendemos una a l ternat iva  de enfoque, no un tratado sobre l a  

clase obrera poblana del perfodo, tarea ambiciosa para l a  que nos 

quedan todavía muchas primaveras, 

La primera l imi tac ión es  no haber considerado e l  t o t a l  de l  

archivo f a b r i l ;  l a  segunda, que de l o  consultado sólo se qrabald 

una parte: l a s  condiciones de trabajo de algunos sectores repre- 

sentativos de l a  Fbbrbica. A través de e l l a s  se  hizo una recons- 

trucción del funcionamiento general d e  l a  f g b r i c a  ( sa lar ios ,  ca- 

tegorías,  huelgas), Pero no cubrimos exhaustivamente a los te je -  

dores, sector muy importante, más que con refsrencias mgs o menos 

precisas aunque generales, La pcyikfa l imitación, que se deduce de 

l a  primera, es que a l  consultar sólo una parte de l  archivo P a b r i l ,  

dejamos de lado tanto a la hacienda como a l  comercio de los pro- 

pietarios,  De hecho l a  fábrica es só lo  una pequeña parte de toda 

l a  actividad económica que controlan los propietarios, donde la 

principal,  l a  mayor parte, l a  constituye l a  hacienda y e l  comer- 

cio, Encontramos referencias a i  peso de l  c i c l o  agr íco la  sobre 81 

ciclo de producción t e x t i l ,  Del cómo en determinadas temporadas 

I 
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l l egan peones de l a  hacienda, y en otras  se  van. Pero no proündi- 

zamos sobre esta continua rotación de fuerza de trabajo del  campo 

a l a  fábr ica  y visceversa, n i  s i  esta situación es generalizable 

a l  res to  de las fábr icas  t ex t i l es .  Y l a  tcuiarya l imitación, q u i -  

zá l a  más grave, es que no estudiamos el mercado de fuerza de 

trabajo de l a  época. Es decir, nuestros obreros no están ubicados 

dentro de un contexto precisa que nos indique cuál e r a  la e&ibua-- 

cidn y evolución tanto de l a  estructura productiva(19), como de 

l a  estructura ocupacional (20) de l a  6poca.TCuáles eran los condi- 

cionantes económicos nacionales y l o ca l e s  que establecían esa 

di ferencia de la que hemos partido entre obreras ca l i f i c ados  y 

no ca l i f i cados ,  entre aquellos que vienen d e l  campo y aquellos 

de lb ciudad? &Qúé haoecque existan obreros  permanentes y no per - 
manentes? &Qué hace que se pague en eepecie y ao en moneda? 

7,Cuál  es l a  situacidn de l  mercado de hilados y t e j i dos  a n i v e l  

nacional y reqiodal? Cabrían muchas más preguntas a l  respecta. 

Por ahora  nos avocarernos a l o s  ob je t i vos  propuestos con l a s  - 
guantes consultadas, atendiendo Únicamente a aso y en sus l ím i tes  I 

precisos. i 
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- "EL MAYORAZGO", BR3VE RZSZÑA HISTIORICA, 

"El Mayorazgo" nació en 1702 bajo l a  forma de una ?ran proy ie  - 
dad t e r r i t o r i a l  par t i cu lar  que coxnrmdia zonas agr í co las  d e l  

área de A t l i x co ,  Río Frío y entre Tlaxcala y Puebla (21), E l  

nornbre o r i g i n a l  de es te  extenso t e r r i t o r i o  e ra  "Sa.n José de 

E l  Mayorazgon. Es hsista 1830 cuando "El Mayorazgo" aparece 

ba j o  dos formas dpf in idas  m e  VB a conservar hasta l a  Revolu - 
c i ó n  de 1910: es una -ran hacPenda con ootreros donde además 

s e  fun-ia un eatablecirniento oue l l e v e r á  por nombre "Casa Comer - 
. E l  nonibre hace Fef3brénaia a los a 

p e l l i d o s  ?e  nuimes f ' i e rm loo fund-adores d e l  establecimiento 

uero tanibiéi?, deFcendipztes de l o s  or iF ina les  Fronietarios,  

(22)  
c i a 1  Quijano y Rivero" - 

En l a  década 1830-1840, a l  narecer bajo el Proyecto in-- 

de7 s i p l o  XIX y l a s  d o s  nr-llner2.s docilda- de!.. s i e l o  XX, l a s  f i r  - 
C4-->.ijp.r-o y Rivero deseaneñaron trec t i m o r  da actividad eco- 

nóFi@a: grgnr?es - ron ie ts r ios  zgrícolsr,s, c o r o r c im t e s  a p i c o i a s  

y de t e l a s ,  y f z b r i c m t e s  t e x t i l e s .  Conerciaban c o n  r?rodu.ctos 

3Vrfcolas conic e l  aafz, 1- ceYa.dE, e l  f r i : o l  y e l  trigo O 
( 3 5 )  
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Las pr inc ipa les  oreocupaciones de l o s  Quijano y Rivero  

estaban-en estrecha r e l ac i ón  con 19 frecuencia de l a s  sequfas 

(26)  que afectzban t a r t o  a l a  Troducción de khac ienda  como a 

l a  fuerza  h idráu l i ca  motriz de 1% fábr ica ,  E l  estado de l o s  - 
caminos Tor donde r ec ib í an  1.. . ra ter ia  prima algodonera e ra  

una cuestión v i t a l  ps-rp e l  r e p l a r  funciommiento de? l a  f6,bri  - 

La  ac t i v idad  econónica de los seEorss Qu i j a ro  y Rivero 

ex-resaba d?  mnera e r ? é c f f i c a  l o  oue era 1s act iv idad ecorió - 
Tic-, de l a  ciridad ?e Fvebla. En l s r  ciud3d de Puebla se r e a l i  - 
zaban 19s act iv idades  comerciales de productos agr í co las  y - 
manufacturados, Ees-princiTáles productos agrfcolas e r a a  %&la 

debada-,. eiLma-fZ,Lé1-fr?go+2 e i  $si jol, e l  ga.rbanzo, haba, len- 

t e j a ,  czmote, uzn3 y l o s  cb i l e s  serramos ~ 3 . s  pr inc iya les  

ac t i v i d zdes  d e l  comercio eran los almaeenes de ropa y tela,s, 

% 

l a s  sas t r e r f z r ,  l a c  t l apa l e r f a s  y f e r r e t e r f e s ,  13s  tiendas de 

boneter ía  y mercería, l a s  boticas, l a s  tierid?s ? e  dcck ib l  de 

ci?5a, w l c u e r í a s ,  de absrrotes y semil las,  y tiiF6-s 3s fsiba- 

( 2 9 )  c o  y nerfumería 

Pobl ac i 6n. 

Xn 1895 e l  Xstado de Fuebla t i ene  986,413 habs. En lo00  

1,021,133 habs. Para 1910, 1,101,600. Ex los T?.ltimos airiT-ce - 
qños  de l  F o r f i r i a t o ,  l a  poblzción de7 Estado de Puebla kra’lafa 

crec ido  el 11%. LE. ciudac! de F¿iel¿\la en 1895 t en fa  88,684 habs; 

en- 1900, 93,521 habs; y en 1910, 96,121. La p o b l m i ó n  de l a  
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ciudad c r e c i ó  aproximadamente e l  8%. A-.-- 7 &a población t o t a l  

aQ?1:8 e*udat% creceren un porcentaje menor a l  d e l  Estado, en 

l o s  íiltirnos 10  z io s  de l  P o r f i r i a t o  l a  poblacián d e l  Estado 

c rece  a l  doble que de l a  ciudad. ( 3 0 )  

DurPnte e l  periodo 1900-1310, en e l  municipio de l a  c i u  

dad predomina 1s- población jcven, Los menores de 35 años cons - 
t i t u y en  e l  70s de l a  noblación. La nobleción masculina es  e l  

49$ y l a  femenina e l  5i$ de’l t o t a l  ( 3 1 )  

No investigzmos en r ro fmdidad  l a s  razones de l  l en to  -- 
crecimiento de l a  -oblaci6r, de 1st ciuda.d n i  e l  Cor qué d e l  - 
a l t o  oorceritaje de Jóvenes. Sin embargo, encontramos en di-- 

versos  bol.et izes e iD fomes  eetadf s t i c c s  oue aproximadamente 

e l  3 5 s  de l a  r o b l a c i h  c?e l a  ciudad ;y e l  Estado vrovenfa de 

o t r a s  entidades, es ciecir, esm oobl&& rniprsnte. Con res -  

oec to -a l  o r i e en  de es ta  o o b l ~ c i ó n  le mayor  c a r t e  nrccedfa de 

1 0 s  3:stsdos d e  Tlaxcala, Veracruz,, GiJ.errero, H i d . i , l a c ,  N@re los ,  

I 
G ~ ~ ~ m a i v a t o ,  Cexacw, Es+er?o do  h:éxirio y e l  ?f-s+yittT rl ?Or7E?YSl, 

Los nprcents, j es  s a  l o s  s i p v i e r t e s  : T’ l -~-cr l ,=  y ‘ J e r g c m z  

15$, Hidplpo y Caxaca ( 5 4 ,  X s t r i t o  Bederrl ?$, Guerrero, >?o- 

r e l o s ,  Zstado fie Ndxico v Gummjuato 3$, o+ros, Ecrtc. v Ccciden 

I 1 

Ipvpimente l o s  censos e inforyes eF t i d l s t i c o s  c l P s i f i c E  - 
Bas ocunaciones de l a  noblación de:l- cil idad er lo? s i m i e n t e s  I 

rubros y EorceEtejes : t rab- jos  dorrdPQicos 37%: Ax-ficultiira 24% 

* Profesiones desconocidas 36% ( *?> ; Industries 6%: Comercio 2% y 

Pro  f P s i  one s 1 ibe ra l e  s , Fuerza pdbl ieg  Transnort e s , Admini s tra- 
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(33) .  c ión  pública, prop ie tar ios  y r en t i s t as  2%. 

Las act iv idades  industriales-msr~ufactureras. --- 

Durante e l  P o r f i r i a t o  l a s  t r e s  actividades indust r ia l es  

p r inc ipa l e s  fueron: les industrias de hi lpdos y t e j i d o s  de a l  - 
(rod&, de tDbacos y d e l  -.lcohol de CPEP de stz6car. # 

La  región connrendidg e r t r e  l a  ci ; idid de Pueb la  y T l P x -  

c a l a  fue um? d e  i p -  v r i r c i a a l e s  z o r a s  d e  ec tgb lec in ie r tos  fa- 

b r i l e s  de lit &noca. Lz. repibn c e p t r a l  -com?rerdid- vor el Es, 
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c i p a l e s  y primeras f áb r i c ss  de  cemento er\- e l  n o f s ,  7.9 * :  h' ica  

I* A t  oyac" 436). Los  hzriReros y l ? ~  fábr ica5 de nan oci;--'? 3 un 

l u p r  irr,-ortz.rite en 1 0  9ctividsi.d nroductiva y comeTcic" 1. c a l  

(371-  

I 
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Durante estos  aEos, 1 5 2  tendencia general en estas  fábricas 

fue  l a  sus t i tuc ión  de l o s  husos sntiguos nor l o s  husos modernos; 

igualmente l o s  telF-res s n t i p x s  fueron reemlazados  Dor t e l a r e s  

mas modernos. 

Para ai período 1000-1910, de 31 f ábr i cas  cum-t i f i cadrs  

( 4 2 ) :  tenemos l o s  s i m i m t e s .  datos 

Año 1900 

Zu'i-os antiguos 

45,321 

Año 1911 

Rusos cntigu.os 

A50 

A E O  

Husos Nodernas, 

d 73,152 

Husos TT:odemos. 

187,6 32 

I 
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Propietario (s). 

CompafSia I n d u s t r i a l  de At l ixco  

"El Mayorazgo1' Qui jano  y Hivero 

'@ Covadonga" Angel Dfaz Rubín 

"La Concepción*' Angel Dfaz Rubin ( A t l i x c o )  

"Ea R. Gavito y Cía.  h t l i x c o )  

" L a  Economia" m r i a u e  V i l l a r  

"Tia C o n s t m c i a  Mexicana" Vda. de FCO. Conde 

S m t  iago" Conde y Hermanos, 

" E l  Lebn" S ignore t  y Reynaud ( A t l i x c o )  

I .  

P o r c e n t a j e  - 

18% 

?$ 

6% 

546 

45 

4% 

4% 

45 

4% 

"San Martin" Prco. NI. Conde (Sn. Níartfrr Texrnelucan) 441; 

Del t o t a l  de 31 fábri.cm, 10 c o n c e r t r m  e l  60% de husos 

m9domos. 4 de A t l i x c o ,  1 d e  San h!\llartin Texrnelu-cm ?I 5 de l a  

ciilda,d d e  Puebla. 

De l o s  t e l a r e s  modernos, los p o r c e r t a j e s  son: 
( 4 4 )  

F a b r i c a  Porcenta je  

"Metepectl 

"El Mayorazgo" 

"Covadocga" 
" E l  ,Leónw* 

Santiago@* 



F&brfca. 

"Ea Constancia Mexicanam 

"San Martin" 

Porcentaje 

Del total de 31 fábricas, 7: emplean el 60% de los tela- 

res modernos. Dentro de l o s  limites de la ciudad de Puebla es 

"El Mayorazgo" .uien encabeza el proceso de modernización de 

la industria textil. 
I__- -I... . . 

En cuanto a l o s  volúmenes de kilogramos de algodón con- 

sumidos y 

de 29 f&bricas clrrantffierldss l o s  datos son 

las ventps consideradas para el período de lgOO-ñglO 
845) $ 

Años : 2.900 1911 1900 1911 

kgs. consuniidos 
-I__ 

Ventas consideradas. 

Tios porcentPjes 3 5 s  a l t o s  nor fábricas, de 

sumidos 

( 4 6 ) .  

son : 

Fábr. ca 

Met e p e c 

'* El May o r a z go 

'%a C orc eo c i 6r-1~~ 

volumen de kgs. con - I 

Porcen ,aje. 

6% 

4% 

396 I 
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Porcentaje. 

"Santiago" 3% 

Sn. Martin Texmelucam 3% 
Pilar" Glez. Cosfo Hermanos 

"'San Mart f n'' 

*La Constmcia. Mexicana" 
''El León" 

2% 

2% 
246 

"El Volcán" Artamhchez g Cia. (At l ixco )  2% 

"SI. Juan B. P.natl&" b i z  Santib63ez yl 
Cía. 2% 

' lSa,n Agustfn" Sánchez y Cía. (A t l i xco )  27% 

"El Patriotismo" Andrés Matienzo 2% 

E l  33% de l  a.lcod6n consumido se concmtra en 12 fábricas; 5 de 

At l ixco ,  2 de San Xartfn Texmelucan y 7 de l a  ciudad de Puebla. 

Los rorcentajes mss a l tos  en ventss cccsi2srsdas Tor f á b r i  - 
c a s  son. 

(47) 

Fábrica Porcentaje. I 

"El Mayorazgo" 6$ 

"La C onc e pc i 6n" 

*'-La Guía" R. Gavito y Cfa 
(estamoados) 

1' S ant i ago 
"El Pi lar "  

5% 

... - . 
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P&brica, Porcenta je .  
- 

wlia Constancia Mexicana" 

De 29 f'abricas - 
ventas  rea l izadas .  4 

c a n  y 5 de l a  ciudad 

Eas fábricas de 

t e s  competidoras d m  

, .. 
. I" 

consideradas 10 r e a l i z a n  e l  40% de l a s  

son de A t l i x c o ,  I de Sn. Martin Texmelu- 

de h e b l a ,  

Atlixco y S a n  Martin Texmelucan eran fue+- 

l as  de Puebla. principalmente l a  de "Mete - 
pee" ,  *Covadonga'" y "1;a Concencibn", 3' las  de I'm P i l a r "  y- - 
* * S a n  Martfn" resuectivamente,  Por p a r t o  de l a  ciudzd de &e-- 

b l a ,  l a s  nás comnet i t ivas  son " E l  Mayorazgo", "Santiago", "Sa 

Constancia,Mexicana",  " S a n  Juan S. A m a t l h - " ,  "La Gufa y ''La - 
2 c on orr i 8'' 

Par3 e l  año de 1 9 1 1  el nl%r.ero de obreros ocunados en las 

f á b r i c a s  t e x t i l e s  de Puebla,y,Ptlixco y Texmlucan e s  de , aproxi  

rnadarnente 8,000 En 1 9 0 0 ,  24 fábricas cicuoeban a 4,000 ,o - ( 4 8 ) -  

brero7 
L o s  n o r c e n t a j e s  3 6 s  altos de l a s  f¿tbrica,s en r e l a c i ó n  2 

1% ocuoación de obreros son: 

(49) 

Fábrica. -- P o r c e n t a j e ,  

17s "Metepec" 



"El Mayorazgo" 

w Covadonga" 

"Tia Economfa" 

"El  Lebn" 
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Porcentaje: 

"La C on s t axxi a Mexicana'' 

Santiago ** 

"La Conceución 

"Ea Carolina" 

'"El V o1 c 6,nn 

'*EEL Carmen" Angel Dfaz Rubin (A t l i xco )  

9k 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4$ 

4% 

Estas once fábr icas  daban t rabajo  a l  66% de l a  población 

f a b r i l  t e x t i l j  7 de At l i xco  ocupan al 4446 y 4 fa .Lbricas de Pue - 
b l a  0cujc.n a l  229 restante. 

(is.. . ' i' Y 3- \ 

Se&n l o s  rubros am€ exnueatos l a s  fá?ricas ae llr::eteoecl* 

y " E l  Mayorazgo" son l a s  ~ 6 , s  innortantes de I.?- re-ián, 

Aden& "El Mayorazgo" se ericontraba bien coniunfcado ?or 

e l  Fe r roca r r i l  Industr ia l  de Fuebla, Contabz? tmbidn  con una 

reif  f e r r o v i a r i a  interrra vaya l a  descsrgs, del algodón, Tenía 

t e l é f ono  y t e l é g ra f o  a u e  l a a  comunicsiban a la, ciudad y con l a  

c ap i t a l  del pais (5*). A través de estas i anor tmtes  vías de 

comunicación estaba conectada con f&bricas similares,  t a l e s  

como " E l  Patriotismo", "Silyn Jum B. Anatlh" ,  "Molino de E- 

medio", "Sa Constancia lvíexicstna" * "La Econoda" t "sari Agustfn", 



"Metepeemp_ con los pueblós de S a n  Miguel Canoa y San Jerónimo 

Wieras,  l a s  haciendas de "La Calera" ,  "La Noria",  "Agua Azulw, 

y e l  rancho "El Mirador", 

I 
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. .  __ r . 
EOS' OBREROS DE *'E& MAYORAZGO"': UNA HISTORIA SILENCIOSA. 

En los años que van de l a s  últimas dos décadas del Por- 

firiato hasta l o s  intentos de reorganizacidn del aparato esta 

tal en manos de l o s  carrancistas (1915-1917), se desarrolla CS 

interior de l a  fábric Mayorazgo1' una lucha sorda y lentac 
- De transformaciones lentas que mostraron naturaleza- &f 

$% iodo d 30 d o s -  
\ -  

9 

0 
periodo del conflicto amado, Durante este 

se desarrarllaron las ebntra6fociones propias de la producción 
textil manufacturera de la fábrica en forma paralela al desa- _ _  
rrollo de las contradicciones políticas y económicas d e l  a p a  

rato .polftico porfiriano. No pretendemos establecer m a  rela- 

ción mech-ica entre ambos procesos, Pero s i  destacar la impor 

tancia c s ~ e  tuvo el movimiento -politico-social de igbO-3,gtO~ en 

tsnto  nue iba e. modificar suskncialmente 12s reg las  no só l o  
1 

del j u e g o  t)olftico nacional y n o r  tanto económico, si30 a es- 1 

tablecer normas y un nuevo lenguaje en 12.s relaciones entre - I 

capital y trabajo, Para xx,ta--mejorrcornprensi6n de l o  que acuf 

hemos llamado "lucha, sorda y lenta", es decir, en referencia 

~1 ?roceso interno cue se gesta durante 26s 30 años orevios 1 

I 
al periodo a u e  estudiamos, hem02 dividido est* -rivera seccidn 

en una breve exposición de l o s  minciuales procesos ocurridos,, 

I 
Hemos dividido al periodo que va de 1880 a 1920 en tres 

fases principales : I 

1 



Primera fase; 

Comprende 

II 
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n u d e s  conocidos, como t e l a r e s  antiguos (51)oi sobre de l o s  t e -  

l a r e s  modernos mecánicos.. Es a r a í z  de l a  introduccidn de l o s  

t e l a r e s  mec6nicos de t i n o  i n g l é s  -máquinas continuas de h i l a r  

t i p o  t róci l -  gue 11. f á b r i c a  de ''El Mayorazgo" s u f r e  t r a n s f o r -  

maciones d e t e m i n a n t e s  en su i n t e r i o d 5 * k  Durante e s t a  fase 

c o e x i s t e n  dos t i n o s  de obreros claramente d i ferenc iados  e n t r e  

s i ,  tanto  p o r  sus c a r a c t e r i s t i c a s  p r o f e s i o c a i e s  como por  su 

l u g a r  en l a  producción, La fábrica funciona con un gran n h e r o  

de h i landeros  y t e j e d o r e s  indiv iduales  -manuales- que son pa= 

$as porcp,ilezas encErgadas dentro de la fábeiica; por otra parte 

funciona también con un g r u ~ o  reducido de obreros 'nuevos' en- 

cargados de l o s  t r ó c i l e s ,  ouienes r e c i b i e r o n  e l  nombre de t r o -  

c i l e r o s  (53).  Dentro de l a  h i l s n d e r f a  había dos t i y o s :  e l  h i l -  

der0 y e l  t r o c i l e r o ,  La a??tiaia estr? ic tura  a r t e s Q n d - p s m i n l  

s e  encuentr?, en un f ranco  estedo de e x t i n c i h  r l e z t r o  de una 

produccióri manufacturera que c o n i e m q  I -ecnr izFrse .  Con rezvec  - 
t o  a l  h i l a d o  d e l  slgodón, ' los t r o c i l 2 r o s  const i tuyen e l  grngo 

más e s g e c i a l i ~ ~ d o  d e l  y o d e s o  productivo. 

Durante e s t a  f a s e  e x i s t e n  1 5 0  t e l m e s  m.en-m.les y 80 t r b -  

c i l e s  cuyst base furrdarnental, e s  nredoninwtemnte  humana. E l  

motor  de l a  nroducci6n t e x t i l  l o  constittiye e l  p u r o  t é c n i c o  

y hummo cuyz velocidad depende e s t r i c t z r e n t e  

y habilidad de c a d s  obrero 

de l a  d e s t r e z a  

* (54) 



Es de tiempo más co r t o  y v a  desde 1907 a 1938. Marca l a  

completa desaparición de l o s  t e l a r e s  mwiuales ( d e l  sec tor  de 

hi landeros manuales) y -d l a  de los t e j edores  

manuales ( s e  introducen t e  ras  mech i cas  más ve loces )  

E-:- - ------ 

0 s  
(55) 

No es  mRs oue e l  uroceso de aceleración de l a  face  ante - 
r i o r ,  Este oroceso se d-efine ya en 1912 COT? l a  ex is tenc ia  de 

700 t r ó c i i e s  y var ias  t e j edoras  mech i cas  (56). psi,raieio a es- 

t e  proceso de rnecsnización se dan los Primeros pasos, p o r  par - 
t e  de los pron ie tar ios  y presionados por l.-r creación d e l  Depar - 
tamento d e l  Trrrbajo, para dotar de cueruo ju r fd i co  a l a s  r e l a  

cienes er_tre e l  -ztr6n y e l  obrero. Esta, seywdzt . -  f a se  se d i v i  - 
de er, dos v r t e s ;  La primera s e g h  mer-cionapos de 1907 a 1912 

y l a  segunda de  1912 a 1918, Btz. s eande  parte se define For 

e l  i n i c i o  d e l  c o n f l i c t o  armado y mor 7 -  cr-r-~ciór- c?el Den2rta- 

mento d e l  Trzbajo - u e  y onon f a  1 2  in t e r ve i c i ón  t e 1  Zstado en 

l o a  e a u y t o s  d e l  trztbajo i r_dustr ia l ,  y ei_ ~ e r e r a l ,  de l o s  as- 

t o s  labor i i l es  nacionales, 

- Tercera fase, 

Es pos t e r i c r  a l  c o n f l i c t o  armzdo, 8 l e >  Revolución, y 

a r r m c a  ya con l a  Constitución de 1917, Se i n i c i a  con l a  l l a -  

mada l'rscocstrucción nacionsil" carranc is ta ,  y con nuevas r e g i a s  

d e l  jueao - en 1~ n o l f t i c a  y l a  econonfa, A! i n t e r i o r  de 1-r fk- 

b r i c a  se de f ine  esenciplmente no porque se abre un perfodo 



de np$t'y armonfa", s i n o  a l  c o n t r a r i o ,  una nueva etapa de 

tabilidad i n t e r n a ,  de v i o l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  de l a s  nuevas leyes; 

pero dande l a s  formas de lucha  t ienden a ag lut inarse  con l a  f o r  

mación de s i n d i c a t o s  de fábrica en a l i a n z a  con organizaciones 

. . - .. 

C57) o b r e r a s  r e g i o n a l e s  y nac ionales  

En e s t a  t e r c e r a  f a s e  se  interrumpe e l  incipierzte p r o c e s  

de mecanización de le. década a n t e r i o r ,  y l a s  c r i s i s  de abaste-  

c imiento de mater ia  -rima se hacen crdnicas  y desesuerantes 

( e s t o  e s  p o r  l a  deg,trucci6n de l a s  p r i n c i o a l e s  vfzs de comuni- 

c a c i h l  aue tradic ionalmente  conectsban a l a  fábrica con los 

$58). 

c e n t r o s  algodoneros p r i n c i ? a l e s ,  como Veracrua);  

En e s t a s  t r e s  f a s e s  ocurren cambios fundamentales que 

e s  inlnortante señalar .  E l  ?rimero de e l l o s  t i e n e  r e l a c i ó n  con 

l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de l o s  obreros de "El Kayorazgo*l donde 

e l  surgimiento de un s e c t o r  e a n e c i s l i ? - ? o  Ee t rgba j -dores ,  l o s  

t r o c i l e r o s ,  vz eenerarido si iscesivos ecfrertcF. iertos inter-obre  - 
ros y o b r e r o - p t r o n s l e s ,  E l  a e m d o  c?r.bio fvr_"r~~eritKL está 

en  r e l a c i ó n  con l a  mentRlidad de l o s  p r o n i e t a r i o s ,  ouiezzes p o r  I 

I 

1s.s condicior!os n o 1 f t i c a . s  v s o c i a l e s  de 1911-1912 (caída de 

P o r f i r i o  Díaz y ascenso de Madero) se ven obligados a cambiar 

s u  concepcidn l i b e r a l  d e l  t r a b a j o  y l a  economía, para adaptar- 
I 

I 

I s e  a la d i s c u s i d n  de sus i n t e r e s e s  con l o s  representantes  d e l  I 

Estado. Los obliga a forjar a l i a n z a s  p o l í t i c a s  con las  d i s t i n -  

tas  f a c c i o n e s  p o l i t i c o - m i l i t a r e s  que s disputan e l  poder (ma- 

d e r i s t a s ,  h u e r t i s t a s ,  c a r r a n c i s t a s  y obregonistas)  para pre- 

I 

I 
I 
I 
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preservar*  sus i n t e r e s e s  de c l a s e ,  c u e s t i ó n  antes incomebible, . . . .  I 

Los p r o p i e t a r i o s  de l a  fábrica fueron a fec tados  yor la ' 

Revolucidn qui76 no tanto p o ~ o s a n ; E ~ g a m d n s l a  sociedad COMO - 
empresarios,  s ino  principalmente como grandes propietaf los  

de l a  t i e r r a ,  

No podrí-imos esTecula,r sobre e l  uut? hubiera  pasado si 

no hubiese hahido l a  Revoiucián de 1910-1920. E l  hecho e s  que 

e l  movimiento wolf t i c o - s o c i a l  de dicho nerfodo a c e l e r ó  bnisca - 
mente l o s  y r o c e s o s  i n t e r n o s  de l a  f&brica aauf señalados por 

una trnmsformación g o l í t i c a  fundamental que i m - i i c ó  l a  reor-  

ganización d e l  anarato e s t a t a l  y de la, sociedad mexicma ente  - 
ra.- IXirsnte l o s  años de l a  Revolución l o s  obreros  de l a  f&-- 

br ica  s e  inundaron de p o l í t i c a ,  de movínientos de p r o t e s t a  - 
e s - o n t h e o s ,  de huelpas b ien  oreani iadas ,  de tomas v i o l e n t a s  

de l o s  medios de Droducción; se  encontraron en l i b e r t a d  de - 
dirigir sas intqlreses y nssiwes  en l e  4 i r e c c i 6 n  oue m&s l e s  

vino e 3  ?ana; de d e s a f i a r  no ii41 saarsto ?olft;i-co g o r f i r imo ,  

sino 3 l a  f é r r e a  dictadura de l o s , p r o n i e t a r i o s  euuycipada en 

las agotadoras jornadas a d e s t a j o  y en decenas de prohib ic io -  

n e s  a r b i t r z r i a s ,  con g r i t o s  en las asambleas, con  ermd.es car - 
ca jadas  en l a s  f i e s t a s  orpmiPedas durm-te l a s  huelgas, "ti- 

l 
(59)' randc e l . p l c u e  n o r  t o d o s  l o s  suelos" * 

O 1  

Sir, en?bargo, " la .  p o l í t i c a "  en l a  fábrica no se i n i c i ó  1 

I 
I 
1 

s610 For  culpa  de Madera, e x i s t f a  mucho a t e s .  Desde e l  punto 

de v i s t a  d e  l a s  formas de o r p x ~ i z a c i ó n  de l o s  obreros y de sus 

p r o t e s t a s  nodemos d e c i r  que e x i s t i e r o n  a "prosso modo" t r e s  e- 



tapas . .i 

Sabemos que por l o  menos de I890 a 1906 l o s  n r i n c i p a l e s  

movimientos de p r o t e s t a  son por r e i v i n d i c s c i o n e s  por pagos - 
" justos"  por p i e m s  Troducidas ( h i l m d e r o s  y t e j e d o r e s )  y 

profbndamente gremiales o s e c t o r i a l e s .  Los mecmismos de ne- 

goc iac ión  no eran o t r o s  que d i s u t i r  verbplsente con e l  patrón, 

o nombrar r e ? r e s e n t m t e s  que recurr fan  a l  gobernador l o c a l  o 

al mismo P o r f i r i o  Dial: 

r a b l e  para l o s  obreros con e l  ~ a t r ó n ,  l a  &tima palabra l a  - 
t e n f a  el gobernador o F o r f i r i o  Dfaz. Y s i  é s t o s  fszvorechn 

(60 )  
o. Si no había una negociación gavo- 

a i  pa-trán s e  res-etaba 12 decisibn. 

Entre  1907 yCl.9l2, 
\ 

,%'  

L)esg?xés de las huelgas mks lareas  y srnpr ientas  de su 

is tor ia  en l o s  @íos de lCi06 y 1907 ,  hssta l a  czída de Por- 
-1 

D f s  en 1911.,. la,lucha de lo- obr?roc ? e  "El 3kprazgo" 

,.í'' pretende r e b a s a r  l o s  marcos es t rechos  de la. lucha e e m i a l i s t a  

. kconcerta.ndo a l i a n z a s  con obreros de o t r a s  f6bricas de l a  zona, 
% . y  \ 

$! fuertemente inf luenciados  -por l o s  -ostulados d e l  Part ido Li- 

I b e r a l  Mexicano, I 

F1 Departamento del Trabajo : 1912-1918, 
'9 '/ 

E s t e  Último momento e s t á  determinado fundamentalmente 
1 

por  e l  sursimiento d e l  Departamento d e l  Tre-bajo que s i r v i ó  

"* 
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para f o r t a l e c e r  las  organizaciones  ya. e x i s t e n t e s  pero qua 
r -  I 

{ t e  a los p r o p i e t a r i a 8  y a l  i n t e r i o r  mismo de d ichas  organizacio  - 
,I 

n e s ,  todo giraba en torno  a. una bfisqueda de l a  "legit imidad" 

su l u c h a  o l u c h a s ?  los obreros  se disputaban f r e n t e  al pro- 

e l  reconoc&miento o consentimiento d e l  gobierno p o r  

t m e d i o  d e l  Departamento d e l  Trabajo ;  y s i  exist ía  más de una - 
'< organizac ión  de obreros  en l a  fábrica, l a  l u c h a  p.r l a  l e g i t i -  

I .  

midad j u r f & i c a  era a h  más intensa .  Los i n s p e c t o r e s  d e l  Depar- 
kl 

7 
tamento d e l  Trabajo  enviados a s u p e r v i s a r  en l a  fábrica los 

acuerdos d ispues tos  en las  reuniones e n t r e  patrones ,  represen- 

t a n t e s  obreros  g e l  d i r e c t o r  d e l  Departamento (tarifas f i j a s ,  

recoger cue jas de l o s  obreros ,  r e v i s a r  l a s  i n s t d a c i o n e s ,  e t c )  

s e  c o n v i r t i e r o n  en d i f e r e n t e s  c i r c u n s t m c i a s  en a l i a d o s  y ver-  

dugos de l o s  mismos obreros. 
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DE LA FABRICA, 19E24L918- 

Ea fgbrica se componfa de cuatro sectores principales 

con diferentes tipos de trabajadores. 

Estos eran: 

(61). 
1) Trabajadores de la producción, 

2) Trabajadores de Mantenimiento, 

3) TrIbajs?dores de vigilancia, 

4 )  Trabajadores administrativos, 

Dichos sectores corresponden a la.  división administra- 

tiva interna de la fábrica, 

TrabEjadores de la' producción, 

De acuerdo a la categoría obrero-profesional, el tipo de 

jornada de trabajo,. el salario, el tipo de h i l o  o tejido nrodu 

cid0 y el turno respectivo,. l o s  trabsjadores de e s t e  sector se 

dividían en 6. cateForfas obrero-profesionqles, subdivididos en 

otras 16 categorfas económicas 3 l o s  trocileros, l o s  ayudzntes 

de trocilero,, l a s  batientes o batidoras, l o s  psbileros, l o s  - 

- 

(62)- rodilleros y l o s  cardadores 0 

Los trocileros trabajaban l a s  rnáauinas continuas de hilar 

y- elaboraban hilos finos y gruesos (corrientes~.- Había entonces 
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t r o o i l e r o s  finas y co r r i en t es  de jom-ada f i j a ;  t r o c i l e r o s  f%tzos,- .I 

_ -  - 
y corrientes de jornada dli@estajo en turno diurno-vespertina y -  

en turno vesuertino-nocturno,. Así tenemos que e s t a  ca tegor ía  

obrero-profesional se subdividia en 6 subcategorías diferen- 

c iadas  económicamente. Es d.?cir, r ec ib ían  d i f e r en t e r  sa lar ios ,  

(63) 
Los ayudwrtes de t r o c i l e r o  eran los trabajadores que aw- 

daban el t r o c i l e r o  en e l  nme j o  de l o s  t r ó c i i e s ,  E r m  los res- 

nonsables de tener  siempre " l i s ta "  l a  materia prima para la - 
mslquina de h i l a r ,  A1 i gua l  cue l o s  t r o c i l e r o s ,  se subdividían 

en 6 subcategorías económicas : ayudantes f i n o s  y cor r i entes  de 

jornada f i j a ;  ayudantes f i n o s  y cor r i entes  de jornada a des ta jo  

en e l  yrimer turno y- ayudantes f i n o s  y cor r i entgs  en e l  segun- 

Las bat ientes  o batidoras eran un pn.1-0 f o r m d o  For mu- 

j e r g s  exc lus ivmente  que cox frecuencia inc lu fa  e l  t r z h j o  de 

un cmas t o  o un cos ta l  en e l  cue deposit>t¿e el nlyc?.ór_ y?, lim I - 
Dio,  SI^ trsbri.jo or& manua.1 y se acornp8ñ?Jm de jalos de tslma3o 

r e gu l a r  y delgados, eETuciales para e l  b - t i d o  d e l  zleodón. 

Debfm segu i r  e l  fimo de ~ roducc ibn  de  l o s  t r o c i l e r o s  en j o r  
I 

I - 
nzda f i j a  y a ?es ta jo  (6Q 4 , 

1 
I Los cardas o card2doros eran un pun0 ridiz.cido de obre- 

r o s  cue tr8.b.izjaba.n cox las dqxiinas de cardar; recibízm e l  a& 

godón l imp io  de l a s  bat idoras  y se encargaba de ?re-ararlo en I 
I 

forma de rnasas l m o s a s  susceyt ib les  de s e r  trmsformadas en - 
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H-ilos(67)1 Anteriormente a 1912, e s t e  trabajo e ra  rea l i zado  ma 
U. 

n u a l k € e .  PO+-= numeroso gru-o de "cardadoreset, En 1912 y 1913 . 

la adqiinistración adquir ió  dos m&uinas de crrrdar l o  que redujo 

aensiblernente e l  n h e r o  de obreros ocupados en es ta  seccibn', 

50s pab i l e ros  eran l o s  trabajadores que rec ib fan  e l  algo - 
dbn hecho en forma de masm cortad.as. De est8.s se hacían mechas 

I 

que, ajustadas a unas bobinas, se er_lazaban con unos r o d i l l o s  

que, a l  g i r a r ,  oermitfan e l  h i l ado  de l a s  mechas o pabilos aue 

l l e g a b a  R l o s  carre tes  en los que, por dltirno, quedaba e l  h i l o  

e laborado (68). Los r o d i l l o s  se colocaban en l a  parte i n f e r i o r  

d e l  tr6cil(ó9'. I31 r o d i l l e r o  ajustaba l a s  bobinas junto con l o s  

(70)'~ r o d i l l o s ,  clue eran l l e vados  a l  t r ó c i l  For e l  ayudmte * 

L Los p i b i l e r o s  recibí.: %$mbiéñ.ei nonibre de 'tmecherosu 

o "torcedores'' y eran ut grupo mixto formado nor hombres y mu- 

j e res ,  Tarrbién se frecuentaba e l  t raba jo  de l o s  ní5os. Los pa- 

b i l e r o s  y l o s  r o d i l l e r o s  e r m  trsiba jadores mmuzles, 

Las csttegorfas de batidores, c z r d m ,  i -zbileroc  :3 r o d i l l e  - 
r o s  teninn un ni-smo turno corrido. A excPw i6c  de  le? c?,rdas 

esto5 obreros bassban su productividad en su destreza y hab i l i -  

dad mmuales m r a  r e a l i z a r  tsreas  t?a minuciosas, Su ritmo de 

producción estaba subordinado a i  de l o s  dr*cxi leros nec6nicos 

a destajo,  Las cargas ffsicas eran desicbislos,  E l  g r d o  de  

despaste f í s i c o  e ra  d i f e r en t e  par-i cadz coteporfa. 

La primera divisián nntzedos obreros Be e s t e  sec tor  es 

ent re  t rzba jsdores  mec6zicos y trabajadores manuales. 

E l  90% de los trpbajadores de toda. l a  f áb r i c a  se concen- 

t raba  en es t e  sector. Es es te  motor ~éc&ico -hy-ano  e l  que man - 
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t e n i a  Wva'Z~a produceibn i ene ra l  de Is fábrica: 

Trabajadores de mantenimiento: 

Este sec to r  estaba formado por tres categor fas  obrero-profe- 

s i cna ies  bdsicas, subdivididas en 7 subcategorfas sa lar ia l es ,  

sec+ e l  t i n o  de jornada. de trabajo,. e l  turno y l a  c a l i f i c a c i ó n  

nro fes ional ,  Eran los aceitadores y rnechicos, fogoneros y 

(71 ) -  barrenderos .' 

Los aceitadores y mech icos  eran los trabajadores que 

repnrabm los desnerfectos de l o s  t r ó c i i e s  y l a s  cardas, as f  

corno ts7abién eran l o s  resaonssbles de su buen funcionaniento 

d i s r i ~ ' ~ ~ ) .  Se subdividían en t r e s  categor fas  s q l a r i a l e s  : 

de  jornsds f i j a  y jornada a desta jo  er, e l  Trimer turno, y só lo  

de Jorna-da a desta jo  en e l  s e w d o  turn-o ' 73). Eran trabajadores 

con un pito grsdo r3e ca l i f i c a c i bn ,  

Lo- foconeros trabajaba? en j o x - d s  fija en dos turnos, 

y se er_cargabzn de t ener  l i s t a s  l a s  c~3.iieygc pue > e m i t í a n  e l  

func ionmiento  de l a  fuerza  h i d rh l i ~ a ( ~ ' ' ,  Por  filtini.0, estaban 

los barrenderos de jornada f i j a  subdivididos en l o s  dos turnos 

Únicos, Se encargaban de toda l a  l i r n i e z q  de 1 5  fábr ica ,  Barrfan 

l o s  res tos  de aigod6n , los carre tes  de hilo ro tos ,  y todo t i n o  

de basura y desgerd ic ios  (75). Los barrenderos se ocupaba tm- 

bidn como v i g i l a n t e s  de l a s  y e r t a s  ?e entrada, cargadores de 

carretes ,  cuidadores de caballos, veladores, cobradores de l a s  

rentas  de l o s  cuartos d isgonib les  de l a  f&br i ca  ( 7 6 )  
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E s t e  s e c t o r  e s t a b a  formado por  cuatro  c a t e g o r í a s  básicas 

subdivididas en  7 subcategor fas  salariales t medidores, capata- 

c e s ,  l o s  p o r t e r o s  y lost~kaüoree  ' 7 7 ) .  Las t r e s  primeras c a t e -  

g o r f a s  eran  de jornada f i j a  en dos turnos..Los vexadores traba 

jaban e l  segundo turno f78'2 En e l  c a s o  de  e s t o s  t r a b a j a d o r e s  

s610 e l  turno e s t a b l e c e  la j e r a r q u í a  salariai. 

Los canataces eran l o s  aue debían e jecutar  y v i g i l a r  las  

órdenes dis-ouestas por l a  p o l f t i c a  adminis t ra t iva ,  l a b o r a l  y 

d e  produccidn de 1 s p r o g i e t a r i o s  (79) .  E l l o s  eran  e l  verdadero 

poder para l o s  obroros. Podían cambiar a los t r a b a j a d o r e s  de 

f%4) -: un l u g a r  a otro,. m u l t a r l o s ,  c a s t i g a r l o s  y despedir los  .. 
Los  capataces eran e l  poder i r termedio e n t r e  obreros  y patrones.  

Los medidores eran  t rabn jzdores  encarg-tdos de rnedir o pe- 

sar  l a  prod-rcci6n a d e s t a j o  en l a s  b á s c u l a s ,  L o s  medidores ue- 

saban l o s  kgs, de algodóri nrcdu-cidos n o r  1 ~ s  b a t i d o r a s  en b&s- 

c u l a s  que t e d a n  señalado grevianente e l  , toye do produccibn 

correpoondiente.. Pesaban también l a  oroducci6n de los t r o c i l e -  

r o s  (81). Los medidores estaban estrechamente l i g a d o s  a l  capa- 

t a z  y r e c i b í a n  s u s  brdenes, E l  capataz  Bfidicaba a l  medidor to- 
dos l o s  d í a s ,  e l ,  tope de yroducción CorreE-oondiente (82) 

Los porteros  y l o s  velsdores  eran usualmente Bas mismos 

individuos,  

I 
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- s  

,- . 
Trabb jadores administriztivos , 

E s t e  s e c t o r  estaba corn-esto por c inco  c a t e g o r f a s  p4ofesto 

aarlese8abdiaSdidas en 6 ca tegor ías  s a l a r i a l e s  t vendedores, uDi 

l e r o s , .  pagadores, almaceneros o bodegueros y l o s  cargedoí-es o 

chamacos,. Los vendedores eran los responsables de l a  t ienda 

de: io8 jptropietar io8 ,  Los  u t i l e r o s  l l evaban  el r e g i s t r o  tie en- 

trada y cornora de re faxx iones  y maouinaria, Los pagadores s e  

encargaban de p 3 P F r  1- raya d i a r i a  8 l o s  obreros ,  Los almacen2 

ros o bodegueros almacen-,brzn l o s  excedentes de orodtrccibri palia 

l a  v e n t a , e r  1e.c bodeges de 1 8  fábr ica ,  Los cargadores o chama 

c o s  descargaban d e l  f e r r o c a r r i l  l a s  mcas de algod6n c el car- 

- 
- 

b6n, y cargaban con 105 c a r r e t e s  de h i l o  orcducidos, (83) 

Eas orineras cuatro c a t e g o r í a s  -vendedores, u t i l e r o s ,  p ~ ,  - 
g'adores y alrnsceneros- t r a b j a b z n  a, jornzr l -  f i j a  er! 'ncmr&o .. 
c o r r i d o  ( 8 4 )  . Los cargadores t r -bnjaban en dos turnos ,  SI- i m a i  

rue  I c e  t r c c i l e r o s .  Ekbo izrut;éXegmaf%s%aciocd$ado tzrrbidn d e l  
c o r r e o  y d e l - s e r v i c i o  t e l e f ó n i c o  (85)  
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isto rr que al interior de cada sector existen jerk?,- * *  

(consúltense anexos) q u f d  profesionales y szlariales muy diversas 0 

Queda claro que l a s  principales determinantes que estable - 
cian l as  jerarquias erm: La calificacidn profesional, el tipo 

de jorr-ada de trabajo (fija o a destajo), el turno (matutino- 

vespertinohestpertino-nocturno), y en el caso particular de l o s  

trocileros y l o s  ayudantes adem&, el tipo de =io producido 

(hilo fino o hilo corriente). 

Sin embargo, estas divisiones jerárquicas estaban subor- 

dinahs por un condicionante principal : el origen socio-econb- 

mico de cada trabajador, Eln pocas palabras: por la condicidn 

histórica de la que partían todas l a s  $erarqufas. 

Desde este punto de vista l o s  obreros y en general l o s  

trabajadores de l a  fdbrica, con excewción de l o s  administrati- 

 VOS,?^^ dividfar, en tres granc?es p u o o s :  

I 

Primer Grupo : 

Este ?rimer grupo se formaba de anuellos trabajadores 
-. '\ aue provenfan del campo 

dividían en tres princinales: I 

oor su activxdad econ6micn)se sub- I 

Aquellos trabajadores m e  Frovenhm de la hzcierLda 
de l o s  propietarios de l a  fábrica; en general como 1 

peones endeudados cue pagaban sus deudas trabajando 

, 
I 

I 
! 

I 

I como obreros u ocuT6ndose en cualquier terea que les 
era asignada (86) 1 
Aquellos trabajadores aue cor,stitufm- fuerza de tra- 
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G j ó  ntrai tempqmiera; es dec i r ,  jornaleros agrí- ~ 

colas -e, por temporada, normalmente e? invierno,  
vendfan su fuerza de t raba jo  en l a  f ábr i ca  (87)- . 

3 )  Por último, aquel los trabajadores que prrsvenien 
de aueblosqcercanos y nosefan alguna proiniedad o 
parcela y que nor temnorada o For necesidad de - 
mayores i r x r esós  vendfan su fuerza de trz,ba,io en 
Is f ábr i ca  T88). 

- 

Segundo Grupo: 

Este p u p 0  esteba formado por acu-ellos trabajadores que 
tenfan un8 rntigua t rad i c i ón  a r t e sma l  urbana y que, por SU 

- 
rarciuía econdmica y pro fes ional  de l a  fcSbrica (89). Estos eran 

I r conocimiento prc fes ional ,  yosefm e l  grado m&s a l t o  en l a  j e  

f d * .~ \ conociaos como **maestros** y ' * o f i c ia l es * * ,  m i enes  inic is imente 

71 
- \  u, . - *Iprestc?bai_ sus servic ios1g en l a 4  fábricz.  com a,rtesI--nos indi-- 

v i  dual es ("), y posteriormente se conv i r t ieron en obreros con 

En e l  caso de los "maestrosdrtessnos", 6Ftos t w i e r o n  yr inero  

une r e l ac i ón  eu t r i c tmente  comercial con e l  gatrón, m e s  eran 

pacados sobre yedido de acuerdo a UT precio rregociado ?or am- 
' :  ?. *- 

-c 

9 
' .-Y '' bas nartes ("). En un2 e t a m  peeiblemente anter io r  a 1900 (92) 

estos maestms trabajaban gremialmente **3or encargos** para l a  

Cqzn Cornerwid G a j a n o  y Rivero, a h  cuando y9 trahRjaban den- 

t r o  de 11. f áb r i c a  (93), En el. caso de los **maestros-obreros", 

en los dltirnos 10  afios d e l  P o r f i r i a t o ,  esta r e i a c i h  canbia. 
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Gr 

c e  a l i zado ,  tr3hajando ya no en f o rma  individuai,  sf- 

no c o l e c t i v a  y como trabajador asalariado. La m t i g u a  d is t in -  

e idn  entre  **maestros y o f i c i a l e s "  deFayarece pafar€!omarf-m 

mismo g w y o Y  

& pierden su indeoendencia y su conoaimiento se ha- 
_- 

Tercer  G-nip0 : 

Este gru-o est;$ formado por trabajadores también urbanos 

pero  que se d i s t b guen  d e l  ,anter ior  de dos formas: 

I) Los obreros aue v o v i enen  d e l  gruno ante r i o r  y que, 
debido a i  ?roceso de mecmiz-ción de l a  producción, 
s o n  desnlamados e. -estos de Tenor c a l i f i c a c i f n ,  Al- 
gunos maestros se convier.t;en en ayJdwntes, 
Dentro de e s t e  mut?o se e%cuen,tra,n, l o r  ayudsntes de 
l o s  mti,mos maestrc's que, nos e l  mismo proceso de 
necmizEción, se c c ~ s o r v ~ ~ n  c o ~ p  9Tri:rjontec del mies-  

tro t r o c i l e r o ,  o s o r  despl-zados 3 Y?? cr-.te-cris in- 

f "  

f e r i o r  ( 9 4 ) '  r 

2)  Obreros que provier_e2 de o t r s s  f<kr icas gton zlyvna - 
e x r e r i r r c i e  e r  e l  t r s h j r  tgxtil, v m e  ixi..reegx co- 
n o  trgbajadores eventuales, s i n  niryvxs c? - l i f i c ac i ón  
Drofesional, Generdmente, es te  tire de obreros, jun- 
t o  con l o s  "ayudantes" y ttmaectrcs'~ d.es?l?zados, re2- 
l i z aban  l a s  t a r e m  manuzles de 1 3  vrodticción de h i l a  - 
dos (95) 

De acuerdo a estos  condicionantes socio-económicos l o s  - 
obreros eran ocupa,dos er_ l a  produccidn t e x t i l ,  también de for- 



ma jetmkqtxiqa.. xx i s t f a  e5tonces una jerarqufa ocupacional en- 
f: - <  

t re rerasmuy bien es t ra t i f i cada :  los obreros altamenee 

c a l i f i a a d o s  y esoee ia l i zados  ( t roc i leros ,y  aceitadores y m6c&- 

n icos ;y  cardas), l o s  obreros con a l p n a  exper iencia en l a s  - 
ta reas  texti les y, por Último, e l  grupo de trabajadores que 

r e a l i z a  todo t i no  de tareas  indistintamente y que carece de - I 

todo conocimiento profes ional .  Este Último grupo e ra  e l  sec tor  

l'ruralll de l a  fábr ica ,  a l o s  que se llamaba en forma despectiva 

y r a c i s t a  ,como "nueblerinos", huarachudodY o "indios1' (96) 

Edad y experiencia; E e d e n c i a  y eventualidad$ - 
Manos y Mquinas. 

S f i b i en  l a s  cslracterf s t i cas  socio-económicas eran l a  ba- 

s e  y e l  nur,to.rde part ida n a r c  establecer  l a s  jerarouías eco- 

nómicas entre  los obreros,, no de f in ían mechicímente l a  ac t i -  

ttid de éstos  f r ente  a l  trPbajo induz t r ia l  l n i i  e3 l o s  con f l i c t o s  

derivados de éste.  Los obr--ros de " E l  ,~ lS~TOI ' 77pO"  "-  2, msnr de su 

heteroceneidad, se fueror; homgeneizando con t r e s  c z rac t e r í s t i -  

cas esenciales:  

1) La d i f e r enc ia  entre l o s  obreros *'viejos** cue t e n i a  
una muy v i e j a  t rad ic ión  artesrxizl :r gromizi y los - 
obreros lfnuevoslt j7.e carecfax de tr'b e n e r i e n c i a  
e l  t rabajo  indust r ia l  o do anti@ecií.fi en 1 ~ -  f6hrica 

(97)- 
'8 EI *&y u or  2.2 gol! * 

2 )  La d i f e r enc ia  entre l o s  tmbajadores Fermanentes y 
l o s  tr8bajPdores eventuales, La gemanencia o even- 

tue l idad en e l  trabajo se f i e f i n f a  a T a r t i r  d e l  E r a d o  
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de caiificaci6n'profesionai en e l  oficio o de expey- 
rlene* en l a s  act iv idades  fabr i l es .  En general, 
l o s  obreras "v ie jos"  ,. p o r  sus cmac t e r f s t i c a s  oro- 
f e s i m a l e s ,  ersn varte d e l  gruuo de los trabajado- 
r e s  Demanentes; y los obreros "nuevos", también - 
llamados l i b r e s  formaban parte d e l  grupo de l o s  t r a  - 
bajadores eventuales o no uermanentes. 
Aimcue est8 r í g i d a  d i s t i m i ó n  se fue  disolviendo - 
de 1907 a 1918, e s  imFortsnte conservar e l  esquema 
básico. 

.& 

3) La d i f e rsnc i8  entre los obreros mech i cos  y los obre - 
ros  mar_u.ales, Generplmente 1 0 3  obreros mech icos  eran 
los de rnzyor exnerisncia, es  dec i r ,  l o s  v i e j o s  y -- 
nuienes formaban e l  gruuo de l o s  trabsjpdores perma- 
nentes. 31 -ruco de l o s  manuales era  he t e ropheo  
y est-ba formada n o r  obreros c ~ n  a1ptir-a exneriencia 
O siri e l l a ,  erpz  de oriqen urbeno y rura.1, y forma- 
bar_ e l  - ~ Q O  do l o s  tr-bTjPdores eventuales. 

Sin errborgo, uno. de l a s  coEEecuercFz+s del proceso de me- 

canización d e  le ?roducciOn en FE1 Nayorazpot*, e s  l a  d e ~ t r u c c i ó n  

nrosres iva  de es te  ttequil ibriol ' ;  donde el trPtz:,C:ador niecáriico 

SI" ccrw ie r te  en trpbpjador eventual; donde adezás, e l  trabaj- 

d o r  genua1 es  zuberdicado a i  t r a h i = d e r  a e d x i c o .  21 w i p c i p a l  

puy-to de c oE f l i c t o  de l a  eztructvra igtem-a obrero-profesional 

de t t E l  Nayorazgo" no se d e f i d a  -or l a  divisiór- entre Tritbaja- 

I 

I 
I 

I 
I 

, 
I 

' d o r e s  Termsnentes y no verniw-entes, sino por el i nev i t ab l e  pro - I 



ceso de homogeneizacidn en l a s  categor ías  obreroqnmfeBionalks - 
que impoffe 1s produccidn mmdifacturera a t ravés  de l a  especik--<" 

l i z a c i b n  y pa rc i a l i z s c ibn  4e l  t raba jo  ind iv idualc  '98). En 1912 

- . I  

e r a  m&s importante l a  ve loc idad en la,producci6n a destajo de 

un lvrnaestro-trocilerom cue su conocimiento profesional.  

Aunque sobre l a  categor ía  de ' l t roc i leros l l  pesaba toda una 

t r ad i c i ón  he red i t a r i a  de t i p o  artesanal, durante e l  período de 

1912-1918 estas  cualidades no nessfon l o  su f i c i en t e  para ev i -  

t a r  que lentamente fueran sustituidos Qor obreros "libres1' o 

eventuales. 

t o r  de trabajadores m& coinbativo en l a  fábr ica ,  en términos 

- 
Dg ahí que 1 0 8  t r o c i l e r o s  se c o m i r t i e r o n  en e l  sec - 

de reivindicF-ciones económicas, de mejoraniento de las condi- 

c i o r e s  de t r -bp j o  e incl izcive,  de luchar vor la abol ic idn d e l  

Los elementos desarticuladores de l a  Estr lx turq  Interna. 

Eencs v i s t o  de m m e m  TJJ~ Rezera l ,  a l  fuEci -mPmior to  3.e 

1% estructura interna de l a  f4br i ca  describiendo csdz imo de 

los sectores  rlue 1- conmonfan. A-arafttewmte la l ó g i c a  de d i -  

cho fhncionfrniento cons i s t f a  en basarse er ur. mmeroso grupo 

heterogéneo de trabFjadores, profundsrnertp e s t r i t i f i c a d o s  entre  

s í ,  y con poca cohesión. Mas és t?  heterogereiüad conter fa  su - 
urogio elezento dectructor, su f a c t o r  de ho~.openeización: l a  

tendencia a la desve lor i zac ión de 1 2  fuerza, de t r abz j o  COEO - 
I 

P r i r c i F a l  consecuencia d e l  nroceso de m e c m i ~ a c i ó n  de l a  m o -  

ducción ( 9 9 )  
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sLo,s obreros Gue Tor su grado de c a l i f i c a c i ó n  o por s u  ex- 

per i enc ia  en e l  t raba jo  fstbr i l ,  eran considerados como perm-a 

tres u' obreros v i e j o s ,  fueron progresivamente menos permanentes 

más espec ia l i zados  y menos indisgensables, La in t ens i f i cac i ón  

d e l  ritmo Troductivo por e:L t rabajo  a destajo,  t r a j o  como con 

secuencia natura l  l a  mecanizacibn d e l  obrero cue sometido a - 

- 

- 

suscesivos y continuos mcvimientos, se dedicó a tareas u opera 

c iones  e spec i f i cas  y un i la te ra l es  

nro fes ional  comenzó a desaparecer dadas l a s  exigencias d e l  tra- 

- 
La antigua jerarqufa (100) 

ba j o  a des ta jo ,  m e  convertfan a l  ayudante en un t r o c i l e r o  más; 

el avance de los trebajadores eventuales sobre los trabajadores 

permanentes fue 1 s  tender,cia natural de dicho proceso. 

Ambos t i p o s  de trebaJadores coex is t i e ron  hasta c i e r t o  - 
l i m i t e ;  el w m c e  _- BeZ-tra-o eventual sobre d e l  t rabajo  Der- 

maner-te estab -or l a  cyos ic ión entre 

mechicos. Sin - 
embargo, anbas oros ic iones  -le d e l  t r f - b j o  o ~ e r - t v  a l  frente a l  

0 

\ trsbFio r emmen t e ,  y l a  de l  trabajo ~nan,uql. fr9nt;o a1  t r - b z j o  

mec6,nico- no actuaron de la. m i s m a  nanera con r s r r ec to  c! l a s  

c a t e ~ o r i a s  obrero-procesionrles, Ls onosición entre  e l  trabajo 

mech i c o  y e l  t rabajo  manual se i n i c i a  en 1900 con 1% introduc - 
ción do 10s nrimeros t r 6 c i 3 - e ~ ( ~ * ~ ) ,  y se 4e2'srrol ls ooster ior -  

mente eri los d o s  1907-1912, con e l  completo >redominio de los 

t r o c i l e r o s ,  ademss de l?- Tecmieac ión  de 1?c  czTfias y de l o s  - 
t e  j edores (102). , h is t6 r i cmente ,  esta oms i c i ón  ocurre ?rimero, 

en tanto que l g  oriosicián entre t r abe j a  permmonte y trFbaJo 
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eventual se desarrolla a ,partir de cue este nroceso conflictua 

a las jerarquf-s Srofesion-les nreexistentes, Se define a par- 

tir del momento en m e  la ihicn nosibilidad o alternativa nara 

sobrevivir es convertirse 'todos en trabajadores eventuales ma- 

ouinizadoa o destruir l a s  máouinas y regresar a l o s  talleres- 

narticulares. Esto se exnlics? yorque si bien en nrincinio l o s  

trocileros se beneficiaron con los trdciles Dara un mayor ren- 

dimiento a destajo,  aunaue estuvieran en conflicto con l o s  tra- 

bajadores manuales, en pocos 3 0 s  tomaron conciencia que acep- 

tar las condiciones de l a  mecanización iba en contra de ellos 

mismos, y en ese sentido urdan sus intereses con l o s  de l o a  - 
trabajadores manuales tradicionalmente o m s t o s .  ' (103) 

Z a  soiucidn de esta contradicci6n no fue ni la destruccidn 

de 13s mcbuinas, ni l a  rápida ,mcanizacibn de todos l o s  obre- 

ros.. Se i?slvoreció a obreros y máquinas.. Se llegó a l a  conclu- 

sión de nue l a  Dermanencia en el trabajo consistía en la even- 

.. El trstbajo "evm+v.z1" dobidanente tualidad b a j o  contrato (104 1 

i eP ic? iado,  cor- un aparato jl-xridico d-e nrotección, así COPO La 

concesibn de 1 ~ .  legdid=d de l o s  sirdicatoc obreros 77 el me j o  

ramiento de Lsss condiciones de tr?bajo, yc6f.i eTiuiv-?-.r a un 

tmbsio perrrmneEte ('O5'* 3st i  fue Is Rnortacih de'la Revoluci6n 

mexicpna: redonocer 8 los antipos m8estrm-aries~rioy, s7.1. con- 

- 

dición de obreros. 



Toda 1s cadenr d8 relacrlonee obrercGprofeeionales y eooddq 

~pioao, se& vimos por cadaseator, expresa oiaraaento a h o  los 2 

breroe 80 hicferln dependientes unos de otror, de tal forma que, 

a l  generalizarse el *W de produooibn meobioa, a l  convertir88 

'esta en l a  forma predominante de l a  produoolón, lo8 confliotoa 

de un grupo o de un eeotor de obrerou, tedlan mnseouencñ(~s 1- 

gualmente generallzabie8, E l  conflioto entre l o s  traba3adores i p ~  

nudes y l o a  trabajadores meohiooe oobr6 un sentid0 hist6riob. 

Frente a estos cambioe que tendfan a homogeneizar las categorfas 
94% 

profesionales del  trool lero y e l  ayudante, la estructura Jer& ' 7 .ir 

qufoa de las diferenoiaa salar ia les  e e g h  e l  oonocimiento p o r &  

sional 110 era sino un aparato anaorónioo. La eetruotura de larr 

rfatiaae tie is produoel& meoánica. ta eompetencia entre l o s  OSZ 

breros ae hizo U& aguda, y en condicionea deeigualee, 91 l o a  - Ir 

trabajaaoree meaánioos permanentee tenfan meJoree aaiarios, en 



1 * $  - 
A -  - '  

la miamt~propomidlr, su eatabllldad en el trabajo era menos eegrxv 

f i d i a a o e  que lo8 trwileroa esfaloma en oondialones eoon&;toai 

limisaorables; en eanibio, s i  considera~io6 a 886 seotor de obreroe 

&eade e l  punto de vleta de 8u hiatorla, 8u sltucroidn no e m  m d  

nos que arítica. 

El prooeeo de meoanieaoidn de la groduodn ere6 la8 b c  

sea para l a  oreaoldn de las miamas oondiuoner de existenola de % 

l o a  obreros y en gran parte, de l a  u n l f o ~ i t a o l Ó n  de sua c o n a  

cionee de iuoha. 4 partir de estas consideraciones nos es posi- 

ble entender las protestas saiarialee aomo protestas polZticas. 

En términos preaisoe, eran proteatas eon dist intos niveles de 

oonoienota polftloa, eoonbmiea y profeeiand. Durante e l  período 

191%19lg, l a  luoha polftioa de l o s  obreroa de 'El Mayorazgod ;II 

partirá eaenoiaimente de l o s  interesee seotOride8. %'i puede L 

interpretarse l a  luoha individual por el poder de reoonquista de 

i a e  posioiones g a n a s  a nivel de las autonomfas en los  ofiaios 



Este tipo de oaraoterfatloae indican que e l  prooeeo de pro 

duaoldn tabril era no golo an mero heoho material, sino un aoto 

s o o l d .  Y era tambl¿n un oontlnuo proaeso de oonolentltaolÓn p a  

lftloa tanto por  parte de l o s  propietarios de l a  fdbrioa oomo de 

108 obreros. 

El miar io :  SUS diferente6 r0-8 de ~ a p c  o. 

7f3f E l  salario r e a l  red en Q1 Hagorazgoy tenfa diferentes - 
(107)- 

formaeo Desds el punto de v l a t a  nominal . e  e l  salario percib& 

do p o r  los trabajadores dependía de las  categorfas y s u b c a t e g a  

rfae ya mencionaáaa. S b  embargo, existfan paralelamente otras 3- 

horma8 de pago que haofan del  s ~ l a r i o  nominal y del pago en mone 

da una mera abstraooi6n. Adem& esta8 formas de pago nos p e s  

ten observar de oe roa l s s  condioiones de traba30 y sus o o n f i i c  

toa. 

Hemos separado cadauna de estas formas de l a  eáguiente - > I > ,  



manera8 

(108) 0 

1) Catsgor€ae y aubaategOrfa8 obrer&proie~ioil~les, 

Tlpos de Jornada de Trabdo j r   turno^. 

2) Cambios en l o s  salarlos nominales ae& l a  po l f t l c r  de 

produooión de tipo temporal, 

3) Relaoionee de oompsdratgo entre l o 8  obreroa, 

4) Las omisiones sa la r ides   extra^. 
5) E l  ingreso familiar, 

6) Ei pago en espeoie. 

7)  Los sistemas de endeudamltirnto: multas y castlgos. Loa 
peones endeudadO8. LOS ~ em io i o s  dd l go i ,  reiigioeoa y 

l a  renta de cuartos. 

8) Otras formas de subsistenoia de los obreros que oont rd  

rrestaban las Irregularidades del pago del  sa lar io  o de 

l o s  sistemas de endeudamiento. 

Catenoria6 y 3uboatemrfaa obrero-prof esionalea, 

Tipos de jornadas de trabajo Y turnos, 

categorfas oorrespondientea. De aouerdo a 10s anexo6 33 y 34 v a  

ma que en l o s  trabaJadores permanentes del seotor produotivo hay 



un Inoreraento aaiarlal eeotor18l del 22$, mientras que el nhe r o  

de trabajadores deareoe el 1 6  
( 109) . En el aaeo de los trabajado- 

res  no permanentee del seutor produatlvo estos ObtI8n8il un 18$Z 

de Inaremento sa lar ia l ,  pero el n&ero de trabajaüores deoreoe = 

81 33% . Este Yaparente d e a e q ~ i i i b r i o ~ ,  s in embargo, tiene 

7 ,  

( 110 1 

una l6g ioa  preoi~a. Si arrSfzhwwíL inter io r  de aada seotor en 

l o s  anexos 2g y 40, veremog que las oategorLas obrer&profeaIone 

les que se benefiaian, y por tanto, que son el trabaJo meJor paga 

BO, aon las de trooiieroa ' f i n d  y ayudantes wfinosw a destado, 

a& como tainbfin l o s  aceitadores y rneo&ioos. Crecen en un poroeg 

taje superfor a l  258, y en este sentido, sus incrementos salaria; 

l e s  gon dias redes  que  OB de la8 categor€as que decrecen. bl p+ 

reoer, e l  meoanismo era  dsspedir a los obreros de una oatzgorfa 
I 

determinada, a l  mismo tiempo que 88 aumentaba el sa la r io  a loa 
I 

que se quedaban, usando e l  fondo salar ial  de l o 8  obreros despedL 

(111) 
doe para pagar e l  nuevo increraento Xuohos de estos despidos 

no eran dag que simples novlrnfentos internos de l a s  oategorfm 



morlmlento Interno de trabajadores obedeofa e s e n o i d  

1) por medio del trabajo a deatajo 88 inorementaban loa VOI 

lÚmene8 de produoolbn y por lo miamo, se intenalfiorbr 

e l  traba30 l o  que oontrarreataba laa  protestas obreras 

por dlsmiauír l a  &arao&&lede l a  Jornada de trabajo (de 

16 horas a 10 horas)* DO~@sta f o r m  loa  propietarios BO 

libraban del ooaipromiso o l a  responsabilidad de exigir 

jornadas de traba30 iargaa ya que l a  duraoión ae 

88 regulaba por l a  oompetenolcr entre l o g  obreros 
(u31 

e 

2) El Inaremento del trabajo a destajo que generaba no& 

mientos internoe de las oategorfaa benefioiadaa, tendfa 

a hacer desapareoer las  oategorfas obrerdprofeslonal8s 

dejando domo dnioo requisito para ser contratado l a  r- 
pidez y efiolencla en la produooldn de hilos de algodbn 

(i14). 

Tenemos como 

pro0880 de produoof& manufaotureraraso&loa, en donde no hay tO= 

El oaráoter 08- 
(u51 dada  una subsuno16n del traba30 a l  oapltai 



eaon6mlodprofesionale~ 80 adaouaban cmdawez menou a los r e q d  

rirnlentoa de l a  produoal& meo&ioa por medio del traba30 a de& 

taJo; pero a l  

salarialea en 

laboral de l a  Y! 
tal roma que 

 alen no tiempo, l a  preserwolón de diohas aategorfas 

a l a  pollt ioa - In 

los obreros de 

f raoo ionaban 

oualquier movimiento uniiioador, ueoiás los obreros luohaban por 

oonservar las  jerarquías proiesionáí.es a i  mismo tiempo que se is 

vorecfanmn e l  traba30 a destajo 
(a61 

0 

Existfan 1% ayudantes por 250 troo1)oros en promedio ai& 

rio, Es deoir, regularmente habfa un ayudante por oada dos troo, 

tu71 
leros, ~omalmente los  troolleroa operaban oon tres tróoiles . 

No todog los trookleros, ni l o s  ayudantes ni 10s tróclles 

iunolonaban a l  mismo tiempo según l o s  turnos y jornadas de trabd 

___l̂ _l -- --- . ~. _ l _ ~ ' l * . I _ l u I ~ w I I I " w - - - - - - -  - *  . -  -- 



Trooileroe finos y oorrientes 
por jornada f i j a  53 

&udantee finos y oorrientOs 

Ayudantes finos y oorrientea 

por Jornada f i ja  25 

por joraadwa deatajo 73 

( 1 1 9 ) o  

. - l  

I #  
. . -  

En la fiirbiwi existfan entre 1912 y 19ig 700 tróoiies en 3- 
promedio, En el primer turno fie ooupaban a 276 obreros entre tai 

oileros y ayudantes. LOS trooileroa de Jornada f i j a  trabaJaba 

entre dos y tres trdoiles y habfa un ayu8ant8 por oada trooilero 

que adembe trabajaba entre uno y doe trdoilee. hbae fiemas, 

(1m). LOS trooileros a destajo owrab  hasta auatro t r d e i i e ~  

es deair, un t o t a i  de 5 ~ ,  trdoiies . La diferenoia entre los 

ayudantes a destajo y l o s  de dorna- fija, era que l os  primeros 

reoibfan uli salario por Jornada f i j a  o las oomisiones del trooig 
l ~ ~ ,  be segundos tenfan un s a l a r l o  prematabl@oldo por la fb%- 

de trO03.lem8 g ayUdantes, mováan no trh1188 XU18SO ti%wO 2 

(12lY 

. i 



ya que ooa ireauenoir operaban &€I trdoilee que ei trooiiero y 

reolbfaa mnoe de l a  aitaá -1 salario be &te 
(122) . Por ejeaplo 

existicur oasoe en que 8 i  habfa un ayudante para dos trooileror, 

la8 rart-ee por l as  que l a  fbibloa no reoonoofa a los ayudante8 c 

oomo eategorfa profesional, era que no oonslderaba neaeaarlo pc;” 

ra a l  traba30 a destajo, tener a dos tipos de trabajadores haow 

do l o  mismo . Habh dfas en que habfa un sólo ayudante por 2 ( 124) 

oada tres trooileroa en l a  Jornada a destajo. O sea, menos de 

50 ayudantes para 120 trocileros . Esta8 altas y bajas en e l  
(125) 

&aero d8 ayudantea oaupados por da, dependfa de var ios faotore6 

entre ell08, el aumento de 10s topes de prw¶uoolbn, las neceaiQ 

proauotirr que neoe8itaba d a  ayudantes a destajo que en Jornada 

tiJa En otras ooasionee, e l  n\saero de ayudantes no rebasbf 
(126) 

ba loa 40, y esta sola omtidad debfa repartirse en Joma& fiar 
! 

... 



que 

nor, y porque oonforme se generalid e l  movimiento 

$8- las horas de trabajo (de 14 a 12) por razones de seguridad 

(128). &bas oategorfae operaban 470 trdoilee, 88 deoir ouatro 

tróolleg individualmente, y por tanto aloanzar l o s  topes de pro@ 

d u o d n  requería mayor esiuerzo; pro&oáan con mayor intensidad 

que l o s  obreroe del prlmer turno quienes morfan apenas 7Oü t r 6 a L  

lea pero eran el doble en omtitiad 

del priraer turno, ya que el volumen de produaolda era me- 

se redu 

(129) 
e 

La situsaidn de los  amitadores y meohicoa ea totalmente 

dletintcr, En ambos turno8 y jornadas hay 2'1) trabajadores, y oobra 

ban, a d a d s  de SU salarlo f l J0 ,  una ooniei6a extra a los obreros 

que l e s  reparaban el t d o i l  o l a  aardadora h a  las d i s t a  
(19)  



/ 

tagj aaPgas . t- entre un turno y otro, o entre un t ipo da . 

jornada y otra, e m  b g  r ease  n a t i ~ o ~  de oorrfiioto entre iin" 
oánioog~, trooiieros y aycxdaates. Por ejemplo, en l a  jornada ti2 
Ja se sanejaban 209 tróoses j r  e610 luribh 4 Paeoániooa a t ~ ~ n i b i e ~  

mientrue que en la  jornada a deatado en el primer turno a Óob  h$6 

bfa 10 que debhi atender haata 500 tmeoi lee.  En l a  Jornada a 

~ e e o a j o  n o o m  hiit& goio ouatro me&ioos disponibles para 

470 trboi lee (v6anee los anexo8 oomspondlentea). Lo8 trabajabdb 

res de l  turno nooturno resultan Her los &I explotdoe de la  Ell$ 

br ier ;  en pruporoibn a l  menor &oro de t r a b a a b r e a  diBponibloe 

oon e l  migmo n h e r o  de hora8 de traba30 y eon topee produotitoa 

altos. 

fntesis, 1 l u b  e a l  de lo8  obreros perntanentes 08 

o r  l a  supe venoirr en Boa formas objetivast l a  de l a s  

s humanaa y por tanto, neaeBldadea # Y h U  
la aonservaoión por 10s oiioios au tdnomos " ~e _ i nd~~ l - ~ ~e a r  -- ~ c r  lU(B 

cha por l a  ooneervaoi6n ~ , o f i o i o  88 oponfa a l a  realidad del 

trabajo oooperativo y ooleotivo. Esta oondioidn contradiotorla 

expresaba en l a  pugna entre meoá$ioos y troolleroaj ouando e l  - 
Prinero aobra por suB ~emio io8  una parte de l a  produoaldn de l  ge 

gundo, era e l  intento de reaiirmaoi6n de l a  posesión del  conu& 

miento profesional individual. Bajo l a  forma de salar io  extra 80 

ocultaba l a  defensa del  o f io io  frente a la desoalifioaoión. 

(3. 
-- _ _  __ __.,_ . ." -- ~ * 

"lq 

hmbloa en l o s  m l a r L o a  S e d n  l o a  o amblos de 

temporada oomeroial en l a  úroduooi óS. 

Una de l a s  oausas por las que e l  salario nominal Se alteraba 



- . .  
los salarios de log obreros de manera directa 

cy e3as gus b o e n  re ferenoisas  este problema durarite la époor 

verano y de invierno 

bre, diciembre y enero, i o 8  t-8 de produooión para e1 traba30 

a de&aJo aumentaban, de l o  que se beaeflolaban log troollero8 

. Enoontraqsos 

. 11 parüuer durante 10s megee de n o r i p  
(133) 

y ayudantes 'finos", mientras que 108 ' c o r r i en td  ganaban moho 
( 114) 7-H r 

men08 

de los  trabadadores 'fino8" disminufan oonslderablemente. 

. En 109 megeg de marzo, abril y -o, l o s  lngregos 
(135) 

E l  t ipo de oalidad del algod6n era otro faotor relaoionado 

oon e l  mercado que poda  provooar una ba*z brupca en l o s  saiarioe 

3e i 3 g  te je t lores ,  t m c i l e m ~  7 a:---?m'¿,'s 

de 1913, 1914 y 1915 esta situmiÓn se hizo oodn. Anteriormente 

a los años 1912~1918, e l  algoddn era importado del  Rur de EBtadob 

. kran$e 1 0 6  
1136) 

Unido8 o t ra fdode 1 Laguna ya que era oonsiderado como algoddn 
(117f - e , .  

de buena calidad 

luoi& se perdió el aontmto oon ias tradioionaieg d a 8  ie rmvia -  

r l a s  de transporte, &ndo 8uptitufdo por e i  algodón veracruzano 

que era aongiderado de p6slnia oalidad (Inclu,lve en 10s año 

. gin embargo, oon el egtal l ido de Ir &IT&' 

tB3314 
y 1915, l a  vfa de Veracruz en frecuentemente interntmplda) 0 

La inseguridad en e l  aprotrieionamiento de l a  materia prima 

obligó a los  pro pie tar lo^ a intengi i iaar  l a  produoaldn oon medG 

das aomo éstas: 

I 

-. . ... - . . ~ . . 



, 

1) Reduoiondo el nthero de trabajadore, Bel ,egunbo 

turno y reforzando e i  prime 
trabajaba en un ,010 turno P -  139). 

. En muoño, mesea 8e 

2) se generdbsbu el traba30 a de&Qo(lb% - 
3) go aseg\iirabs la pennsrrenoia de 10s obrero8 

en e8geaIa y debiendo aumentoe &arialS8. 

4) go l e ,  proaetf8 que e le, reduoirían la  d e u h  o 
que ,e l e  auiaentar f@ m l o8  tiempos pars EIbgoBnge 
y oomida f142). 

mTa0 

LS divisida entre trabaJadore, rmoB y oorrientes a i  in- 

r i o r  de una mi,ma oategorfa no e, @o una mue,tra muy olara del 

pe,o del meroado ,obre e l  @ l a r l o  de e,to,  traba3adores, 

Relaoionea de aomadrazRo entre loa  obrerol. 

La, relacione, de amistad o de parente,o&ntre lo, obreros . Por medio 
( 143 1 

hada de l  ,alario una forma de ingreso ooleotivo 

de varios  otigo8 individuales noB peroatamos de l a  exiatenoia de 

oompadree y OOmadre,, de padre e hijos que ooupan diferentea 36. 

rarqufa, eoondrniao profe,ionalee, que hada del pago ,alarlal o 

en e,peaie un ve rdade ropa  i no de redi,tribuoión interna 001%~ . En la, oategorfa, de 10s ayuw tivsr de produoto, O monedae 

te, f inoe y oorrientea, exletfan hijos, eobrinoa, primoe y amigo, 

de lo, trocllero8. En egto8 cm@fl, l a  competenola entre a dante, 

y trooileroe e ra  a nivel  de grupo, familiares r iva lea  ;en e l  

oaeo de lo, ompadreg, O de aquello, que de una u o t r a  f o r m  pez 

teneofan a un mismo nÚoleo de ami,tad o parente,oo, @e peaba - 

* E4fb 

(145Yll 

.I I r  

I 



destajo aisterior O 

tenla una dable reoompensaL Ir eaonhios y, prinoipdniente, la 3 
delmbforztmiento de io, latos anigtbgog. Por ejemplo, en el a g o  

de l oR  aoeitadore, y mc&ioaB en r e h o i h  aon lof l  trooiie~ro~, ,S 

habfa de por medio un tipo de amistad fuerte detemínada, no ,o I 
(14s) 

't kJ 
oobraba el gerviolo 0 

Ide ia épooa, ,erfa muy G t i i  e i  enroque que tomara en auentrr 

[Fa e,truatura familiar de l o3  obrero, en l a  fábrioa. 

$$y It! I Dentro del estudio de l a  historia ,ooiai  de l a  dace obre 

Exi,ten otro, faotor8, iunüamentalq!, adega, de lo, famflicc 

re, de tipo oultural y Qtnioo. El respeto de la, tra&loionsB y 

oo,tumbre, por barrio, o por pueblo, eru Una de ia, aaraaterf,t)a 5 
.< 

ea, Gas destaaada, de l o s  obreros. 1 $ 
Esta dsuperestruottaraa de l a  0 h g 8  obrera ha ,Ido olvidada < 

'I \, 3 Bin ju,tiiicaoidn alguna, por el mecaniai,mo eaonornioista que - \,- 

(149) 
predomina en l a  w o r f a  de la ,  interpretaoione, del perlodo 0 

La aotivldad polftlaa de l o g  obreroB, baJo e,ta oonoepaión 

'Y 

aparece prede,tlnada a tener un enemigo hi,tórioo, 06, B i n  

otra razón que l a  de ,er hombre,~robot,, 

e,treuha relaalón eon lo,  lazo, ooon&loo,, As f  de.cubrimoB 

Lo, lazoe de parenteaao, de etnfa y de mentalidad guardan 

versaB pugnaa entre obrero, de barrio, O pueblo, distintos, por 

"sitae de re,peto a l a  m3err8 rivalidade, famillaree', riñae 

por cobro de deuda, "entre amigosy, por dlferenoia, raoi,taQ ( 



La8 camirioner e* e x t m .  

b 8  llamado6 ill@'eS08 9%-S p o I ' O O d & i b E X  88 10 qU9 da 0% 

gen a l a  red de cíientelae (151)0 Los ayudante6 eran pagadoe no 

por l a  fábrica, s ino  por los  trocileros en base a una determina- 

da cuota establecida para e l  trabajo a destajo. fri red de clien- 

tes se estab leou a par t i r  de que existían apdantes que trabaja - 
ban exclueivamente para ciertos trocileros. Lo mismo ocurrfa con 

los  aceitadores y mec&nicoao Cuando existfa de por UGUIU una re - 
lacidn de amistad o de parentesco, estoa mecanismos de subcontrg 

tacidn entre los obreros eran atenuados bajo l a  forma de ingreso 

colectivo. 

E1 Pam en e s ~ e o i e ~  

Geta era l a  forma de pago d s  generalizada y que se refor= 

zaba con e l  sistema de endeudamiento. Se pagaba con ropa, mab, 

aguardiente y f r i j o l  (152). Las raaones que se daban a los  obreros 

eran dost por l a  f a l t a  de moneda circulante o por l a s  altas deu- 

da6 de los trabajadores con l a  administración. 





en monoda oobraban myor pomos porque a0 ahornrh  parr eu8l~ulor oolobx= 

O ~ & ( ~ ~ ) O  Eh e1 01.0 de Ir. dehuia1on.i do obrero8 o pcrientos de loa  ob- 
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. 

ro oobrrbs ma riigr ao 10 notlflorba la o u a t i d d  do lam maitu aamaldu 

i) Reali- \UT taren ourl~uíerr Que iba d o d e  .amar a lom oab.lloa 

do 1. haaiaidr hash oblig.rlo a produoir dl doble de lo nom 

2) Roelbir oaatigom ooqodiom (golpoo en la osbesa, % o ~ ~ r r o n o m ~ ,  

goipoa en ism mipy oon un ohiooto) y una fuerte rep*- por 

parte del oeaordBto 

(141 1 

(17'5) e 

3)' -birlo enfronh de ma8 o o ~ e r o a  oon burlam y humillaoioneo 

oomo eohrle baldes do aguro e3731 
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por e l  afoakdo @?Y) O 
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~ I L O E O :  - PROTESTA OBREBA Y DISTINTOS NIVELES DE CONCIENCIA, 

La protesta salarial real la. hemos malieado a F-trtir de 

una lucha de tiempo largo que con-stituye un prolongado vroceso 

de concientizacióñ, Como una cadena de acumlacidn de diferen- 

tes contradicciones: trabajadores mamales contra trabajadores 

mecánicos, trabajadores de jornada fija contra trabajadores de 

j ornad-t a destajo, trabajadores no permanentes contra trabaja- 

dores yermanrntes, trabajedores jóvenes contra trabajadores - 
viejos, trabajadores del camno contra trabajadores de la ciu- 

dad. 

Todas estas contradicciones representaban distintos ni-- 

l e s  de concieccia: por oficios, ?or sector, por greniio, por -fa- 

nilia, nor una pronorci6n nenor o m y o r  d e  nag0 en ewecie, por 

j o n l a d a ,  por turno, For tijo d e  hilo, por vna inzyor o Te1=3r mo- 

v i l i d e 4  ocvTacior-al, nor 1 . u ~ ~ r  de orirez, T)CT el s m t c  venera- 

do, m r  trzdición de lucha, por  sor analfabeta, ?or edad, por 

usar sombrero y huaraches, p o r  estar contrs l a  máquina., por sim - 
patias políticas partidarias, huertistas, rnedoristas, mrrancis - 
tas, obreponistas, magonistag, zaoatistas,,, (183 1 

Estos distintos niveles de conciencia tuvieron distintas 

estrategias de lucha que no siemnre llevaban a la huelga: un 

sector de trabajadores cornpleto llegeba media hora m & s  tarde de 

lo establecido; l o s  trocileros intencicnelmente disminuían la 

velocidad en el ritmo de producción, Yias batidoras a pro~bsito 
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se aue j a b a ‘ d e  

produccibn; todos los obréros prolongaban e l  tiempo destinado 

a comerw interrumuian Farcialmente por s e c t o r e s  l a  produccidn 

en forma escalonada, los t r o c i l e r o s  descomponfan h a s t a  60 trg 
iti les a un mismo tiernno, los ace i tadores  dejaban de reparar  

t r b c i l e s ,  l o s  fogoneros paraban las  calderas  o l a s  echaban a 

funcionar con re tardos ,  acortaban e l  tiempo de trabajo hasta 

una hora a n t e s  por in terrunc i6n  de l a  iluminacibn... 

Todos e s t o s  mecanismos s e  jugaban para presionar a l a s  negocia 

cienes con l o s  ,patrones. Cíland.o todos e s t o s  recursos  se agota- 

ban entonces de manerir masiva se paralizsba t o d a  l a  produccián 

(i8’). Entonces comenzaba la huelga. Pero en la mayor ?arte de 

l a s  grandes huelgas r e a l i z a d a s ,  a excencibn de l a  de 1918, es- 

(18a) 

- 

tuvieron conf l i c tuadas  nor corflictos y d i v i s i c n e s  entre los 

obreros ,  P o r  tmgnas e n t r e  grunos que se 6isputaban l a ,  d i recc ión  

d e l  rnovirrie-to y por 13. i n i c i a t i v a  de sec tores  que b i c i a b a n  
ruevmente e l  trabajo (ie4), D u r a t e  11 k i ~ l c f a .  $e reai,i?Eban - 
f i e s t a s ,  br . i l es  que terminaban e 2  n l e i t o s  y ri=?.;_;j~ f g - i l i p r e s ,  

o en broncas de borrachos (1W Las p r i n c i - a l e s  huely2,s fueron 

en 1912-1913, 1914 J 1918 (lB6). IZn t o d a s  e l l e s  fue rocible  re- 

coger t o d a  1% Q F ~ F  de contradicc iones  hasta nquf e x m e s t a s  y 
t o d a  l a .  r iqueza  de syreciacior,es hasta ami a n a l l - <  9?d‘2S. 

Como uno, conclusión todavfs! embrionaria haremos algunas 

o bservaci  oFe s f ina les  .- 
Hemos v i s t o ,  fie mmerc1 nuy breve,  al-nos fie l o s  elenen- 

t o s  no estrictameEte econ6micos que deterrriimn ciertas formas 

s a l a r i a l e s  y que nos iaprooIima;mon al te r rezo  de In “conciencia  
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de clase" de l o s  obreros &e "El Mayorazgo". E l  an&l i s i s  d e l  sa- .._ 

l a r i o  ex2li.W dos caminos : e l  aná l i s i s  estrictamente cuantita8i- 

v o  y formal. 'J' e l  oue cms idera  l o s  aspectos socioeconómicos. 

La  combinación de ambos aermite prec isar  los términos en que 

se desarro l la  l a  lucha de l o s  obreros, su v ida  cotidiana en l a  

fábrica, sus aroblemas en e l  trabajo, y en general, l a  dinámi- 

ca  h i s t ó r i c a  en l a  cue se encuentra. Por ejemylo, uno de los 

mecanismos de control  de l  cani ta l  sobre los obreros, es efpre- 

sad0 en e l  const-nte desecu i l ib r io  entre los aumentos salaria- 

l e s  y l o s  desnidos de obreros o su movilidad interna. Y entre 

anbos ritmos que crecen cRsi uronorcionalmente inversos en l a s  

ca tesor ías  de l o s  trpbajadores permanentes y no permanentes d e l  ,- 

sec to r  Croductivo, e x i s t e  como lógica fmdmen ta l  l a  p o l í t i c a  

de I e t e rx ibn  de l a  f?~erzst de trabajo DOT nedios coerc i t i vos ,  

y de l a  mediatizaci6n y desmoviiización de l a  lucha obrera a 

trsirés de onoI-er l o s  in tereses  de d i s t in tos  sectores entre s í c c  

? s í  verno3 que l o s  trabajadores jem5xeEteF d o l  sqctor 

pro-yJ.ctivo aumenta2 ep -ror?edio cu s = l - r F c  7-172 229 ~ ' i e ~ ! . t r ? , s  

T U  disdzniveri en dmero  e l  13%. 3.6s os+c  +?.~de--cf.s eF rr&s - 
pronu_n_cia,dsl. e17- l o s  no nemer-entes d e l  mismo sec tor  cuienes ELU- 

nentan su s e l z r i o  en un .oromedio del 185 Ter2 Secrecer- elz nfi- 

nero  e l  33%. La misma tendencia se rejrodl icfa a l  i n t e r i o r  de 

 cid^, sector con l a s  c-,tegorf?s cb..ero nrcfesic-nsles, L o s  obre- 

r os  de l  Trimer turno "finos" a desta jo  cbtieren sólo un 7% de 

aumer-to aero su nthero crece hasts, 1 x 1  50% (mexos  28 y 40)., 

En s fn t es i s ,  a una T o l f t i c a  de bajos eumertos sa la r i z l es  y 

ninpJ.r-a mejorfa en 1a.s cordiciones de trsbajo corresjondfa una 



\ 
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, 
estabi l idád en l e  categárfa.. Esto ocurre, ya l o  dijimos, comy;,:Jv: <* 

7 .  9 -  

.>, &4. 

l o s  obreros a destajo. Nientras cue en los de jornada f i j a  be- 

(ayudantes) pero su decre dan aumentos d e l  18% y hasta de l  41% 

cimiento no baja de l  20%. Aquí los mecanismos son a l a  inversa: 

a una po l i t i cs i  de a lzas  s z l a r i a l e s  corresponden bajas sensibles 

- 
- 

en e l  número de trabaJF-dores, En e l  sector  de l o s  no permanec- 

t e s  se 1ogre.n aunentos d e l  25% en e l s t l a r i o  con bajas en e l  

número de trpbejadores hasta del  50s.. 

Las relaciones de nroduccidn en '*El Mayorazgo" r e f l e j a n  

también elemectos "modernizantes" y elenentos de "atraso". A s f  

I& expresa l a  ex is tenc ia  de un proceso embricnario de rnecanizs 

c idn en l a  groducción, oue se desarro l la  en forma paralela a 

l a  ex i s tenc ia  de sistemas rle en8eudamiento y f o m a s  de control  

c o e r c i t i v a s ,  y de retencián de 1% fuerza de trabajo,  a l a  rane 

ra ,  n&s t r a6 i c i ona l  de Iris hpcendsdos. 

-. 7 

- 

Pcr  una parte e x i s t e  m a  .orofunda divisi6~ d e l  trpbajo 

cue coex is te  na.turilmer_te con 1- r - ecw i rQc i6g  f a b r i l ,  y uue 

grsdualmente v;t extinpuiendo 13. f é r r e a  estructura artesanal 

de los , o f i c i o s  individu.ales; :-y-+ por otra, l a  cers ic tenc ia  de 

formas de "ago  no sg l a r i a l e s ,  no rronetarias, cor- r?spos de t r a  - 

bajo forzado. Existe une presencia importante de costwrbres 

rura les  sobre de un8 mentplidad más urbana de tra.dici6n Dodrf 

anios dec i r ,  ttproIeta,ria"c L a  pers is tenc ia  de f o m a s  de ocigo no 

sa l a r i a l e s ,  sino en esnecie, en producto, noF habla de u11 mer- 
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cado de trabajo a l  parecer no muy amplio, y cuya retención por - 
medio de bienes de conaum inmediatos, servicios deudw diver- 

v 
sas, r e v e l a n  e l  signo dm una época pre-industrial, cminentenrente 

d I d j  - rural.  -4 

Por tanto, una de l a s  caractorfsticau de l a  fábrica de "Ei 

Mayorazgo", es que se compone de una gama muy variada de obrero8 

que son abn propietarios de sus medios de producción, sa. porquo 

poseen un pequeño ta i ler ,  sea porque poseen anirnaims y parcelas, 

Y junto a estos obrero8 existen otros que ya no poseea máa que 

su fuerza de trabajo: 

La organización de l a  produccidn ea corporativa y profun-3 

danente jerfirquica, combinada con costumbres y tradiaionea camp5 

sinas. Y, l e j o s  de que estos elementos sean extraños a l a  corn- 

posicidn soc ia l  de l o a  obreros, son l o s  resortes que s i r v e n  a la 

reproducción económica y po l f t ica  de su existencia: 

E l  pulque, e l  aguardiente, l o s  santos católicos, l a  etnicf- - 
dad, l a s  festividades re l ig iosas,  l a s  ayudas o favores por rei& 

ciones de parentesco, l a s  rivalidades familiares, l a  sub-cantra- 

tacidn inter-obrera, e l  racismo y los  regionalismos, son los  a- 

l iados históricos que acompañan l a s  condicbones de trabajo, de 

vida y reproducción de los  obreros ,  y que simultheamente con- 

f iguran e1 desenvolvimiento de su lucha pol f t ica f  

Los huaraches y l a s  máquinas fueron los protagonista8 de 

esta h istor ia  silenciosas los  pies de los mendigos que desde l a  



a 

infianeia vigilaron I riqu8za como lentos guardianes? 

Huaraches y dquinau, e m  mirar el d í a  que inexpl icablemo~ 

t e  oourre COR la airrrí amorfa libertad de perddy  La misma deci- 

sión espontancsa y tunultuorra de l a  rebelión abreil.2 

"Rebelión obrera", frase que también es esto instante que ue 

mira y llanamor recuerdo, llaman rencor: 

. 



(l)? Con respecto a l  concepto de estructura se pueden consultar 
l a s  obras der 
Tuñba de Larí ,  Manwl? Retodoloafa de l a  h i s t o r i a  s o c i a l  de 

Espdfr.H&tico, S i g l o  X X I  9 1974 Ol PPÍ =. 
Hobsbaum, Eric 3: "De l a  h i s to r i a  s o c i a l  a l a  h i s to r i a  de l a  

l a  h i s to r i a  ilrl 
Ont88; pp; 61- 

V i l a r  Pierre: IniciaciQn a l  vocabulario de l  anblis6a histbri- 
-0 cd Espahi, Gri j a l b o ~ r í t i c a ,  1- .' PPZ 51-77. 

Cardoso Ciro y HQctor P6re' 
co Gri la lbo,  197# 
295-344: 

Braudel Fernand. "La l a r ga  duraci6nA en La Histor ia  Y la5 - / 
MQxica, Alianza t d i t  orfa19 PP. 

Sobre el concepto de "estructura" ex i s te  una gran variedad 
de interpretaciones. Nosotros estamos de acuerdo con l a  a- 
cepci6n de Tuñbn de Lara sobre el "tiempo mediow que supone 
e l  doble concepto de l o  estructural  y l o  dinámico: '*es e l  
campo, i v i l e rg iado  p a r a  e l  estudia de l a  conÉUetividad la- 

f i c a  que hay elementos estructurales  que permanecen -la8 
caracter fst icas  rura les  de los  obreros- y otros que cambian 
gradualmente =el incipiente proceso de mecanizacidn de l a  
fábr ica ,  l o s  hábitos impuestos por  el regimen de producción 
Pabr i l ,  con coyunturas de cambio Pundamantales, por ejemplo 
e l  desquebrajamiento de l  aparato po l f t i co  porf i r iano.  

Tuñbn de Lara dePine a l  concepto de estructura asf :  
"La estructura h i s tór ica  es un entramado de re laciones entre 
l o s  heeho8; de un conjunto de re laciones en mutua interco- 
nexión. A base de " l a rga  duración" o de t'duraci6n media", 
ese conjunto está empero en perpetuo movimiento. Y esa hid 
t o r i a  estructural  de perlodos largos  y medios está jalonada 
de situaciones Coyunturales que no hacen sino expresar a su 
nibs a l i o  n i v e l  l a  problemática latente en l a  estructura" 

tente... Pir " Su  acepción dentro d e l  perfodo 1912-1918 signi- 

pp: 50: 

Es c la ro  que e l  concepto de estructura (9s indisoc iab le  de l  
de co)untura qua r e f i e r e  a l  tiempo nbreven. Aunque aclara- 
mos que s i  bien nos interesan los  concepto8 de*estructura  y 
coyuntura, sus ritmos y secuencias, más nos conrrierne, como 
señala Hobsbawm, "lo que de hecho sucedió" ppk 7 5 5  



(2)  M~~~ ~ ~ ~ l ?  El Ckpital. !Pomo I, Vox 2, El oroceso de produc- / 
1 

c i d n  d e l  csrnital, iüdxico, Siglo XXI. Véanse l o s  capftu- 
los X I 1  v XI11 , *II, XVIII y XIX, , 
"Aunque ahora,  desde e l  punto de vista t e c n o i ó e i c o ,  la 

maquinaria a r r o j a  nor l a  borda e l  v i e j o  s is tema de l a  
d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  en un primer momento e s t e  s i s te  
ma v e g e t a  en l a  fabrica F o r  l a  f u e r z a  de l a  costumbrev 
como t r a d i c i ó n  heredada de l a .  nanufactura ,  para despdes 
ser  reproducido y consolidado nor e l  capi ta i  de manera 
sistem&ica,,,"Ein l a  m u f a c t u r a  y e l  artesanado e l  tra 
b a j a d o r  s e  s i r v e  de l a  herra'mienta; en l a  fábrica sir= 
ve  a l a  m&jouina, Allí p a r t e  de 61 e l  movirr.iento d e l  - 
medio de traba307 aqus, e s  61 auien t i e n e  que s e g u i r  
e l  movimiento de t?ste" 
"'Ea lucha. e n t r e  e l  c z p i t a l i s t a  y e l  a s a l a r i a d o  princf- 
p i a  con la. r e l a c i ó n  capitalista misma, y sus convuls io .  
nes  s e  prolongan durante todo e l  oerfodo manufacturero, 
Pero no e s  s i n o  con l a  introducción de l a  manuinaria 
aue e l  obrero combate cor_tra e l  medio de t r a b a j o  mismo, 
c o n t r a  e l  modo m a t e r i a l  de e x i s t e n c i a  del capital" ,  
pp-514, 515, 521. 

(3) COR respecto a l a  metodologfa del "cbdigo socio-profesionai" 
pueden consultarse l a s  siguientes obra8: 

Tuñbn de Lara, Manuel. O p 3  cit .  

Daumard Adeline: "Datos económicos e historia  social" en Ten- 
dencias actuales de l a  histor ia  social  y demogr6 fm.  
sepaetentas, IYIBxico, is36 . PP. 129 0 162 

Daumard, Adeline. tructures sociales et classement socio-pro 
Pessionnel d L'apport des archives notariales au XüIiTe 
s i h l e n  en Revue Historique, 1962. pp: 139-154 

archives notariales e t  l a  m6c6negraphien, en Amale# 
ESC, diciembre 1959, pp. 679-693 

Daumard, A.  "Une r6f6rence pour l'btude des societes urbainea 
en France au XVIIIe e t  XIXe aibcles:  prp je t  de code 
soeio-proPe8~honneln, 1963. RHM. pp. 185-210. 

Daumard, A. y Furet, P; wM6thodsa de l 'h istoire  sociale, l e8  

véase también su tes is  doctoral &a bourqoisie aarisienne de 
1815 a 1848, publicada p o r  Flamarion, ad. -4 

Dupaquier, 32 "Problbmso de l a  codiPication socio-prof es8io- 

nnelle", en L'histoire sociale, source8 et  methodem, 



Tuñbn de Lara dice8 

Es euidenta que en e l  inter ior  de l a s  clase8 hap 
claaificacionmm d8 estrato8 y capas por razonm prof'esionaiea, 
de rpantfa de renta recibida, de hdbitos de vida, educac16m9 
etc, S i  l o a  trabajadores de l a  adainisttacibn no aon, n i  mu- 
cho menos, una claae, sf que son una categorfa socia l  por - 
razones proPeaionales, por l a  funcidn que ejercen, con d i v i -  
siones en e l  i n t e r i o r  de e l l a  mi81n8. Puede haber entrecruza- 
mientos de medio o capa social y clase; un catedrdtico y un 
rn6dico pertenecen a l  mismo media, puede hablarse incluso de 
"capa intelectual", pero uno es asalariado  el o t r o  dispo- 
ne de sus propios medios de trabajom pp: 201, 

A i  respecto Dauaard señala: 

w,..las Punciones administrativa8 o e l  papel econámico, e l  
prestigio ligado a una posición personal o heredada por an- 
tecesores, l a s  capacidades intelectuales y diplomas univer- 
s itar ios ,  l a  participacidn en los  gastos públicos y 17 acee 
tacidn de cargos honorfticoa y de puestos de eieccidn. En 
caso de rea l izar  un estudio estadfstico globaJ solamente l a  
profesión y su calidad nos pueden dar cuenta de eso8 diverso8 
PactoSes, a condicidn de tornar representantms de un mismo 
medio. Ese es e l  objetivo de l a  claaif icaci6n socio-profesi$ 
n a i  que s i rv ió  a nuestro anál is is  de fortunas, c iasi f icacidñ 
que u t i l i z a  cr i ter ios  económicos, ya que l o s  o b r e r o s ,  p o r  - 
ejemplo, se les distingue de l o s  empresarios, a los negocian- 
tes de l o s  tenderos, pero trata sobre todo de autorizar l a  
aproximacidn entre personas susceptibles de tener relacio- 
nes entre 82 y de pertenecer a i  mismo mundo". 

Por Último, véase tambih e l  intel igente trabajo de 
/ 

I /  
h n o i t ,  Joachisi. "Estructura de c lase y lucha social" en 

La fornracidn social  .de Mdxico a n i v e l  reqional en l a  -'ir 
9 1979 &poca contemporanea.' UAP * Puebla, P U G  PP. 9-3tJ. I -  ll 



- 83 - 

(4) Pare no agobiar al lector con decenas de autores que rsoar!!triri.'- 
/ 

*denberg Jod. '  ACarac ter fs t i ca8  de los estudios sobre a 
pan ,esta teais, recwmeadamos, aunque con reservas, 

c l a s e  y el movimiento obrero sin M6xic0:1970-1f)78~ 

En es8 pub l i cac ión  pueden consul tarse l a s  re f lex iones  i n te re -  
santes de 

fffchel H6ctor August8 wMetodoiogfa para e l  
de l a  huelga" pp: 95.114 

Véanse tanbidn 4: 
Womack, John Jr;. "La economfa en l a  Revolucióna: W d t W " # l l  - 

Plexico. -I 

Womack, John Jr? "'PPre historiography of Mexican Labor" 
l o s  trabajadores en la Historia em E& Traba'o 

dB B d d c o ,  Ef C o ieg io  de México. pp. e 
Meyer Jean.' " H i s t o r f a  de l a  v ida  soc ia l f f  en veut fpac ionn9 

cantedboráneau sobre h i s t o r i a  de l " l 6 q i c h  xico'5ai 
U n i v e r s i t y  oí'lexas a t  1i2irrtiwz 

(5) Véase la obra completa de: 

Rude George: La multitud en l a  h i s to r i a?  MBxico,  Siglo 
x x r ,  1 9 7 1  

Bedarida, Frangois.' "Peuple ou c lasse ouvr ibre? Un q u a r t i e r  
de 1'East End au XIXe siecle",  en Con onctursi' 
économique. s t ruc tu res  soc ia les  -Hoauna *- e a 
nest Labmur8rt P ar is ,  ed,: flouton. E , Sorbo- 
nne, V i  section, 1973, pp: 523-5433 

Thompson, E.P? de la c lase  obrera en 
terra. - madrid, mi ciones de ü a l s r n  
3 0 8 :  

Sobre e l  s ign i f i cado  prec iso  de " lucha obrera", nos referimos 
tambi6n.?? e- - ? L a  de movimiento obrero que Tuñbn de Lara de- 
f i n e  como "=te de asociarse de los obreros 
nentemente, COR f ines profesionales a tambien p o l f t i c o s ,  pero 
siempre en funcidn de su natura leza obrera" en El Movimienta 

obrero en l a  h i s t o r i a  de España. 1032-1930: Madrid, Barcelona. 

temporal o perma- 

O' .'a 

Ed.' Taurus y Laia, T i  12 PP. 1 @ O 

o** debe decir:"tambi6n a la nocidn más amplia de2i.w 



y ( 7 )  Véanse las 

Eabrousse ,, 
obras de :  

Ernest .  F luctuaciones  económicas e his to-  
r i a  s o c i a l ,  Hadr id ,  E d i t o r i a l  Tecnos, ,973 /' 

- a78 Pa- 
K u l a  Witold, EJ. o b j e t o  de l a  h i s t o r i a  económica" en / / 

-- 1' Problemas y mztodos de l a  h i s t o r i a  econbmica. 
Ba*elona, 1977. Edic iones  Peninsula ,  p e  

además lasi obras  ya citadas de Eobsbawm, V t l a r ,  Cardoso 
y BraudeI,  

Nuestro estudio  p a r t e  de no c o n c e b i r  a l a  clase obrera  de 
manera aislada de l a  rea l idad  soc ia l . .  El p r o l e t a r i a d o  es 
parte i n t e g r a n t e  de un2 e s t r u c t u r a  s o c i a l .  No e s t o y  de - 
acuerdo con l a  h i s t o r i a  autónoma d e l  movimiento obrero - 
como 

C f r ,  

t radic ionalmente  s e  ha hecho, 

Tuflón de Lara O 
Benoi t  Joachim -%Y%* D. 

y también *His to i re  ournibre ,  h i s t o i r e  s o c i a l e "  Mesa 
redonda d i r i g i d a  por Michel le  P e r r o t ,  en  Le Mouvement 
S o c i a l ,  1977, me 100, pp- 45-80. 

Eobsbaam, 

Hobs barn,  

Thompson 

EiJ, "Las c l a s e s  obreras  y 12. c u l t u r a  desde l o s ?  ,,e 

comienzos de l a  Revoluci& i n d u s t r i a l " ,  en Kive- / 

- l e s  de cultura y gr Upos. s o c i a l e s ,  México, S m j  
xX1, lTR, PO, 197-218, 

E r i c ,  J; "Tra3icionecr obrer?s" en Trabajadores 
Barce lona ,  G r i  i a l b o / C r f t i c 2 ,  1979.p~#A?$)4 

E.P. O-. ci t .  

(20)-  V i i a r  Pherre ,  cp. cit.. 

Cardoso, Ciro 3'. Se  (comp.) Formmi63 y d e s a r r o l l o  d e ?  /r" 
l e  burguesfa en México m México, S i g l o  XXI * e 
1978,. 

Carmen Aguirre y . l iberto Carabarfn."En torno a la forma 
aiómfded P al bulpsaea6af telrtriE Sll<-8PÜe3&bY s.en %a - 
F 6 1 r m a c i ~ ~ 6 & a l  de México a n i v e l  r e a i o n a r e n  
l a  éuoca contemporhea.  México, UD, Puebla,  Fue. 
pp.. 111-122 
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(11) La h i s t o r i o g r a f i a  sobre e l  noviqiento obrero e? Xdxico 
tradicionalmente ha dado e l  mismo s ign i f i cado a prole- 
tar iado en d i s t in tas  6i)ocas h is tó r i cas  s i n  hgcer mayores, 
Frec i  s i  one s pd9a;món Eduardo Ruíz en La Revolu 

icana y e l  Xovirniento obrero 1911 
, Era. México, 1978. -3 

Este autor s h i t a  a dec i r  "Finalmente, algunas obser- 

vaciones sobre e l  vocabulario: l a  ualabra obrero se emplea 
v i r tua l rente  como sinónimo de mt,no de obra industrial ,  a l  
i g u a l  aue rnoviniiento obrero y novirr.iento sindicai, Para 
e v i t a r  reyet ic iones  excesivas de l a  -ee-da expresión mano 
de obra industrial ,  terna central  de este  estudio, con f r e  
cuencia se sustituye nor l o s  obreros" Dp, 1 4  

También Enriciue Semo en "Ea revolución de 1910-1920 :algu- 
nos xiroblemas de interpretación" en Histo 

X'éxico, &a, 19'18- ope- 
r i a  mxicana, Zconornia y luchs! de clases. -I> 

+/ 

a nuien se l e  hace ?iuy f á c i l  d ec i r  cosas como: 

%3 revolución de 19104,917 produjo un formidable movi- 
miento camnesino, una Constitución avanzada, progresos 
ini9ortantes e~ 12, organización e e  la c lase  obrera, una 
t rmc foraac ión  nrofw-da er\_ l a  conc iemia  de millones 
de hombres, Quien ignore esto ,  20 está  en condiciones 
de comTrer_der 1- h i s t o r i a  conteanor&nea de N:dxico, con 
su yeca l ia r  coabinacidn de luces  y sombras" (???) pa0 
232* O frases cómodas como pa r t i r  de 1910, 13 c lase  

.í 
obrera ep t rs  en UEF act iv idzd f e b r i l .  Se w l t i - l i c a r i  
l o s  sirdicaoos, l a s  o rpn i z g c i o r e s  x i tua l i s tas ,  l ~ s  - 
z-runacioner de t i 3 0  p o l i t i c o ;  iJ.ci'rocep_ rii2titud fie 
nuevo? FerióAicos y ro l e tar ios ;  Irc o~_F.c: de hue1p.s se 
suceder_ una tras-otra!! pp. 235 

C sea a-ue todo czbe dentro de "clase obrera": nutualis- 
tag, sindicztos, agrupaciones de t i Fo  p o l i t i c o  ( ? I ,  y 
neriódicos llyroieta.riost' (?),  

& L:-. I - 
Como eb uosiBle observar tan sólo UE dos zutores impor- 
tantes, l a  confusión 21 resnecto s i p - ?  siendo niuy gran- 
de. 31 nroblema yt- no gira t m t o  en l a  elaboración de 

l o s  conceiitos tediricos como en su prec is ión en t6minos 
h is t6r i cos ;  en su comprobación cor, fuentes em-pfricas, 
Me voy a n e rn i t i r  una la.rgta c i t a  de urm de--+os-kist;orig 

L! h &*i's-\ : (h & 



- 86 - 

que pecienternente ha publicado algunos de 
sus av81tcew de investigación, cuya posicidn con respectq a i  
t Qnnins p r u l e 8 - m  parece mugemplmegrtaniy prudent4 

Gro8so, Juan Carlow. "Ea formación d e l  proletariado en Puebla 
de l a  Indebendencia a l a  Revoiucidn mexicanam en Ea 
formaci6n s o c i a l  de México a n i v e l  reg ional  en 
ca contemporánea.. México, FAP Puebla, me- 
-- 

"Aquí se imyone una a.ciaraci6n con respecta a dos tdrminos 
empleados: proletariado y trabajador asalariado. 

a )  En primer lugar, proletariado. Sa concepción ncl& 
sica" i d e n t i f i c a  e l  proletariado con e l  obrero f a b r i l  
dotado de una conciencia de clase. Nosotros adoptamos 
un c r i t e r i o  más amplio que, en términos generales, co 
rresoonde a l a  de f in ic idn proporcionada por Engels eñ 
l a  nota a l a  ed ic ión ing lesa  de 188% d e l  Manifiesto 
d e l  Partido Comunista: l o s  trabajadores asalariados 
oueF.rivados de medios de produccidn propios se ven 
obligados a vender su fuerza de t rabajo  para poder 
ex is t i r " ,  y cuyo trabajo "acrecienta e l  capital*, En 
e s t a  de f in i c ión  el pro le tar io ,  como productor de Flus 
v a l i a ,  no es  exclusivo d e l  sistema f a b r i l ;  l o  h a l l ~ u 6 8  
en l a  manufactura o en e l  t a l l e r  donde yredominan l a s  
re lac iones  de producción c ap i t d i s t a s .  

b) Con e l  concepto de trabajador asalariado TLOS referirnos 
a l  trabajador p o r  cuenta ajena, es d e c i r  que vende 9tl 
fuerza de t rabajo  contra remuneración; es te  concepto, 
más amnlio aún, no se l i m i t a  a l  sector  productivo sino 
que se extiende a l  sector  de servicios" pp, 5$. 

Un t e x t o  que resume muy bien es te  t i o o  de enfoque, es l a  
s e r i e  de ar t í cu los  oublicados en Interyretaciones scbde 
l a  Revolucidn Mexicma, México, Nueva M B e n ,  1978 

entre l o s  tlobreristasvl, aue riarten de considerar a,l movi- 
miento obrero como autdnomo, con vínculos sumamente con- 
fusos y cas i  inex i tentes .  con l a  yenlidad soc i a l  e s t adan  
nor ejemrilo Enrique Semog y sus in te rwet -c iones  como l a  
ya citada; donde l a  c lase  obrera es revolucionaria só lo  
por s e r  "clase obrera1', Y en e l  estatalismo e l  más c l a r o  
representante es Arnaldo Cbrdova, m i e n  ve  en e l  Estado 
mexicano DOCO menos que un Super-hombre, 
Quiero ac larar  a l  resnecto que e l  enfoque cas i  exclusiva- 
mente obrero de l a  h i s t o r i a  s o c i a l  ha tenido también un 
papel importante ya cue h a n  producido una gran fuerza - 
de oposición contra, e l  desdén a l o s  pro le tar ios ,  a l a s  
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clases Bajas la wpseudo-antropologfalv de los obreros quaur&rar 
dicionalments dominabam en los estudios histdricoa, Sin embar= 
go,, tampoco ha e x i s t i d o  un equilibrio entre la postura legfti- 
m a  de pugnar p o r  loa intereses partidarios, los trotskistas g 
loa marxista-leninistas, que ha llevado con frecuencia a figu- 
rar una historia pura d e l  movimiento obrero, 

(14) C f r ,  Jean Meyer. O 

Con respecto a 
GOUBERI!, 

(15) Esta afirmación 

(16) (ron referencia a la combinacidn de dos procesos: la rnanufac 
tura y la fábrica, Ai respecto véase a MARX, Karl, O ci€. 
'g, también de TEOMPSON, E, P, -os trabajadores agrícolas - 

en OP., Gitr,ppe 41-74& 

THCINPSON, E.P. "Artesanos y otros" en Op., tit:, 
T)D. 75-125. '4 

THCMPSGN, É;B. nLos- Tejedores" en Op., Cit. 
pp, 125- 1880 

También a IBJBSBAINñC Eric J. y 

(17) Cfr ,  obras citadas de M 6 n  de Lara, Vilar, Pierre, Braudel. 
y Labrousse. 

(18) Cfr, l a s  indicaciones metodológicas eue se hacen en las 
fuentes citadeas de la notp. 11, y l o s  textos de THCPiEXN 
H'obsbzwm y Rudd ya citados, Tsjmbidn el artículo de BENCIS, 
Joachim especialmente en lo c u e  resT?ecta E lor: cED7esinos 
(obra ye citada), 

s e  hace referencia n la iqortancia netod.ol6gica cue tiene 
definir el an6lisis' de la estructura woductiva y la estruc- 
tura ocunEcicna.3.. 
En d i c h o  texto se ñrocisa que-la estmctum Productiva res- 
ponde al tipo de análisis que debe determimr el peso rela- 
t i v o  que tiene el sector productivo en la. estructura econó- 
'i 1c iC&a fin de precisar l o s  diversos sectores que integran 
ache: estructura productiva, el peco del sector fPbril - 
y el grado de concentración prewleciente en los diversos 
sectores de In producción. Un Dlantermiento similar exis- 
te en el trabajo y p  citado de GARDEN, M, "Ouvriers et 8.r- 
tisans au XVIIIe siecle", 

(19) En el trebajG ye citado del historiador GRCSSG, Juen Carlos 

8 



* (20) & el mismo t rabajo  de Grosso se obtiene una idea c l a ra  
sobre e l  t i p o  de aná l i s i s  de 1st estructura ocunacional, 
Se exp l i ca  crue e l  ená l i s i s  de l a  estructura ocupecional 
Ententa deteminpr  cué actividades fueron absorvidas por 
l e  i l ldustria gubr i l  y precisar l a  importancia de cada se2 
t o r  de1,proletariado y por  remas industritXLes. 
Aunque no es e l  ob j e t i vo  de es te  trabajo (nuestra inves t i -  
gación) estudiar l a  estructura productiva y ocupacional 
d e l  período clue nos corresTonde, e l  glenteamiento de Grosso 
y de o t ros  autores frznceses, en gran medida Daumard, 
nos Farece sugerente para e l  estudio de l a  clase obrera 
t e x t i l  d e l  período, 

( 21 )  Fuente d e l  archivo de 1. fgbrica, Deacripcidn de l  tenedor 
de l i b r c s  er-colztrEda en l o s  l i b r o s  c?e Contabilidad en 
e l  rubro de Pronieded, d e l  a50 de 1912. 
Pars une mejor ubicec iór~  geográ f ica  ccnsultsrnos a 
GARCIA CUBAS, Jntonio, Atlas Geopráfico y es tad ís t i co  de 

l o s  Zstedos Unidos MexicPnos, Néxico, Debragr 

MIN IYT3RIC  DS Sucesores, FCKZRTO, Colonlsación 188 * e Industria, Dirección J 
General ?e  Zst&fstica, "División municipal de 
IE Re9dbli.c:; Nexicana. Estadís t ica  General. de 
I r  República Rexicma s carp0 d e l  Dr, Antonio 
k e f k f i e l .  Néxico, Cf ic inc  Tinogr5fica de l a  se- 
c r e t s r í e  de Fomento, 1896, Año x,  Fúmero 10, 

(22) En e i  E;.rcIiivo de IF f á i x i c a  encortrs-ros COS fuectes cue 

120 pp. 

hwfar:. r e f e r  ircia r- l e  f~r-d-ación de l a  Csss Cor-ercial Qui- 
jw-o y i?ivero, La - r igera  erc? una descr i -x ión  :ei tenedor 
?-e l i b r o s ,  e:ico:--trrcda en 10s  iihros i e  cc: tr;:FliGr 2. b 2 j o  
e l  mibro de '*Pro?iedzd'*, Se Iri_ k l c i  Le ''El D's.yorpzFo<' L;..:s?e 
1712 cu-niio e r c  una c1e;nced C o i l  tin molino, I-TFcir 1230 se 
ind icr  un í-;-evo crpbiu en 1~ rctivir ;6 ecc::ó.icr cor la 

cci6.i. i e  1.r CSPS Conerciel, r ; e : E , c  ? e  ~ ~ 1 . 3  c .errbsl coa0 
ierda. LL? sepuxdz- fuente es UT ciizLro de r. 

di Ir f 4bs i c  
tzl r; - .i .. 27 C~. IC !  fue  hecho e= 1912, ZE e l  frer,te a- 
perecen tr s p m d e s  yortonee, en CU.~ES xx-tes suTeriores 
c e c ~ .  uno t i e r e  UT-E fecha., l l sndo  de i zcuierd?  e f-ereche.: 
e l  T r i r e ro  de i7O2, e l  se6undo ?e le30 y e l  tercero  de 1912, 
Este dibuja ermarczdo, ve l o  enseB6 e l  c e r e r t e  ad'ninistra- 
t ivo penera-1 del l a  fgbr ica ,  Ing. Goisés Guevstre , c ut! der.'& 
me exp l i có  exgensz.mente, en base 81 dibujo y E docu:reritos 
que 61 misno posee, In. distribuci6n e s f l e c i r l  de 7 fClUrica 
d e l  año de 1912, P . S ~  como las Todif icaciones c u e  PC hic ieron 
yosteriornente haste nuestros dips, 

u l c r  tgnEAyo , 
e r  e l  c-ue 15tstzca e l  Zi?-irJo <e 77grt- fron- 
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rí asto es  Tor I:, co i zc i - e r -c i z  entrs i r  feckisi {te su fundación 
con e l  i n i c i o  proyecto inc?.ustri-lizFdor i:.?ulspdo por  
Lucas Alai:$in y 3steban -;e AntuEano, clxe concebía l a  crea- 
ción de f6bricas t e x t i l e s  modernas dectro de l e s  h~c iendas ,  
en tmto cue for tp lec in iento  de l a  c l zse  yroT ie tar ia  y no 
cono err6nezFerte se nuede supor-erl de l a  cre:ción &e una 
kurfuesfe i r i u -  t r i s l o  Considero como i l u s t r a t i v a  de esta 
dist inc i6n,  adsds de aue re-roduce fielmente l a s  t e s i s  
industrial izedoras de la d~oca.,  Is.  s i p i e n t e  fuente : 
BNTU&AP:C, Sstevan de. Econoda p o i i t i c a  en México. Bacio- 

c in ios  para un plain para re-eler noblemente l a  
invortac ión de alpodoneF ex t rmjeros ,  en cual-- 
r u i e r  forr:a. por e l  desenvolvipiento ¿!irecto e 
l e  i-av.stris. nacional de la rrisma especie. fun- 
aado dicho desen-vclviniento sobre la berrtura s 
F-bmdmcia d e l  ,-lgoeL6n en rernp. Puebla, Pue Xm- 
prsntn b t i q u z  en e l  Fo r ta i  &e l a s  Flores, 1?400 

! 

A d e d s  otras  fuentes iXti7es son: 

O 
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ZAMACONA y Comp., R, Resofir histór ica ,  estadfst ica  y comercial-) 

de México y sus estados, Puebla por ...* México, tipo- 1 
I g r a f í a  de Afejendru Marcu6, 1892. 142 p. i l u s .  

Trata exclusivamente sobre l a  ciudad de Puebla con abun- 
dante inPormaci6n sobre l o s  esteblecimientos indgstria- 
l e s  y comerciales hasta entonces en existencia. Aunque 
es de f inea  d e l  XIX, permite una reconstrucción general 
sobre e l  perf&, comparando con l a  información de l o s  
años 40. 

(25 )  Fuente de l a  fábr ica .  En l o s  l i b r o s  o cuadernos de contabi- 
l i ded  y administr8ción en l o s  rubros referentes a llproducción - 
t e x t i l "  y de flPropiedadll en donde se  habla de l e s  operaciones - 
comerciales de l a  hacienda, l a  fdbr ice  y l a  tienda. Además, en 
l o s  rubros de "productividadf1, en l o s  que se indican l a s  malas 
cosechas, l a s  sequfas, l a s  ventas y pérdidas de l o s  productos 
agr ico las .  En "poff t i c a  comercial" se hace mención especia l  e 
l a s  temporadas "buenas y malasf1. Consultamos 1912, 1913, 1915 y 
1917. 

(26 )  Fondo de l  Archivo Fabr i l . :  correspor~dencia. Carta de Manuel 
Quijano a su socio Rivero Collado que estaba en MBxico..\sbS. 

(27 )  Fondo del  Archivo Fabr i l :  en l a  misma carta de 1909 se  hace 
referencia de l  estada de los caminos y su importancia. 

(28 )  Adem6s de l a s  fuentes de l a  f ábr ica  que contribuyeron a 
prec isar  l a s  act ividades agricola-manufactureras de l e  fdbri -  
ca, consultamos fuentes estadfst icas  que ofrecen datos sobre 
l a  prodLicci6n de 1a.ciudad y e l  Estado de Puebla, en l a s  mis- 
mas actividades y también en l a s  comerciales. 

E n  pr incipio tenemgs a l  Periódico Of ic i ,a l  d s l  . - Estado --.--- de Pue- 
Puebla, Pue ,  imprenta de l  Hospicio. 

S u  publicaci6n va desde e l  año de 
1874  hasta 1914. Es decir  abarca 
40 años. 

Tambign está e l  Boletfn. d e  Estadist ica del  Estado de Puebla. 

P E Ñ A F I E L ,  Antonio. A.nsa,ri,o eztadfst ico I L I  L. de lo FceQúbiicaJe- 
xi=na. Formado pur l a  direccidn General de Esta- 
d l s t i c a  a cargo de l  Dr... México, Oficina Tipo 
g rá f i ca  de l a  secretar fa  de Fomento, 1894 a 1912. 

Estas t res  fuentes de estadfst ica  en general contribuyeron 
a una visión general de l a  producción econ6mica pr inc ipa l  
de l  Estado y l a  ciudad de Puebla. 

- -  

3 
P u sb l a ,  Pu e. C omp r Z d a e - 1 3 m  a 9 1 1 7 -  -- 

,/ 

(29 )  Además de e l  Periódico O f i c i a l ,  e l  Boletín y e l  Anuario, está 
l a  fuente ya citada de Zamacona y Comp., R. ya que siendo de 
1892  ofrece una información especi f ica  de l a  ciudad. De esta 
manera nos fue  pos ib le  reproducir en sus l fneas  más generales 
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( c u s n t i t a t i v a m w t e )  la a c t i v i d a d  económica poblana de  fines 
d e l  sfglo XEX. 

(30) PEÑAFIEL, 

PERA FIEL, 

PEÑAFIEL 

. -  
de l a  S e c r e t a r i a  da Fomento; 1897-1908. 
En este t r a b a j o  se s intet izan l o s  da tos  c ensa l e s  
de  pob lac ión  de 1895 y 1900. 
Antonio.  Censo. ,GLe~rG8.1. .de .laL .R.ep.Ú.blica Meaa+naah . 
. -  ver.i,ficado>lr 20-dta-.o,c&u.b-r$- d e  1 8 - 9 5  m i c o  , O f  . 
t i p f i z T c a  de l a  S e c r e t a r m F o m e n t o ,  1899. 

A N T O N I O .  Censo .General d= ,lo Aepfib&ics_Mexicana, 
1900. MBxiCa..' 'Ofx-cKa t i o o o r 6 f i c a  de  l a  s. d e  . u  

Fomento, 1901-1907. 

Para  l o s  da tos  d e  1910 se consult15 e l  Anurg-Est.ad.€sLico. 
B L C . i , t ,  a s f  como también l a s  obras  ya c i t a d a s  diel d- Bo1,e .q  3 

d e  _. E s t a d i s t i c a  -- y e l  P=i¿jdico *-.- - Oficiql. - 
(31) Noso t ros  h ic imos l o s  po r c en t a j e s  a p a r t i r  d e  l a  in formación;  

ob ten ida  en los Censos de  Pob iWiÓn  va c i tados .  a s í  como tam- 

(32) En  e l  Bo l e t i n  da Estadfs.t iga, E l  peri6.dic.o Ofi.c&l y e l-  Anus-  
r i o  de  estad$..tica, v ienen da tos  abundantes s ob r e  e l  o r i g en  
o procedenc ia  y l a  cant idad  d e  personas que no son pob lac ión  
nat iva , .  

Estad€stico_Op., -- C i t .  
( 3 3 )  Tomado de los censos  gene ra l e s  ya c i t a d o s  y d e l  _I-- Bo l e t í n  ds  

( 3 4 )  Rosenrweig,  Fernando. " E l  d s s a r r o l l o  económico de México de  - .  

1 8 7 7  a 1911t' en ElT.r_i,m,est,re EconÓ*mico, .- 1965. 
México. PP. 405-454. 

C f  r. l o s  tomos de La' Rep.Ú-b.l.i,ca. .R~s.t,agrada c-.-- y C E l  - _. Po.rfi,r$Ato 
en sus seccion<s de Vida Económica en H&+s,t_o.r,ia Moderna 
d e  México, En d i chas  fuentes v ienen una gran cant idad  
ds;rdatos sgbre l a  i ndus t r i a  de  h i l ados  y t e j i d o s  de  
algodón, y movimientos de  huelga.  

---I 

GONZALEZ N A V A R R O ,  MoisBs. E&a,d.ísticas% s o c i s l ~ e , s L ~ ~ e l  
-P--- '  ' - P o r f i r i a t o  1877-1910. Mexico. T a l l e r e s  Grzfi- 

cos  de  l.aNsciÓn, 1956. 

c f  r. Vida Escon,óm,i,c.a,. El_Por_firizt.o..-en Hist-o-ria -- Yoderna, - h..,C&ti. 
Datos  5b:Gnidos de el Bo.let-fn-de, E ~ t ~ ~ ~ i ~ - O p - _ t  CiL., d e l  
__c A n u qrio-Egtadí s tico&p.,- Ci-t,' d e  l o s  censos g e n e x e s  de  
1895 y 1900 y e  c i t ados .  
Pera  Úna ub icac ión  g ene ra l  de l a  importanc ia  d e  l a  producción 
económica d e l  Estada de  Puebla cfr. los tomos ya c i t a d o s  d e  
His b c-- t o r  .- .- i a  7 Mobe,r,no. 



(37) E 1  B o l e t f n  -_--.. -. de u E s t a d f s t i c a ,  . , , C - .  .-. . Op., C i t a  e l  Anuar io - . -  Eqtodi,sLiAco 
Op,, C i t .  y l o s  dos censos generales de 1895 y 1900 ya c i t a -  
dos.  

OF,.,,. , C i t . .  

(42) Dstos obtenidos de l a  sección de E s t a d f s t i c a s  del Depsrtamen- 
t o  d e l  Trabajo en los años de 1912, 1913 y 1914, También d e l  
Departavento da1 Tcabajo, Acchivo General de l a  Nación. CZnoo? 
I n d u s t r i o l z s . .  1915, Caja 96. Exp., 16, f o j s  9. 
E x s t e n .  datos p a r c i a l e s  en e l  B s e i í s n a  .d,e. E*sLaLística ..- O& + C i % t .  
de la década de 1900-1910. 

(43 )  D e l  Departamento d e l  Trahajo, AGN. Oe,, Ci,t.. también del Bo- 
l e t í n  de E s t a d i s t i c a .  Op..,, C i t . .  

(48) .  Cfr. 

(49) D e l  

O % P \ . ~  C ~ i t . ,  y e l  ,Bsoat3fn de Esta- - . * - . -  
-1 AGN. - .O.p ..,, C , i , t .  

( 50 )  Fondo d e l  A rch i vo  F a b r i l .  En l o s  l i b r o s  de Contabi l ida-d y Ad- 
m i n i s t r a c i ó n ,  v iene  una d e s c r i p c i ó n  breve y e s p e c i f i c a  de l a  
e x i s t e n c i a  de estos medios de comunicación. Se hace e s p e c i a l  
é n f a s i s  en ll,..lo provechoso de l o s  avances de l a  modernidad 

( 5 1 )  De acuerdo a l a  i n fo rmac ión  qua al respecto hemos c i t a d o  de 
BolztLn< de J&a&st.i~.. Op,..,, C - i t  y e l  1 .--- Anuario. c I -A --. estad.í*st ico. L -1 

O&, C i t .  

americana en estos m a r a v i l l o s o s  aparatos y medios . . .I1 (mayo 1911). 

Gracias a l a s  desc r ipc iones  que encontramos t a n t o  p o r  p a r t e  
de los p r o p i e t a r i o s  como de p a r t e  d e l  Tenedor de L i b r o s  en l o s  
L i b r o s  de Contaduría y A d n i n i s t r a c i ó n ,  no hubiéramas ten ido  
una v i s i ó n  c l a r a  de lldichas Transfomaciones1I. La i n fo rmac ión  
aparece ba jo  los rub ros  de "Compra y Reparación de M a q ~ i n a r i a ~ ~ .  
Los  p a r p i e t a r i o s  esperaban modernizar l a  f á b r i c a  y l a  i n d u s t r i a  
T e x t i l  de Puebla en un p lazo  ds 5 añgs, si todos seguían su 
ejem7lo de i m p o r t a r  maquinar ia *automáticaf1, ' I . .  .en l a  que 
no se i n v e r t i r í a  t a n t o  tiempo pa ra  p rod - i c i r  unas cuantas t e l a s ,  
n i  t a n t o s  esfuerzos humanos en su operación,. . I '  

Esta r e f e r e n c i a  da ta  d e l  año de 1902, cuando ya s e  habían t r a í d o  
l a s  pr imeras máquinas t r o c i l e r a s  cont inuas de h i l a r ,  y sus 
pr imeras consecuencias en l,a disminución d e l  t iempo i n v e r t i d o  
habían s ido  ye probadas. 



(53 )  E3Ca primem d i v i s i ón  nroviexe de los misrr.os &os, 1901- 
1902, en lz rue se d e p i p a  cono t t t roc i lero*8  al oyerador 
de l  t r d c i l  y como "hilanderos8' o "tejedores" a los encar - 
gizdos de o-erar l o s  mt iguos  telares. 
Estas g r i r e ras  re feronc ias  anarecen tarrbién en l o s  EiBros 
de Contabilidad y Adr i r is t rac ión en l o s  rubros de n s o -  
de t e l a r e s  y Eiu~os g nihnero de obreros, a s í  como tamb ih  
de salarios. ?E la. ir_fom,aciSn consult-rda se havla. en su 
mayor y m t e  de los zños 191i-12 en adelmte,.Fero se ha- 
cen re ferenc ias  diversas, am-cue de manera dispersa, so- 
bre l s i  zlntiqia condición de l  obrero manual y las ventajas 
de su *'?rcquirkz-ci6ntt (18s comil las son nuestris). 
Al resTecto se encuer tmwpres i ones  como: 

?.,ya que anteriormente nirguno de nv-eseros orerar íos  It. 

y maestros hubierz nodido aurnentar wi poco más su 
sa la r i o ,  norr'ue huhiers n e c e s i t d o  t r sbs j a r  de sol a 
sol tpes-veces más r3e i o  aue ahora hace, por l o  que 
nensmnos cue estas nuestras nu.evas máquinas son xás 
benditas y de benef ic io  soc i a l  8s l o  cue creímos", 

Se estaba cor_c.ieente de l a  inco?forrnidad de niuchos obreros 
contrz l a  escl&itud de las 'tmáaui?.ssq', s i n  embargo l a  
cor_viccibn de que l z s  dau inas  modfrras"*8corr e l  tiempo", 
acaba,rian con todas l a s  y!ena.lida.des de l  trr,bajo manual 
en ir,  industria t e x t i l  era mds fuer te  y n o  nermitla más 
clue v e r  sólo Tropeso  y riy-xeza erL base F. los %?.ravi-- 
IIOC c c a-.s>rat cs*l. 

Al reFTecto se decía 1-0 s i f l i e r t e :  
Po2enos creer  que muchos de nuestros o r e r c i o s  se 
cuejen contr i  l a s  ybauinas -or f C t z  ¿?e ccstunbre, 
por  l o s  malos hshitos y l a s  costunbres clue se usan 
en e l  czn-po y en los 37;eblos en 1cc cue se acostumbra 
hacer todo cor, e l  lomo g l o s  esfuerzos de l  cuerFo más 
izeuditos, Ter0 l o  cue no podemos PUY^ co?ryrer-d-er ccbal- 
mente es  su res i s tenc ia  a l a  c i v i l i 7 s c i ó n  y a l  ahorrar- 
_*  se - -. v ~ g , ~ s f u e r z o  y trabajo siennre eyL c?i?trs 6e l a  con- 
' y ~ i e y \ ~ t ~  personal v soc ia l  de g-rirr mas -o r  meYos", 

11 

( 5 4 )  I,?, -roducci6n t e x t i l  6.e I 8  fá'crica se m,t-eve en rea l iexd 
"semiaut@~&tic8mente1*, 951 m e  8unciue se habían Srdquirido 
mejores sedios  de Traducción que los  sua al es, su minc i -  
p.J. incent ivo  es 12, jornada de trp-ba:o a destajo cuyo 
sustmto es evidertenezte hunano, Adeds,  sflo se "maov-i- 
niza** e l  sector  de los hilados y l a s  cardas, y c ? l v - o s  
obreros enctirpFdoc de Ir tejTdurfa. Sobre este  -roblema 
de l e  mrnnfact?na y 1.1 f&brica cfr. MAX, Karl. Oy.Cit. 



(55) , De estos 350s se hzl lar i  4 s  re f e -  
rencias a l  ferróneno de Is " m a c ~ ~ - i n i ~ m i h ' *  Tor F Q r t e  de 
l o s  nronietarios y esveciblz-ente del t emdor  de I tbros, 
CitQyonos a.ciu€ l a  d - e ~ c r i ~ c l 6 n  f lue hece el tenedor de 
l i b r o s  d e l  i n f o m e  de -ue??F de l  cypataz: 

A b r i l ,  4 de 1912. 
"Seph- d ice  Don Justiniano Que es un &c?.bse de tod;ls nuec- 

t r r s  c o r f i emas  que no -auec?e contBr mentiras porque a m i  
todo l o  h?" tenido l e  t6br icz  ha fmerec ido  a -mas y Ter- 
jvdic-do a o tros  .tsdo nor 1 3  cueztidn í ie  l o s  t r 6 c i I e s  
v 14s nuevi>s crrdsrs rue se ~ t l o p d y l  3ronto. Yo creo cue 
más bien es una cuesti6n o o l f t i c a  -or todo e m e l l o  c?e 
"VE l o s  m@onistas l e s  cuentan cosas f a l s z s  cue ro -- 
srben. Cui&-! ~ 4 , s  - 1 1 1 5  nccrtros, l o s  -ue EOP vreocu-Tos 
nor los obreros al 14arles t r -bs jo  y f a c i 7 i t P r l e s  l a s  
tarea.? da l a s  indu?trias,vc a saber cué es  buero y aue 
no y , r a  e l  tra,ba,iador y SU f an i l i a .  Por fortuna y buena 
Frovidencia hc.y trFbajadorev que sa,ben es to  y EO se de- 
jar_ norcue  szben ~ V . P  estáE riendo ni6,s,le mslo ec pue 
s i  nn ss  l e s  exnl ic -  bien tcdo es to  todc e l  mopreso - 
c ~ r - . j o  Fe VP P echpr a nerder m q ' ~  shmr que ha77 t sn to  
9 7  bo3to " .  
( J u C t F y F m o  es 0 1  npmbre de ~ T C  lo? cavatzces). 

/ 



(59 )  Tenemos dos doctirer_tcc ~ .uy  va l i o sos  que COI- l u j o  de deta - 
lies expresan esta situaciór-, 31 nr i v e r  documento o-tie -- 
&or? cit;?.rercos correcForde a un 8-ictado ( C C ~ O  m-uchos 
de igual rstT-md-eza)oue hizo e1 prcvio TIlariuel W. Janoc% JC@ 
zi. T e n e d o r  de l i b r o s  en d-onde se si2toJi?E,ban l a s  FriZ 
c i y i e s  ideas r?e los arnnieterios con resnecto a l o s  

mcvipientc? f ie TroteSta, mros y h*lelgas cue se estaban 
sucedierdo cor! r o l a . t i v i  frocuer-cia dtirmte e l  primer sere-, 
%re  de 1912, Se&- Dn, ::lanuel Cuijm.0 esas ideas e r m  las 
conclusiones a Fue hzbfp 1ieq.zdo desuud? r3e cgnversar 
con das Azzrrel Dfaz Rubfn, don Znriciue V i l l a r  y l o s  +4rta- 

,s&chez. 
"Septiembre 8 de l W 2 ,  

'* Después de estlxl iar y r e f l e x i onar  sobre los últimos 
ecor tec i3 ientos  o u e  afectan en lo pzmticular a nuestras 
industrias y a nuestr-rc fami l ias ,n i  s o c i o  y yo hemos 
ccmiderc2o  l o s  s i c l i en t e s  slsgectos aue deben tomarse 
con rittcl?? ip.nortancia,pera ci¿re en l o  futuro no se re- 
y i t an  LOS  sucesos aue uItiniamecte kan m e s t o  en Fosicibn 
de debil ided a l  gobierno ¿le1 sr. IAp,dero y a nuestras 
aut o r  i r3 P de s 
S e e h  nos consta, Bor rsnestros l i b r o s  de quejas cue a bien 
ROC h e ~ o s  empeñado en c a r d a r  bltámamente, nuestros obreros 
se ercue2trm en I-= PAS  ~bsoi- i . ta  ~eacons íderac ión ?ara 
coz tcdo zcue l lo  rue le\ pxrezcz. UKF ob l imc ibn ,  un deber 
o una t a r e p ,  i - d u s t r i a l  e, cw.nlir. S-Torno-s ccte ,do  izvecti??n- 
do quienes SOT: l z s  n r i a c i w l e s  cebez-s m e s  nos  ~ s - r o c e  
m?oriwl  y fuera de todp, razón t".xe 8.e 1-2 Eoc^ie 3 1~ ni?-%- 
na nos D i d a n  COSFIS ir.a7ccz=zb!Les, i i k n e s  r''V P-'-W.ir* 
Sepnmei - t e  esto  tiey.e cue v e r  con 1 L O F  0'3rsres f3.e 
Grizírba y C6rdsba cu.e dejemos e n t r n r  h?ce ?nenzs tmcz 
meces p. DUE! esos s i  tra.ian l íos ,  pues y~ 1 o ~  ki_..ii'f~ cor r i -  
do  mtes.> Los obreros tienen retmicres secret3.s cero que 
no lo son, Euestros cPnstFces h 3 , ~  es - t~do o y o ~ c ? o  cud dicen 
y curé hacen a niles+ras esnai.d~s, CUYOP infor-es ECS han veni- 
do niuy bien %es z s f  vorlemos co-r'firrar alFx?aE (?e nvestraci 
oy'iniones V L I ~  c a t e s  e l  gobiem-o decf?! *:ue ir0 F_akds r3rue- 
bas nero ahora, sf existen.  3uestros irForaaEtee dicen 
a u e  l o s  obreros que se jitntgn no pon nuxh-os Fer0 cue hn- 
cen rnucho esch--rlalo y m e  sierrr)re i.csb3.n e&orrackAndose. 
Pue de nosotros d i c en  le-oeridas y rjeriuectos, injuuterrer'te 
penssllros nosotros. Se burlan y se r í e n  nientras otros  
hablan i zsul tando nuestras yersor_aa y si. e s ta  biennvertu?- 
de nroviedad. Dicer. que e l  t r ? i c S J G  EO les sirve parz nadz 
y aue mejor ruiererr i r s e  a i  camQo. T-Je es t ac to  el escán- 
cielo oue a veces t e m i n m  .tiri?,E¿io e l  nulque qor  t o d o s  10s 
su-elos. Nosctros no enter'den;os qué tino de yei;y-iones p o l i -  

- .  
_- ~I . ..... . . 

----- ------------. 

-----11 "<ll___"' 
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t i c a s  son esas,yero sf sabemos que no tier,en l a  mas 
elemental noción de l a  urbanidad. Se coxportm co i~o  
animales g comc s i  e l  t r zba jo  no PJera ur-a f o m a  ca- 
gra.da fie pznprse e l  ?an, Su corn-ortamiento es  FOCO 
c r i s t i m o  y seguranrente muchos ya no as is ten a rrdsa. 
De todes f o r m s  no es tmos  disauestos a ceder en es- 
t a  g rm  obra puestra que es l a  de dar t rabajo  por c c  
& acuerdo. lI-Ldie l o s  obligz, a venir, &! que cuiera 
cuedarse cue se cuede y e l  cue n o  que no no leste  y 
se w y a  a su nueblo mgr iento ,  Todo esto nos ob l iga  
a c-ue en un? ~ r ó x i m ~  reunión COR eL gobierrro, o CUEXI- 
do venpa nn-0 de esos inspectores de l  Trabajo, a se r  
m& exlpentes en nuestras Feticiones de que se nos 
de a l o s  emvresprios, a l o p  industriales y negcciantes 
todo e l  a.noyo ?era acsbar esta  "revolución1' ( l a s  comi- 
l l a s  son oripinsles) .  No hay mejor revolución c u e  l a  
de l a  c o n F t v c i a  y e l  trabajo, cue la de s e r  un 9ueblo 
horrado y trabpjzdor, c-ue 18 de contar con nuestra - 
yronia in?u.-tria nmiona l  y cue l a  detener hombres 
l imo ios  en las tare-s  qo l f t i cas ,  S i  este gobierno 
no hace CESO rle nuestras necesidades tsndremos cue 
Fencar con qué nos vamos a quedar yorque es ta  bola 
de holgazanes y sus alborotadores nos van a comer, 
vF-n ,I d o s t n i i r  e l  patrimombe de muchos años de es- 
fuerzo, E l  sr. Madero t i ene  buena? inteEciones pero 
s i  deja oue esos qo l i - t i cos  c u e  $060 ?yolieten i o  e3- 
bmolJ-en vp,mos a perder todo sentido c r i s t iano  de 
coT-vive?-cia y a,rnor_fF. coro IrialsU~ k ~ c e  - o c p  habfa  - 
S iQOn ,  



60)  . C f r. e l  Tomo de V,iLi* .S.o.ci.aJ.._E,l, Ppf,ir&a,t.g. en j-l,iLqtgriad 
Moderna da México especialmente en l a  sección de huelgas 
d ~ ~ ~ t ~  hilados y tej idos de algodón. 

En l o s  l i b r a s  de Contabilidad y Administración en l o s  rue 
bros de "Características de l a  conducta de nuestros traba- 
jadores", que abrcan Quejas, Informes Generales y Caracterf; 
t icas  de l o s  Operarios, se dan diversas descripciones y o- 
piniones sobre l a s  " i n  luencias pol$ticasIf de l o s  obreros. 
En informes generales se h u b l a  de If...la malignidad que pro- 

duce l a  agitución de l o s  pobres pues se perjudican unos 
y otros, ya que n i  l o s  patrones ceden n i  sus l íderes 
l ibertar ios  como en 1906 en que hasta e l  suprema go- 
bierno tuvo a bien participar para resolver l o  m6s 
pronto posible cin conflicto suicida..," t tm . . e l  descen- 
so de l a  productividad de aquellos años fue muy nota- 
ble pues fue menos de l a  mitad perdiendo casi todas 
nuestras ventas. Pero l o s  que m6s se dañan son e l l o s  
pues siempre daspués de cada problema o paro hay que 
despedir operarios para compeqsar l as  pérdidas. It 

Febrero de 1911. 

( 6 0 ~ )  Cfr. e l  documento que citamos en l a  nota 55 del 4 de a b r i l  
de 1912 en donde se hace alusión a l a .  influencia magonista. 

se logró saber cuál era l a  distribución formal de los  obreros 
en l a  fábrica y de acuerdo a eso cómo estaba organizada toda 
l a  estructura administrativa interna, a s í  como también del 
funcionamiento especffPco de cada sector. Desgraciadamente 
no logramos encontrar descripciones más particulares de los  
trabajadores. Por  e l l o  nos hemos lrmitsdo desde esta nota 
hasta l a  78 a remitir a l  lector a l as  fuentes a q u í  menciona- 
das, pues su contnido nu varia. 
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1 Ibidem. 
I bidem. 
I bidem. 
I bidem. 
I bidern, 
I bidem. 
I bidem, 
I bidea. 
I bidem. 
I bidem. 
I bidem, 
I bidem. 
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Ademis de l a s  fuentes c i t a d a s  encontramos algunas 
desc r i cp ianes  sabre el t r e b a j o  e s p e c i f i c o  de los capataces 
en l o s  L i b r o s  de C o n t a b i l i d a d  y Admin i s t rac ión  ba jo  los 
r u b r o s  de " p o l í t i c a  l a b o r a l "  y l ? p o l í t i c a  de produccián" 
de l o s  años da 1912 y 1913: 

!'Sin es tos  hombres que con a u t é n t i c o  amor a l  t r a b a j o  v i g i l a n  
l a  buena marcha de n u e s t r a  f á b r i c a  a veces superando sus 
p r o p i a s  l i m i t a c i o n e s ,  no hsb6$bxnado de entendernos con l o s  
t rabajadores".  Septiembre de 1912. 

t 
I 

(80) En los mismos r u b r o s  de l a s  Puentes c i t a d a s  an l a  n o t a  
79 de l o s  L i b r o s  de C o n t a b i l i d a d  y Admin is t rac ión:  I C  

! l e e e a  e l l o s  compete a p l i c a r  l a s  medidas m6s convenientes de 
acuerdo o nues t ras  p r o p i a s  d i s p o s i c i o n e s  y convicc iones con 
t a l  de que no se d s s v f e  toda e s t a  i n v e r s i ó n  tan co~tosa. . .~ '  
Enero de i913. 

(81)  C f ' r .  l a s  fuen tes  b6s icas ya c i t a d a s  en l a  n o t a  61, as€ 
también l a  observación que ahf  se i n d i c a .  

(86)  En l a  sección L.as Fuentes de la. Fábr-ica, de e s t e  t r a b a j o  ( 
pp. 10-18) se hace una'*descr ibcixn d e t a l l a d a  d e l  contenido 
de l a s  L i s t a s  de As is tenc ia ,  Sa la r i os ,  Jornadas de Trabajo 
y turnos. Además en l o s  L i b r o s  de C o n t a b i l i d a d  y Admin i s t ra  
c i ó n  en l o s  r u b r o s  de "Contratacíón de Trabajadores"; "Pro- 
blemas de producc ión en l e  hacienda"; "malas cosechas", Itsea 
qufas" y "Ennui6 de Trabajadores de l a  Hacienda a l a  Fpabr ica" 
se hace mención de l o s  t raba jado res  que reúnen esas carocte- 
rf s t i c a s .  A l  respecto citamos una d e s c r i p c i ó n  I l u s t r a t i v a  d e l  
caso : 

"A CU E RD O S'! Enero de 1912. 

" . , .co~viene a e s t a  f 6 b r i c a  t r a e r  hombres d e l  campo g r i n c i -  
palmente de n u e s t r a  hacienda pues se adquieren muchas ven- 
t a j a s  por p a r t e  n u e s t r a  y muchas conveniencias de p a r t e  de 
e l l o s ,  ya que noso t ros  l o s  conocemos sabemos quiénes son, 
y cómo están de deudas. Generalmente son más obedientes - 
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que o t r o s  obreros que vienen de o t r a s  fáb r i cas ,  o que 
han t e n i d o  alguna e x p e r i e n c i a  a n t e r i o r  en es tos  o f i c i o s ,  

qu izás por eso no se l e s  q u i e r e  mucho porque cumplen todo . 
lo que l e s  decimos (...) a d i f e r e n c i a  de o t r o s  j o r n a l e r o s  
que no sabemos de donde vienen t r a t a n  de ser menos f l o j o s  
y más limpios p a r a  e l  t r a b a j o  pero eso es también porque 
a s í  l o s  hemos educado. A e l l o s  l e s  conviene muy b i e n  t ram 
b a j a r  en a lgo  d i s t i n t o  a su r u t i n a ,  en l e  hacienda p r i n c k  
palmente, porque pagan sus deudas y a s í  todos estarnos sa- 
t i s f e c h o s  (...) sabemos que a o t r o  l a d o  no plieden i r  pur- 
que pe rde r fan  todo lo que a q u i  t i e n e n  y no sonconvenenci.. 
ros como los go londr inos  que nunca se sabe cuánda l e  da- 
rán a uno una mala respuesta'?. 

(87)  C f r .  nues t ra  secc ión de Los. ,Fsu+en.txe,s-de $2 .F,6,bsr&a. ,, ya c i t a  
da y l a s  observaciones que se hacen de l a s  L i s t a s  de As is ten  
c ia ,  ds s a l a r i o s ,  Jornadas de Trabajo y turnos. En los l i b r o s  
o Cuadernos de C o n t a b i l i  ad y A d n i n i s t r a c i ó n  en los rub ros  
de "Contratac ión de fue rza  de t r a b a j o  o t rabajadores" ;  Irpro= 
blemas de producc ión en l a  hacienda; l?malas cosechas11, "sequias 
y IfEnvfo de t raba jado res  de l a  bacienda a l a  f á b r i c a "  se ha- 
ce e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  de e s t e  grupo de t rabajadores.  

En l a  fuente c i t a d a  en l a  n o t a  8 6  de Enero de 1912, se d i c e  
sobre es tos  t r a b a j a d o r e s  lo s i g u i e n t e :  

(88)  Las misma f u e n t e  Ibidem. 

Il...por tener  a l g o  d~ qué v i v i r  no neces i tan  t a n t o  com3 
o t r o s  y por  eso aveces es mejor que aquí t rabajen" .  

(89) Cfr .en l o s  l i b r o s  de C o n t a b i l i d a d  y Admin i s t rac ián  en e l  
" rubrot1 de ContratacIÓn de Fuerza de Trabajo o Trabajadores 
A l  mismo tiempo su j e r a r q u í a  ecanómico-profesional  pudo pre- 
c i s a r s e  a p a r t i r  de l a s  &stas.  .. ya c i t a d e s  en l a  no ta  6 1  
ya que se t e n í a n  con mucha e x a c t i t u d  l o s  s a l a r i o s  obtenidos 
de 1912 a 1918. 

de Con t ra tac ión  de Fusrza de Trabajo o Trabajadores. 
(90) Fuente obtenida de Los,&%bros de Admin i s t rac ión  en e l  " rubro 

(91) A l  respecto, en e l  L i b r o  de Quejas de 1912, encontramos l a  
s i g u i e n t e  d e s c r i p c i ó n  : 

Quejas.  A d ln in is  t r a c i ó n  . Bc tub re  4 de 1912. 

l l T roc i l e ros  y t e j e d o r e s  se quejan de que es i n j u s t a  l a  ma- 
ne ra  en que 3e l e s  paga ahora y d i cen  que era mejor e l  
s istema de an tes  cuando se les pagaba po r  p ieza  pedida, 
o p o r  los IlamadDs encargos, ya que e l l o s  sabían b ien  cuán- 
t o  v a l e  cada p)oducto; y que no es tampoco j u q t o  que no se 
l e s  tome en cuenta más para f i j a r  nuevos topes n i  cuánto 
correspDnde en s a l a r i o  y que, además, si se h i c i e r a  como 
an tes  a s í  se sabe cuánto se q u i e r e  ganar cada uno depen- 
diendo de cómo l o  haga y de cuánto necesi te ,  ya que d i cen  
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Irque hay t raba jado res  rn6s f l o j o s  pero qua rec iben  
ayudas de sus amigos y entonces ganan más que los 
que s í  t r a b a j a n  y l o  hacen bien". 

(92) D e l  mismo l i b r o  de Quejas de 1912 d e l  d€a s i g u i e n t e  se dice: 

!'Quejas. Admin i s t rac ión  Octubre 5 de 1912* 

l'..,las miiquinas no pueden hacer l o s  productos como uno 
q u i s i e r a  y por  eso salen malas; que desde que es tas  vi-- 
n i e r o n  ya no es l o  dsrnot1. 

( -L%? 
-;fa IIQU E J A S , A dm i n i s t r a c i  Ó n . Octubre 5 1912. 

IIAlgunos o p e r a r i o s  d icen que todav ía  a e l l o s  l e s  tocó 
hacer l a s  coaus con más cuidsdo, y que de es to  no hace 
más de 10 años..." 

(93) De estos t r a b a j o s  p o r  encargos aún dentro de l a  f á b r i c a  
se encontró una i n f o r m s c i ó n  d e l  Tenedor de L i b r o * ,  d e l  año 
de 1903, en los L i b r o s  de Admin i s t rac ión  t l a j b c e l  rub ro  de 
flAcuerdosll. : 

I'A cuerdos. A dmin i s t r a  t i v a .  enero de 1909. 

'!..,de que con l a  nueva a d q u i s i c i ó n  de maquinar ia se 
tendrá mayor cepacidad.de p r o d u c i r  lo p r o p i o  a un r i t m o  
más automát ico l l enando  l a s  demandas para a s í  acabar la 
depsndencia que tuvimos hace v a r i o s  años de l o s  manufac- 
t u r e r o s  que en casas inmundas nos hacían l o  que n e c e s i t é  
bamos.. . It 

(94) En l o s  L i b r o s  de Quejas de los años de 1912, 1913 y 1917 
se recogieron innumerables quejas de obreros que fueron des- 

. p lazadus de sus ca tegor ías  de maestros a ayudantes, o i n c l u -  
s ive,  más abajo que ayudmntes, 

-(95) En l o s  L i b r o s  de Que jas  de 1912, 1913 y 1917 se hace re fe ren -  
c i a  a l a s  quejes de los obreros eventuales que p iden una 
mayor e s t a b i l i d a d  y mejoramiento an l a s  condic iones de traba- 
j o .  También Que jas  de Maestros desplazados c o n t r a  los "even- 
t u a l e s "  porque ganan lo mismo aunque se consideran de catego- 
r i a  d i f e r e n t e .  

(96) Encontramos d i s t i n t o s  enfoaues d e l  ltracismo'l i n t e r o b r e r o  en 
l a  f á b r i c a  en r e l a c i á n  a l o s  obreros 
En l o s  L i b r o s  d 

raven ien tes  d e l  campo. 
Quejas de 1913 y 1917 se encontraron descip- 

c i o i e s  como estas: 



"Que jas,  A d m i n i s t r a t i v o  

T r o c i l e r o s .  

Noviembze de 1913, 

ll,,,asi mismo se han quejado de que no saben cómo se l e s  
a u t o r i z a  a los huarachudos t raba ja r '  como ayudantes ya 
que son muy t o n t o s  pa ra  ese o f i c i o ,  son retongones y que 
apestan a sudor todas sus ropast1, 

E l  Tenedor de L i b r o s  en ltAcuerdos'' expresó l e  s i g u i e n t e  
queja: 

1'Acuerdos. P e t i c i ó n .  Solución, Oov, de 1913 

!'Cuando l o s  i n d i o s  deciden hacer sus f i e s t a s  no hay forma 
de convencer los de que se dss is tan,  pues t i enen  tan i n c u l -  
cadas esas costumbres que si uno no i o 3  de ja  son capaces 
'de no t r a b a j a r  todo e l  d i a  y es peor pues hacen m6s esdan, 
dalo. Se t e n d r í a  que s e r  m6s severo con e l l o s  pues son muy 
i m p e r t i n e n t e s  y corre e l  p e l i g r o  de que o c u r r a  una desgra 
c i a  mayor de l a s  que ya e x i s t e n  ahora1', 

. . .  . .  .. . . 
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Gracias a que e l  Tenedor de L i b r o s  estaba ob l i gado ,  For par te  de l o s  

p r op i e t a r i o s  de l a  f áb r i c a ,  a dar siempre una  información prec i sa  so  - 
t r e  l a  s i tuac i ón  genera l  de l a  f áb r i c a ,  é s ta  acostumbraba anotar to- 
do aque l l o  que consideraba de importancia como p a r a  s e r  d i s cu t ido  o- 

coqentado. File e l  verdadero c ron i s ta  de e s ta  h i s t o r i a  y a  que gra -  

c i a s  a sus personales  descr ipc iones  pudimos captar  matices y deta--- 

l l e s  que enr iquec ieron notablemente es ta  inves t i gac i ón .  

En  l o s  Libros  de Que.ias d e l  año de 1917 de l o s  me$es f eb re ro ,  marzo- 

y mayo se  encontraron descr ipc iones  " rac i s tas "  d e l  mismo tono por - 
parte  d e l  cacataz y que nos o f recen  mayores datos socio-económicos - 
sobre l o s  o b r e r o s  que provienen d e l  campo: 

Plarzo 1 0  de 1917 

"Señores patrones, todos sabemos cuántos problemas nos ha 
t r a í d o  cont ra tar  tanto  i nd i o  de e s t os ,  que mejor s e r í a  de 
j a r l o s  en sus pueblos cuidando sus c o r r a l e s ,  pues a q u í  - 
nomás h a n  hecho desorden y metido l a  i n t r i g a  y mala vo-- 
l u n t a d .  Son muy tes tarudos y hay que hacer los  t r aba j a r  - 
como bes t ias .  L o s  más v i e j o s  se han hecho más c í n i c o s  - 
Fues ahora piensan nada  más en que e l  gobierno l o s  prote- 
j a  s in  poner e l l o s  nada y m a l  har ía  e s t e  gobierno en ha- 
c e r l e s  caso. E l  S r .  Carranza t endr ía  que v i s i t a r  todas - 
l a s  f áb r i c a s  de Puebla para comprobar que por todas par- 
t e s  t raen problemas, y que e s  mejor da r l e s  educación con- 
pa los  que solamente t i e r r a s  pues se i rán  y cometerán da- 
ño contra  e s t a s  propiedades pues me han contado unos fami 
l i a r e s  que muchos de e s t os  son zapa t i s t as  y s o l o  esperan- 
que l o s  l lawen para  usarse en l a  'uerra, que tanto  decor- 
dsn ha t r a í do .  Con e s t o s  sopbrerudos n o  \/avos  Fa n i n g ú n -  
lado l o  malo es  que son l a  mayoría, pues ' l o s  o t r o s  que s í  
saben de e s t o s  o f i c i o s ,  manejan bien SLJS i n t e r e r e c  y no - 
l e s  9ust i  mezclarse, y no a b u n d a n  por ec;tos ruvbos de l a -  
ciudad.!' 

(97 : ) . ,  Cfr .  l a s  fuentes  c i t adas  en l a  nota 9% ;' :-,L-! c:?q?..-r,r:~ :F 9.L - 
'  en, l a  que va r i as  quejas corresponden a antiguos maestros h i l a 2  

. , .,:-,,.:deFos y t e j e do r e s  contra e l  sistema de pago y de producción. 
. .  '-- ,:Ader$s hacen l a  d i f e r e n c i a  can respec to  a l o s  obreros " f l o j o s "  

' q u e  ganan más por l a s  ayudas que rec iben de su5 amigos y que 

o t r a  descr ipc ión  de un  capataz en e l  L i b r o  de Puejas de 1912 

d e l  mes de junio:  

. ... 

. .. 
I.... , . .. . . .  . .  ... 

%. - .. '1 ": 

.<$, ,. . . 
Q .  

. u .  , _  . . . .  b: sus  productos no t ienen l a  misma ca l idad.  A l  respecta  e x i s t e  

.. 
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"Hay muchas p r o t e s t a s  de e s t o s  o b r e r o s  po rque  dejamos en- 
t r a r  a muchos o b r e r o s  j óvenes ,  que como me d i j e r o n  s u  Se- 
c r e t a r i a - ~  e l  de los pagos, a h o r a  n o s  c o n v i e n e n  más por--  
qua son tags r á p i d o s  y hacen l o  que uno l e s  d i c e  po rque  no  
están metfctvs-en l í o s  como é s t o s  que se q u e j a n  p o r  c u a l - -  
qwisr c o s a  y que ya t i e n e n  más t i e m p o  aquí.,.!' 

(90)  E s t o  se deduce a t r a v é s  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que se han dado 

de l a  f á b r i c a  y p o r  v a r i a s  de l a s  d e s c r i p c i o n e s  que se han c i -  

t a d o  de l a s  f u e n t e s  c o n s u l t a d a s .  P a r a  una i n t e r p r e t a c i ó n  más- 

g e n e r a l  y p r e c i s a  debe c o n s u l t a r s e  a P I A R X ,  K a r l .  Op. C i t .  

99) H7iv&w\* o+t 
Wkp.c\ ~ p . C i ' F *  
Veanse l a s  c i t a s  de l a s  n o t a s  52 y 53, l a s  5 5  y 5 6 .  

&J 23 Lb+p tb  ha i % D a  I 
0 e\O 3 \A SI65 üP QQP7 

0 
segunda c i t a  de l a  n o t a  5 9 ' y  l a s  91, 92 y 94 en donde 

puede v e r s e  e l  p r o g r e s i v o  d e s c o n t e n t o  de t r o c i l e r o s  y t e j e d o r e s  
c o n t r a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  m a q u i n i z a c i ó n ,  t a n t o  en l a  C a l i -  
dad de l o  p r o d u c i d o  como en l a  pe rmanenc ia  del t r a b a j o .  
En e l  L i b r o  de Q u e j a s  d e l  año 1913 d e l  mes de Noviembre se  ex- 
p r e s a  l o  s i g u i e n t e :  

!!Los m a e s t r o s  o p e r a r i o s  d e l  t r ó c i l  se q u e j a n  de que l o s  - 
a y u d a n t e s  l e s  p i d e n  s a l a r i o  o t a r i f a  f i j a  po rque  d i c e n  - 
que hacen lo mismo p e r o  e l l o s  d i c e n  que saben más, además 
de que muchos son nás  grandes  (se  r e f i e r e  a l a  edad n.a.) 
y que y a  no l o s  r e s p e t a n ,  J u s t i n i a n 0  d i c e  que no es  l o  - 
mismo p e r o  yo s í  po rque  l o s  charriacos son h a s t a  más r i p i o -  
dos  y cuando l o s  ni iden h a s t a  sacan niás." 

c i t a d a s  en l a  

t e  r e , s o l u c i ó n  

"Acuerdos'!  : 

(loa) En 1917 en los L i b r o s  de C o n t a b i l i d a d  y A d m i n i s t r a c i ó n  ( f u e n t e s  

n o t a  05) 10s  p r o p i e t a r i o s  Ic 1-iictaron ia s i 2 u i e n -  

Enero  1917, 
,i 

1 
P 

a * -  

' . - s * , ' t E n t v i s t a  . :.f de ue ya se nos h a b l a  de b"na l e g i s l a c ~ ó n  d e f i -  

1 9 ' s ; : '  , ,t,itufiional p r e t e n d e .  Pa ra  t e r m i n a r  con t a n t a s  d i s c u s i o - -  

. *  
f.: y . ~ . o . n i t , i 6 a  s o b r e  e l  t r a b a 9  i n d u s t r i a l ,  cregrros que s e r6 . po s i  

'*'.a:blq tomar una d e c i s i ó n  ' t a n  d r á s t i c a  coqo e l  g o b i e r n o  cons 

- * " . : . nes " inÚ t i l es  y e v i t a r  l a s  i n t e r r u p c i o n e s  en l a  p r o a u c c i ó n  
que se han v e n i d o  dando desde hace v a r i o s  mess.s, será me- 
j o r  d a r l e s  a l o s  o b r e r o s  que más n e c e s i t a m o s  una t a r i f a  - 
f i j a ' r n i n i m a  con s u  c o n t r a t o  según n u e s t r a s  ~ r o p i a s  conri i- 
c i o n e s ,  Creemos que e s t o  s e r á  p o s i b l e  y l a s  q u e j a s  dismi- 
n u i r á n  ya que, e l  caos t i e n e  que s e r  parado  For lo p r o n t o  
y lo más r a p i d o  p o s i b l e .  Además de que e s t o s  o b r e r o s  no- 
saben c u á n t o  han ganadc con n u e s t r o s  t e l a r e s  modernos n i -  

- 

. .  

... * .I * 
. .  I .. 
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cuanta ganarán con unas pocas l eyes  fue r t e s  que l o s  rnetan 
en redi l . "  

~. - 
Enero 1917. 

(105) En e l  documento anter ior  más adelante, s e  señala: 

"De crearse u n  s ind icato  en esta fábr ica ,  como ya acostum 
bran l o s  americanos en a l g u n a s  fábr icas  de su país,  con - 
mayor urgencia deberán ap l i carse  l a s  medidas l e g i s l a t i v a s  
que se han mencionado." 

(106)  Cfr. l a s  c i t a s  e s tad í s t i cas  y económicas de l a s  notas 28 y 42 - 
donde se indican l o s  cambios en compra de maqu inar i a  y kgs. de 

* ,  -ton.=- ( , i ta-  algodón producidos. I 

c . -  
I 

I - . $  -; 1 u3. 

(107) De acuerdo a l a s  fuentes ya c i tadas en l a  nota 86 de donde se - 
obtuvieron l o s  anexos es tad ís t i cos .  ConsÚltense l o s  anexos co- 
rrespondientes a sa la r ios  d e l  número l a l  14. 

( 108 )  C l as i f i cac i ón  obtenida p o r  nosotros a par t i r  de los Libros  de 
Contabil idad y Administración en l o s  rubros de sa l a r i o s  y acuef 
dos, a s i  corno t a m b l ' é n L i b r o s  de Quejas y l a s  L i s tas  c i -  
tadas en l a  nota 86. 

( 109 )  Ibidem y anexos número 33 de Sa lar ios  y porcentajes de increme; 
tos  y número 44 de MÚmro de Trabajadores y porcentajes de cre- 
cimiento o decrecimiento de l a s  categor ías.  

:fPiejor manera de c onc i l i a r  l a s  d i f e renc ias  entre c a p l t a l -  
y trabajo no hemos encontrado, que e l  de r e r a r t i r  e l  dine 
ro de l o s  despedidos p o r  l a s  causas que c e  just i f iquen eñ 
l o s  aumentos de l o s  que se quedan, porque s í  l o  necesitan 
y porque se han empeñado en su t raba jo . . , l1  

(112) En e l  mismo f'acuerdo" de l a  nota 3.11 se s i g u e  l o  s iguiente  : 

A b r i l  1913. 

"Porque a veces l o s  eternos dogmas de nuestra S a n t a  I g l e -  
s i a  nos prohíben despedir a t a n t a  mala gente de vala \IO-- 

l u n t a d  tendremos t a m b i é n ,  corno ya  veníamos de hace mucho- 
haciendo, que acomodar en nuevos trabajos a obreros que - 
han  demostrado ind isc ip l ina  y poco empeño en l a s  tareas - 
que se l e s  dan. De e s t a  manera l o s  ocupamos de manera - 
d i s t in ta ,  aunque siqan apareciendo en su as is tenc ia  con - 
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l a  ocupación an t e r i o r .  

pues hasta eso no sabeh...'f 

No es c r i s t i a n o  q u i t a r l e  e l  t ra-  
ba jo  a quien no t i e n e  l a  culpa de ser t a n  ignorante ,  - 

(113) D e l  L i b r o  de Que jas  d e l  año de 1913 y t a m b i é n  de 1917 s e l e c c i o -  
namos algunas descr ipc iones  que indicaban claramente l a  e x i s t e c  
c i a  de e s t e  problema. Citaremos dos : 

Enero 1913. 

"Quejas de l a s  ba t idores  porque se l e s  hace muy l a r ga  l a  dura-- 
ciÓn de l a s  jornadas d i a r i a s ,  pero dicen que l a  culpa l a  t i enen 
l o s  d e l  t r ó c i l ,  ya que son e l l o s  y sus ach ich inc les  los que l a s  
presionan mucho para nada; pues dicen que ganan muy poco y que 
se cansan muy rápido. Se quejan también contra e l  encargado de 
medir l a s  básculas pues aseguran que l e s  hacen trampa y no l e s  
ponen l o  que pesa su t raba jo .  Que a veces  e l  medidor y el ca- 
pataz de l o s  pab i l os  l a s  chulean y l e s  f a l t a n  a l  respeto ,  y - 
que ? o r  eso  luego  l e s  hacen p l e i t o  sus maridos, pues muchos e 2  
t án  a h í  mismo..." 
i,larzo 1917. 
"Los d e l  primer turno d e l  t r ó c i l  que t r a b a j a n  por horar io  f i j o  
se quejan de que l o s  que cobran p o r  peso de ICs productos gam- 
nan más pero no hacen bien l a s  cosas. 
luego  se  t i enen  que quedar más horas trabajando porque s i  no, 
no les alcanza, p e r o  que l a  culpa e s  de l o s  d e l  t r ó c i l  que co- 
rren como s i  se l e s  fuera  a acabar l a  vida... 'f 

(114)  Cfr. en l a s  descri7cionc.s contenidas en l a s  notas 55,  56 l a  s e  

Y que p o r  culpa de e l l o s  

- gunda c i t a  de l a  nota 53, 92, 103  y 113. 

( 116 )  En l o s  L i b r o s  de Que-jas de 1913  y 1917  se  ind ica  a s í  : 

Enero 1913.  

"P:e yarece que l o s  o t r e r o s  Don iYaniJe1, fin se ionen de acuerdo 
con sus cuentas n i  sus Zlos. Pues unos dicen que l e s  va  bien 
y o t r o s  que les va  mal y todos hacen l o  qic1 io .  Los d e l  trÓ- 
c i l  dicen que sa len ganando mucho más qrJe entes ;  que e s o  s e  - 
debe a l a s  buenas máqu inas  que funcionan t i e n ,  p e r o  que l e s  - 
no les ta  que y a  no se tor,c en cuenta l a  ca l i dad  rie l o s  rroduc- 
t o s  n i  l a  antiquedad n i  e l  r e s r e t o  [,or 1c1 que sabc13 hacer bien 
pues l o s  jóvenes  todo IC hacen a l a  carrera  y l o s  ind i os  no - 
aprenden ." 
Cfr.  l a  nota 56. 
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InPormaci6n ob t en ida  de  los L i b r o s  de  AdminPstraciÓn 
y de l a s  tbstas de ,As i s t enc ia  ya c i tados ,  

- 2  

(118) Cuadro nuestro elaborado a p a r t i r  de las fuentes  c i t adas  en l a  
nota 86 y 107. Consúltense l o s  anexos r e l a t i v o s  a número de - 
t raba jadores  que comprenden desde e l  número 1 5  h a s t a  e l  27. El 
cuadro puede r e l ac i onarse  con el anexo 1 5  y e l  16. 

de lebca$edB~-8dminiatraci6n y A s i s t enc i a  ya c i tados ,  
y d e l  L i b r o  de rlue.ias d e l  año de 1912-1913. 
e Quejas años 1912, 1913  y 1917.  

y en l o s  L ib ros  de Contabi l idad y Administración, en - 
l o s  rcibros de " p o l í t i c a  Vroductiva" y " s a l a r i o s  y acuerdos" se  
tomó e l  s i gu i en t e  p á r r a f o  de un d i s tado  : 

Febrero  23 de 1915. 

"i-lesta ahnra h a  s i d o  importante conservar e l  mismo sistema de 
cont ra tac ión  con l o s  ayudantes que desde hace -;iucho venimos ha- 
c i endo ,  I:uec de o t r a  f o r n a  se  hubiera d e r r o c h 3 d o  g ran  c a p i t a l .  
L o s  ayudantes dependen de sus maestros y d e  e s ta  manera l o s  - 
l í o s  y desacuerdos son en t r e  e J l o s ,  pues nosotros  hemos s i do  - 
' ~ I J Y  c l a r o s  a l  d e c i r l e s  71-1e ; a r i  1i-é 7 1 ~ ~ r . e  3 3  o t r o  Craha jador  - 
q'ie s3he hacer l o  TiSrno q u e  el que dl i4 i j i e  s a 5 e  - . u r h i l ,  ?'!es lo 
S'nico q u e  se neces i t a  e s  constancia y t2anas , g - ?  í"z-1k:ar ;ronto. 
For eso  e s  bueno que t odos  s c  convEnzan de ln i m y o r t i n t e  que es  
? I ! U  se l e s  p a g u e  a dest3.jo iidei-o's C!F? lile E: lrl 7 1 - 1 ~  -iiás nos  TE-  
d i t 6a. " 

(127) Cuadro obtenido  de las Fuentes c i t adas  en Las notas 86  y 107. 

(120)  

C r f .  nota 1 1 8  pora e l  ncrnero d e  anExos. 

Las razones de  seguridad quedaron asumidas después de que 
se supo de  la cercan ía  a l a  ciu ad de las  fue r zas  z ape t i s t a s  
según anotación ds l  Tenedor de  L i b r o s  en los L ib r o s  de Adminis 
tración y Contab i l idad  b a j o  e l  rubro de "Acuerdos" d e l  año 
de 1914. 
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(129) Cfr. fuentes  c i t adas  en l a  nota 121 y 126. 

(130)  Ibidem y c f r .  anexo 17.. 

(131) En l a s  fuentes c i t adas  en l a  nota 86 aparecen informaciones d i -  
versas  3610 del  año de 1912 ba jo  e l  r u h r o  de ' 'Pol í t ica comer- 
c i a l :  temporadas buenas y malas." 
De l a  i nc idenc ia  de l a s  f luc tuac iones  de l  mercado en l o s  sala- 
rios escogimos dos t e x t o s  importantes : 

A b r i l  de 1912. 

" . . . n i  e l  2obierno n i  l o s  obreros  entienden que e s  muy d i f í c i l  
aumentar l o s  j o rna l e s  d e l  s a l a r i o  s i  no nos entendemos con e l  
comercio. En es tos  tiempos se hace más d i f í c i l  vender l o  que 
uno qu i s i e r a  para roder pagar bien, pues va r i as  v í a s  de f e r ro-  
c a r r i l  están dañadas y s i  no son asa l tadas  p o r  bandoleros que 
p u l u l a n  s in  n i n g u n a  ley n i  autoridad que l o s  meta a l  orden, E l  
algodón no siempre e s tá  en buenas condic iones ,  y por eso  no es  
pos ib l e  vender a l  mismo p r e c i o  que e l  algodón bueno. Todas e s  
t a s  condic iones  p o l í t i c a s ,  que a fec tan  y que hacen que l a  cues  
t i Ó n  d e l  mercado no dependa de nosotros, son las que nos o b l i -  
g an  a ba jar  s a l a r i o s ;  n i  s i qu i e r a  a pagar porque a veces  no - 
hay dinero. Hemos acordado ver  a l  Sr. Madero para exponer le  - 
es ta  d i f í c i l  s i tuac ión  por l a  que a t r a v i e z a  e s ta  indust r ia  - 
poblana.. . ' I  

En l o s  L ib ros  de quejas hay c e f e r enc i a  todav ia  más e x p l í c i t a s  - 
de es ta  s i tuac ión  en e l  mismo año de 1912 del mes de Diciembre: 

"...Sr. S e c r e t a r i o ,  los obreros  d e l  t r 6 c i l  y alqunos t e j edo r e s  
se quejan de l o s  cambios que se haven en detrimento de sus sa- 
l a r i o s ;  :-ues dicen que por  q u é  a unos se l e s  p a q a  mejor que a 
otros s i  SLI  raya  debiera  s e r  l a  I-iisma y a  que hacen  l o  rfiismo. 
Que nu c s  culpa de e l l o s  que e l  a l g o d ó n  sea - l a l o  s i n o  de l o s  - 
prooeedorsc .  Tarnh ien  se quejan de qiie a ~ I P C P S  se l e s  suben 10s 
t o r e c  de producción sobre todo en l o s  hilos finns y l e s  avisan 
ya cl iardq l o s  pasan, y que eso t.acE ~I-IP s ?  l e s  z l e r ~ u e  r;ás la 
jornada y que n i  tiempo te i enen  d e  comer. 311e  SP poncan de - 
acuerdo l o s  compradores corl los patrones y se  i e s  a v i s e  ! a r a  - 
que a s í  e l l o s  sepan cuánto hace f a l t a  hacer y de qué calidad.,." 

(133 )  E n  l o s  l i b r o s  de quejas en l o s  de AdministraciÓn y Contab i l i -  
dad c i t ados  y a  ce recoge  información a l  respecto  durante l o s  me- - 
ses de rriayo, jun io ,  j u l i o  y agosto ,  y de diciembre y e n e r o  prin- 
cipalmente. 



(135) A l  r e s p e c t o  c r f .  n o t a  1-31 p a r a  o b s e r v a r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  co- 
r r i e n t e s  y f i n o s  y l a  s i g u i e n t e  n o t a  d e l  Libro de Que jas  d e l  - 
año de 1912 d e l  mes de/ j u l i o  : 

l' . . 
f i n  
l e s  
b e r  

. l o s  del-hila c o r r i e n t e  se q u e j a n  po rque  a y e r  t r a b a j a r o @  en 
o y que ahora n o  saben p o r q u é  l e s  han p u e s t o  ese h i l o ,  que - 

t r a e  p rob lemas  con  l o s  que e s t á n  en hilo f i n o  pues e s t o s  de 
f a n  ganar  más, p e r o  a h o r a  e s t á n  ganando menos y tampoco l e s -  

p a r e c e  j u s t o  y no q u i e r e n  p e l e a r s e  con  sus compañeros. P i d e n  - 
que se e s t a b l e z c a  q u i é n  e s t á  con  qué h i l o  y a s í  ya hacen b i e n  - 
sus c u e n t a s  p o r q u e  como a h o r a  e s t a n  pagando m e j o r  en c o r r i e n t e ,  
pues t o d o s  q u i e r e n  e s t a r  en c o r r i e n t e  y n o  se puede...r1 

(136) T a l  COITO hemos  v i s t o  en l a  p r i m e r a  c i t a  de l a  n o t a  131 y en l a  
c i t a  a n t e r i o r  de l a  n o t a  135. 

(137)  De l a s  f u e n t e s  c i t a d a s  en l a  n o t a  36 en e l  r u b r o  de "compra de 
m a t e r i a  p r i m a "  se e s p e c i f i c a  la p r o c e d e n c i a  d e l  a lgodón .  

(138)  En l a s  mismas f u e n t e s  d e l  año de 1915,  enero,  se h a b l a  de l a  - 
" c a t á s t r o f e  de l a s  v i a s  de c o m u n i c a c i ó n  a l  s e r  tomadas l a s  que 
comunican con  P u e b l a  por z a p a t i s t a s ,  h u e r t i s t a s  y c a r r a n c i s t a s  
s i n  s a b e r s e  ya  q u i é n  es b a n d o l e r o  y q u i é n  no...11 

(139) c r f .  n o t a  128.  

.(140) De a c u e r d o  a l a s  d e s c r i p c i o n e s  ya l a s  n o t a s  91, 
* I  cm' Lib- orQ*\(% - 

(141)  Ya e n  l a  c i t a  de  l a  n o t a  1 3 1  se hace r e f e r e n c i a  a l a  f a l t a  de 
d i n e r o .  S i n  embargo en los l i b r o s  de C o n t a b i l i d a d  y A d m i n i s t r a  
c i Ó n  d e l  año 1913, d e l  mes de ínarzo se  e x p l i c a  c l a r a m e n t e  e l  - 
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  de pago  en  e s p e c i e :  

''Hemos p o d i d o  comprobar y e s t o  no l o  puede e n t e n d e r  ese i n s p e c -  
tor d e l  g o b i e r n o  que sólo v i e n e  a m o l e s t a r ,  que a los o b r e r o s  - 
Les va rne jor  s i  s e  les ZaGa con a l i v e n t o s  n con cosas que les - 
son r-ás Ú t i l e s .  Pues si se l e s  paga cemn d i c e n  que se debe, l o s  
obreros se lo g a s t a n  t o d o  en b o r r a c h e r a s ;  s o b r e  t o d o  los i n d i o s  
que n i  c o n t a r  saben. Ruchos o b r e r o s  nos agradecen que l e s  pa- 
guemos con c o s t a l e s  de maíz y f r i j o l  r u e s  a 1  menos ya saben que 
no m o r i r á n  de  hambre. Además s i  uno l e s  parla con monedas en cen 
t a v o s  l u e g o  c o r r e n  a i a  p u l q u e r í a  más c e r c e n a  y ya no r e g r e s a n  O 
se van p a r a  sus pueb luchos ,  m i e n t r a s  que a s í  saben que a q u í  t i e -  
n e n  s i e m p r e  p a r a  comer y cuando b i e n  se : o r t a n  t i e n e n  h a s t a  pa- 
ra v e s t i r s e . . . "  

(142)  L i b r o  de Que jas  d e l  mes de f e b e r o  d e l  año de 1913 : 

"...se q u e j a n  de que e l  c a p a t a z  l e s  p r o m e t i ó  q u i t a r l e s  l a s  deu- 
das y d e j a r l e s  descansar  más s i  p r o d u c í a n  con  l a s  medidas nue- 
vas,  p e r o  que no les ha c u m p l i d o  y ya l l e v a n  a s í  una semana y 
que h a y  o t r o s  que l l e v a n  más." 
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L ib r o s  de Administración y Contab i l idad  en l o s  rubros de "acuef 
dos", "produccibn", " sa l a r i o s r r  y en "informes genera les  de los 
obreros". También en l o s  L ib r o s  de Que.jas y en Datos de estada 
c i v i l ,  edades y sexo c l a s i f i c a d o s  en e l  año de 1912. Tambien - 
p o r - l a s  l i s t a s  de s a l a r i o s ,  a s i s t enc i a  y c a t e go r í a s  pro fes iona-  
l e s .  

En e l  rubro de "acuerdos" s e  encontró l a  s i gu i en t e  descr ipc ión :  

Abr i l  de 1912. 

I'Corno ya sabernos de q u é  s e  t r a t a  toda es ta  alharaca con l o s  au- 
mentos en e l  s a l a r i o ,  Sr. Sec r e t a r i o ,  a v i s e  usted a l o s  capata- 
c es  que informen a l o s  que sean l i d e r e s  de esos  c í n i c o s  que no 
vamos a da r l e s  más aumentos porque sabemos b ien que muchos de 
e l l o s  quieren enr iquecerse  a cos ta  de nuestra buena voluntad, 
pues t i enen  o t r o s  f am i l i a r e s ,  esposas, h i j o s  y muchas veces  - 
hasta comyadres, con l o s  que logran acumular una buena cantidad 
de c o s t a l e s  corno para  no t r aba j a r  un mes...'! 

Y en e l  l i b r o  de que jas  de 1912 d e l  mes de a b r i l :  

"El pagador s e  queja de que l o s  obreros  cobran hasta 5 veces  - 
más l o  que l e s  corresponde, pues meten a sus h i j o s  y amigos y - 
pronto se acaban l o  que h a y  en e l  alnacén dejando sin nada a - 
l o s  que realmente l o  neces i tan.  P ide  que se despida a l o s  que 
forentan e s t a  s i t i i ac ión  deshonrosa y fraudulenta. . .'! 
fiayo de 1912. 

Tamb ién  que jas  de despedidos en e l  mes de mayo d e l  mismo año: 

t l . . . d o~  cargadores  se  quejan de haber s i d o  despedidos in jus ta -  
r en t e  porque se l e s  acusa de fraude a l a  t e s o r e r í a  y que d icen 
 UP e L l o s  s í  saber! quiénes son l o s  l t JE fnc : l . . .  11 -* C.T. 
Cfr .  nota 143  y en "acuerdos" oncontr2roc ~ ~ t a  l e s c r l i r i ó n :  

3 u l . F ~  de 1912.  

l r  . . . S r .  Sec r e t a r i o ,  ordene usted el d e s r i d o  de l o s  p r i n c i pa l e s  
responsables de l a  r i ñ a  que hlibo el juevesly aver igue  s i  es  c i e f  
t o  como d icen l o s  capataces que es por problenias en t r e  f a m i l i a s  
que s e  pelean l a s  máquinas y l o s  ayudantes. 2iJe no estaqoc d i 2  
puestas a p e r v i t i r  esas  a l t e r a c i o n e s  a l  or3en.lr 

S o b r e  l a s  recomendaciones e x i s t en  d i v e r s a s  r e f e r enc i a s  en  L o s  
L i b r o s  de Contabi l idad y Administración y en l a s  l i s t a s  de Que- 
j a s .  E n  l a s  pr iperas  fuentes  aparecen t a j o  e l  rubro  de " con t ra  
t ac i ón  de t rabajadores"  y en l a s  ssoundas s o b r e  quejas de obre- 
r o s  c o n t r a  l o s  recomendados del capataz. 
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(148) Cfr. f u e n t e s  de l a  nota 1 4 3  y c i t a s  de l a  nota  1 4 4 ,  

Los I f je fes f r  d e l  f raude ,  a s í  c a l i f i c a d o s  p o r  d o s  cargadores  fue- 
ron  &nC+izados en e s t a s  c a t e g o r í a s .  A s í  l o  i n d i c a  e l  s i g u i e n -  
te  d O C ~ t q ~ 8 n k O :  

Q u e j a s ,  Mayo 1912 : 

"algunos t r o c i l e r o s  se  quejan de l a  complicidad e n t r e  algunos 
de sus compañeros y los a c e i t a d o r e s  que no l e s  cobran comisión 
p o r  s e r  amigos mientras  q u e  a e l l o s  s í .  
t u a c i ó n  f raudulenta . .  .I1 

Piden s e  acabe e s t a  s i  

( 1 4 9 )  Es una genera l idad  en l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  sobre  l a  c l a s e  obre- 
r a ,  a lgunas  de e s t a s  l a s  c i taremos  a q u í ,  d e f i n i r l a  sólo a par- 
t i r  de enunciados cmro !'el d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  o d e s a r r o  
110 económico", o p o r  e l  n6mero de f á b r i c a s  y obreros  que e x i s  
ten  en el Fais; s e  habla de l a  e x i s t e n c i a  de un p r o l e t a r i a d o  i n  
d u s t r i a l  producto d e l  avance d e  l a s  f u e r z a s  product ivas  capi ta=  
l i s t a s  c o n  c r i t e r i o s  cuant i ta t ivamente  s i m p l i s t a s ,  y c u a l i t a t i -  
varnente s in u n a  zomprobación qÓlida. E s t o  e s  además de l a s  - 
observac iones  qge hic imos en l a  nota  11 con r e s p e c t o  a l  s i g n i f i  
cado y acepc iones  d i v e r s a s  sobre  l a  " c l a s e  obrera." 

Hans 3Ürgen F-farrer a i z e :  

"Desde mediados d e l  s i g l o  XIX, en e l  curso de l a s  i n v e r s i o n e s  - 
c r e c i e n t e s  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  s e  había empezado a formar - 
en F'léxico un c r o l u t a r i a d o  i n d u s t r i a l .  Con e l  d e s a r r o l l o  e c o n 6 - .  
mico, para f i n e s  d e l  s i g l o  X I X ,  e l  p r o l e t a r i a d o  i n d u s t r i a l ,  ha- 
b í a  aumentado considerablemente" en 2 a í c e s  económicas de l a  Re- 
v o l u c i ó n  Kexicana. V é x i c o ,  e d i c i o n e s  " T a l l e r  a b i e r t o " ,  1979.  
DP. 99 

E n  u n  t s x t n  r.6, r e c i e n t e  y de mayor c n l i d ? d  qt-le e l  E n t o r i o r  s e  
encuentran a f i r m c i o n e s  COFO e s t a s ,  ctJPnc:ri $2 !-17ahl3 riel  surGi- 
m j c n t o  d e  organizac iones  d e  trabaJadorc2c cn e l  F c r f i r i a t o :  

" A  t r a v é s  de l a  d i v e r c i i z d  de e s t a s  r r u t c c t a s  o'.rrrac y d e  l a s  
forr a s   ariada das que f u e r o ?  adquiriendo 13s  o r g a n i z a c i o n e s  obre- 
r a s ,  ~>odemos d e s c u b r i r ,  por  u n  l a d o ,  a un r r o l e t a r i a d o  f a b r i l  - 
que cor,ienzaba a a d q u i r i r  c o n c i e n c i a  d e  l a  c o n t r a d i c r i ó n  e s e n c i a l  
e n t r e  c a ~ i t a l  y t r a b a j o ,  y p o r  o t r o  l a d o ,  a g n  a r t e s a n a d o  urba- 
no ya muy ! ~ r o l e t a r i z a d o ,  despojado de sus i n c t r f A w n t o s  d e  pro- 
d u c c i ó n  y conver t ido  en ohrero a s a l a r i d a d o .  E s t e  a r t e s a n a d o ,  en 
u n  movimiento c o n t r a d i c t o r i o ,  m o r í a  y s e  n u l t i p l i c a b a  b a j o  l o s  
e f e c t o s  d e l  c k s a r r o l i o  de l a s  f u e r z a s  r?rocluctivztsf' en Rocío Gus-3 
darrama. L o s  s i n d i c a t o s  y l a  p o l í t i c í i ' e n  Kéxico: l a  CROM, 

1928 .  Kóxico,  L d  . t r a y  lY81 . pp. -94% 

E n  e l  l i b r o  c l á s i c o  de F . ;a r jor ie  R u t h  Clark cuando se  habla  de 
l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  se d i c e :  
" t o s  m6todos y l a  r?aqiJiriaria d i s t a n  de s e r  modernos. Los o b r e -  
ros son : loco  e f i c i e n t e s  y su rendimiento e s  muy b a j o .  .." 
pp. 149 



. ._ - .  . . . . .. 
Hobsbawm, E.J. Rebelde8 primitivol. Barcelona, Ar ie l ,  1974. 368 pp. 

/ d o b b ~  iw, ~ ;s-., i ndu i t r i a  e imperio? Barcelona, miirjt~97,.7 / 1 2 

Para no saturar a l  l ec tor  con más f ichas  lorsemito a l a s  siguientes 
b ib l i og ra f í a s  de b ib l iogra f í as :  

- . . -  
CEHSMQ. E l  Movlpiiento obrero iaexic'and Bib l iogra f  fa. M6xico, 1978. 

86 PP;' 

-----..-.- - -__ . 
cfr .  Las Memoria8 de l  Encuentro sobre Movimiento obrero, tYlbxic0, 

* 1  . 412 pp. Contienen una gran cantidad de b i b l i og ra f f a s  . -  
básicas 

c f r .  &as fuentes Rara l a  h i s t o r i a  urbana de l a  ciudad deM6xico y f 

Este volumen tiene gran cantidad de bib l ioqra-  I 

f f a s  básicas para e l  estudio de l a  ciudad de Puebla, 
- 

Está publicada p o r  e l  DIH-INAH. 
L i 

c f r .  Las b i b l i og ra f í a s  sobre e l  desarro l lo  econbmico. 1500-1976 
publicadas por Enrique F"lreacano y e l  DIH -INAH'. Contienen 
(2 vols )  gran cantidad de Puentes b ib l iogr6f ica8,  primarias 
y secundarias en general y de l a  ciudad de Puebla 

< 

I 

- 
i /---- F L O R E S C A N O ,  Enrique ( C O O ~ ~ . )  México en 500 l i b r o s  México, Nueva 

Imagen, $980 



(160)  Efectivamente a s í  l o  seña la  una queja de t r e s  obreros que vie-  
nen d e l  campo y t raba jaban como barrenderos,  r o d i l l e r o s  y p a -  
b i  l e  r o  s : 

Octubre de 1913. 

l r . . . se  quejan de que n o  s e  l e s  da s u f i c i e n t e  para s o b r e v i v i r ,  
pues t i enen  mucha f a m i l i a .  que l e s  es  más Ú t i l  que l e s  paguen 
con c o s t a l e s ,  f-ues los centavos no l o s  neces i tan .  

Dicen que hay muchos compañeros que como e l l o s  piensan l o  mis- 
m o l y  que entonces no se suspendan los c o s t a l e s ,  pues hacen mu- 
cha fa l ta . . . t 1  

(161)  Cfr ,  nota 159. 

( 1 6 2 )  Cfr. nola 1 5 9  y fuentes c i t a d a s  en l a  nota 860 

Se t e n i a  p o r  costumbre que e l  dinero s e  ahorraba para a l g u n a  
necesidad de emergencia como l a s  mencionadas en las d i s t i n t a s  
descr ipc iones  que aquí hemos c i tado .  

(163)  De acuerdo a l a s  fuentes  d e l a  nota 86  en s u  secc ión de "acue; 
d o s "  s e  d ice  que: 

s/rr,es 1912 ,  

'tFioy fue aprobada l a  p e t i c i ó n  de hacerrie cargo y o  y l o s  capata- 
c e s  de l a  organizachn de l a s  V L : ~  variades ce lekras iones  de l o s  
okre ros ,  pues a s í  se  d i j o  se  l e s  t i e n e  'zsntentns a : - e s a r  de 
que ho  no e s t u v e  de acuerdo." 

(164)  Cfr. nota 159 y 162. 

( 1 6 5 )  Ibidem. 

De l o s  L i b r o s  d e  Quejas d e  los años  de 1912 ,  1913 y 1917 en 
general se obtuvieron varias d e s c r i p c i o n e s  d e  l o s  capataces 
emitiendo j u i c i o s  negativos contra l o s  obreros, d e  cualquier 

i orno es una i n f o r m a c i ó n  muy a b u n d a n t e  remitimos Únicamente 
a l  lector a estas fuentes q u e  contienen innumerables d a t o s ,  
d e  l a s  condic iones  d e  t raba jo  d e  l a  F á b r i c a ,  y del p a p e l  
repres ivo  d e  sus capataces. 

e rarquia ,  

I 



y rubro de "acuerdos",  COS -b*stm'J;i ,. \5\3 

"...de e s t a  forma s e  l i b e r a  de sus cargas  y sus morosidadesft .  

(175) Ibidem. c f r .  para  l o s  o b r a j e s  c o l o n i a l e s :  

Gonrá lez  Angulo Jorge  y Roberto  Sandoval.  
I1Los €raba j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  Nueva España 1750-181011 
en De l a  Co lon ia  a l  Imperio.  México,  S i g l o  XXI ,  1980. pp. 
173-280. 

Se encontraron muchos casos  a s í  en l o s  Libros d e  Quejas 
ya c i t a d o s .  

f 
i 

(177) Casos r e g i s t r a d o s  en l o s  LLhrgs-d.e_Ou_ej*a,s, .ya. &t.a$o,s., 

(178) De acuerdo CI l a  información encontrsda en l o s  L i b r o s  d e  
C o n t a b i l i d a d  y Admin is t rac ión ,  e3 las L i s t a s  de  As i s t enc ia .  ., 
y a l o s  L i b r o s  d e  Quejas, todas  fuentes ya c i t a d a s  y con l a s  
que se reprodu jo  u n  esquema g e n e r a l  de  los t raba jadares .  

de  l a s  f u e n t e s  c i t a d a s  (L ibros y Listas) en donde 
se encuentran obse rvac i ones  de  los p r o p i e t a r i o s  s o b r e  l a  
r i q u e z a  de  sus obreros ,  encontremos una d s s c r i p c i ó n  b r e v e  
d e  e s t a  cond ic ión  en e l  a h  d e  1914, d e l  Tenedor d e  L i b r o s  
en llAcuerdoslf: 

lf..,la s i t u a c i ó n  d e l  hambre de  los obre ros  no e3 tan g r a v e  
como pprece,  pues según tengo  entend ido  de p a r t e  d e  los 
capataces ,  muchos d e  e l l os  poseen sus p r o p i o s  a l imentos  
n a t u r a l s s n t e  en sus prop ias  casas,  y que i n c l u s i v e  a lgunos  
hacen comercio con aves.  , .I1 

(181) En l o s  L i b r o s  d e  Admin is t rac ión  y Con tab i l i dad ,  y en l o s  de 
Que jas ,  se hace  l a  observac ión  p o r  p a r t e  de los p r o p i e t a r i o s  
da le impor tanc ia  da l a s  d i v i s i o n e s  p o l í t i c a s  y étnicss 
d e  los o b r e r o s  para e v i t a r  un movimiento de  hue lga  f o r t a l e -  
c i d o  p o r  l a  unidad de c r i t e r i o s .  



ACUERDOS . 1915, 

".,.mientras esta mesas sin educación y sin destino no sa 
eonga de acuerdo de quién es su salvador (unos con Zapata, 

t ros  con Carranra, y hasta v i l  i s t a s  hay) no tenernos na- 
da que temer. S i n  embargo se autoriza a l o s  capataces e 
que hagan una l abor  de espias..." 

(182) Reportes de l o s  capataces en l o s  Libros de Quejas  de l o s  
años 1912, 1913 y 1917. Estos r e p r t e s  son una fuente muy 
r i c a  para cunocer los mecanismos de resistencia de l o s  
obreros, da su capacidad de respliesta f rente  a l a s  acciones 
de patrones y capataces. Su  información es tan vasta que 
sólo nos limitamos a remitir a l  l ec tor  a l a  consulta de 
esos reportes y a indicar  cúales fueron esos mecanismos 
de defensa y de protesta más usuales. 

(183) Reportes de l o s  capataces...Opi.,+ =t. 

(184) Reportes de l o s  Capataces...0p.9 Cit 

(185) Reportes de l o s  capataces.. .Opa , C i t e  

(186)  Reportes de l o s  capetaces.. .Op. Cit .  


