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INTRODUCCION 

Pennanentemente se hacen estudios de la Revolución Mexicana, P~ 

ro hay un aspecto que en cierta fonna ha quedado soslayado, el estudio 

sobre la mano de obra industrial, que fonna parte Importante del gran -

cuadro del proceso revolucionario. 

El movimiento obrero tiene que ser estudiado más plenamente, ya 

que existen muchas dudas en cuanto a sus antecedentes y desarrollo, pe

ro sobre todo en lo concerniente a sus orfgenes, debido a que no hay mJ! 

chos estudios sobre estos temas. 

Por lo anterior es importante el investigar la s1tuac.i6n en que 

- se encontraban los trabajadores en este período, ya que la poca investí 

gaci6n que se ha realizado permite que exista mucho por hacer, y, sobre 

todo, basándose en archivos, porque solamente unos cuantos estudios de 

la época estfo basados en este tipo de material que por sus caracterfs

ticas son una fuente pri1111r1a en el conocimiento histórico. 

Los estudios sobre la mano de obra industrial en la Revolución 

Méxicana, se dedican principalmente al aspecto polftico, coincidiendo 

en que una de las causas que motivó la participación del obrero en el 

movimiento revolucionario, fue la desigualdad social que exfatfa en -

México durante el Porfiriato; hecho que es innegable para cualquier.

investigador de este periodo. 

Sin embargo, cabe preguntarnos l qué sucede con otros aspee"·· 

tos?, como son: su desarrollo intelectual, artfsttco, 

tera, es decir, los aspectos cotidianos que 

obrero. Hasta ahora estos han sido ignorados, prc1vo•can.doqú1f·cuar1do.' 



cas de éstos, podemos notar que son muy escasos y aislados, sin embar_ 

go, son utilizados para caracterizar a todo el movimiento obrero, sin 

hacer. las aclaraciones pertinentes: de si pertenecen a un mismo sector 

industrial o a una misma zona geográfica, dando por entendido, que t~ 

dos fos· sectores de la industria y en todas las regiones de la Repú

blica l'.exicana tenfan las mismas condiciones, ocasionando generaliza

ciones poco exactas, llevándolos a explicaciones economicistas y olv.!_ 

dfodonos de que el obrero es el resultado de una praxis total y no ú

nicamente econclmica. 

Esta 1nvest1gac16n tiene como objetivo, el contribuir a dar 

una imagen de lo que era el obrero textil durante la revol uci6n, y 

no s6lo da~ ejemplos aislados de la explotación económica a que es

taba sometido, investigándolo como un ser social fntegro y a partir 

de esto, poder comprender un poco más el porque de sus posiciones -

polfticas y su participación en el proceso revolucionario. 

La investigar.i6n se ha limitado a la industria textil, no só

lo por la imposibilidad de la recopilación de información de todos 

los sectores de la economfa mexicana, sino también por otros aspectos 

como son: su crecimiento con respecto a otros sectores de la economfa, 

SÚ modernizaci6n industrial y SUS agrupaciones de clase que los convier_. 

te en el sector más avanzado y proletarizado de la economfa mexicana 

durante 1910-1920. 

Por otra parte, se limita ·a la Ciudad de México, porque es una 



tos fabriles- ahf instalados, sumandJ a esto la gran cantidad de docu

mentos de archivo, refer•h!~~ ;¡"¡ obrero en la capital. 

La presente investigación tiene como objetivo principal resc.!!_ 

tar las fuentes directas, como los documentos que alberga el Archivo 

General de la Nación, en su galeria No l. Esto es, papeles que confor_ 

man el Archivo del Departamento del Trabajo: en su totalidad son doc.!!_ 

mentos relativos a huelgas, quejas obreras y patronales, infonnes de 

inspectores del trabajo dependientes de dicho Departamento, estadfs

ticas acerca de la negociación con los textiles, etcétera. Otra fuen

te de datos, también importante, fueron los Diarios de la Ciudad de 

foléxico, principalmente: Nueva Era, El Imparcial, Diario del H?gar, El 

Economista Mexicano y otros. la mayorfa de los periódicos, diarios y 

revistas de aquella época no fueron consultados exhaustivamente en 

todo su tiraje, pues en un alto porcentaje faltaron ejemplares en to

das las colecciones. Completándose la investigación con fuentes bibliQ. 

grilficas. 

Debemos aclarar también en cuanto al vocall~lario; que. lá pal!!_ 

bra "obrero" se utiliza virtualmente como siíidnill!{ci~·~role'ta~i6~ de 
mano de obra industrial y de trabajador; debido a q~e no es el o~jet.!. 
vo de este trabajo el detenninar o esclarecer las diférencf~s ·a~ cadá

uno de_ los _términos, en relac16n a las caracterfsticascdelio~r~~ó-míf-'
x1cano, y para evitar repeticiones excesivas de cualquiera de los V.Q. 

cablos, que redundarfa en una mala redacción. 

El ténnino de industria textil abarca muchas 

ano de 1910, ésta inclufa también muchas industrias; 
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las fábricas de listones! de .rebozos, de estambres,·de sarapes, de 

boneterfa, de hilOs y te,lidos'; vadando ta~bién de acuerdo al tipo de 

materia prima que utllizaba~, como 'era: el algodón, ·la lana, el yute 

Y .. la seda. •· · ·• 

Est¡ J11i~sfJ~~cj'6~ cubre principalmel\te la in~us~~1a.te~ti1 
de hnádoú teJiílo~/qúé' ~iupában como materia pdm~ el algodón y. 

la lanha~nqu~~~~tgu~~s:~c~sid~es ~ueimposible_sepa~a~.olst;s es"-_-.·

pe~iaÚ!aC:J_~H~.áeJaFoJra~.~ya _qJ~ al g1masd~JaÚ&bd~á·s ~!s .gran_ __ 

d~~.d; hil.;clos'}t~Jidos' mez;l~b~~ su trabajo .. con las 1 ab~~e~ déb~-
. ., , .. 

neterfa o de hilaza' 
, ~' .·-;.- -- : ·. _-.' . - ' . 
''- Por.otra parte, entendemos porvida cotidiana, 

que desarrolla el obrero diariamente dentro y fuera de la fábrica, 

como una forma propia de su vida y que lo caracteriza Y. diferencia .de· 

otros· sectores de la sociedad. 

·Antes de concluir quisiera señalar que, si bien se encontró 

suficiente material para cubrir todos los aspectos de la vida coti

diana del obrero textil que aparecen en esta investigación, hubo un 

aspecto esencial del cual fue casi nula la obtención de datos y que 

tuvo que olvidárse, siendo un aspecto importante de la vida del obr~ 

·¡;¡¡; .. que-fue su religión. También se debe mencionar que un 'procedimfen_ 

to decisivo de la investigación, no fue posible realizarse, qu.e fue 

la entrevista con algunos obreros de la época, que hubiesen enrique

cido la investigación. 



CAPITULO 1 

LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA CIUDAD DE MEXICO (191D-1920) 

La historia ne la industria textil en México hasta 1920 la he

mos dividido en tres etapas, basandonos principalmente en los cambios 

tecnológicos y en su crecimiento, debemos aclarar que el crecimiento 

no es uniforme durante todos los anos y menos aun si lo analizamos a 

partir de cada una de las diferentes zonas fabriles, debido principal

mente a la desintegración econ6mica nacional presentada para esta épo

ca. 

La industria textil en México tiene sus orfgenes a partir de 

principios del siglo XIX. Como señala Jorge Basurto en El proletariado 

industrial en México (1850-1930): 

"La primera fábrica de esta industria es fundada al principio 
de la década de los treinta por don Pedro Sainz de Baranda en Yucatán; 
pero fracas6, asf es que el nacimiento de la industria puede fijarse 
el 7 de enero de 1835 cuando el coronel don Esteban de Antuñano abri6 
las puertas de La constancia mexicana con 3840 husos que habían sido 
adquiridos en Filadelfia en 1833. En 1836, don Lucas Alamán hizo una 
sociedad para el establecimiento de una fábrica de hilados en Cocola-
pan que fracasó debido a una crisis .......... La industria se res table 
cio rápidamente, de manera que para 1843 se contaba un total de 57 fá:-
bricas de este tipo con 125 mil husos en actividad .......... " (1) 

Este desarrollo de la Industria no se detuvo durante todo el 

siglo XIX, formándose regiones industriales en los estados de Puebla, 

Veracruz 0 Jalisco, Tlaxcala, Querétaro y Distrito Federal, en lugares 

apropiados para la maquinaria y ambientes húmedos que les favorecían. 

Durante este primer período que va de 1835 hasta 1894, la in

dustria tuvo una expansión modesta en relaci6n a la segunda etapa, de

bido a que México se encontraba poco apto, por sus condiciones natura

. les, para alentar debidamente el desarrollo de una industria que se bJ!. 



saba en la fuerza hidráulica de grandes ríos o en el vapor producido 

por el carb6n~ La expansi6n de ésta se basó en la sustitución de las 

importaciones de telas, pero principalmente en el impulso de la indus

tria tradicional de telas burdas que no encontraba competencia con las 

telas importadas que tenfan gran demanda. 

Un segundo periódo de rápida expansi6n, se inicia a partir de 

1895, con la introducci6n en México de la electricidad y máquinas tex

tiles adaptadas a ésta nueva fuerza, encontrándose mejor dotada la na

ci6n mexicana para esta tecnologfa que para la antigua. 

Asf "Los años de mayor crecimiento fueron de 1895 a 1905 cuan
do las corporaciones se tragaron a las plantas pequeñas y se gastaron 
enormes cantidades en la modernizaci6n de las fábricas" (2) 

La introducci6n de la electricidad y de maquinaria automática 

tuvo como consecuencia cambios muy severos en la producción fabril y 
' 

en la estructura econ6mica a nivel nacional. As1 notamos que para: 

"Antes de 1880, Puebla iba a la cabeza con un 23% del total de 
la producci6n; segufa el Distrito Federal con el 14%, Veracruz tenla -
el 9% y Tlaxcala el 4%; el restante distribuido en otras areas. En ---
1910, Puebla segufa yendo a la cabeza con el 32%, Veracruz habla pasado 
al Distrito Federal (21% al 12%) y Tlaxcala producfa el 6%; el resto -
del pafs producla ahora tan solo el 29%. Esta monopolización de la pro 
ducci6n textil en una pequeña área del centro de México continúa hasta 
en la actualidad" (3) 

La nueva industria textil, ahora con un sistema de producción 

en linea, cesó a una gran cantidad de trabajadores,aumentando la mano 

de obra desempleada; cerraron muchas pequeñas fábricas que se encontr! 

ban sin maquinaria adecuada y que no tenfan competitividad, al mismo -

tiempo que se abrfan otras con nueva maquinaria; la producción, de 

fábricas aumentó y los costos de los productos disminuyeron. 

Sin embargo este auge no duró mucho tiempo, entrando a un,a 



pa de estancamiento o en el mejor de los casos a un bajo crecimiento a 

partir de 1907 hasta el inicio de la década de los aRos veintes, ·e:uyas 

causas ser&n analizadas mh adelante, siendo este el tercer período. 

La industria textil de la capital goz6 de una situación especial 

con respecto a la de otros estados, debido principalmente a sus parti

culares condiciones económicas, políticas y sociales. La ·ciudad tiene 

una larga ~radfci6n textflera desde siglos anteriores a la Independen

cia; en la colonia existfan una gran cantidad de talleres artesanales, 

cuyos trabajadores se integrarían posteriormente a las nuevas fábricas. 

·ourante la primera etapa de desarrollo la industria textil C! 

pftalina no contaba con fuerzas hidráulicas adecuadas para impulsar la 

maquinaria no obstante, le favorecía que se encontraba. cerca de las v.1. 

as· de comunicación que le permitfan utilizar carbón o combustible im-

portado, ante la escases del mismo en nuestro territorio. Por otra P.!!.r 

te, esta misma cercanfa a los medios de comunicación le permitio lle-

var sus productos a los mercados nacionales; además de tener un mercado 

asegurado en la ciudad, debido a la gran cantidad de gente y de obreros 

que trabajaban en otras industrias. 

Estas fueron algunas de las razones por las cuales desde un -

principio fue una zona atractiva para el establecimiento de fábricas -

textiles. 

"En el Distrito Federal, La Magdalena y Mira flores eran las ma 
yores y más adelantadas técnicamente de todas 1 as fabricas mexicanas.
Exhibieron sus productos en la Exposición de Parfs de 1854 y a menudo 
las encontramos mencionadas por la calidad de sus productos. Según la 
memoria de 1850, Miraflores tenla una inversión de 500 mil pesos con -
un ingreso bruto de 255362." (4) 

Así en este primer períOdo el Distrito Federal ocupa antes de 
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1880 el segundo lugar en productividad. 

En el segundo perlado éste se incorpora al proceso de moderni

zación nacional, logrando mantener su COll'netltivldad. con res~ecto a otr~s 

centros industriales como Puebla y Veracruz, quedando en tercer lu--

gar como centro productor; gracias a los cambios tecnológicos que tuvo; 

la formación de grandes compañías que permitieron sufragar los gastos 

para la modernización de la maquinaria. 

"En el año de 1900, cuatro empresas elaboraban el cincuenta -
por ciento de la producción textil de algodón: la Compañía Industrial 
de Orizaba, la Compañía Industrial Veracruzana, la Compañía de Atlixco 
y la Compañía de San Antonio Abad, que habían hecho inversiones por -
veintiocho millones de pesos y daban ocupación a 12,000 operarios."(5) 

Además de la formación de las grandes empresas, también se mo-

derniza la maquinaria y se utiliza la energía eléctrica. 

"En el siglo XX pusieron electricidad las fábricas de San Anto
nio Abad y Miraflores; estas dos contaban con 39540 husos y ce~ 
telares." (6) · 

Todos estos cambios permitieron que para el año de 1907, el --

0Distr1to Federal siguiera siendo uno de los principales centros texti~ 

les en la República Mexicana, cuyo crecimiento y progreso se mantenla 

apegado al desarrollo general de la industria textil . 



l .1 LAS FABRICAS TEXTILES 

Para el perfodo de 1907 a 1920 la Industria textfl presenta un 

crecimiento menor y un proceso de transfonnacfón menos intenso, pero 

de todas fonnas Importante, sobre todo por la lnestabflidad de la épo

ca. Sf comparamos este período con el anterior, el progreso en cuanto 

al nlÍllero de Industrias es realmente muy bajo. 

"En 1910, la Industria textfl contaba con 145 fábricas y 32,147 
obreros, un promedio de 221.7 obreros por establecimiento; entre los 
más Importantes pueden mencionarse La Magdalena con 400 obreros; la -
Mfraflores con 400; La de San Antonio Abad con 700; Rlo Blanco 1,800; 
Los Cerr1tos, 690; San Lorenzo, 611; Santa Rosa, mil; Metepec, 1,948 y 
la Estrella, 600, 

"Tres años después en 1913, el número de fábricas se habfa re
ducido a 118, al año siguiente eran 90 y sólo para 1918 aumentaron a 
104. 

"Para 1922 se registraron 110 fábrfcas con 39677 obreros, un 
promedio de 360 por establecimiento, es decir, que en el periodo ocurre 
un proceso de concentración de la mano de obra y del capital." (7) 

A pesar del cierre de fábricas, si tomamos en cuenta la tenden. 

cfa a la concentración de capitales y mano de obra, en aquellas empre

sas de una fuerte capacidad financiera, que les pennltio soportar los 

desajustes del mercado, no se podría hablar de crisis sino de una reor 

ganl zación económfca. 

"En efecto, en el siglo XIX habfa tenido lugar un desarrollo 
capitalista tardfo de fuerte orientación externa que habfa violentado 
Ja fonnación de relaciones socfales internas. Ahora éstas demandaban 
un replanteamiento o retorno al desarrollo Interno en un nivel más a
vanzado y complejo. Eran los albores de la revolución burguesa en la 
búsqueda de caminos y de un espacio económico mas exclusivo que deman
darfa la destrucción del sistema capitalista-señorial para dar paso al 
capital is ta-burgués .........•.. 

"La destrucción de las estructuras sociales capitalistas-seño
riales poderosamente orientadas al exterior, para fonnar las relacio-
nes capitalistas-industriales de sentido nacionalista correrfa a cargo 
de la revolución annada y sus transfonnaciones posteriores." (8) 



Pero la propia lnestabll ldad de la época no va a presentar un 

proceso regular y homogéneo, variando las condiciones de producción de 

acuerdo a la zona y años. Whomack en su artfculo La economfa mexicana 

en la Revolución (lg10-1g20) Hlstoriografla y análisis señala que: 

"La violencia golpeo más severamente los distritos del Norte y 
Sur Centrales, sobre todo a lo largo de las vfas férreas y en las zonas 
mineras y ganaderas, algodoneras y azucareras. Afectó menos a la costa 
occidental y al extremo sur, menos aún a la costa del Golfo y Yucati!n 
y mucho menos a la ciudad de México. " (g) 

Como podemos notar el Distrito Federal fue una de las zonas 111! 

nos afectadas durante la Revolución Mexicana, por lo cual el estudio -

sobre el desarrollo de su industria textil no puede ser tomado como e

jemplo para las demás zonas fabriles o para el proceso nacional, aunque 

no podemos dejar de señalar que los cambios de la misma se van a incor 

porar al resultado final del proceso revolucionario. 

En 1912 el total de industrias textiles de hilados y tejidos 

del Distrito Federal es de doce fábricas, diez de algodón una _de lana 

y otra de lino; siendo este año en el que la industria naclonaf 

el mayor volumen de ventas desde 1903. (véase cuadro 1) 

Como se observa, las ventas no corresponden con el 

fábricas e-xfstentes 10-que se explica por la aclll\ulai:lón de-próducc-itlnc~~~L2:~ 
de años anteriores y por las condiciones del mercado. Sin embargo, en" 

tre los extremos del decenio hay un aumento de 17,000,000.00 y con ex-

cepción del año lgo0 las ventas en lg12 fueron las mayores del período. 

Para 1920 funcionan todavla todas las fábricas que existfan en 

la capital desde 1912 y se fundan nuevas alrededor del año 1918; lle-

gando a ser veinte: catorce de algodón, cinco de lana, una de lino, sl_n 

mencionar la gran cantidad de pequeños talleres que aparecen.(véase 
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CUADRO 1 

LAS FABRICAS TEXTILES Y SU VOLUMEN DE VENTAS DE 1903 HASTA 1912 

ARO NUMERO DE FABRICAS EN MEXICO VENTAS 

$ 36,900,000.00 

42,500,000.00 

$ 51,200,000.00 

$ 51,100,000.00 

51,600,000.00 

54,900,000.00 

43,300,000.00 

50,600,000,00 

51,300,000.00 

53,800,000.00 

FUENTE: El Economista. Mexicano. Abril a Septiembre de 1913 
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cuadro 2) 

El proceso revolucionario afect6 a la industria textil nacio

nal, siendo los años más criticas de 1913 a 1918. 

"la tendencia al cierre de las fábricas textiles comienza alre
dedor de 1913 año en que se vieron reducidas a 90 fábricas. Hacfa 1917 
se nota una recuperación en la rama y son 91 fábricas las que trabajan 
con 22, 187 obreros ocupados y con una producción de 16,032 toneladas de 
telas" (!O) 

Para el Distrito Federal esto también es válido, pero no es el 

cierre pennanente de las fábricas, sino la disminución de las horas y 

los dfas laborables, llegando hasta la suspensión temporal del trabajo, 

debido principalmente a la falta de materia prima o combustible y no -

por falta de mercado o saturación de productos. (véase cuadro 3) 

En varias ocasiones los patrones ·amenazan al estado con el cie

rre de fábricas si no se les facilitaban los medios de transporte para 

el comb.ustible o para la materia prima. Estos cierres de fábricas no -

fueron definitivos, se debfan a la propia inestabilidad de la época y 

con el objeto de asegurar su fuerza de trabajo durante este cierre t~ 

peral, los patrones hacían préstamos a sus obreros, por lo tanto las 

fábricas que lograban solventar éste y otros problemas, como el de la 

materia prima y combustible, obtenfan pingües ganancias. Estas suspen-. 

cienes de labores reaparecen para 1924 pero las causas son diferentes, 

los capitalistas señalan la falta de mercado y la saturación de sus bJ!. 

degas. 

Mientras a nivel nacional la industria textil decreci6 en su 

número de fábricas y producci6n entre 1910-1920, el Distrito Federal 

creció en estos dos aspectos; con todo y sus problemas de cese de l.abJ!.. 



CUADRO 2 

FABRICAS DE ALGODON QUE PAGARON IMPUESTOS DE 1912 A 1920 

NOMBRE PROPIETARIO 1912 1913 1914 1915 1916 1917 191B 1919 
1.-L!i Carolina c. Noriega y Cia. Sucs. X X X X X X X X 
2.-La Perfeccionada La Perfeccionada S.A. X X X X X X X X 
3.-El Salvador El Salvador S.A. X X X X X X X 
4. -Gua da 1 upe Garcfa Goyarzu y Norlega X X X X X X 
5. -La India March Hennanos 
6. -La Magdalena Veyan Jean y Cia. en S.E. ~ X X X X X 
7. -La Honniga La Honniga S.A. X X X X X X 
B.-La Abeja La Abeja S.A. X X X X X X 
9 •. -La Fama Montaílesa Vda. e Hijos de R. Sa lnz X X X X 

10. -San Antonio Abad C1a. lnd. de San Antonio A. S.A. X X X X X 
11.-Santa Rita Ado 1 fo S6nchez 
12. -El Rosario Bartolome Turfn 

TOTAL 10 9 B B 9 

TALLERES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO QUE PAGARON DERECHOS DE PATENTE EN 1919: Guzm6n Ramona, 
HernSndez Rafael, Alcazar Néstor, Bolaños Manuel, Bravo Miguel, Dfaz Celerino, Farfa y Torres, -
G6mez Francisco, GonzSlez de L6pez M .. Orderg Olegario, Torres Rodolfo, Ofaz Moisés, Jiménez lld~ 
fonso, Avi ña Andrés, Gari bay J. de Jesús, Pérez José, Agullar Ool ores, etcetera. 

CLASE DE LOS TEJ!OOS DE LAS FABRICAS: La Carolina: Hilaza,Tejidos,Estampados. La Perfeccionada: 
Hilaza,Boneteria. El Salvador: Hilaza,Boneteria. Guadajjpe: H11aza,Tejidos. La India: Hilaza. -
La Magdalena: Hilaza,TejidOS,Estampados. La flonnlga: H aza,Tejidos. ~a Abeja: Htlaza,Boneteria. 
La Fama Montañesa: llilaza,Tejldos. San Antonio Abad: Hilados,Tejidos, stampados. 

FUENTE: Otario Oficial. Junio y Diciembre de 1912 a 1920. 

1920 
X 
X 
X 
X 

r 
X 
X 
X 
X 

11 

A.G.N. Departamento del Trabajo. caj.2B exp.24, caj.31 exp.2, caj.50 exp.I, caj.68 exp.5, caj.B6 
exp.22, caj.96 exp.16, caj.162 exp.22 
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CUADRO 3 

NUMERO DE. DfAS QUE TRABAJ.ABAN LAS FABRICAS 

FABRICAS 

San 11 de.fonso . 

La Magda 1 ena 

Sta. Teresa 

La Trinidad 

La Europea 

La Hormiga 

Sn, Antonio Abad 

La Aurrera 

La Carolina 

La Perfeccionada 

La Victoria 

La Gua da 1 upe 

La Fama Montañesa 

Rio Hondo 

Barrón 

La Alpina 

DIAS .·DE. TRABAJO 

6 

4.5,6, (+) 

G;s,·4,s;(+l -· 

•• 5 

5 

5,5,(+) 

5 

6 

-6 

(+) Indica los dfas por semana, donde si se registró una variación 

Fábricas ubicadas en el Distrito Federal y algunás en el Estado 
de México. 

FUENTE: Camarena Ocampo, Mario. Un estudio de Caso Sobre el 
Movimiento Obrero: La industria textil en el Distrito 
Federal (1918 a 1925) .Mexico, 1981 (Tesis) pl7 
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En cuanto a su desarrollo técnico la industria de la capital 

támbién cont6 con sus propias particularidades, por ejemplo: 

"Las fábricas textiles en el Distrito Federal, desde sus orf
genes buscaron su ubicación en las orillas de la ciudad, ya que alH 
era en donde se pod fa encontrar dos factores fundamenta les: 
1) Energfa motriz obtenida de las corrientes de los rios para mover -

1 as máquinas y, 
2) Mano de obra barata y abundante. Dada la escasa calificación de la 

mano de obra que se requería en las fábricas, ingresaban obreros -
que completaba,. su salario con la explotación de una parcela." (11) 

Durante la primera etapa, la industria textil le fue indispen

sable encontrarse cerca de corrientes de ríos, debido a que la maquin! 

ria se movfa por fuerza hidráulica; además tenla suficiente agua, que 

es indispensable para algunos procesos de hilados y tejidos como en el 

departamento de tintorería y lavado de lanas; por otra parte el amblen 

te húmedo de estas regiones evitaba el rompimiento üel hilo y facilit! 

ba el estirado de los mismos, creando Inevitablemente debido a las ne

cesidades técnicas del proceso, que fueran los lugares idóneos para su 

·establecimiento. ?tro factor era que en el centro de la .ciudad no habla 

edificios lo suficientemente grandes y adecuados para el establecimien

to delas fábricas y en los alrededores existfan edificios de haciendas 

que podfan adaptarse para estos fines, resultando menor el capital ne

cesario para fúndar una empresa. 

"la modlficaci6n de los edificios y de sus contornos fue un ras 
go del porfiriato. Las primeras plantas eran semejantes a las haciendas 
trasplantadas a las areas urbanas; tenfan escuelas, capillas e incluso 
lugar para alojar a los huéspedes, La Magdalena en el Distrito Federal 
estaba en un lugar muy bonito a la entrada de una cañada. El edificio 
original al que se había ido haciendo añadidos con alas y almacenes, te 
nfa una apariencia extraña y atrayente." (12) -

En el segundo período estos factores les seguian siendo indis

pensables, por lo cual las industrias siguieron estableciéndose en esas 
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zonas aunque ahora la fuerza .motriz era. la electl"icid~d._ 
Las Ubr1cas text11es:contaban con un procmde eláb~raci6~ 

!. . -, :-· .. ':· . . · :·_, . - . ', :·::._ :._· ___ ·_:_·---.··: . 

compl i éado para 1 a época.incluyendo una ··gran:. varieda·d ,de departamentos 

y de labores, desde las más sencillas, co~llloz~ ¡;·portero, hasta las 

más complejas co~o era la de tejedor o maestro lle telares~ Apesar de 

que existían telares muy modernos, la mayorfa de las labores eran he--

- .chás_ a ma-no y requerfan de un~ gran espec1a-lizaci6n. Esta mano de obra 

fue adquirida de aquellos pequeños ta 11 eres, tjÚe ante su incompetencia 

frente a las grandes fábricas, se vefan en la necesidad de cerrar y sus 

tejedores se incorporaban a las empresas, quedando gran cantidad de !l!!J. 

pleos menos cal 1ficados donde se podfa ocupar la fuerza de trabajo ba

rata y abundante de la zona, campesinos que completaban su salario con 

la explotación de una parcela, en un estudio sobre el salario en las -

fábricas, realizado por el departamento del trabajo: existen 142 dife

rentes trabajos y salarios. (véasé anexo 1) 

En cuanto a maquinaria la industria textil del Distrito Federal-¡ 

se encontraba totalmente "modernizada", según el extracto de las mani~ 

festaciones presentadas por los fabricantes de hilados y tejidos de al-

-- godón para el semestre de Enero a Junio de 1913, ( l:l )uno de.los aspec~-~
tos sobre los cuales informa es respecto a la util izaci6n de husos, te

lares y máquinas de estampe, estando divididos en antiguos y modernos. 

Observamos que ninguna de las doce fábricas tiene husos o telares anti

guos, sólo en máquinas de estampe, existiendo nueve en total, cuatro 

eran antiguas: dos pertenecían a "La Carolina" y dos a "La Magdalena". 

"En La slpina ubicada en Tizapan, D.F., la mayorla de las má
quinas son de 1 13, que es de las menos antiguas en cuanto a maquina-
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ria se refiere. Sin embargo, en La Honniga encontramos maquinaria del 
siglo pasado, veamos: 

" Los batientes son del año de 1892, dos de ellos, y de 1906 
dos de estos. En preparaci6n de hilados, la maquinaria es de 1892, --
1906 y 1907. Esta parte es la que llal1)an salón nuevo. En el mismo de
partamento, en el denominado salón viejo, existen desde 1884, 1885, --
1899 y 1900. En el departamento de trociles, hay máquinas de 1899 v -
1905. En el departamento de borra, las máquinas son de 1913 " ( 14) 

Este criterio de dividir la maquinaria en antigua y moderna es 

bastante relativo; sin embargo podemos señalar que partiendo precisa

mente de la introducción de la enerqla eléctrica, la maquinaria es CO)l 

siderada moderna, es decir, a partir del segundo período,· para el cual 

dimos la fecha aproximada de 1894. 

Otro factor que varía en el Distrito Federal, en relación a -

las otras zonas textiles de la República Mexicana van a ser los impues-. 

·tos. Para .1893 con la creación de la ley sobre el impuesto especial. del 

timbre, sobre hilaza y tejidos de algodón, se trata de estandarizar el 

pago de impuestos, sin embargo cada estado va a crear otros impuestos 

especiales, originando grandes diferencias. 

"Los impuestos siguieron variando según el estado y la locali
dad, siendo los más altos los del Distrito Federal (que aprobaba el go
bierno federal ) . El que siguiera habiendo industrias en esta área a -
pesar de los altos impuestos, se debió a la disponibilidad de un gran 
número de cons1111idores" (15) 

La situación va a cambiar a partir de 1913 con la promulgación 

de .un nuevo decreto sobre el impuesto del timbre de 1893, donde se in

dica. 

"Los industriales que se han visto obligados hasta hoy a pagar 
sobre una cantidad anual de ochocientos mil pesos, sólo pagarán una vez 
que sea aprobada la ley, sobre las cantidades que obtenga como producto 
de las ventas" (16) 

Si además apuntamos que los impuestos especiales también van -



a fluctuar en relación 'al pago de contribución por huso vige~te, se va 

ª·crear la siguiente situación. 

· "Veraeruz huso $ l. 25, Méx i ca huso $ o. 50, Pueb 1 a huso $ o. 37 
Tlaxcala huso $ o.72, Guanajuato huso$ 0.80, ·Jalisco huso$ o,go, Dis 
trito Federal huso $ 0.60, Queretaro huso $ 2.25. " (17) -

En conclus16n, la mejor situación respecto al pago de impuestos, 

el hecho de que la ciudad de México fuera la menos go)peada por la revo

lución, al encontrarse ubicada dentro de un buen mercado y cerca de medios 

de comunicación, fueron factores que favorecieron una concentración de m! 

no de obra y de capital, durante la segunda y tercera etapa, que le perm.!, 

tiria ·incorporarse a una nueva estructuración de las relaciones sociales 

de producción post-revolucionarlas. 
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l. 2 LA MANO DE OBRA 

La industria textil y el obrero industrial se desarrolla.ron si

multáneamente, los cambios de las fábricas afectaron e impusieron un -

ritmo y una disciplina al trabajo del obrero. 

Esto nos induce a señalar que los períodos de desarrollo de la 

industria textil, que vimos en el capftulo anterior, siguen siendo vá

lidos para el estudio de la mano de obra, como consecuencia de la inte)'. 

dependenCia que existe entre industria y fuerza de trabajo o viceversa. 

Durante el primer período de desarrollo de ésta, el número de 

_obreros crece, sin embargo es dificil determinar su número exacto, de

·bido esencialmente al gran dinamismo de la mano de obra, que va a tener 

significativas variaciones de un mes a otro o de un año al siguiente. -

Para 18BD algunos investigadores calculan el número de obreros en 13,00D(18l 

otros en 8,000(lg), sin embargo lo importante es que las máquinas text.!. 

les antiguas requerfan de una gran cantidad de 111ano de obra duplicando 

su fuerza de trabajo de 1877 a 1888. 

Para el segundo período, con la introducción de la energfa· eléf. 

trica, la producción en serie y la ut11izaci6n de maquinaria automati

zada, van a originar- cambios en_el__número de fábricas, con el cierre de_ 

las más antiguas y la apertura de otras más modernas, más automatizadas, 

que originaron el decrecimiento del número de mano de obra que ocupaban, 

Cockcroft en su obra"Precursores Intelectuales de la Revolución Mexica

na (1900-1913)"señala: 

"Las máquinas desplazaron a muchos obreros. La Industria textil, 
por ejemplo, que de 1877 a 1888 habfa duplicado su f.uerza de trabajo;·-
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ahora con un sistema de producci6n en lfoea cesaba a-dieci-séis m11 tra· 
bajadores (el 26%) entre 1895 y 1910 v obl ig6 a cerrar los talleres ar-
tesanales y las pequeñas fábricas."(20) · -- - · - ' 

En 1901 el número de obreros textiles lleg6·a 51,000(21), para 

1906 a 82,ooo< 22l, pero en 1910 tenemos la cifra de -32,000 número mucho 

menor que el correspondiente a los últimos aft~s_de]~igl~ XlX, distri

buidós.de la siguiente forma: 

-- ESTADOS 

Puebla 
Distrito Federa 1 
Veracruz 
Tlaxcala · 
Jalisco 
México 

Nº_ DE OBREROS - Nº DE FABRICAS 

>en 44 f&bri cas 
11 12 11 

" 14 
8 
5 
7 " (23) 

El Distrito Federal para 1910 ocupaba el 15% de la mano de obra 

textil de toda la República Mexicana. Para el año de 1920 la mano de o

bra decrecl6 a 28,525 obreros. 

"La rama textil contaba para 1910 con 123 fábricas ocupando un 
total de 31 963 obreros, lo que resulta un promedio de 251.7 obreros. 
con una producción de 31 000 toneladas de telas por fábrica; para 1920 
se registraron 120 fábricas con un total de 28 525 obreros ocupados, y 
con una producción de 28 525 toneladas de telas." (24) 

De estos 28,525 obreros ocupados para 1920, 8,400 pertenecían 

al Distrito Federal, lo que representa un 29.44% del total y un aumento_ 

de la mano de obra de la capital entre 1910 y 1920. 

En la tercera etapa, el número de obreros en la República Mex1· 

cana decrece, pero el Distrito Federal en proporción al mismo aumenta, 

aunque el desarrollo no va a ser uniforme, principalmente en el período 

de 1913 a 1918, donde el paro y la suspensión temporal de labores vil a· 

ser cotidiano, por la falta de materia prima y la inestabll ldad_ pollti 



ca de la capital. 

Refiriéndonos a otros aspectos que configuraron la mano de obra 

de las fábricas en el Distrito Federal, cabe senalar que ésta se encon

traba formada por tipos de obreros de acuerdo a su origen, que eran los 

obreros, los artesanos y los campesinos, éstas eran las tres fuentes de 

las cuales los patrones obtenfan su fuerza de trabajo. Entre 1910-1920 

los obreros de las fábricas conbinaban el trabajo de ésta con el del --

campo, como consecuencia del bajo salario que perclbia ya que le impedfa 

subsistir únicamente de él. Esto lo originaba también las grandes fluc

tuaciones en el número de obreros que emplea.ba la fábrica, es decir, la 

inseguridad del trabajo y la facilidad de que la mayorfa de_ las mismas 

se encontraban a las orillas de la ciudad, con tierras laborables-y cer- -

canas a un rlo. 

"Indudablemente, solo en un sentido muy restringido exlstfa en 
el México de vísperas de la revolución un verdadero proletariado, pues 
el proceso de diferenciación social aún no producfa la polarización cla 
sica de obreros y campesinos"(25) -

Hay varios ejemplos en el archivo del departamento del trabajo, 

donde se observa claramente la persistencia de tradiciones campesinas, 

como por ejemplo las "canasteras", que consistía en llevarles a los cam

pesinos comida al campo y la utilización de sombreros que eran Inútiles 

dentro de las fábricas y que ocasionaron constantes conflictos entre los 

patrones y los obreros, estos eran hábitos comunes de los campesinos. 

" ... respecto a las horas de entrada y salida de fábricas, no -
siendo las de costumbre, había tenido oportunidad de ver que, por ejem
plo, si las entradas eran a determinadas horas y había "canasteros" que 
trafan las comidas de una legua o legua y media de distancia, cuando ya 
faltaban sólo unos cuantos minutos para que los obreros entrarán a las 
fábricas sin poder tomar sus alimentos, teniendo que guardarlos y seguir 
trabajando varias horas ya sin tomar ningún alimento o sólo ponerse el 



pan en los_ bolsillos y tomar todo frfo y mal." (2f) 

La totalidad de las fábricas durante todo el perfodo no tuvieron 

problemas por escasez de ·fuerza de trabajo y en algunas ocasiones prop! 

dáron los ¡Írop.ios .patrones, el traslado de más mano de obra de otras 

regiones a la capital, en los períodos más críticos del cierre de fábr! 

cas o susp.ensi6n de labores como fue el caso de la fábrica de San Anto

nio Abad y Guadal upe que aceptaron dar trabajo o colocar en sus empresas 

a 73 personas de Tenancingo que carecfan de trabajo, ante el cierre de 

fábricas textiles en 1915. (véase anexo 2) Esto se puede ver todavfa 

más claro, si revisamos las solicitudes de empleo que recibi6 el Depar

tamento del Trabajo en su sección de colocaciones donde aparecen ocasi9_ 

nalmente una que otra solicitud de trabajo, tanto de fábricas como de 

personas. 

En cuanto al número de operarios que se ocuparon durante el pe

riodo es difícil determinarlo y sobre todo durante los años que van del 

14 al 17, donde existe poca información y los cierres y paros temporales 

son continuos, sin embargo nos podemos formar una idea del gran movi-

miento que existe de mano de obra, a partir de los cuestionarios de --

--- - - -_ ---¡,uelga'"qu'e~se·-nenúon entre-los años 1918 a 1 -20 y los cuestionarios s9_

bre el trabajo que fueron realizados en 1920 (véase cuadro 4) donde, nos 

percatamos de este gran dinamismo, en todas 1 as fábricas y m§s aún si -

reviúmos algunos casos en particular (véase cuadro 5), como lo es, el 

de la fábrica "La Hormiga", "La Carolina" o "La Alpina". 

También es relevante la cantidad de niños que se ocupan como o~ 



CUADRO 4 

LAS FABRICAS TEXTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL NUMERO DE OBREROS QUE. EMPlEARON ENTRÉ 'üil!i21920 

NOMBRE ,Nº. DE OBREROS FECHA 
--

N~ DE OBREROS - FECHA 
H - M :N TOTA~ H • ·'M- NC' TOTAL . 

1.-La Carolino !15ú 50_ 100 -· 1 300 Oct/2/1920 1 270 . • 30 ·'' ·120; 1420 Feb/3/ 1920 
2.-La Carona 
3.-La Perfeccionada 148 525 673 Ene/31/1920 
4.-El Salvador 107 179 51 337 Ene/27/1920 
5.-Guadalupe 225 20 25 270 Ene/28/1920 185 15 200 Ene/13/1920 
6 .-La Industrial 
7 .-La India 
8.-La Magdalena 220 50 30 300 A9o/25/1919 850 100 10 960 Feb/7/1920 
9.-La Honniga 724 221 39 9B4 Oct/2/1920 734 229 40 562 Ago/19/1920 

10.-La Abeja 177 257 52 496 Abr/10/1920 177 309 52 538 Mar/6/1920 
11.-La Fama Montanesa 232 109 86 427 Feb/1/1919 323 121 43 487 s/f 
12.-San Antonio Abad 382 140 40 562 Nov/29/1920 382 140 40 562 Nov/29/1920 
13.-La Aurrera 113 32 145 Ene/15/1920 
14 .-Santa Teres¡¡ 40G 80 60 540 Abr/10/1920 380 80 460 Feb/7/1920 
15.-La Linera 89 33 7 129 Ene/3111920 
16.-La Alpina 225 153 19 397 Abr / J l / 1920 250 158 19 427 Feb/25/1920 
17 .-La Victoria 320 50 370 Ene/24/1920 
18.-San ]ldefonso 437 98 61 596 Jun/15/1920 
19.-El Rosario 43 2 2 47 Mar/12/1920 
W .-Santa Rita 15 10 32 Ene/29/1920 30 10 6 46 Mar/]2/1920 

FUENTE: A.G.N. Departamento del Trabajo caj. 147 exp.6, caj.150 exp. 1, caj.162 exp. 11-12-15-17-18 
caj .163 exp .2, caj .191 exn.4, caj .195 exp .1, caj ,196 exp.1, caj .207 exp.14-19-20-23-24-25-26 
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FECHA 

EL MOVIMIENTO DE. LA MANO DE OBRA. EN LAS •• FABRÍCAS-TEXTILES DE. LA ALPI~~· .• ~~~-

14/frn/1919- '"LA'Afü~~~IC/tg20 ·;'t·fü·k~v~i~~~Ji:c~c" --
H M NiTOTALli ;,~ N

1
TOTAl.:,Hl;),'; -N~Ot¡L.{ 

NºDE OB~EROS 200 150 50 4~Q 225 153 '.h~ 397 215 ; l4~~ J.\'.• ·397 

-·.~· ~-·:~~<·;> _:_"!·~~ : :;:~i,:· : .. ;_:./;·, ::;:.:: .. \'. :.:;r'.::~;: :)< <: ·:d~·;\>)/ ;::<< ··~ 
:-:.:0~~ -,-:.- ~:\.~.,-.. _ ::}~!'.LA-:,.C~R0Ll~A0-- - ---;.~-:,_ . ,_·_, .<- -.. _ .. :. -~-

F_ECHA ·-- ' - -/25/f~ll/1918_ ::~. :to 2~'.-~~.EP/~9N· l~r:"o•·-T· A •• L:,···_H2:o;TM·~ª ••. R_E __ ,N,1. 9·_T200T' .A···-L·· 
tti M NCfofa.~'ti·· r: ·--._ .•. -,.· ' 

NºDEOBREROS 60~ i'oo f~o·' ~~ti :'i10 c.'i6ó 9o ; ªºº 1~50 50 100 1300 
-.. - -.: -~ •(,- -;;¿;,;:,:: 'f'.¡ ;: - -. 

'~,_- ··--~·~'''"'' ,,;·~_·;.·•';;,;':' .. ', .· ' .. ·.· ; 

----~-~-=~-,¿:,_"'~----=- --"Ll\HOR)'IIGA" .; ,.; <:•i,_.·•'·'•·-· ,_.;· -
18/MAY0/1918• '·~- ';• •,' _30/SEP / 1919 '' 22/DI C!Ef'!BRE/ 19'19,e-<19/ AGOST0/1920~;_-;;21ocTUBRE/192_0 

-·~· -.-(?: ;,.;.:'., 

NºDE OBREROS H ·v ; ~~:;+oTAL,,~-' ; M' N . TOTAL H M 

< 1do' 23_3 33 ·\ 966 ;j90 66 44 goo 150 60 

FECHA 

N TOTAL 

40 a5o 734 • 229. _4o. ioo3 12r 221 39 984 
,•e'\;.~, 

FUENTE: Ú.N: De~~rta~~iit~deLTrabajo '_caj .117_ exp~9-Ú, caj ,l<\1 exp.1i;~~~;J4a·~xp;4 ,caj .151 exp .2, 
. caj •. 191 exp.4, · caj .194. exp .1, ca,j.195 exp .1, caj; 196 exp ,¡ ,, :·:- '.> ·,_ ,;• '' :. •, , ·. 



niendo los siguientes porcentajes para 1920, el 69 ,5% lo componían los 

hombres, el 25.14% mujet"es y el 5,36% niños; tanto las mujeres como los 

niftos eran ocupados por los patrones, por.oue percibfan un salario menor 

que los hombres, lo que incrementaba sus ganancias. (27) 

"La utilizaci6n de niños en las fábricas es generalizada en la 
industria textil, porque se les paga por debajo de los salarios que ga
nan los obreros adultos. Los industriales nacionales utilizaban tanto a 
mujeres como niños, con el fin de reducir los costos de producción, a -
costa no s6lo de reducir el salario obrero de los adultos sino de redu
cir lo más posible los salarios al utilizar este tipo de mano de obra, 
ya que se l~s paga hasta una tercera parte de lo que ganan los adultos 
varones." (28) 

Este número de niños ocupados en la industria es relativo, ya 

que los patrones incluyen s6lo aquellos niños a los cuales pagan un sa

lario; pero dentro de las empresas existían otros niños o jóvenes que 

no percibían su salario del patr6n, sino que eran ocupados y pagados por 

los propios obreros auxiliándoles en sus labores, los cuales no son to

mados en cuenta por los patrones para su estadística. En un informe so

bre la visita a la fábrica "La Perfeccionada", encontramos lo siguiente: 

"Por datos proporcionados de algunos obreros supe que en el de" 
partamento de costura, hay unas niñas que en su mayoría tienen de 12 a 
14 años, que les emplean para deshilachar las costureras de las distin
tas clases de ropa, las cuales dependen directamente de la obrera que 
las ocupa sin que la gerencia tenga que ver nada absolutamente con ellas. 

"Estas niñas trabajan 8 horas diarias bien desquitadas, para po 
der al cansar un sueldo fluctuante entre $0. 75 a $1.20 semanario tenien::
do que atender al mismo tiempo a una o dos costureras, a fin de que no 
descansen un s6lo instante. 

"Para que la uña del dedo pulgar no se les quibre es necesario 
que se la curen con 1 im6n a fin de endurecerla y aunque a la fecha no 
se ha dado el caso de que algunas de estas niñas se lastime, si es de 
notarse que dicha uña se les desgasta" (29) 

También en un proyecto sobre el reglamento para las fábricas, se 

menciona el problema de los ayudantes de los obreros, pagados por ellos 

mismos, en el articulo 16ºde este reglamento se señala: 
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"Los operarios que por algún motivo y por su propia cuenta bus
caran un ayudante, ni la administración ni ningun otro empleado podrá 
ocupar a este en cosas ajenas a que el operario lo dedica." (30) 

Era una práctica bastante común el tener un ayudante que en la 

mayoría de los casos eran menores de edad, que se encargaban de labores 

auxiliares, como el acercar lodos los utensil los necesarios al tejedor 

cuando éste no podla separarse de los telares, y que les ayudaba a cap! 

citarse para en un futuro no muy lejano incorporarse a la producción -

fabril. 

Los propietarios de las fábricas textiles en el Distrito Fede

ral no tuvieron problemas de fuerza de trabajo durar.te todo el período 

de-1910-1920, había un exceso de mano de obra, ante el movimiento migr! 

_torio de una gran cantidad de gente del interior de la República Mexic! 

na, que buscaba donde refugiarse de la violencia de la revolución, y la 

migración que propiciaron los dueilos de las fábricas de la capital al 

comprometerse a colocar en muchas ocasiones, en sus empresas a los obr)! 

ros que quedaban sin empleo, ante la quiebra o cierre de alguna fábrica 

textil en el interior de la República, originando la baja del costo de 

la mano de obra, y todavfa aún más con la utilización de niños y mujeres. 

Es interesante hacer notar que esto le permitió a las fábricas, 

tener una gran movilidad en el número de obreros que ocupaba, ajustánd_g_ 

se fácilmente a las condiciones que se presentaban en el mercado, penn.!. 

tiéndoles salir avante de una situación bastante dificil como lo fue la 

Revolución Mexicana para la industria textil. 
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•LJ-tA·fllATEiUAPRIMA, 

la_ materia prima al igual- que la_ma_no de obra, estuvo muy rela

cionada con el proéeso dé crecimiento Y desarrollo de la Industria tex

til. Los tres tipos de materia prima que se ocuparon principalmente en 

la industria teÚil fueron: el algod6n, la lana y el 1 fno y en menor mi 

dida la-·seda y el henequén, _los cuales se ocupaban para la fabricacl6n 

de -diferentes tipos y cal ldades de ropa, provocando que a pesar de que t!!_ 

vieron un desarrollo muy similar, también originaron diferencias de de

manda y consumo que en muchas ocasiones nos llevan a conclusiones muy -

distintas en cada uno de los casos. 

En el Distrito Federal la materia prima que más dl!lllanda te_nfa -
- . ' ,_ ~ -

era el algod6n, siguiéndole la lana, el lino y por último la seda. El• 

henequén s61o se trabajó en el estado de Yuca Un y las r~gio~e~ circun: 

vecinas a éste. - --~ ·,e< '" ------ }- - ' 

la expansión Industrial de la Repúblic; M~~i,ca~a ~~tlmil~;on la 

producción de ciertos productos agrfcolas, como-lo tÜ~ el alg()dóri. que 
) .. ,: -.' ,_ -,.'• . 

era una de lªs prlclpales materias prJmas __ de_mayof"~dein<lnda.en·_1a:fodus~ 

tria textil nacional. 

En la primera etapa de desarrollo de los textfles.-que abarca 

de 1810 a ¡9g5 la produccf6n de algod6n en la república, fue sll!lllpre I_!!. 

suficiente teniendo que importarse principalmente de los Estados Unidos, 

esta lmportaci6n se debfa no solo a la baja productividad .de algod6n que 

exist!a en nuestro territorio; se originaba también en el costo más ba

jo de la misma y en la facfl idad de transportación;- fue ésta una dé las 
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causas que originaron que una gran cantidad de establecimientos de es

ta industria se ubicaran en el estado de Veracruz. 

Hasta 1850 el algod6n que se producfa en México se transportaba 

sin limpiar (con pepita) en mulas hasta el estado de Puebla, donde .era 

limpiado y después se vendfa a los manufactureros y artesanos:. Se cale!!, 

la que para 1894, nuestro vecino pafs del norte proporcionaba las 2/3 -

partes del algodón que se consumía en la federación mexicana. (31) 

Durante el segundo periodo de desarrollo que abarca de 1895 a 

1910, la demanda de esta materia prima sigue subiendo y la producción 

aumentó, además de que los cambios económicos sufridos en México, como 

fueron el crecimiento de los medios de transporte (el ferrocarril), el 

inicio de la producción del algodón para 1840 en la región lagunera, 

que producfa para 1910 el 90% de la producción nacional (véase cuadro 6) 

hizo que el algodón mexicano fuera más competitivo en los precios y que 

se importara menos esta materia prima de los Estados Unidos; se calcu

h que para el período de 1898 a 1902 la nación sólo importó 1/3 parte 

del total que se consumía en la república. (32) 

Para el tercer período la Revoluci6n Mexicana vacazotar fuerte

mente la región norte y pricipalmente la zona lagunera que como senalá

bamos para 1910 producfa el 90% de la producción_nacional .~Sin embargo e_ 

el aumento de la demanda de la materia prima y la baja en la importa-

ci6n es clara hasta 1912 (véase cuadro 7). 

"El algodón consumido por estas fábricas en el citado ano fue 
de 33,153,636 kilogramos. Si nos guiamos por las estadfsticas del co
mercio exterior, debemos suponer que de esta cantidad, el pafs ha con
tribuido con 29 000 000 de kilogramos, pues que el algodón importado -
en ese perfodo sólo fue por 4 000 000 de kilogramos."(33) 
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CUADRO 6 

PROOUCCIOll NACIONAL DE ALGOOON Y PROOUCCION OE LA LAGUNA 

NACION PORCENTAJE 
PROOUCCIOll 

PACAS 
( 230 Kg.) 

143 109 

198 448 

98 730 

FUENTE: Vargas-Lobsinqer, Maria. La Hacienda de La Concha una 
Emresa Algodonera de la Laguna 1883-1917. México ed. 
ON M, 1964 p.92 



AÑO FABRICAS /Nl.Jl•Í: DE HUM. DE · CONSUMO HUM. DE 
.HUSOS·. •·TELARES DE ALGODON TRABAJADORES 

- --~-:~_::_ ~~·~-
KILOGRAMOS 

_______ ._,e_. __ •·._:. 

1840 
'_-_-', -.-::- -·~~~ -- :.:::o 

57 500. 3 175 725 
1843. 125 362 2 609 4 421 990 
1854 .42 161. 860 4 393 5 842 300 10 316 

1877-78 .: 86 234 386 8 132 11 524 051 10 871 
1886-87 237 890 9 000 

11 ººº 1887-88 243 725 8 524 
1888-89 249 561 8 048 13 381 930 IS 063 

1893-94 103 392 124 11 796 21 092 030 17 578 
1894-95 107 411 496 12 335 21 539 857 18 674 
1895-96 102 430 868 12 874 21 987 685 19 771 
1896-97 115 450 795 13 874 24 199 376 21 620 

1897-98 120 481 106 14 581 25 067 106 22 046 
1898-99 125 468 547 13 944 26 518 059 21 960 
1899-1900 144 588 474 18 069 28 975 254 27 707 
1900-01 153 591 506 18 ;33 30 261 319 26 709 
1901-02 155 595 728 lB 222 27 628 366 24 964 
1902-03 139 632 601 20 271 27 512 012 26 149 
1903-04 144 641 060 20 506 28 840 728 27 706 
1904-05 146 678 058 22 021 31 230 244 30 162 
1905-06 150 680 217 22 774 35 826 200 31 763 
1906-07 142 693 842 23 507 36 654 213 33 132 
1907-08 145 732 876 24 997 36 040 276 35 811 
1908-09 145 726 278 25 327 35 434 639 33 889 
1909-10 142 702 709 25 017 34 736 154 31 963 

FUENTE: Vargas-Lobsinger, Maria. La Hacienda de La Concha 
una EmEresa A~odonera de la [aguna ISS3-19li'. --
México, ed.UN , 1984 p.93 
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l~ dest~u·c¿iandeun~ 'gr~~ c·alltidaJ de carros de ferrocarril y 

de vfas.c1e comunid~216~durante Nperíddo mo1ucionar10, factores que 

hablan mejoradoJa>~~to~tifiii~ncfren algodón en la República Mexicana, 

van a ser dañados muy sériainellte; lo que ocasionará graves problemas -

p~ra Ja· in~ústria textil, Los años en los cuales la crisis se agudiza 

. en· cuanto.a materia prima abarca de 1g13 a 1g14, debido principalmente 

a la revol.ución orozquista: 

"El motivo era suficientemente poderoso para convencer a cual
quiera: el algodón, primera flor, apenas estaba levantándose en la La
guna y no habla carros para transportarlo a México, tanto por la esca
ces de material rodante que hay en los ferrocarriles, como por las di
ficultades originadas por los rebeldes orozquistas en la región lagune 
ra, pues nadie queria aventurarse a que se incendiarán o perdiesen las 
pacas, por causa de 1 as depredaciones de 1 os orozqui stas." ( 34) 

En el Distrito Federal la falta de materia prima fue la causa 

que motivó la gran cantidad de cierres y paros forzosos para estas fe

chas, por lo tanto la crisis no se debió a una falta de mercado para -

sus productos o la saturación de las bodegas, Los dueños de las fábri

cas ponfan un gran empeño en satisfacer su falta de materia prima, COfil 

prándola en los Estados Unidos a precios muy elevados, pero a sabien

das de que si lograban resolver este problema obtendrfan grandes ganaJl 

cias: llegando a contribuir con préstamos al gobierno para la repara-

ción de las vlas férreas, veamos: 

"La Confederación Fabril Nacional Mexicana señala que debido a 
la reparación de las lineas ferrocarrileras del norte, desean contri-
buir durante dos meses con la cantidad de mil pesos diarios, a partir, 
del 8 de septiembre de 1g13 para mejorar el transporte del algodón y 
productos que se venden el mercado, teniendo preferencia los industria 
les que pertenecen a esta Confederación para el transporte de su mate:
ria prima una vez reparadas, y que los industriales se reservan el de
recho para importar algodón americano"(35) 

Además notamos que la falta de material rodante, no sólo se d! 
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b1a .a la.destrucción del mismo, sino también a la preferencia de la u

t1lizaci6n de és.te para el transporte de material de guerra y ejércitos 

Originando que .en muchas ocasiones los propietarios de las fábricas a

cudieran al Departamento del Trabajo solicitando su intervención, para 

que· les fuera transportada su materia prima o combustible, amenazando 

la mayor parte de las veces con el cierre de la fábrica. 

"La Confederación Fabril Nacional Mexicana en representación de 
los señores C. Noriega y Cía. propietarios de la fábrica La Carolina 
solicita que se consiga de la Secretarla de Guerra la autorizaci6n pa
ra un carro tanque de aceite combustible de la Cía. El Aguila, pues -
de lo contrario paralizaran sus departamentos de blanqueo y estampe lo 
que motivarfa la cesación de más de 1 200 obreros." (36) 

Para los años de 1915 a 1917 las dificultades de escasez de m!!_ 

ter1a prima en la capital van a continuar aunque en menor grádo, pero 

ahora surge otro problema que contribuyó a incrementar la cr1s1s, que 

es la Inestabilidad política, es decir~ la toma de la ciudad por los 

diferentes bandos revolucionarios (carranc1stas· •. convencionistas, za

patistas y villistas), el cual se conjuga con•la falta de materia pri

ma, para as! tener un cierre de fábrica; y~aros en forma continua de 

1913 a 1918. 

Hasta ahora únicamente hemo·s analizado el problema del algodón 
..::-_______ _:_ __ -:..__;__-=-:..:_,,_ _ _:: __ _ 

pero hay otras materias primas que se ocupan en. el Oi stri to Federal en 

la' industr.15 text11, como lo fue .la lana. Las fábricas que ocupaban 1!!. 

na tuvieron •. mayores problemas durante este período debido no tanto a -

la .falta de este material sino principalmente a la escases de combust.!_ 

ble y a la c~rendia de un mercado; pues los productos elaborados pose

·fan c1e.rta .calidad· que por su precio no consumían las grandes masas,

a.demás de que ia · la~a no era fác1lmente importada de Estados Unidos y 
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Europa estaba en guerra. En un 1nfonne del director del Departamento 

del Trabajo, se senala: 

"Esta en peores condiciones la industria de tejidos de lana; 
poque además de la falta de vfas de comunicaci6n, expresadas antes, no 
les queda el recurso de la importación del extranjero, debido a la -
guerra europea. 

"Este departamento tiene conocimiento de que la casa del Sr. A 
lejandro Pérez Zabalgoitia tiene buena existencia de lana, que resena 
para vender a precio fabuloso cuando la escases sea absoluta. 

"Actualmente ya se trabaja por la importación de lana de la -
Argentina; pero esto no resolvera el grave problema existente."(37) 

Esta era la situación para las fábricas de lana que tampoco E.º 

dlan exportar sus productos por la baja calidad y la falta de comunic!!_ 

clones. 

En cuanto al lino, fue de las materias primas que menos probl!l_ 

mas tuvo pues "La Linera" se encargaba de producir lM unifonnes para 

el ejército federal; sus problemas se presentaron para después de 1920 

con la suspensión de la lucha annada. (38) 

En conclusión podemos senalar que, la falta de materia prima -

favoreció principalmente a las fábricas que tenlan una fuerte capacidad 

financiera para comprar sus materiales necesarios en los Estados ·unidos, 

teniendo como resultado la quiebra de las pequenas fábricas y la concen. 

tración de capitales. 
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CAPITULO 11 

LA SITUACION ECONOMICA DEL OBRERO 

La condici6n econ6mica del obrero textil en el Distrito Fede

ral, desde 1910 hasta 1918, se caracteriz6 por un constante déficit en 
- . -----

_ef costo- de la vida, a pesar de los continuos aumentos salariales que 

_ Jograro11 obtener los obreros. La causa de la inflaci6n en los artfcu-
···-- ---- ,. ·- - -- --

- _loS~de_pi-imera necesidad, que escaseaban_ en forma alarmante, fue la 

sús_pensi6n de labores en el campo, debido a_ la violencia revoluciona-

- ria. Otr_o factor que también afect6 al salario, y, al mismo tiempo, el 

nivel de-vida del obrero, -fue la,falta de materia prima y combustible 

que ·oblig6 a las fábr'ii:as a reducfr sus harás y d!as de trabajo, lle

gando incluso a la suspensi6n temporal de labores. Todo lo anterior

mente mencionado, aunado a la falta de un gobierno estable y a la to

ma de la Ciudad de México por los diferentes bandos, durante los años 

de 1915-1916, fueron las causas que favorecieron el decrecimiento del 

nivel de vida de los trabajadores textúes y 0ue permitió a los empre

sarios especular con la mano de obra y la producción, obteniendo asf 

pingues 9anancias. 

A pesar de todo, el obrero- textil del Distrito Federal en com

paraci6n con otros sectores industriales se encontraba en ventaja, de

bido a que contaba con un reglamento y una tarifa mfnima que lo prote

gfa. Además la diferencia de otros sectores de la indu'stria, estriba

ba en que los obreros textiles, si no e_n-su totalidad, si en su mayo

rfa contaban con casas, otorgadas por _la empresa, logrando que en los 

momentos más crfticos, como cuando la.fábrica paraba temporalmente, 
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se les disculpara la renta y que pagase cuando nuevamente la fábrica 

laborara, lo que no acontecfa con aquellos obreros que rentaban su C! 

sa a un particular y que eran arrojados inmediatamente, si no pagaban 

la renta de la vivienda. 

El salario era tan exiguo para el obrero textil, que apenas si 

les alcanzaba para comer y sus necesidades de vestido eran mfnimamen

te cubiertas. 

Si bien, notamos la pobreza en su alimentación y vestido; los 

enseres de su casa eran mfnimos, los únicos objetos con que podfa CO!J. 

tar efhogar del obrero textil, eran: un brasero, utensilios de coci

na y petates. La falta de enseres domésticos fue una de las causas-

que le permitiJ viajar libremente y que favoreció la constante emigr! 

clón de una f~brica a otra, as! como, entre las diferentes zonas; 

A partir de 1918, los salarios reales empezaron a mejorar; 

m&s que nada, debido al retorno a la paz social de la República, au

mentando constantemente hasta aílos posteriores a 1920. 

En general la condición económica del obrero textil, en rela

ción a otros sectores fue "mediana" para aquella época, pero su mise

ria espanta en la actualidad. Las ventajas con otros sectores fueron: 

su tarifa mfnima, su habitación fabril, la no suspensidn total de la

bores o cierre de Hbr_i_cas y los préstamos real izados por los patro

nes sobre renta y salario. 



La vfda cotldfana del obrero está en gran medida determinada 

por la cantfdad de dinero que obtenga de su labor en el· proceso de pr.Q_ 

duccf6n y la .forma en que lo perciba. Es debido· a esto .q.ue el obrero -

lucha por obtener un mejor salarfo, que es la' 'formá m.!'s directa de do

minación .del mismo y de su explotacl6~, por lo,~ual, no es extra~o. -

que el obrero tenga como .primer objetivo, ~aramejorar su situacl6n, ~ 

elevar su salarlo. 

la determlnacl6n del s~lario que percibí~ ~n obrero en la in-

dustrfa textil, es muy dfffcil de obtener, debi.do· a que un o~rero es 

todo aquel que labora dentro. de -una f ndus trf a desde el portero hasta 

el empleado y si-analizamos la gr3n cantidad de labores y por supuesto 

de salarios que existen dentro de la misma, el determinar el salarlo 

de un obrero se complfca (véase anexo 3): Se podrfa tomar como ejemplo 

para éste, el del trabajador más "clásico" de esta Industria que es el 

tejedor, aunque no es el único, o tomar el salarlo m.!'s bajo de todas • 

las labores y el más alto para determinar un promedio. Sin embargo -

quedarfa otro problema por resolver, que es la diferencia de salarios 

entre las distintas fábrfcas del Distrito Federal. lo cual debe ser -

._tomado muy en cuenta en este capítulo, ya que cuando hablamos de sala~

rlo, éste siempre será en forma aproximada, y sin olvidarnos .de los.-

problemas ya antes mencionados (véase cuadro 8),. además -de· horario de 

jornada, multas, precios de alimentos y el tipo de moneda¡que-harán.

que el salario fluctue. 
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En la primera etapa de•-Clésarrollo'de .1a: industria textil, el 

salarlo de los obreros textil.es ocupa un l~ga~ intennedio dentro de -

las industrias, pues recibfan más dinero ·que _los -trabajadores agrfco-

1 as y menos que 1 os mi ne ros. 

En este periodo el salario obrero se reducfa principalmente por 

el número de horas de trabajo y las multas, la industria era rudiment! 

ria y se basaba esencialmente en el empleo de una gran cantidad de ma

no de obra más que en la utilización de técnicas nuevas, notemos que: 

"El obrero textil llegaba a la fábrica antes del alba y tenni
naba después de la puesta del sol. El obrero textil llegaba a la fábri 
ca a las seis de la mañana y no salfa hasta las ocho o nueve de la no:
che, salvo el sábado, día en que la jornada era más breve y tenninaba 
a las seis de la tarde. Tenla dos periodos de descanso de cuarenta y 
ci neo minutos, uno para e 1 almuerzo y otro para 1 a comida. Los empresa 
rios no pennitlan que los trabajadores tuvieran Más descansos que és--=
tos, de manera que en total pasaban en las fábricas catorce horas dia
rias. Además los patrones les hacían descuentos para pagar los gastos 
de diversas fiestas civiles y religiosas; prohibían que los visitaran 
sus parientes o al'ligos si su habitación era propiedad de la empresa; 
les imponían arbitrariamente multas si su rendimiento era insatisfac
torio, y les cobraban una suma para comprar las lanzaderas y husos con 
sumidos en el trabajo." (1) 

Serfa 16gfco suponer que la creciente demanda de mano de obra 

incrementara los salarios, regulada por la ley de la oferta y la dema.!!. 

__ da, sin embargo, la sol icftud de mano de obra por las fábricas corres-_ 

pondi6 con la emigración campesina a las ciudades y el alza en el cos

to de la vida, lo oue colocó a los empresarios en una situación venta" 

josa. 

Durante la segunda etapa, la introducción de 

'la ocupación de maquinaria automatizada trajo como co1n<e•cu1mci1 

•'pido de .una gran cantidad de mano de obra de la' industria . . . 
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trabajo era mucho mejor que en el periodo pasado, lo que permitió aume!!_ 

tar sus ganancias ante un incremento en la productividad y una ba.ja en 

los salarios. 

"En el centro de México un obrero industrial cuyo ingreso dia
rio en rng7 le daba un poder adquisitivo de 1.92 pesos, en 1907 lo vera 
reducido a 1.42 sin que se pudiera prever una mejora. Los precios de 
los alimentos en constante ascenso, restringían todavfa más su posici6n 
econ6mica, y otros gastos como renta, combustible y vestido aumentaban 
también mucho más rápido que su salario. Hasta 1897 el aumento del in
greso real y la mediación gubernamental activa en las disputas labora
les contuvieron tanto el activismo revolucionario como la aceptación -
de una ideologfa revolucionaria. Pero luego de más de veinte años de -
aumento en la producción agr!cola e industrial acompañados de precios 
estables para los bienes escenciales la economía mexicana comenzo a -
resquebrajarse. Los diez años que siguieron fueron excepcionalmente di 
f1c1les para las clases trabajadoras." (2) -

Hasta 1900 los precios en los bienes de consumo se mantuvieron 

relativamente firmes, pero entre 1900 y 1910 sufren una inflación. tos 

salarios ya bajos descendieron aún más con la utilización de vales para 

la tienda de raya, las multas y el ambiente corrupto de una lucha de-

senfrenada entre trabajadores que sobornaban al capataz para que les •· 

diera las mejores máquinas y asf aumentar su productividad. 

"Los salarios más bajos se pagaban en los estados de México, -
Hidalgo, San Luis Potosf y Jalisco, aunque de hecho las variaciones e11 
tre salarios bajos y altos era mayor que las discrepancias entre los 
promedios en los salarios de un area a otra." (3) 

El oue hubiera grandes diferencias entre los salarios más bajos 

y más altos dentro de la fábrica, aún más grandes que entre las diferen 

tes áreas del pafs, favorecía al patrón pues dividfa a los obreros e 

impedía su uni f1caci6n. 

Para 1910, dos son las demandas básicas de los obreros textiles: 

aumento de salario y disminución de horas de trabajo. Noes sino hasta 

el gobierno de Madero, que se reconoce la importancia del obrero tex-
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t11 y lo esencial de la participación del estado como "moderador" entre 

el capital y el trabajo. Aunque más que nada se vio obligado ante la -

huelga general que organizaron los trabajadores, pues en su plan de -

San Luis y en sus campañas son pocas las veces que habla de las condi

ciones o reformas para los obreros, 

Durante su gobierno se crea el Departamento del Trabajo y se -

_ celebra una convención de industriales y obreros de toda la República 

Mexicana, donde se establece el primer salario mfnimo nacional, y se -

llegó a un acuerdo respecto al reglamento interno de las fábricas. 

La huelga general que había estallado a finales de 1911 y prin 

cipios de lg12 es conjurada con la reunión de empresarios del 20 de -

Enero de 1912 , donde se establece la promesa de un aumento del 1D% y 

la reducción del horario de trabajo a 10 horas. Este era un acuerdo -

temporal mientras se reunfan en una convención, sin embargo no habla 

manera legal de presionar a los patrones a. cumplir. sus promesas y en 

muchas ocasiones los obreros se quejan al Departamento del Trabajo de 

su incumplimiento. 

En la convención los empresarios rio tienen ninguna prisa por 

establecer los nuevos aumentos,por lo cual, éste sufre constantemente 

retrasos, los obreros entregan sus proyectas. de tarifas,. pero son .re--_ 

chazados, la verdad es que el comité central de obreros, formado por 

representantes de todo el pafs, es únicamente observador pues no tiene 

voto; al final los empresarios determinaron que la tarifa mfnima serla 

la inglesa. Los industriales conciben la idea de recuperar parte de -

sus ganancias, que perdieron al aumentar los salarios, reduciendo los 



impuestos y para el gobierno fue un medio de lograr su objetivo, que· 

consistfa en que todos los industriales establecieran la tarifa mfnima 

al rebajar los impuestos sobre las ventas al 4X, a aquellos que la a-

doptaran y el 8% para aquellos que no lo .hicieran. 

"Los industriales se ouejan de ~ue el cinco X de los impuestos que 
hab1a dicho el gobierno que se les iva a quitar no se a aplicado, lo que 
les produce pérdidas, que es imposible aumentarles el 50% a los obreros 
porque se destruirfa el equilibrio" (4) 

El martes 26 de Noviembre de 1912 es aprobada la tarifa para 

entrar en vigor a partir del l de Enero de 1913, año durante el cual -

son constantes las huelgas y los disturbios en las fábricas textiles. 

El proyecto de uniformar las tarifas no era nuevo, había sido propues

to en 1907 por El Gran círculo de Obreros Libres, pero no fructific6; 

ahora el proyecto surgfa del nuevo estado que estaba consiente de la -

importancia del nuevo elemento social que era el proletariado, y de la 

necesidad de legislar y someter a éste dentro de las vfas legales, el 

problema consistla en cómo lograrlo, y fue con los obreros textiles, -

los más númerosos y organizados, de donde 1rta aprendiendo. 

A lo largo del año de 1913, son numerosas las demandas de los 

obreros por el incumplimiento de la tarifa. La reducci6n del pago de i!!!. 

puestos a las fábricas que aplicaban la tarifa realmente no funcionó 

como forma de controlar el pago de·ia misma, pero si bencfici6 al pa-

tr6n, debido a que el Departamento del Trabajo establec16 que bastarla 

con una declaraci6n protestataria de oue se habfa implantado la tarifa 

mfoima lo cual era fácil, aunque no se cumpliera con ella. Además le 

quedaban otros recursos al duel\o para rebajar los salarios, como las 

multas!5lia mala calidad de la materia prima que impide que tengan la 
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m1.sma pr~duct1v1dad, <5l el cambio de los p1nones en la maquinar1a, (7) 

el robo en el peso de la producc16n (B) o el aumento del t1empo a su 

jornada de trabajo. C9l 

Otro factor que ayudaba a los eMpresarlos era el bajo n1vel cu! 

tural de los obreros y la no fác11 obtenci6n del pago de salarios bajo 

la nueva tar1fa, de ahí que en muchas ocasiones los trabajadores p1den 

al Departamento del Trabajo que se les aclare sobre algunos casos en 

particular, acerca de la correcta aplicaci6n de la misma y en otros C! 

sos paguen los obreros a otros empleados de la empresa, para que les 1.1). 

d1quen cuál va a ser su raya de la semana: 

Los obreros se quejan al Departamento del Trabajo del cobro de 

5 centavos por telar de los medidores o pesadores. La fábrica seftala, 

que los pesadores le cobran a los obreros, por rr.utuo acuerdo, por dec·ír. 

les exactamente en dinero cuánto van a rayar a raz6n de 5 centavos por 

cada dos telares. (!O) 

Si bien la tarifa benef1daba a todos. los obreros que rec1bfan 

un salario menor a ésta, por otro lado, perjudicaba a qu1enes perc1bfan 

un salario mayor a la misma, por lo cual los trabajadores no estaban de 

acuerdo con ella, el Departamento del Trabajo ped!a a los empresar1os 

que pagaban un salario riayor a la tarifa lo mantuvieran y a los obreros 

les hacían notar que: 

"Complacer a todos es imposible, pero queda al subscrito de que 
la gran mayoría, si trabaja con empeño mejorará considerablemente; a 
los obreros toca con su prudencia y amor al orden y al trabajo, hacerse 
d1gnos en el porvenir de mayores conquistas, recordando siempre que s6 
lo el orden es el camino para alcanzar un progreso sólido." (11) -

La tarifa mínima se va a mantener vigente durante los pr6xlmos 
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anos, aunque los obreros ante el alza cabalgante de los precios de bi! 

nes de cons11110 lograron aumentos en fonna independiente; según las cir 

cunstancias dificultábase la aplicación de la misma para 1914 y 1915, 

debido a la ocupación de la ciudad por los diferentes bandos y la emi

si6n de distintas monedas, 

"Las sucesivas ocupaciones de una misma población por diferen
tes facciones, causaron uno de los daftos más graves, el caso más impor 
tante fue el de la Ciudad de México entre septiembre de 1914 y agosto
de 1915. Al empezarse a escindir la revolución, los constftucionalistas 
hablan emitido 130 millones de pesos en papel moneda en Monclova, Ejér
cito Constftucionalista y Gobierno provfsional en la CiudaddeMéxTco." 
J50cO despues abandonaron la capital, de modo que durante Ja ocupación 
de los convencionistas, se prohibió la circulación de aouéllas emisio
nes e hicieron forzosa la del papel moneda que trajeron los villistas 
de Chihuahua, Sabanas y Dos caras as! como de más de 80 millones de pe 
sos que emitió~venCliíñeilfevalidados y un número indefinido de
inconvenientes (papel moneda impreso con las planchas ~ue dejaron los 
carrancistas al irse a Veracruz, con o sin sello de la convención res
pectivamente), y circularon los tordillos del Banco Revolucionario de 
Guerrero." (12) ----

Los empresarios tuvieron que hacer frente a sus gastos con los 

diferentes tipos de billetes, encontrándose en muchas ocasiones con pr.Q. 

blemas para obtener moneda fraccionaria para pagar a sus trabajadores, 

quienes se quejaban debido a que los billetes de "gran denominación" 

sólo eran cambiados con el descuento de un cierto porcentaje, lo que 

reducfa su salario. En otras ocasiones llegó a pagarse con un billete 

a varios operarios, siendo su problema repartfrselo. (13) Estos fueron 

los años más diffciles para el obrero, no obstante que habla aumentado 

proporcionalmente su salario, no se comparaba con el incremento. de l.os. 

v!veres. Los empresarios tuvieron que hacer préstamos.a sus asalariados. 

y perdonar en muchas ocasiones la renta de las viviendas, como forll1as 

de asegurar su mano de obra, 
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Para 19~5, V~nustiano Carranza decreta en Veracruz un aumento de un 35% 

·a los jornales fijos y de un 40% para los salarios a destajo. En el DI~ 

trito F~der~l·, las fábricas de "La Hormiga", "La Carolina", "La Magdal! 

na" y. "Santa· Teresa" dan un aumento del 50% aproximadamente. (14) 

·:Par{l916 los obreros de la capital organizaron una huelga gen! 

ral de 'la cual salen victoriosos, obteniendo garant!as de alzas en los 

. salarfos'. .Én meses posteriores, los banqueros, Industriales y casas co

mer.ciales con el consentimiento del gobierno establecen oue el precio 

del peso del gobierno provisional fuese de dos centavos, es decir, un 

quinto del valor de la moneda anterior basada en oro, lo que ocasionaba 

que se. diera marcha atrás a las garantfas de aumentos de sal~rio obte

nidos en la huelga general de mayo; ocasionando una nueva huelga gene~ 

ral del 31 de jul lo al 2 de agosto, en la cual los obreros ped!an que 

sus salarios fUeran pagados en oro <> en moneda equivalente, sin embargo 

esta huelga fracas6. 

En el mes de mayo de 1917, los trabajadores ·de la capital esta

llaron en huelga, los Industriales se negaron a discutir el salario.,T!!_ 

das las demandas son las mismas: ·aumento de sueldo.s y reconocimiento de 

los sindicatos por patrones y gobierno. Para abril del mismo año, los 

patrones habfan incrementado· el sálarlo en fonna .unilateral sin tomar 

en cuenta a los obreros, por lo cual listos se mostraban inconformes y 

señalaban insuficiente la ampllaci6n del incremento. Para fines de 1917, 

los empresarios desconocen el aumento con el pretexto de oue el gobier

no autorizó la libre importación de telas y tejidos y que el Incremento 

les originaba lncornpetitlvidad frente a estos productos; por lo cual es 



rechazado .el decreto de la l lbre importacl6n. 

Para 1918, .el salario real se redujo a la mitad del vigente en 

1903, a pesar de que nominalmente casi se habla triplicado. S6lo habla 

una recuperación parcial para los años 1919 y 1920 ante la baja de un 

50% en los productos de primera necesidad. (15) 

En conclusl6n, a partir de 1900 se inicia una escalada descen

dente de los salarios de los obreros textiles hasta 1925, teniendo como 

años pico, debido a la revolución y al Incremento de los costos de vfv! 

res, los años de 1915 y 1918. La tarifa mfnima uniforme será la medida 

legal y el parámetro de incremento para los trabajadores, la cual será 

reformada h~sta 1925. Cuando dejó de ser el parapeto de los industria

les y la valla a saltar para los obreros, sin olvidarnos de todos los 

recursos para violarla. De ahf la perpetua lucha durante estos años, de 

los obreros textiles de la capital y otros estados, en contra de los 

bajos salarios que son para ellos el yupo más pesado de su explotación, 

porque en relación a él está su alimentación, vestido y hab1taci6n, ta!!_ 

to personal como familiar. 
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II .2 ALIMENTACION Y VESTIDO 

La aparici6n de la industria moderna no s61o cambia el paisaje 

con la construcci6n de edificios extraños para entonces, también actúa 

sobre el hombre cambiando su vestimenta, a11mentaci6n y en general su 

forma de vida. 

En un principio las fábricas textiles son movidas por fuerzas 

naturales, sus ritmos de trabajo se determinan por la naturaleza, est! 

bleci éndose una relaci6n muy estrecha entre naturaleza y fábrica; esto 

facilita la adaptaci6n del campesino a las mismas y les origina una nu!!_ 

va forma de vida. 

En la primera etapa de desarrollo debido a la falta de energfa 

eléctrica, la industria tenla un ritmo de trabajo más natural; observ!!_ 

JPOS que las horas de trabajo eran: 

"Las horas eran más en el verano, comenzándose el trabajo en 
las fábricas en cuanto habfa suficiente luz para ver, a veces a las 
cuatro y media o a las cinco de la mañana, segufan trabajando hasta las 
nueve de la noche. La mayorfa de las fábricas paraban al medio dfa du
rante una hora para comer de dos a tres. En el invierno (sobre todo an 
tes de la instalación de la luz eléctrica) se comenzaba a trabajar a e 
so de las seis de la mañana y se segufa hasta las nueve de la noche. -
Habfa algunas fábricas que trabajaban desde las cinco de la mañana has 
ta la media noche, pero eran esceociones." (16) -

La fábrica por su baja tecnolo0fa no era todavla absolutamente 

independiente, las lluvias y la luz del dia en las diferentes estacio

nes afectaban su ritmo de trabajo y los obreros se movfan en relación 

a la misma. 

Para la senunda etapa, la industria se tecnifica, su ritmo de 

trabajo se vuelve aut6nomo; con la introducci6n de la energfa eléctri

ca, la luz dél dfa de las distintas estaciones le deja de afectar, asf 
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como la utf1izaci6n de motores eléctricos le pennlte prescindir de la 

lluvia y de los ríos. Las máquinas con su perfeccionamiento técnico.d~ 

jan un margen menor entre la habilidad del obrero y su productividad. 

La vida del obrero queda relacionada con un "organismo" aut6nomo a cu

ya disciplina se somete, convirtiéndose en un apéndice de la fábrica. 

Ahora de nada vale que sea de noche, la labor continua en las veladas, 

no importa que no haya agua suficiente para mover la maquinaria, etcé

tera. 

Las necesidades de la fábrica pasan a ser primordiales a las 

del obrero, regulando sus horas de comida, sueño y esparcimiento. 

Durante la tercera etapa y en particular a partir de 1912, el 

reglamento para las fábricas de hilados y tejidos establecfa en el ar

tfculo 1°, que la jornada diaria de trabajo, serla de diez horas efec

tivas para el dla y de nueve para la ~oche y en el articulo 2º oue: 

"Los directores de cada fábrica establecerán las horas de en
trada y sal ida del trabajo; las de entrada se fijarán entre las 6 y 
7:30 de la mañana, en el concepto de que si fueran las horas de entra
da antes de las 7, se concederán a los obreros una hora para el almuer 
zo. Los cambios en el horario deberán publicarse con ocho dlas de antI 
clpaci6n." (17) 

Ninguno de los oatrones estaba de acuerdo en conceder tiempo 

para el almuerzo, señalaban que se vefa interrnnpido el trabajo, por 

lo cual la mayorfa de las fábricas en el Distrito Federal, exigfan que 

el obrero llegara desayunado, suspendiéndose las labores únicamente u

na hora para comer, entre la una y las dos de la tarde, y llegar des

pues de la jornada de trabajo a cenar a sus hogares. 

La al imentaci6n está estrechamente ligada al salario, por lo 

que debemos recordar que durante todo el tercer período, aunque el 
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do' se, habfa triplicado nominalmente, el real se redujo hasta la mitad 

entre 1903 y 1918. Entre estos años, el bienio que tuvo mayores probl~ 

mas fu~ el de 1915-16.08) Debido a la falta de alimentos, al increme.!J. 

to 'en los precios de los pocos que habfa y a las ocupaciones de la cf!!_ 

'dad por los diferentes ejfrcitos. A pesar de que el año en que el sal! 

, rio real es más bajo, es el de 1918. (véase cuadro 9) 

El Departamento del Trabajo inició un estudio del costo de los 

-__ artfculos que consumían principalmente los obreros, a partir del año 

de 1918 y durante 1919 y 20 en la República, en el Distrito Federal y 

en cada una de sus demarcaciones municipales, siendo los siguientes ª!. 

tículos alimenticios de los cuales se investigarán los precios: masa, 

pan, arroz quebrado, carne de res, manteca, caf~. leche, sal gruesa, 

piloncillo, azúcar, carbón, leña. (19) 

Como podemos notar la investigación anota• algunos artfculos, 

col!lo 18 carne, que eran totalmente extraños a la dieta alimenticia del 

obrero. --

"Pero aún los salarios de los grupos pagados por encima del _ 
promedio, no eran suficientes para poder comprar carn•. La al imentaci6n 
de los trabajadores se reducfa casi exclusivamente a frijoles, mafz y 
chile." (20) 

---- y olvida algunos otros que sí eran comunes en la alimeritad6n 

obrera, como el puloue, el chile y el aguardiente. 

Los ejemplos más claros y cercanos a la realidad, aunque estos 

sean escasos, son los dados por el Departamento del Trabajo, realizado 

a' algunas costureras, por ejemplo: la esposa de un teñidor, en una fá

brica de hilados que gana $30.00 al mes, cuya familia está compuesta 

'por tres miembros: ella, su esposo y un hijo. El informe señala que 
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CUADRO 9 

INDICES DE LOS SALARIOS REALES Y NOMINALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL .. 

350 350 

300 3DO 

250 250 

20D r--------- 200 

150 I 15D I 
I 

100 100 

' I ' ' I 
50 '...¡ 50 

o o 
1903 1918 1923 1929 1933 

Indice de los salarlos nominales 

Indice de los salarlos reales 

FUENTE: Secretaria de la Presidencia. Memoria de Ja Com1s16n de Salarlos 
M!nlrnos Helores salarios signjfjcan mayor orosoeridad en todos 
los órdenes México, 1934 



52 

gasta en alimentación diariamente .80 centavos que distribuye de la s.!_ 

guiente forma: (2l) 

Café o atole 
Piloncillo para endulzarlo 
Aguardiente para la maftanita 
Pan 
Carbón o lefta para todo el dfa 

Para su comida compra lo siguiente: 

Frijoles 
Mafz 
Chile 
Carne 
Manteca 
Recaudo 
Pulque 
Vela y jabón 

3 t 
3 t 
4 t 
6 t 
6 t 

6 t 
8 t 
6 t . 

15 t 
•' 6' t e 

. 3t 
10 t 
4 t 

80 t 

En este ejemplo hay algunas particularidades, como es el ser 

tenidor, que gana un salario más o menos alto y que su familia es de 

pocos integrantes, cosa rara en aouella época. 

Otro ejemplo, es el de una obrera que trabaja en una casa de 

confecciones, y su familia está compuesta por su padre y una pequefta 

huérfana, su sobrina, y gana .58 centavos diarios, teniendo un gasto 

por dfa de .56 centavos en comida: 122) 

Carbón para todo el dfa 
Pan 
Café molido 
Azúcar 
Carne con hueso 
Arroz quebrado 
Frijol 
Manteca 
Tomate 
Chile 

á 80 t Kl 
á 28 t Kl 
á 40 t Kl 
á 24 t Kl 
á 16 t Kl 
á $1.00 K 

Sa 1 para dos dfas á 16 t Kl 
Jabón 
Petróleo 

7 t 
18 t 
4 t que son 48 gramos 
4 t 11 11 140 11 

10 t " " 250 
2 t " 82 
2 t " " 125 
2 t " 20 
1 t 
1 t 
1 t 
2 t 
2 t 
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De·'los ejemplos anteriores, su salario es alto, pero hay alg!!. 

nos como el de la costurera que gana 25 centavos diarios, y que repar

te su gasto de la siguiente fonna: (23) 

Mana na Comida 
Panvasos y agua 3. t l Chi charr6n 3 t 

10 Tortillas 3 t 
Pulque 6 t 

Noche 
Panvasos y 
agua 3 t 

Como observamos, aun los obreros más pobres no dejan de consu

mir pulque, tortillas y pan y casi siempre al final de la semana se 

ven en apuros económicos, es decir, antes de cobrar su raya semanaria. (24 l 

"He visto niños de doce años caer al suelo desvanecidos por el 
exceso de trabajo y la falta de alimentos; y al prenuntársele si se ha 
bfa desayunado contestó: Nunca me desayuno, lpor qué ? poroue no gano
sino .75 centavos a la semana. 

He visto también obreros que al salir al medio día, se retiran 
a un lugar apartado y esperan la hora de volver a sus labores, quedán
dose sin comer; y ésto frecuentemente a fines de semana, por haber ago 
tado sus recursos y que calman su hambre bebiendo ·~ua en abundancia en 
el interior de la fábrica." (25) 

En general la al imentaci6n del obrero textil, desde 1903 hasta 

1921, nunca fue buena; aunque de este período los años más agudos de 

hambre para toda la población de la ciudad fueron los años de 1915 y 

1916. La gente caía en las calles muerta de hambre (léase textual), se 

hacía cola por días para comprar tortillas, pan y algunas gentes se fo! 

maban para vender su lugar. Las tortillas eran una mezcla de harina de 

olote o yeso, o también harina de haba amasada con agua tequexquitosa; 

el pan era de salvado con aserrín. El frijol casi no existía y si se 

conseguía era poco, además de negro y agorgojado. La gente recolectaba 

en los campos cercanos a la ciudad, quintoniles, acelgas, 

dolagas y aun alfalfa, 

hambre. 
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No obstante que hasta ahora hemos hablado únicamente de al ime!! 

tos, es conveniente recordar que el salario determina otros aspectos de 

la vida cotidiana del obrero, tales como el vestido, la habitación, edJ! 

caci6n, recreación, etcétera. 

En lo concerniente al vestido, va a haber otros factores que 

también intervienen en su configuración, como son algunas caracterfst.!. 

cas del obrero: su ideologfa y su idiosincracia. 

Camarena, en su articulo Disciplina e Indisciplina del obrero 

senala que, debido a oue en las fábricas muchos obreros son contratados 

por las recomendaciones de paisanos o familiares muchas de las formas 

-de- vestir de su estado de origen persisten dentro de los centros de tr!_ 

bajo, que: 

"Incluso los empresarios pretendieron erradicar el uso de jo
rongos y sombreros durante la jornada laboral." (27) 

Esto obedecfa principalmente a una medida de seguridad dentro 

de las fábricas, más que a una norma disciplinaria. A pesar de que es

tas medidas beneficiaban al obrero, estos las rechazaban, por lo tanto 

los patron.es percatándose de que no existfan leyes que los obligasen a 

indemnizarlos en caso de accidente, y ante sus probl~mas para hacerles 

cunplir, deciden olvidarse de estas disposiciones. Son muy escasos los 

ejemplos que existen en el Departamento del Trabajo sobre los confl ic

tos entre obreros y patrones, por cuestiones de este tipo, lo que en 

cierta medida nos revela el poco interés o presión por parte de los el!! 

presarios para lograrlas. Un caso es el de la fábrica "La Hormiga", do!! 

de en ¡g¡g se realizó un paro de labores debido a que se les obligó a 

dejar sus sombreros en el perchero de 1 a entrda, pero a causa del ro-
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bo de estos a la hora de la sal ida, los obreros se opusieron a esta 

pr4ctica, quej6ndose con los administradores, quienes los reprendieron 

severamente, y, en consecuencia decidieron irse a la huelga. Lo que º" 
casin6 el despido de los obreros del primer turno, por lo cual los del 

segundo turno al enterarse de lo sucedido, deciden también apoyarlos. (2Bl 

En general el obrero textil no tenfa una forma propia o parti· 

cular de vestir, como en otras industrias: 

"La ropa que usaba era IT'UY variada; recuerdo un señor oficial 
que usaba pan ta 1 ón, camisa común y corrí ente de cretona y sombrero de 
charro. Había otro oficial de telares que usaba igual atuendo, que am
bos completaban con una bufanda y un sarape; supe que era común el ves 
tido de charro, que la copa del sombrero se usaba para llevar adentro
alguna fruta u otro comestible; otros usaban pantalón de dril, camisa 
de tela corriente, sombrero de palma y cotón." (29) 

Su miserable situación lo obligaba a vestir normalmente en for. 

ma precaria y sin grandes cambios, ocupando siempre telas nacionales 

de las más baratas. 

"El estampado de percal barato también se usaba mucho entre las 
clases bajas, sobre todo para las faldas de las mujeres. Se distribufa 
en diferentes larpos que la manta, y solfa tener como 60 centfmetros de 
ancho y entre 29 y 43 yardas de largo. Era raro que se cambiaran los 
estilos, y los colores eran pocos, debido en parte a las actitudes con 
servadoras de los campesinos y también en parte para mantener bajos los 
precios." (30) 

Todos los obreros compraban la manta y confeccionaban sus ropas. 

Adquiriéndo únicamente aquellos artfculos que se encontraban fuera de 

su posib11 idad de hechura casera. Algunos ejemplos de su ropa, son los 

recabados por el Oepartamento del Trabajo, para el estudio de la cond,!_ 

·ción social de la mujer obrera, de los cuales ya se han mencionado al· 

gunos con anterioridad. (3ll Y sobre estos mismos, veremos ahora la r.!l_ 

lac1anada can la vestimenta. La esposa de un teñidor de hilados que g! 



na $30.00 al mes, y cuya familia está compuesta por tres miembros: ella, 

su·espo'so y un hijo. El informe senala, lo que gasta en ropa para su e1 

poso: <32J 

El primer mes se viste el jefe, se compra un pantal6n de mecá 
nfco que le, cuesta en el empeno $1.00 -
Manta 4.75 an., para camisetas y calzoncillos $0.87 
3 mts., de manta de color para blusa á 18 t mt. $0.54 
Hilo 2 bolitas $0.03 
Agujas $0.01 
Sombrero $0.15 
Panuelos $0.10 

$2.70 

En este caso podemos notar que faltan algunos artfculos cuyo 

costo elevarfa en gran medida el presupuesto, como son los zapatos cu

yo valor aproximado, en las calidades más bajas, era de $4.70; tampoco 

son mencionados los calcetines, ni el jorongo, que son artfculos comu~ 

mente utilizados por el obrero. 

El otro ejemplo ha analizar, es el de una obrera que trabaja 

en una casa de confeccl6n, y su famfl fa está integrada por su padre y 

una pequena huérfana y gana .58 centavos diarios, gastando en vestido: (33) 

Hace su vestido con 8 mts., de tela de a 18 centavos metro, en 
total $1.44 
En su ropa interior, usa tela de la misma calidad y precio que la ante 
rfor y para confeccionarse las piezas necesarias para una muda emplea-;-
12 metros $2 .16 
Usa chal y le importa $3.50 
Zapatos del pafs ( le sirven tres meses) $4.75 
Un vestido y una muda de ropa interior le dura de dos a tres meses, 

Tomando en cuenta que es un salario alto dentro de la industria 

el total de dinero invertido en este caso para vestirse aproximadamente 

para 3 meses, serla de $11.85, un presupuesto bastante elevado para su 

salarlo, 

Veamos el último ejemplo que se mencionó en al lmentaclón. Su 
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situaci6n respecto a vestido, que es una costurera que gana .25 centa

vos diarios, y que realmente s1 apenas le alcanza para comer, menos P.! 

ra vestir. 

Entre algunas otras telas que comu1111ente ocupaban los obreros 

textiles para vestir, se encuentran aparte de la manta y el drfl, la 

mezclilla y el percal. Como podemos observar, el salario aún con ejem

plos altos para el promedio de Ja época, Je era imposible sostener de

corosamente a su famflia, apenas alcanzaba nominalmente para una ali

mentación austera, donde la carne, la leche, Ja masa y otros artfculos 

indispensables no se encontraban dentro de su presupuesto. El vestido 

también indispensable es aún m.!s escaso que Ja propia alimen.taci6n; 

lQué podemos decir de otros aspectos? que aún sin tomarlos en cuenta, 

quedan totalmente fuera de cualquier presupuesto: como son el bano di! 

río o el médico, etcétera. 
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11.3 HABITACION 

El problema de la habltacl6n del obrero está ligado a las pr&f_ 

tfcas comunes de los industriales, como era el de construir casas cer

ca o dentro de las propias industrias. También está relacionado con la 

emlgraci6n de gran cantidad de gentes que viajan del interior de la R! 

pública a la ciudad, como uno de los luqares más seguros para proteger: 

se de la violencia revolucionaria y a procesos urbanfsticos y hablta

cionales de la ciudad. 

"los procesos urbanfsticos y habitacionales que se producen en 
la capital entre 18go y 1925, han sido concebidos sin solución de con
tinuidad (a pesar de la relativa paralización de la construcción duran 
te la revolución). Sin embargo podemos considerar, que el periodo de -
1895 a 1905 durante el cual se produjo la máxima actividad constructi
va, posee una significación especial, porque en él se evidencfan los 
profundos y favorables cambios oue se producen en el habitat de la bur 
guesfa capitalina, y al mismo tiempo, el empeoramiento de la vivienda
de las clases bajas." ( 34) 

Como se señala, el período donde el proceso de construcción se 

acelera es entre 1895 a 1905, pero beneficia primordialmente a la bur

guesfa; las viviendas obreras también son tomadas en cuenta dentro de 

este proceso, aunque la proporción de trabajadores favorecidos fue mf

nima, y los objetivos finales fueron fructfferos para los burgueses i.!!. 

dustria les. 

"Fue hacia 1900, cuando algunos particulares siguiendo el ejem 
plo de la burguesfa industrial de los paises europeos, propusieron con! 
truir casas baratas y sanas para obreros. Aunque a este propósito no 
se ocultaba que al mejorar la vivienda y aumentar el bienestar de los 
trabajadores se podfa aumentar también su rendimiento y con él los be
neficios de los capital is tas (por las condiciones de alquiler eran a
rrojados de ellas en caso de perder el trabajo o participar en huelgas, 
con lo cual los patrones se aseguraban la st1nisi6n completa de los o
breros)." (35) 

Todavía para 1910, existen planes de construcci6n de colonias 
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obreras¡ como la "colonia obrera Jesús Garcla" <35 l, aunque únicamen

te llevara el nombre, debido a que el costo de las casas se encontraba 

muy lejano de las posibilidades reales de adquisición por los obreros. 

Sin embargo aclaremos que como se ha indicado en el capitulo 

correspondiente a industrias textiles, éstas por problemas técnicos se 

encontraban ubicadas en los alrededores de la ciudad, es decir, en zo

nas que podemos considerar como suburbanas; y que los trabajadores que 

no posefan una habitación otorgada por la empresa, vivlan en áreas cer. 

canas a 1 as mismas. 

''Como dato importante con respecto al crecimiento de la Ciudad 
de México, debe hacerse constar que a partir del fraccionamiento de los 
terrenos que hoy forman las colonias Santa Marfa de la Rivera, Roma y 
Juárez, se habla estancado eT<IeSari'ol lo de las áreas urbanas, pues to 
dav!a en el año de 1918, la última calle semfpoblada de la colonia Ro:' 
ma, era la de Zacatecas, pero a partir del año de 1921, se notó una a
brumante escases de habitaciones, motivada por la aglomeración tan fuer 
te que hubo de habitantes de los estados del interior de la Repúbl fea.
que se concentraron en el Distrito Federal, como el lugar ~s seguro 
en vista de los movimientos revolucionarios que se estaban efectú!ndo."(37) 

De esta manera podernos señalar que los obreros textiles en su 

mayorla viv!an en los alrededores de la ciudad, en gran número en ca

sas construidas por los empresarios de las fábricas textiles; un núme

ro mucho menor en la ciudad, que pertenecfan a aquellas Ubrfcas, como 

"San Antonio Abad" y "La Perfeccionada" que se encontraban muy próximas 

a las áreas urbanas o poblados y que ten!an pocas habitaciones para sus 

trabajadores y una menor parte en 1 ugares cercanos a las fábricas, en 

casas propias. 

Los empresarios en algunas ocasiones señalan que sus hab1taciJ1. 

nes son suficientes, y que tienen cuartos vac!os, pero esto era ocasi!!. 

nado por el excesivo cobro de renta por habitación, 



rias personas pagaran una'misma rent!, viviendo en un solo cuarto; lo 

que ocasionaba aglomeraciones en una vivienda y que otras se encontra

ran vactas. 

"El número de casas que tenemos construidas es suficiente para 
los operarios y esto se comprueba con facilidad, por el simple hecho, 
de que continuamente varios cuartos esten vac!os, pues unos operarios 
son vecinos del pueblo de San Jer6nimo, otros viven en las casas de 
las f6brlcas de la Magdalena y otros en casas propias." (38) 

Aqul analizaremos orimero cu!les eran las condiciones de las 

habitaciones dadas por los patrones a sus operarios, y que abarca el 

mayor número de ellas. (véase anexo 4) 

El otorgar una vivienda en renta era una pr~ctica heredada del 

campo y una forma de tener bajo control a los obreros. 

", .• los propietarios de las fábricas prolongaron el paterna-
11smo de la hacienda espanola, proporcionando escuelas, vivienda, aten 
ci6n médica y servicios religiosos dentro de los complejos fabriles.''f39) 

Las condiciones de las casas no eran muy buenas, normalmente 

estaban compuestas por dos cuartos, uno para la cocina y el otro para 

las dem&s actividades, con ventanas muy pequenas, s1n bano, muy húme

dos y con piso de tierra. Cohabitando varias personas ante el cobro de 

.75 centavos semanales, cuota alta para sus salarios. Pero esta situa

ci6n en las casas de aouellos que viv!an en la ciudad no era diferente, 

el problema era la constante intervenci6n de los duenos en la forma de 

vida de estos, a través de reglamentos que atentaban contra su vida pri 

vada. 

"Por regla general, la vivienda que proporcionaban los emplea
dores requer!a el pago de renta, el costo se descontaba del pago sema
nal. Aunque las casas eran pequenas, las quejas de los trabajadores 
eran sobre todo, por la falta de vida privada y las restricciones oue 
les impon!an respecto a c6mo hadan uso de ellos. No s61o habla inspe_s 
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clones no solicitadas, sino que los obreros que pagaban su renta no Pl!. 
dfan recibir visitas, ni amigos, ni parientes (ni tan siquiera a los 
padres). Si a un obrero se le despedfa por mala conducta o por inefi
ciencia, tenla que dejar su casa en cuanto le pagaban. Si lo despedfan 
por falta de trabajo, le daban ocho dfas para que abandonara la casa."(40) 

En muchas ocasiones eran obligados a abandonar las casas, aun 

estando enfermos y no haberse presentado a trabajar, se les impedfa r! 

cibir amigos para evitar el ingreso de agitadores, que ocasionaran huel 

gas o reuniones entre ellos mismos para este fin. El patr6n de esta ma

nera tenfa una estricta supervisi6n dentro y fuera de la fábrica, lle

gando incluso a controlarles la lectura de folletos. 

En menor número a estos, se encontraban los trabajadores textfles 

que no les era otorgada una habftaci6n por la f!brica, que se hallaban 

en mejor situaci6n de libertad con respecto a sus companeros, pero qu! 

daban en des~entaja en el aspecto econ6mico, pues los costos de renta 

eran m!s elevados; aunque también ten fa sus ventajas, pues la renta no 

le era descontada directamente de su salario semanal y podfa retrasar-

se un poco, pero por el contrario su hogar se encontraba más alejado 

que el de sus campaneros que vivfan en las casas de la fábrica. 

Aunque no existen casos en particular de estudios de obreros 

textfles y sus habitaciones en la ciudad, si hay algunos ejemplos de 

casas de jornaleros en general y de viviendas en la capital que no es

tán muy lejos de las condiciones de estos, veamos algunos de ellos: 

"Calzada de Cuitláhuac número 22 propiedad de Marfa Tirado, ja 
cales de $2.00, de 2 x 2.50 y de alto 2.25 piso de tablas sueltas sin
cocina ni braceros, techos de lámina, pared de tepetate, sin aplanar y 
mal pintada, de a $5.00, piso de tierra suelta. tlo fue posible tomar 
las medidas por afectar una forma especial y además estar llena de ca
mas de tablas con petates encima y el piso de braceros, metates y mucha 
gente. Este cuarto es adobe en la parte de atrás dicha pared tiene la 
otra mitad Je lSminas, pedazos de hojadelata de botes viejos con muchos 
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agujeros que penniten ver de lado a lado el frente de las tablas, pie
dras, tepetates, adobes y el techo de Hmina en pésimas condiciones, -
tiene de altura 1 metro y medio y las puertas de entrada J metro. En -
esta casa hacen tortillas para vender y habitan en el cuarto diez y nue 
ve personas todas muy sucias tanto en la ropa, persona y cuarto. No hay 
excusado, ni agua, ni drenaje el piso del patio es de tierra con algu
nos pedazos empedrados y como los cuartos están abajo del nivel del pa 
tio cuando llueve se inunda éste y los cuartos también. Para hacer sus 
necesidades van al llano a la calle o donde mejor les place. Hay cinco 
cuartos y vi ven 36 personas en su mayorf a nrnos." ( 41) 

La descripci6n de estas casas y el monto de la renta no estan muy 

lejanas de la realidad habitacional de los obreros textiles, que eran 

las que más o menos alcanzaban a pagar con su salario, a pesar de que 

gozaban de una mayor libertad que en las casas de las fábricas; no de

bemos dejar de anotar que: 

"Las chozas rústicas, que constftuian entonces el 50% de las -
habitaciones del país, a pesar de su miseria eran más higiénicas que -
la mayoría de las habitaciones de las ciudades, entre las cuales, las 
vecindades de la capital, que albergaban a un tercio de la poblaci6n, 
se distinguían por su insalubridad." (42) 

Por último, quedan aquellos trabajadores que constituyen una -

pequenísima minoría en las fábricas, que son los ca~pesinos qve traba

jan temporalmente en la fábrica y su parcela se encuentra en las cerc!!_ 

nías, por lo que cuentan con una casa propia, o mejor dicho un jacal,-

no diferente de otras chozas rústicas del interior de la república. 

"El jacal se caracterizaba por tener piso húmedo de tierra, te 
cho de tejamanil sujeto con pedazos de tepetate de adobe ahumado .V no -
posela más menaje, que las tres piedras del nahoa primitivo con los que 
fonnaban su hogar, la olla para los frijoles y el metate para las tor
tillas. Este era al comenzar el siglo, el tipo de habitaci6n más pobre 
de los obreros; ganaban de 2.50 a 3.00 pesos mensuales cada uno y sin 
embargo no podlan alquilarlos por separado, sino a prorrata entre va-
rios inquil !nos, por lo reducido de su jornal." (43) 

Cuando la situaci6n se torn6 más dificil para los obreros tex

tiles, debido a la suspensi6n temporal del trabajo o el cierre de fá--
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brlcas por la falta de materias primas, el Departamento del Trabajo,-

logr6 que los dueHos de las fabricas les abrieran crédito a sus traba

jadores para el pago de las rentas. 

"Los obreros piden que no se les cobre la renta de sus vivien
das, mientras los trabajos no se regularicen, pues solamente están tra 
bajando dos dfas y que cuando se regularlze el trabajo se les descuente 
o abone el Importe de las rentas atrasadas. 

"El seHor Veyan y C!a les concede a los obreros cuya raya lle
gue a $ 3.00 no paguen renta hasta que no se regularice el trabajo."(44) 

A pesar de las malas condiciones de las viviendas, los proble

mas de vi gil ancla y sojuzgamiento a que estaban sometidos, cuando menos 

una gran _parte de los obreros; ten!an mejores condiciones que otros h.!!. 

bltantes de la ciudad, si pensamos que para 1900: 

"Un periodista norteamericano consider6 que en aquelia época, 
unas 100,000. personas dorm!an a campo raso, mientras que otras 25,000. 
pasaban las noches en los mesones pagando tres centavos diarios." (45) 

La construcción de casas para los trabajadores 1 igadas a las -

Ubrlcas, se van a dejar de hacer desde mediados de la revoluci6n 1915, 

salvo algunas excepciones; dejando a los obreros enfrentarse al probl! 

ma de la escasez de vivienda, que se va agudizar a partir de 1921, ca!!! 

biando completamente su situación en cuanto a habitacl6n. 

-·:__--_---··. ----, 



64 

NOTAS 

1.- Ru!z, Ram6n Eduardo. La Revolución Mex1cana y el Movlm1ento Óbre 
ro 1911-1923. México. 1984. p 17. · ... ·. · .. • :· .. . 

2.- Hart M, John. El Anargu1smo y la clase obrera mexicana 1860-1931. 
México. 1984. p llS. .<.•.· ,· , 

3.- Keremltsls, D. La lndustr1a Text11 Mexicana en él slglo'~1'x;.~ 
x1co. 1973. p 201. 

4.- El lmparc1a1. 12 Mayo 1912. 

5.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 37. Exp. 30. 

6.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 117. Exp. 14. · 

7 .- El lmparc1a1. 7 Jun1o 1912. 

8.- A.G.H. Departamento del Trabajo. Caja 117. Exp. 15. 

9.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 32. Exp. 5. 

10.- A.G.H. Departamento del Trabajo. Caja 32. Exp. 18. 

11.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 106. Exp. 2. 

12.- Cos!o Y111egas, Oan1e1. Et. Al. H1storla General de México. Mé-
x1co. 1981. V. 2. p 1141. 

13.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 101. Exp. 22. 

14.- A.G.N. Departamento del trabajo. Caja 96. Exp. 9. 

15.- Camarena ·acampo, Mario.Un estud1o de caso sobre el Movlm1ento 
Obrero: la Industria Text11 en el blstrlto federal. Méxlco. 1981. 
p 3 • 

16.- Kerem1ts1s ... ~. p 203. 

17 .- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 91. Exp. 8. 

18.- Hart ... ~· p 184. 

19.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 116. Exp. 8. 

20.- Jur9en Harrer, Hans. Rafees Económ1cas de la Revoluc16n Mexicana. 
Méx1co. 1983. p 100. 



21.-

22.-

23;. 

24.-

25.-

65 

A.G.N. Departamento del Trabajo. 

A.G.N. Departamento del Trabajo. 

A.G.N. Departamento del Trabajo. 

A.G.N. Departamento del Trabajo. 

El Imparcial. 11 Mayo 1912 

Caja 68. Exp. l. 

Caja 91. Exp. 4. 

Caja 91. Exp. 4. 

Caja 91. Exp. 4. 

26.- Ramfrez Plancarte, Francisco. La Ciudad de México durante la Re 
voluci6n Constitucionalista. México. pp 366-425. 

27 .- Camarena Ocampo .•. ~. p 8. 

28.- A.G.N. C>~partamento del Trabajo. Caja 147. Exp. 13. 

29.- Novelo, Victoria. Et. Al. Obreros somos ... expresiones de la 
cuTtura obrera. México. 1984. p 24. 

30.- Keremitsis ... .Qp_,__ill. pp 123-124. 

31.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 68. Exp. !. 

32.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 68. Exp. !. 

33.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 91. Exp. 4. 

34.- Hern6ndez Vicente, Martfn. Arru1tectura C>oméstica de la Ciudad 
de México 1890-1925. México. 981. p 89. . 

35.- lbld.. p 108. 

36.- El Imparcial. 30 Abril 1910 

37 .- A. Ay. C. H. Atlas General del Distrito Federal. Geogr&flco, 
Hist6rfco, Comercial, Estadistica y Agrii'TO:'lll'lclna del Catas
tro. 1929. 

38.- A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 25. Exp. 2. 

39.- Keremltsfs ... ~. p 32. 

40.- !bid., p 213. 

41.- A.G.N. Departamento del Trabajo. 

42.-

43.-



66 

44.· A.G.N. Departamento del Trabajo. Caja 42. Exp. 8. 

45.· Hern~ndez Vicente ... ~· p 92. 



67. 

CAPITULO 11! 

LA CONDICION SOCIAL DEL OBRERO 

El obrero textil en la Convenci6n obrero-patronal de 1912, lo

gr6 que se estipulara en el reglamento, que los patrones debfan tener 

en sus fábricas a un médico para las necesidades de los trabajadores. 

Sin embargo, el servicio médico dado por los empresarios fue casi nulo, 

algunos patrones argumentaban la preferencia de los obreros por los 

"merolicos ", pero el hecho de que el obrero textil se ubicase en la 

Ciudad de. México le favoreci6, pues en caso de extrema enfermedad, bien 

que mal, contaban con hospitales y clfnicas, aunque éstas fuesen de bg 

neficencia pública, con lo que no contaban los trabajadores de otras 

zonas. 

Lo mismo acontecfa con la educaci6n dada por el Estado, pues 

aunque en forma mfnima existfan escuelas nocturnas para obreros a las 

cuales podfan asistir, esto no sucedfa debido a la incongruencia con 

sus necesidades; la relativa paz con que cont6 la capital permiti6 que 

los trabajadores organizaran y establecieran escuelas dentro de sus 

sindicatos o que las actividades mismas de sus organizaciones sindica

les la contemplaran como una parte esencial de su labor; un ejemplo de 

esto, es la fundac16n de la escuela Racionalista en la Ciudad de Méxi

co por la Casa del Obrero Mundial. 

No por ser un aspecto superficial para muchos, carece de impo!. 

tanela la recreaci6n de los obreros textiles, que cont6 con inmejorable 

situa.c16n con respecto a otras zonas de la República, pues disponfa de 
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prostfbulos, etcétera, aunque frecuentemente estos se encontraban fuera 

del alcance de sus bolsillos, pero el hecho de poder asistir aunque fui 

se muy pero muy ocasionalmente les favoreci6 y en algunas ocasiones les 

motivó a realizar espectáculos y formas propias de recreación. 

En general los obreros textiles oue habitaban una gran ciudad, 

como lo fue, y sigue siendo, la Ciudad de México, capital de la Repúbl! 

ca Mexicana, donde se concentran, desde épocas muy remotas, los centros 

de poder poHtico y comercial, además de un gran nudo de medios de com~ 

nicación con toda ld República y el exterior, a la vez de último resguar 

do de la violencia revolucionaría para mucha gente, favorecieron la con

dición social ventajosa del obrero textil, principalmente en los aspec

tos de salud, educación y recreación, con respecto a otras zonas texti

leras del territorio nacional, 

- . _- -~-' 



lll. 1 SALUD 

El problema de atenc16n médica, t1ene para los obreros tanta 

1mportanc1a como el salario, debido a que éste les es 1nsuficiente pa

ra cubr1r todas sus necesidades y los empresar1os se negaban a 1ncre-

mentarlo en forma adecuada, para cubrir todos sus requerimientos, los' 

obreros dec1den que el patr6n en todo caso debe brindarles servicio m! 

dice, ast surge como una demanda necesaria e independiente que origina 

constantes conflictos desde los primeros movimientos obreros textiles, 

hasta aMs posteriores a 1921. 

"Otro de los problemas motivo de quejas obreras, era la falta 
de personal médico para los accidentados o trabajadores que enferma-
han; después de la huelga de Rio Blanco de 1907, los duenos aceptaron 
tener un médico en cada fábrica." (1) 

A pesar de la demanda constante de los trabajadores por servi

cio médico, y la aceptaci6n de ésta por parte de los patrones, no es -

extrai\o que para 1g19, las fábricas no cuenten aún con un simple boti

qufn. 

"El señor Mr Atherton atento a mi indicación sobre la convenien 
cia de que la fábrica contara con un botiqufn propio orden6 inmediata-
mente se compraran todos los útiles necesarios a fin de instalarlo cuan 
to antes." (2) -

No importó que los obreros lo solicitaran en sus proyectos de 

reglamento para las fábricas de hilados y tejidos y que esto se les -

huhfese concedido en el reglamento oficial de 1912, en su articulo 18~ 

que señalaba: 

"En todas las fábricas se fomentará por sus propietarios la ins 
trucci6n de los obreros, se les proporcionarán gratuitamente, médico y
medicinas en caso de accidentes en el trabajo." (3) 
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La mayorfa de las fábricas en el Distrito Federal antes de 1921, 

no tuvieron asistencia médica. La constante demanda de los obreros por 

obtener servicios médicos, se originaba en su deplorable estado de sa

lud como resultado de su mala alimentación, vestido y habitación. En -

cuanto a su habitación, debemos recordar que no contaban con bano, lo 

que ocasionaba que defecaran al aire libre, práctica que es Insalubre 

a pesar de que fuese lo común en gran parte de nuestra población en 

aquella época, la falta del baño corporal por carecer de instalaciones 

adecuadas, del dinero o del tiempo necesario, era otro aspecto que 

minaban su salud. El Departamento del Trabajo en un estudio sobre el -

costo de la vida del obrero para 1918, lo anotaba como un gasto o práf 

tica común ·del obrero. Otro factor que influyó en la insalubridad era 

la cohabitación de un gran número de gentes en un pequeno cuarto, que 

era en muchos casos origen de promiscuidad y contagio, en las ya de -

por si Insalubres vecindades o cuartos que habitaban los obreros. 

Una descripción tal vez un poco exaltada, de lo que eran las -

vecindades para aquella época, es la de Martln Hernández V., en Arqui

tectura Doméstica de la Ciudad de México. 

"La mayor parte de estas casas tumba, no son más que lóbregas 
ruinas mi nadas constantemente por la húmedad, corroí das por e 1 sa 1 itre, 
envenenadas por 1 os deshechos estancados, invadidas por todo género de 
horribles y ponzoñosos insectos que pululaban bajo el pringoso pavimen 
to, bajo cada piedra desgranada de los muros o del piso, tras cada mu~ 
ble, entre todo traste, abajo y arriba, entre las grietas de los tezo!}_ 
tles y ladrillos de paredes carcomidas como la piel de los lazarines, 
dentro de las espesas capas de las telarañas de esos sucios crespones 
de las ruinas. En estas lóbregas y asquerosas casas de vecindad, gave
tas de muertos ambulantes, suele haber un brocal casi deshecho de agua 
verde y salitrosa que no sirve más que para lavar ciertos objetos y -
siempre hay una letrina en un rincón obscuro o junto a la puerta del -
estrecho zaguán de la que los vecinos se sirven a toda hora del dla. 
Las habitaciones enfiladas en el fondo de los corredores que las pri--
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van del sol, el aire y la luz, son meras cuevas cuyas puertas se ven -
como negras bocas dentro de las que vegetan familias de pobres artesa
nos. Cuando llueve, los patios, los pasadizos, los tétricos cuartos se 
anegan, el agua lo invade todo, penetra todo el esqueleto de la ruina 
habitada, remueve todo el cieno en que se asienta la ruina, la satura 
de humedad, hediondez y del lecho de agua negra surgen los 1 ívidos es
pectros del reuma, de la anemia, de las fiebres, del tifus, del dolor 
y de la muerte. Cuando un inquilino nutrido de miasmas infectos cae -
preso del tifus, por infección o enfriamiento, es común ver contamina
da la vecindad toda y aquellas ruinas podridas se convierten en hospi
tales, en focos de muerte, en horribles panteones habita dos." ( 4) 

Esta cita describe los problemas que los obreros tenfan en cuanto 

a salud en sus vecindades y que eran comunes a casi todas ellas. 

Incluso las propias fábricas que eran el lugar donde pasaban -

la mayor·parte de su tiempo, independientemente que fueran las más a-

vanzadas técnicamente, no tenfan condiciones de seguridad y ~alubr1dad 

adecuadas. 

"Por carecer estas fábricas del mecanismo necesario de absor-
c16n y humedad adecuados para mantener con ésta última la materia pri
ma semielaborada en un estado favorable a su hila tura y tejido, los o
breros tiene a sus pies el agua o las borras empapadas, mientras aspi
ran un aire saturado de polvo de algodón. Si a ésto agregamos la esca
sa vent1lación y la falta de luz que hace que el obrero salga de su -
trabajo con los ojos enrojecidos por el polvo y la deficiente ilumina
ción, se explica porqué en tan corto número de obreros se dan tan fre
cuentemente casos de enfermedades de los ojos, de reumatismo y tuber
culosis, como muestran los innumerables expedientes existentes en el 
Archivo General de la Nación, conteniendo las protestas obreras por -
tal situaci6n y por la falta de atención médica." (5) 

Otro factor que también influía en gran medida sobre la salud 

del trabajador, era el exceso de ruido dentro de las fábricas, llegan

do incluso en algunos departamentos a producir sordera, pudiendo consi 

derarse como una enfermedad profesional. Provocando que establecieran 

nuevas formas de comunicación, como fue el lenguaje mfmico. 

"El ruido intenso de las máquinas, ante el cual muchos reaccio 
naban con horror, fue la causa para que buscasen formas de comunicaciéín 
que les permitiera contrarrestar y oponerse a la cacofonia fabr1l ." (6) 
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La mayoría de 1 os obreros y aOn más 1 as mujeres trabajadoras, 

se vetan en dificultades debido a la falta de servicio médico, princi

palmente aquellas quienes llegaban a encontrarse en estado de gravidez 

y que no recibfan ayuda de ningún tipo. 

"Hay varias señoras embarazadas que para el mes entrante o pa 
ra Enero darán a luz, y con éste motivo pregunté al señor Gerente, cuál 
serfa su conducta durante el mes siguiente al parto, contestándome que; 
corno las mujeres nunca han solicitado ayuda, él no piensa darles ningu 
na, además, dice que l c6mo es posible que la fábrica tenga que ayudar 
a mujeres que no están casadas legítimamente ? y a su juicio, ésta ayu 
da serla inmoral, dado que, muchas de las mujeres tienen una vida irre 
gular o viven como pueden, en ese sentido." (7) -

Los patrones para disculparse de la falta de servicio médico, 

recurren a cuestiones de fndole moral, como en el caso anterior de 

las mujeres que estaban casadas ilegalmente; o alegaban ignorancia por 

parte de los obreros que preferían ir a ver a cualquier "merolico" 

que al médico. Esto se debía no s6lo a cuestiones de tipo educativo, 

sino también a la diferencia de costos de los medicamentos preescritos 

por ellos. 

El Departamento del Trabajo instigado por las numerosas ~uejas 

acerca del excesivo precio y la mala calidad de los medicamentos, re!!_ 

1 iz6 en 1918 una investigaci6n referente a los costos de los medicamen. 

--tos que se ocupaban en aquella época; donde podemos notar que la medi

,cina se encontraba fuera del alcance de un obrero. 

De los precios de cuatro recetas mMicas de las cuales se in

vestigaron los precios máximos y mínimos, escogimos como ejemplo la 

receta cuyos fndices son los menores, veamos la número 3: (9) 

De papeles del Dr. Gracieux: 
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grms 0.10 
" 2.00 
" 1.00 

Botica "La popular" 5~ Corregidora 101 
Farmacia "La salud" 11~ Factor 153 
Farmacia "Isabel La Cgt61 ica" 84 
Farmacia "Nacional" ¡- Sta ~ la Redonda 
Botica de F .F. L i z 8- so¡o s/n 
Farmacia "Fraternidad" 6- San Juan de Letrán Bl 
Farmacia "Grisi" Av. Brasil 5 
Farmacia del Seminario 
Botica "La Cruz Blanca" 1~ Ayuntamiento 15 

$ 0.75 
$ 0,75 
$ CJ,50 
$ U.40 
$ 0.30 
$ 0.60 
$ 1.00 
$ 0.80 
$ 0.75 

El precio de esta sencilla fórmula representa el salario de 

un dfa de trabajo de un obrero textil de mediana categorfa. 

la falta de locales adecuados, el exceso de trabajo y por CO!!. 

secuencia la deficiente salud del obrero, no s6lo provocaban un menor 

rendimiento de la mano de obra, también repercute en el número de ac

cidentes; aspecto importante que el Estado no olvidaba, pero que siet:!l 

pre estuvo envuelto en un inmenso burocratismo. El Departamento del 

Trabajo cuenta con un proyecto de ley de la responsabilidad en los a~ 

cidentes que sufren los obreros y los empleados en el trabajo, reali

zado por Landeros Cos, cuyos orfgenes son de 1908 y que el Oepartame!!. 

to retoma para 1g13, !9) 

Las leyes y proyectos sobre accidentes siempre se encontraban 

en estudio, o pasaban de cámara en cámara, pero en la práctica nunca 

se aplicaban, el obrero dependfa en estos casos de la buena voluntad 

de.su patr6n para ser indemnizado y el Departamento presionaba un po

co en algunos casos, pero únicamente a través de la conciencia y la 

moral, legalmente no podfa hacer nada. Asf en algunas ocasiones, las 

indemnizaciones eran más o menos justas, como en el caso siguiente: 

el obrero José Guadalupe Figueroa, de la fábrica "El Salvador" recib16 
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atención médica, salario y reincorporación a su trabajo. SeffalSndonos 

los gastos que se hicieron en su curación, fueron los siguientes: (lO) 

Febrero 11. Recibo del Departamento de pensionistas del Hospital de 
Jesús. 120 .00 

Febrero 13. Tintura de Yodo. 0.50 
Alaodón, Gasa. 2.00 

Febrero 15. Recibo del Dr. A. Hernfodez. 150,00 
Febrero 15. Recibo del W.A. FeIT111al 15.00 

Sin embargo hay otros casos en que las indemnizaciones son ri

dículas o insuficientes, como son el caso del obrero Eduardo G6rnez, 

que trabajaba en la fábrica "La Magdalena", corno ayudante de electri

cista, y, que falleció, siendo su indemnización de$ 35D.OO (ll); o 

al obrero E. de la Rosa de la f§brica "Santa Rita" que falleció y que 

los empresarios consideraban su accidente de mediana ~ravedad, al cual 

indemnizaron con$ 9.00 por jornal de semana, y se le dió a la familia 

$ 15.00 para gastos. (l2) 

En cuanto a la seguridad en las fábricas y las pólizas de ac

cidentes, se encontraban totalmente olvidadas; ni aun las compafffas 

de seguros privadas daban ese tipo de servicio, solamente pólizas de 

vida y no seguros contra accidentes. Es uno de los problemas a los 

cuales se enfrenta el Departamento del Trabajo cuando decide investi

gar el costo de una póliza sobre accidentes, para que los empresarios 

aseguraran a sus trabajadores. 

El problema sobre accidentes o indemnizaciones, nunca fue a

bordado o tornado en cuenta por los obreros, tal vez, debido a su fra

caso para obtener el servicio médico de sus patrones, como iban a pe!!. 

sar o. a imaginarse en una indemnización por parte de los mismos, cua!!. 

do siempre se les culpaba de imprudencia o ineptitud en caso de acci-
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dente. 

El Estado siempre trabaj6 en ello pero nunca realiz6 nada, a 

pesar de que a partir de 1917 con la Constituci6n, les era garantizada 

su protección, pero los medios para llevarla a cabo no aparecieron an

tes de 1921. 

En general, el obrero quedaba totalmente desamparado en caso 

de enfermedad, accidente, vejez o muerte, no habla reglamento ni ley 

que lo protegiera u obligara al patrón a indemnizarlo. A excepción de 

sus propias organizaciones mutualistas, que eran las únicas que podlan 

ayudarlos a resolver estos problemas; pero como sus integrantes eran 

muy pocos y de estos sólo algunos podlan pagar las cuotas de sus ya de 

por si exiguos salarios, dichos organismos fueron desapareciendo con

forme las condiciones empeoraban. Otra forma más común para resolver 

estas dfficul tades, era la ayuda mutua que se prestaban los obreros 

ante problemas comunes y a los cuales se encontraban todos expuestos, 

como la enfermedad y la muerte. Esta era la práctica más frecuente por 

la que se resolvlan estos problemas, ante la inseguridad de ayuda pa

tronal o estatal. 



II L 2 EDUCACÍON 

La educaci6n del obrero para este período fue de dos tipos, la 

formal dada por escuelas estatales o bien particulares, que era siste

mática y planeada y la informal que era aquélla recibida a través de -

sus compañeros o por asociaciones de trabajadores y tenlan como fin el 

ampliar sus conocimientos o mejorar sus condiciones de·vida. 

En general, la educaci6n de la población de México para 1911 -

era bastante deficiente y la del obrero no era muy superior. 

" ... funcionaron en el Distrito Federal 691 escuelas primarias, 
entre oficiales y particulares, las cuales fueron frecuentadas por ---
82,720 alumnos y atendidos por 3,970 maestros entre directores, ayudan 
tes y profesores especiales; lo que demuestra que hay una escuela por
cada 1,041 habitantes (censo de 1910) y que recibe enseñanza el 11 y -
medio % de la población total." (13) 

El que sólo un lit de la población total tenga acceso a la ed!!_ 

cación básica, es un promedio muy bajo. Sin embargo si observamos los 

datos dados para 1920, por las fábricas "Santa Rita", "El Rosario", "La 

Linera", "Santa Teresa", "La Fama Montañesa", "La Abeja" y "El Salvador" 

al Departamento del Trabajo, todas coinciden en señalar que son pocos 

los obreros que no saben leer o escribir. (véase cuadro 10) 

Esto se debla al interés de las organizaciones obreras por la 

educación, ya que era un aspecto bastante olvidado por el estado y más 

aun por el patrón. A pesar de que en muchas ocasiones se quejaba de la 

baja educación del trabajador o de su impreparación técnica. En un es

pacio de sugerencias, de un cuestionario de estadística para el Depar

tamento del Trabajo, donde se les preguntaba a los industriales: l Qué 

sugestiones o ideas cree usted que pudiera estudiar el Gobierno, para 
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CUADRO 10 

INFORMES SOBRE LOS OBREROS TEXTILES 

ANALFABETOS EN EL DISTRITO FEDERAL 1920 

NOMBRE DE LA NºDE OBREROS QUE NºOE OBREROS QUE NºDE OBREROS QUE 
FABRICA SABEN LEER Y ESCIBIR SABEN UNICAMENTE NO SABEN LEER NI 

LEER ESCRIBIR 

LA PERFECCIONADA 448 31 153 

El SALVADOR ieo- 21 B5 

LA ABEJA 332 73 Bl 

LA FAMA MONTARESA 344 143 

LA-AURRERA 29 92 24 
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mejorar las condiciones de esa regi6n en cualquier sentido ? , un patr6n 

seña 1 a: 

"Suprimir el pulque. Pagar a los maestros. Construir escuelas. 
Fundar escuelas industriales especializadas. Cumplir con la enseñanza 
obligatoria. Fomentar la construcción de casas baratas. Urbanizar el -
barrio de La Viga, introduciendo el drenaje y el agua potable. Escue-
las Nocturnas. Subvencionar operarios inteligentes para estudiar en el 
extranjero." ( 14) 

Muchas de sus sugerencias son en relación a la educación, pero 

el Estado fue muy irregular en su servicio, debido a la inestabilidad 

de la época, los años más dif!ciles como hemos venido señalando en ca

pítulos anteriores, fueron los de 1915 y 1916 por la ocupaci6n de la -

ciudad por los diferentes bandos; aunque en general desde 1910 hasta -

1920 fueron años deficientes en el servicio educativo, ya que era pri

mordial pagar a los ejércitos antes que a los maestros, un observador 

de 1 a época comenta: 

"A propósito de ignorancia, se descuidó tanto la instrucción -
popular durante todo este tiempo, que baste decir que si las escuelas 
elementales funcionaban una semana, era para clausurarse un mes. Oirec 
tares y profesores poquísimas veces lograban conseguir un mísero abono 
del enorme recargo de decenas que se les adeudaban, viviendo de los au 
x11ios que los familiares de sus alumnos les proporcionaban." (15) -

En tiempos estables funcionaron escuelas nocturnas para obre-

ros, aunque cabe mencionar que la inayorfa de sus alumnos eran mujeres(l6) 

habiendo, una gran cantidad de costureras; y también existieron escue

las dominicales para obreros, que funcionaron a partir de 1912. 

Las primeras escuelas inauguradas fueron la Escuela Dominical 

para obreros en la Escuela de Artes y la odminical para obreros en la 

Escuela dela Corregidora, calle de Mina. Las clases se impartfan de --

4 a 5 de la tarde. (17) Las materias eran las mismas que para las escu~ 
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las primarias b/islcas, la única dlferencfa era que estaban dfrigfdils 

exclusivamente a obreros y que tenfan un horario adecuado para ellos. 

En la escuela "Unión" nocturna para obreros llevaban las si--

guientes materias: 

"Los tres cursos de que se compone la enseñanza son: Curso in
ferfor: lengua nacional, lectura y escritura y aritmética. Curso medio 
lengua nacional, lectura y escritura, reglas generales de gramHica, -
arftmética, dibujo e historia. Curso superior. lengua nacional perfec
cionamiento de lo anterior, aritmHica, historia, dibujo, geometrfa y 
taquigraHa. 

"También se seguirán dando conferencias sobre cosmograffa, ana 
tomfa, geograffa, derecho del hombre, moral, historia e instrucción cT 
vica. Las horas de clase serán de siete a nueve de la noche." (IS) -

El estado y los industriales siempre estuvieron conscientes de 

la necesidad de fundar una escuela especial izada para la industria te.!!_ 

t11, pero ésta nunca se llegó a formar antes de 1920, sino únicam~nte 

en proyecto; entre algunos justificantes para su formaci6n, encontramos 

los siguientes: 

" .•• hasta hoy todos los hombres que han querido dedicarse al 
trabajo en las fábricas de hilados y tejidos, sólo han podido hacerlo 
entrando como aprendices y aprendiendo en los establecimientos fabriles 
prácticamente el desempeño de sus labores; siendo la enseñanza que la 
práctica les ha proporcionado muy imperfecta y deficiente; han tropesa 
do con sin:número de dificultades siendo de las principales, el egois:
mo de los maestros y administradores extranjeros, quienes se resisten 
de manera absoluta a impartir a los obreros nacionales los conocimien
tos teóricos que podrían ayudarles a estos a ~regresar y perfeccionar
se en su ramo. Y así se ven muy frecuentemente casos de obreros intel_!. 
gentes y de buena voluntad que permanecen en las fábricas por veinte y 
treinta años, sin que en tan largo periodo hayan podido adquirir los -
conocimientos que podrían haber recibido en un af\o de escuela especial 
y siguen los principales puestos de las fábricas, encomendados a pers~ 
na-1 extranjero, produciendo tal hecho muy serios inconvenientes. 

"Los maestros y administradores extranjeros, por desconocimie!!_ 
to del idioma nacional, por e9oismo, por falta de cariño para nuestros 
compatriotas, por ignorar el caracter de nuestros obreros y por seguir 
una tradicional costumbre, ejercitan una política rigorista en extremo 
para con los trabajadores de fábricas y esto ocasiona constantes fric
ciones y disgustos que casi siempre se convierten en huelgas." (19) 

ESTA 
SAUR 

TESJS 
DE lA 

NO DEBE 
31SLWTiCA 



Como podemos notar, el Estado no mostró mucho Interés en la e

ducacl6n del obrero, en algunas ocasiones les señalaba a los patrones 

la necesidad de que enviara a sus trabajadores a la escuela o que las 

abriera dentro de las fábricas, si ésta se encontraba alejada de pobl!_ 

clones cercanas y por supuesto de Instituciones educativas, pero los -

patrones en contadas ocasiones lo hicieron. El aprendizaje del obrero 

se debi6 más que nada a una educaci6n infonnal y a sus propias necesi

dades, entrando muchas veces como ayudante a la fábrica con salario P!. 

gado por alguno de los obreros a quién ayudaba, o sueldo otorgado por 

la empresa, pero bastante bajo y asf se iniciaba en el conocimiento del 

oficio por !"edio de la práctica. La lectura y la escritura la aprendf

an a través de su constante necesidad de enterarse y participar dentro 

de los sindicatos u organizaciones obreras, recordemos que; la labor -

periodfstica tenfa una larga tradición dentro del movimiento obrero. 

"A fines del siglo XIX, cuando empiezan a surgir los grupos o
breros organizados y a crearse muy diversas, fonnas culturales y de r~ 
lación interpersonal, el único medio de comunicación más o menos masi
vo era la prensa. Por ello, una de las primeras actividades de cual--
quier grupo obrero fue procurar el establecimiento de un órgano infor
mativo. Así en el decenio 1870-79, se fundaron no menos de veinte pe-
ri6dicos y revistas, todos orientados a unir a los proletarios en gru
pos mutualistas y en los primeros sindicatos. Visto por decenios, de -
1880 a rng9 sólo se establecieron tres órganos, de 1900 a 19og, ocho; 
de lgJO a lg1g, siete; de lg2Q a lg29, diez; de 1930 a 1939, doce y de 
1940 a 1949 treinta y tres." (20) 

Los sindicatos y organizaciones mutualistas jugaron un papel -

muy importante dentro de la educación del obrero, más que el mismo es

tado y los patrones. Debido a que constantemente organizaban conferen

cias y abrfan escuelas que atrajeran a los trabajadores, incluso orga

nizaciones mutualistas, como la "Sociedad Mutualista y Moralizadora de 
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Obreros del Distrito Federal" pensaba en la educación del obrero y te

nia proyectos de fundar una biblioteca, 

"La tradición obrera que rev1v!a cada domingo en el quiosco de 
la plaza, donde el orador sindicalista se dir1g!a a las fam111as pasean 
tes, o la tertul 1 a donde se le! an poemas, prensa obrera y escr1 tos po-
l!ti cos, asumen ahora la fonna de escuelas sindicales y cfrculos de es 
tudio, donde sigue vi9ente la idea de que los obreros ne~es1tan una e-: 
ducaci6n obrera." (21) 

Con mayor intensidad lo hicieron las organizaciones sindicales, 

como la Casa del Obrero Mundial que fund6 la Escuela Racionalista, idea 

del profesor Francisco Ferrer Guardia con el patrocinio de la Unión de 

canteros' 

"A fines de 1912 y principios de 1913, se celebraron sesiones 
especiales diurnas los jueves y domingos, en las que se discut!a sobre 
sindicalismo, filosoffa y econom!a. Los domingos por las noches seor
ganizaban juegos de casino para la d1 stracci6n de todos. Un grupo pri
vado de ciudadanos llamados Confederaci6n C!vica Independiente, impar
t!a algunas de las clases, mientras que otras, las daban los miembros 
de Luz, incluyendo a Pioquinto Roldán, Antonio D!az Soto y Gama, Rafa
el Pérez Taylor y Jacinto Hu1tr6n. La nutrida concurrencia y la coope
raci6n de grupos c!vicos no afiliados e intelectuales al programa edu
cacional de la Casa era una prueba del ostentoso fracaso del gobierno 
mexicano de proporcionar servicios públicos en el campo de la educa--
c16n." (22) 

El que los programas educativos sindicales tuvieran un mayor 

auge dentro del cfrculo obrero, floe por el hecho de que los temas de 

conferencia, horarios e intereses estaban más cercanos y ligados a los 

intereses de los obreros, en comparac16n con los programas de las es-

cuelas de gobierno; además de que se encontraban menos presionados pa

ra la obtención de un titulo o certificado, el cual era inoperante de!!. 

tro de la organizac16n fabril ya que no le proporcionaba ascensos ni -

mejoras de salarlo, ni tampoco era un requisito Indispensable para ser 

: ·.contratado en una fábrica.· 
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"Las clases gratuitas que impartlan los miembros de Luz atraje 
ron tantos obreros que se preparó para ampliar su programa. La Casa se 
convirtió así en un centro de estudio que tenía cursos de modelado, hi 
giéne personal, arquitectura, química, aritmética, física, inglés, es:
pañol, música, composición literaria, oratoria e historia. Además los 
miembros de Luz enseñaban ideologla en clases llamadas conferencias o
breras para obreros, uni6n instructiva para la mujer obrera, ciencia -
luz y verdad e 19ualdad y amor, todas las clases se reunlan porl'año
che, entre semana de seis a nueve y 1 as inscripciones permanecieran a
biertas durante todo e 1 curso." ( 23) 

Hasta los intelectuales de la Universidad estaban interesados 

en la educaci6n del obrero, fundando la Universidad Popular Mexicana, . 
donde Lombardo Toledano fue nombrado secretario e impartfa el mayor nQ 

mero de conferencias sobre los más variados temas: La historia, La no

vela histórica; lQué es la política?; El concepto de Leonardo da Viilci 

sobre el arte; El culto a los héroes; Nietzche y Jesucristo, moralista 

del sacrificio¡ La ciudad y la sierras de Eca Queiroz; La influencia -

de los héroes en el progreso social. <24 l 
"El proyecto humanitario de la Universidad Popular estaba pen

sado exclusivamente para gente adulta¡ no confer!a titulas, los profe
sores no reciblan remuneración y estaba prohibido tratar cuestiones P.Q. 
lfticas o religiosas en las clases. 

"Hasta el mes de febrero de 1913, la Universidad Popular habla 
organizado seis conferencias. La calda del presidente Madero y la deci 
si6n del primer rector de la Universidad, Alberto J. Pani, de sumarseª la revoluci6n constitucional is ta harlan que la Universidad pospusiera 
un tanto sus actividades hasta el año de 1915 y, ya olcnamente el de -
lg16, año en que un nuevo grupo de conferencistas, .••... dictarla junto 
con los escasos atene!stas que quedaban entonces en la ciudad, 222 CO!!. 
ferencias." (25) 

Por todo esto, no es de extrañarse que en los cuestionarios de 

las diferentes fábricas, entregados al Departamento del Trabajo en el 

año de 1920, en los datos referentes a los obreros que saben leer o ei 

cribir, señalen que fueron estos los de mayor número, a pesar de que 

el Estado no cumplió con el servicio educativo. 
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Las organizaciones sindicales, los medios infonnales y la con1 

tante part1cipaci6n del obrero textil, como uno de los grupos más avan 

zados, originaron que en su gran mayorfa supieran leer, escribir o am

bas cosas, para 1920. 

"Las agrupaciones obreras ofrecieron desfiles conmemorativos -
de los héroes nacionales, discusiones y conferencias de oradores elo-
cuentes, veladas literarias, mftines y marchas de protesta y solidari
dad con obreros y organizaron fiestas y bailes para sus agremiados. En 
resúmen, contribuyeron de manera importante a la cxpresl6n de la cult,!! 
ra obrera urbana y aglutina ron a los trabajadores en torno a sus orga
nizaciones." (26) 

SI bien los patrones nunca se opusieron a la educaci6n de los 

obreros, -ya que consideraban que en muchas ocasiones la Ignorancia era 

la causa de des6rdenes polfticos, tampoco participaron en forma efect.!. 

va para mejorar la educaci6n del obrero. 
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111 • .3. RECREAC ION 

ff obrero textil pasaba la mayor parte de su tiempo dentro de 

la Ubri~a; las jornadas eran muy largas y continuas, s61o los dfas 

domingos·· dii'f.rutaban de descanso y de algunas diversiones ocasional es, 

débido· a .Ja ··falta de dinero, aún asl el obrero tenla sus formas part! 

i:ulares. de.-dlvertirse. Recordemos que 'hubo años o períodos que debido 

a'1~~faltlf dé ·ma-teria prima o combustible muchas fábricas trabajaban 

-.. s61o;algunos dlas y pocas horas, lo que originaba un mayor número de 

horas de "ocio" para el trabajador, que más que nada se dedicaba a e.!!_ 

centrar formas para satisfacer sus necesidades. 

_ "¡ .. con una jornada que con frecuencia iba de las cinco de 
la mañana a las nueve de la noche, seis dlas a la semana, el obrero 
mexicano necesitaba sin lu9ar a dudas un descanso ocasional." (27) 

Las formas de recreación se originaban desde dentro mismo de 

la fábrica, los trabajadores inventaban juegos para hacer menos pesa

da la jornada y los patrones establecieron multas para cada uno de e

llos, de ahl que la lista de multas aumentara constantemente, algunos 

ejemplos son: ºpor pasear con amigos 11
, ºpor toreo", y "por toro", "por 

jugar volados", "por jugar en el común", "por hacer tarima" ( cuando 

.un .tejedor s_e acercaba por detrás a otro y le hacia maldades), "por 

--~gllis~a:, "por bolazo", "por jugar con franela", etcHera. (Z5) 

Estas formas de desfogue, recreaban la vida dentro de la fábr! 

ca y haclan más llevadera la explotación. Estas se extendfan fuera del 

lugar· de 'trabajo y eran organizadas en fonna común por las organiza

ciones mutualistas, sindicatos o compañeros, la vida social del obre

ro se encontraba estrechamente 1 igada a la fábrica y a sus compañeros, 
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por lo cual no es de extranarse que su vida de esparcimiento fuese ta!'! 

bién comunal. Pero estos tipos de diversión no eran los únicos: 

"Las veladas de teatro, danza y poesfa de los primeros cfrcu
los obreros fueron sustitu1das primero por funciones de cine, preferen 
temente con peliculas importadas y, sobre todo, si eran mexicanas, en
general melodramáticas, añorantes del porfirismo y antiagraristas¡ des 
púes aparecieron las radionovelas aún en boga y por último las teleno:
velas." (29) 

Durante el período que va de 1910 a 1920, la falta de luz eléE. 

ctrica en las casas de los obreros, ocasionaba que las fonnas de recre!_ 

ción se encontraran fuera de casa, en 1 u9ares adecuados de reunión sie!'! 

pre relacionados con la vida en común y sus problemas y organizaciones; 

de sus actividades recreativas ten1an al mismo tiempo la finalJ. 

buscar resolver dichos problemas, que fue lo que origlnó que el 

trabajador tuviese una ampl fa cultura para la época y para su clase. 

El mismo aislamiento de las fábricas y el peque~o número de habitantes 

en cada local !dad, los llevaba a reunirse en los pocos parques o espeE_ 

Uculos recreativos. 

"Hoy darán principio en la plazuela del Carmen una serie de 
kermeses organizadas por la liga obrera, con el fin de arbitrarse re
cursos para fundar un gran Bazar, en el que se exhibirán objetos manu 
facturados por obreros mexicanos, y los oue sin duda rivalizarán en! 
cabado y en precio a sus similares extranjeros, dedicándose los produc 
tos a sostener a los miembros de la liga que se encuentren sin trabajo 
y evitar presenten el triste espectáculo de mendicantes de ocupación, 
cuando con un poco de esfuerzo personal y ayuda de sus compatriotas 
pueden atender a sus necesidades más ingentes, en tanto que se presen
ta la ocupación deseada." (30) 

Las KerlT'esses, los casinos obreros y las fiestas eran las for

mas y los 1 ugares más comunes de recreación y convivencia de los trab! 

jadores, habla otras formas de esparcimiento que eran más ocasionales, 

como lo era el cine, el teatro, las corridas de toros y el circo, éstas 
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cua~do l~s habf~. estos toncurrfan en masa. 

El. cine que era uno de los entretenimientos que más atrafa, 

• de;pués d~ las kermesses,las salidas al parque, los casinos y las fiei 

·tas, era uno de los espetUculos que quedaban más cerca del bolsillo 

del obrero. Las pelfculas exhibidas obedet!an principalmente al propio 

desarrollo de la tinematograffa de la época. Existiendo cines de pri

mera, segunda y tercera clase, su categorfa estaba en relación a los 

estrenos, a la condición ffsita de la pelfcula y a las condiciones del 

establecimiento, y es lógico suponer, que a estos Oltimos eran a los 

que comOrunente aslstfan los obreros. En cuanto al tipo de pelftulas ei 

hlbldas por esa época, debemos indicar que De los Reyes Aurellano, en 

su libro Fllmografla del cine mudo mexicano 1896-1920, divide a éstas 

en dos tipos y dos períodos. 

" .•. una comprende de 1896 a 1915 y otra de 1916 en adelante; 
en la primera se desarrolla el documental, mientras que en la segunda, 
el cine basado en argumento literario o film d'art." (31) 

Debido a la situación revolucionaria, los cines no funcionaron 

en forma regular, y los años que ya hemos señalado como más dlfftlles 

para la ciudad, 1915 y 1916, también originaron transtornos en las sa

las de cine. Ramfrez Plancarte en su 1 lbro La Ciudad de ~éxito durante 

la Revolución Const1tuclonalista, comenta: 

"En los pocos cines que entonces funcionaban, pasábanse unas 
pelftulas que debido a que constantemente se les trozaban y volvfan a 
pegar, suprimiendo en tal componenda algunas escenas, no se les ente!]_ 
dfa su trastocado y enrevesado argumento, sin embargo de lo cual, ve-
1anse algo concurridos." (32) 

En algunas ocasiones el gobierno del Distrito Federal organlz! 

ba funciones gratuitas a beneficio de los obreros, lógicamente selec

cionando la pelfcula, que fuese instructiva y moralizadora para aque-
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llos a quienes 1ba dirigida. 

"El gobierno del Distrito rem1ti6 ayer al Departamento del Tra 
bajo, m11 doscientos treinta y nueve boletos para la función ded1cada
a los obreros, que ha de verificarse hoy a las diez de la mañana, en 
el teatro Arbeu y en el cual se exhibirá la pelfcula Quo Vadis." (33) 

Otro espectáculo que atrafa bastante a los obreros y a la so

ciedad en general de aquella época, eran las corridas de toros, las 

cuales eran realizadas por temporadas y que en alguna ocasi6n propu

sieron al Departamento del Trabajo organizarlas para los trabajadores. 

Se solicita ayuda al Departamento del Trabajo para organizar 

corridas de toros con Rodolfo Gaona y Juan Belmonte, a lo cual se nie

ga el Departamento por ser enteramente ajeno a la naturaleza especial 

de sus labores (propone los precios de un peso sombra, cincuenta cen

tavos sol) y señala que el Ministerio de Instrucci6n Pública da funcig_ 

nes económicas en el teatro Arbeu. (J4l 

Por lo cual no es de extrañarse que en el interior de las fá

bricas haya multas "por toreo" y "por toro", aunque la asistencia a 

este espectáculo fuera poco común para los obreros, las escenas de la -

fiesta brava eran también parte de los cinematógrafos. 

El circo al igual que las fiestas taurinas fueron espectáculos 

---poco--frecuentados por el trabajador, pero en el teatro estos llegaron

ª tener una mayor participaci6n, llegando incluso a realizar obras que 

eran actuadas por ellos mismos. 

"Con mucho empeño y verdadero entusiasmo se han estado llevan
do a cabo en el teatro Hidalgo, cedido generalmente para ese objeto 
por el señor Don Pedro Servfn, los ensayos de dos obras escritas por 
obreros y que serán representadas por el Cuadro Dramático de Obreros, 
dirigidos por el primer actor Don José Chavarr!. 

"La noche del sábado 26 de los corrientes serán representadas 
las obras a que nos referimos, que son las tituladas Fernando el tor-
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nero drama en cuatro actos, original del obrero señor Abundio Roma de 
V!Var y el drama en un acto, en verso, titulado El héroe de Nacozari, 
escrito por los obreros señor José Agu1lar Carmona y GenarclGaribay."(35) 

Todas las actividades real izadas por los obreros, como forma 

de diversi6n estudiados hasta ahora, eran de tipo cultural, las habfa 

también de tipo ffsico, cano fueron los gimnasios, donde se practicaba 

la lucha y el box, en muchas ocasiones dedicados expresamente a los o

breros. 

"El nuevo gimnasio que el señor Priani ha abierto en la calle 
del Salto del Agua, dedicado expresamente a los obreros aunque todas 
las demás personas que gusten tienen entrada a él, mediante una corta 
paga, se ha visto en estos dfas visitado por una gran cantidad de obre 
ros que están concurriendo con el objeto de hacer gimnasia, bañarse eñ 
las regaderas y estanques de que disponen allf, y a procurar hacerse 
más fuerte de espfr1tu, leyendo buenos libros." (36) 

También los partidos de futbol eran comunes entre los obreros 

textiles, el deporte era apoyado por los patrones y el Estado, que se

ñalaba que era una forma de fortalecer el organismo y el espfritu. 

"Los juegos de futbol y el box, por ejemplo, eran actividades 
que reunfan a los obreros del Val le de México." (37) 

Habfa otras actividades de "esparcimiento" que no eran acepta

das por los patrones ni el Estado, cuya practica era común de lo~ obr!_

ros, como la asistencia a las pulquerías y prostfbulos. Llegó incluso 

_a proponerse que los patrones pagaran la raya semanaria mlls temprano 

y que las tiendas abrieran los silbados por la tarde y domingos, para 

que los trabajadores con dinero no lo fueran a malgastar en las pulqu!_ 

rias y prostfbulos. 

"Respecto a !As cantinas y prostfbulos, aunque los patrones no 
tenfan una in9erencia directa, si podfan presionar para cerrarlos a 
través de las autoridades municipales. Lograron los patrones implantar 
sus criterios respecto al cierre de estos locales después de las 10 p. 
m. y que los obreros no estuviesen en ellos mlls de cuatro horas. Vea-
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mas el caso de la pulquería situada en una esquina de la fábrica Santa 
Teresa ubicada en contreras, D.F., los patrones pidieron al gobernador 
'éieTD.F., que fuese cerrada, porque los obreros pasaban a la pul quería 
antes de 11 egar al trabajo y 11 egaban retrasados, con sueño y, en va
rias ocasiones hasta ebrios, lo cual afectaba la producción y el traba 
jo en el interior de la fábrica. Así, pocos meses después fue aceptada 
su petición y la pulquerfa tuvo que cerrar sus puertas." (38) 

En general, las actividades recreativas más comunes pero a la 

vez importantes para el obrero, fueron aquéllas que estaban ligadas a 

sus compañeros de trabajo, organizaciones sindicales o mutualistas y 

a la fábrica. 

En muchas ocasiones se dieron actividades que favorecfan su 

cultura y conciencia. 
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EL OBRERO Y LA POLITICA 

Los obreros textiles del Distrito. Feder~l tienen una larga tr! 

dici6n de lucha, sus primeras organizaciones se iniciaron múcho antes 

que apareciera la industria textil moderna, sus orlgenes se remontan 

a las organizaciones mutualistas y cooperativistas surgidas de los· t! 

lleres artesanales de la Colonia. Cuya Influencia va a ser muy Impor

tante a través de todo el siglo XIX. Apareciendo. a principios del si

glo XX nuevas organizaciones, como el sindicalismo. 

La extensa tradición de lucha de tos obreros textiles de la 

Ciudad de MExico y sus relaciones con tos organismos mutualistas y 

cooperativistas fueron factores que influyeron para que los obreros 

se compenetraran en las corrientes anarquistas y tomaran fuerte arra.! 

go dentro de sus filas. Su fuerte influencia anarquista en tas organ.! 

zaciones textiles de la capital fue una de las caracterfstfcas princ.! 

pales, a travt!s. de todo el p~ríodo revolucionario, que va de lg10 a 

1920. 

Los textiles desde sus orígenes hasta 1920, jugaron un papel 

. ~vlt~1_~en_;~_;_'llºvimi~nto.:ºlirero, ~amo. miembros de uno de los sectores 

industriaÍ~s ~a~ a~;nzados>en~ganÚacianesºen la República Mexicana 

y como u~~a.d~·la~)~riilsicon mayor número de industrias. produccl6n y 

número 'dé ob~~rotli~l'leados dehtro del seetcir .industrial. 

Ele~~ont;~rs~.en el centro polftlco y comercial de la Repú

blica itavo;e'd~Ó su pa~ticlp~dón polftica en el proceso revoluciona-
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ria, tenien~o siempre una participación muy activa en los principales 

centros obreros, como lo fue la Casa del Obrero Mundial, y en todos. 

los Congresos Obreros; colocándose en el ala más radical para la épo

ca, el anarco-slndicalismo y negándose a participar en organizaciones 

colaboracionlstas con el Estado, dando como resultado el que apoyara 

a la Central General de Trabajadores. Su lucha por no asociarse a or

ganismos estatales se remontan al enfrentamiento que tuvieron los obr~ 

ros textiles con el "Gran Cfrculo de Obreros de México" y, en conse

cuencia, se forma un organismo independiente como fue el "Gran Circu

lo de Obr.eros Libres". 

El. resultado más inmediato de sus luchas fue el lograr que por 

primera vez el Estado dejara su liberalismo clásico, e interviniera· 

coro moderador en las pugnas entre el capital y el trabajo. Y.que se 

creara una Convención Obrero-patrona 1 de donde surgi rfa ·la pr.fmera t~ 

rifa mfnlma uniforme para los textiles, que sirvió. de base para las 

mejoras salariales, y, la formación de un reglamentó; que aunque no 
- . -- . 

fue respetado en forma absoluta y que se apllc6 par~ialmente, si fue 

el único reglamento que existió durante tOdo el periodo de 1910-1920. 



IV: 1 LAS ORGANIZACloNES OBRERAS 

Los obreros textiles durante todo el Porfir1ato se habfan 

.mantenido a ·la vanguardia del movimiento obrero, en cuanto al número 

de huelgas y. formación de organizaciones. 

Cuando Porfirio Oíaz se niega a crear medidas para mediatizar 

el movimiento obrero y masacra a los trabajadores de Rfo Blanco en 

1907, las vfas legales del mutualismo y cooperativismo quedan cerra-· 

das, en consecuencia, estos buscan las vías de la rebel i6n, incorpo

rándose a aquellos partidos que ya existfan, ante una falta de id.ea-. 

logia propia o de un organismo obrero capaz de dirigirlos, el único 

partido que se identificaba con sus necesidades y demandas era el 

Partido Liberal Mexicano, algunos obreros textiles formaron organiza

ciones antirrel eccionistas, como fueron: 

"En el año de 1909 surgió a la lucha el Partido Nacional Anti 
rreleccionista, enarbolando la bandera de SufraAio Efectivo! No Reelec 
ci6n, que más tarde postuló a Don Francisco 1. adero para a presi
deñCia de la República. 

"Los hilanderos Elíseo Sánchez y Lauro Cuadros, formaron el 
primer club Antirreleccionista en Puente de Sierra, Delegación de San 
Angel, O.F., con los obreros textiles de la fábrica de hilados y bo
neterfa Lj Abeiª• S.A. adherido al partido. Estos mismos trabajadores 
formaron os c ubes antirreleccionistas en Tlalpán con los obreros de 
la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa. En contreras insta 
laron otro grupo de la misma fndole con trabajadores de la fábrica de 
hilados y tejidos Santa Teresa. En Tizapán, el obrero Daniel Fr!as, 
organizó a sus compañeros hilanderos en un club Antirreleccionista 
contándose entre ellos los de las fábricas textiles de La Hormiga y 
La Colmena. A éste grupo se adhirió el femenil Hijas de Anáhuac." (!) 

La importancia que tuvo el movimiento obrero fue tan relevan-

te, que hubo de reformarse el plan de San Luis, para dar cabiáa a las 

demandas obreras, aunque fuera en mfnima medida, Madero esta~a renue!!. 



te a acept5T'las, sin embargo, estaba consciente de. qu'e el poder del 

mov1mi ento obrero coadyuvad a· a su 11 egada al poder, por lo que lo 

convirti6 en una fuente de apoyo. Una vez que estuvo Madero en el po

.der, los obreros textiles con sus numerosas huelgas atentaban contra 

la paz social, que era un factor Indispensable para la prosperidad 

del nuevo gobierno, por lo cual decide incorporarlos y apoyarse en e

llos. 

Los obreros se habfan organizado en sindicatos, antes prohibi

·dos durante el régimen de Dfaz, prepararon varias huelgas, abarcando 

un 80% aproximadamente de las fábricas textiles, por lo que el gobier

no de Madero comienza a tomar medidas en cuanto al movimiento obrero, 

organizando una convención textil, que se efectuó para 1912. 

"Pero, dado que el movimiento huelgulstico se habla agudizado, 
sobre todo en la industria textil, que en la época era una de las más 
importantes por número de empresas y del personal ocupado en ellas; y 
además esos movimientos eran con frecuencia acompañados por actos de 
violencia, Madero convoca a una convención textil que se realiza a me
diados de Julio de 1912 y a la que asisten empleadores y algunos dele
gados obreros. A estos últimos, sólo se les permitió estar presentes 
en las sesiones, negándoseles voz y voto en las discusiones; cuando los· 
empleadores tomaron sus decisiones se las comunicaron a los delegados 
obreros quienes no hicieron más que acatarlas. Se adoptó un contrato 
para la empresas textiles creándose un Comité Central en la Ciudad de 
México y enviaría comites representativos a varios centros textiles de 
la República, a los que reportarlan al primero las violaciones que hi
cieran al contrato. Los gastos de la convención y de Comité permanente 
fueron cubiertos por el gobierno y los empleadores." (2) 

El gobierno de Madero por primera vez, deja de considerar los 

conflictos obrero-patronales como asuntos particulares, en los cuales 

no debla de intervenir; ahora se convierte en mediador siempre y cuan

.do sea a partir de la solicitud de la intervención por ambas partes. 

El Estado propició la formación del Departamento del Trabajo, que ten

drá como fin. el representarlo, siendo esta: una· actitud completamente 
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nueva corÍ respecto ;;¡ 1 os gobiernos antel'i ~~es. 
',:, > : '_- '_, -:-.. ; - . _._, ·. : ': . . 

Tamlíil!~ el Comité Permanente .de .Trabajadores era algo nuevo -

·de.otro de Ja organizác16n obrera, debido a que era .el representante o

ffriaf d~ todos lo~ trabajadores textiles frente al gobierno y los pa

trones. sllórigen se encontraba en una idea burocrática legal y deseo-

. Ú1 eÍ~cci6rí'de sus miembros era proporcional y aparentemente " 

<Ae!llticf~tiia, áunque en algunas ocasiones los patrones el fgferan a los 

· • .é'obre¡:os ~is sumisos, y en otros, se negaban a reconocer a sus represen. 

'tante; o. les pohfan trabas para el desempeño de sus labores; los docu

mentos oficiales de dicho comite iban dirigidos a los patrones. Era la 

primera experiencia obrera textil frente a las formas de "participación" 

en un Estado nuevo, pronto se dieron cuenta que el Estado a través de 

procesos legales burocratizadores, eliminaba la participación real del 

obrero llegando a la conclusión de que era necesario formar un organ,i1 



"El 15 de Julio de 1912, en la ciudad de México, la Confedera
ci6n de Artes Gráficas y la Uni6n de Canteros y Albañiles del D.F., -
fundaron la CASA DEL OBRERO MUNDIAL, en la calle de Matamoros 105 dé -
la Ciudad de México, que contó para la difusión de sus doctrinas con -
el periódico Luz y la primera escuela Racfonalista,-fdea del Profesor 
Espanol FrancTSco ferrer Guardia- patrocinada por la Unión de Canteros. 
Una de las primeras organizaciones textlles de la Casa del Obrero Mun
dial fue el Sindicato de Tejedores del D.f." (3) 

Las primeras huelgas organizadas par la Casa del Obrero Mundial, 

tuvieron como principal propósito el obligar a las empresas a reconocer 

la personal !dad jurfdica de los sindicatos, y por otro lado insistfa -

en el apolfticismo que debfa caracterizar al movimiento.- Dicha organi· 

zaci6n, n¡ás que un sindicato era un lugar de reunión donde se compara

ban, intercambiaban y desarrollaban ideas y se pr_~paraba la propaganda 
:;,-

que se difundfa a todo el pafs. 

fue la encargada de realizar el primer festejo del primero de 

mayo, en el año de 1913, donde podemos notar la fuerte participación • 

de los obreros textiles dentro de este organismo. 

"La Casa del Obrero Mundial continuó su lucha, llevando a cabo 
la primera manifestación obrera en la historia social de México, el •• 
primero de Mayo de 1913 en plena dictadura huertiana. La gran jornada. 
estuvo soberbia, a la descubierta de la manifestación marchaban los di 
rigentes de todas las organizaciones, con un gran cartelón que decía:-
La Casa del Obrero Mundial exi e la ornada diaria de ocho horas el 
escanso om nica . M s e ,O O traba adores fonnaron a co umna con 

letreros alusivos y bandas de música, contándose entre ellos los hilan_ 
deros de la fábricas textiles La Carolina, La Ab~j(, La Linera, San An· 
tonio Abad, El Salvador, La Horm1oa y otras mas. 4) ____ ---

El resultado de la constante lucha de la Casa del Obrero Mund

ial a favor del sindicalismo y la acción directa, ocasionó la asocia-

c16n a la Casa de varios miles de obreros y la fonnaclón de nuevos sin_ 

di catos. Organizó a los tejedores y fabricantes de ropa de la Ciudad • 
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Casa; debido a esto y alas constantes huelgas, Huerta decid16, para --

1914, clausurar las oficinas de la Casa del Obrero Mundial. 

Durante todo el gobierno de Madero y casi la totalidad del de 

Huerta, el movimiento obrero textil estuvo en el primer lugar en el n~ 

mero de conatos y huelgas organizadas, siendo el Distrito Federal uno 

de los primeros estados afectados por los mismos. 

"As!, de las 25 huelgas que hemos podido registrar entre febre 
ro de 1913 y Julio de 1914, 9 se dieron en la industria textil, de las 
cuales 4 fueron por violación a las tarifas, 3 contra maestros arbitra 
rios y 2 por mantener las condiciones establecidas de trabajo. Estuvie 
ron localizadas 2 en el Distrito Federal; 2 en Tlaxcala y una en PuebTa, 
Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Veracruz; 5 en boneterias, 2 en 
minas, 2 por obreros estibadores y una por tranviarios. 

"Geográficamente hubo 9 en el Distrito Federal (2 textiles, 5 
boneterias, una de productos qufmicos y una en el Hospital General) ••• 

"El total de quejas trasmitidas por el Departamento del trabajo 
ascendió a 28 en el mismo periodo, o sea, 28 huelgas potenciales. Algu 
nos de estos últimos con conato de estallamiento e incluso presencia:: 
de soldados federales ...•. 

"Nuevamente los obreros textiles mantuvieron la avanzada con 17 
quejas: 11 por rebaja de salarios, 2 contra maestros y capataces arbi
trarios y 4 por mantener condiciones de trabajo; ubicadas 7 en Puebla, 
6 en el Distrito Federal, 3 en Veracruz y una en Querétaro." (5) 

Los constantes disturbios obreros se debieron a la inestabili-

dad del gobierno de Huerta, a una inflación externa y a las altas tasas 

de desempleo que originaron una rápida sindicalización y concentración 

de sus fuerzas, como única fonna de defenderse contra el Estado y los 

patrones. 

La dictadura de Huerta no fue tan severa con respecto a 1 as º!. 

ganizaciones obreras, éstas gozaron de amplias libertades y su activi

dad huelgística lo demuestra. El desarrollo del movimiento obrero se -

debla a que Huerta querfa atraerse este sector como un punto de apoyo 

a su gobierno, aunque al final de su dictadura debido a las grandes ·-



99 

presiones ante la cercanfa de su calda· tuvo que impedir toda actividad 

que atentara contra su estabilidad clausurando la Casa del Obrero Mun

dial. Con el triunfo del const1tuc1ona11smo y la reapertura de la Casa 

del Obrero Mundial continuó incrementándose la formación de sindicatos, 

federaciones y confederaciones. En mayo de 1914 en el Distrito Federal 

se fundó la Federaci6n Sindical Obrera del Distrito Federal afiliada a 

la Casa del Obrero Mundial, con un programa que mostraba clara influe!J. 

cia de los anarco-sindica11stas, y que agrupaba a diferentes organis-

mos obreros de todas las ramas industriales, a su vez los obreros tex

tiles, crearon sindicatos y confederaciones textiles que se incorpora

ron a la Federación Sindical Obrera del Distrito Federal. 

En lg15 organizaron "El Sindicato de Obreros de Hilados, Teji

dos y Gremios similares", establecido en la Casa del Obrero Mundial, -

del cual formaba parte la mayorfa de los trabajadores de las fábricas 

del Distrito Federal (La Linera, La Carolina, San Antonio Abad, región 

de San Angel, Tizapfin y Contreras y las corseterías de El Salvador y -

; ~-lil Perfeccionada). (5) Para 1916, se formó en México la primera "Feder_! 

ción de Obreros de Hilados y Tejidos del Distrito Federal" con los Si!J. 

dicatos de las fábricas textiles (La Abeja, San Antonio Abad, El Sal

vador, La Linera y La Uni6n).( 7l 

Sin embargo cuando la Casa del 

carranci smo; uno de los grupos que 
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do, es por esto que los obreros textiles se niegan a participar y su 

número es muy reducido dentro de los batallones rojos. 

"Algunos de los elementos más radicales, fieles todavfa a su 
convicci6n anarco-sindicalista, aconsejaba a sus compañeros que para -
solucionar todos sus problemas laborales, no habla necesidad de unirse 
al ejército carrancista y que no tenfan más que apoderarse de las fá-
bricas y de l'láquinas, puesto que les pertenecfan a ellos. Y es el caso 
de algunos de los obreros textiles." (8) 

Es a partir de entonces cuando los obreros empiezan a separar

se en dos corrientes, claramente definidas, agrupándose la mayorfa de 

los obreros textiles bajo la corriente más radical, que se opon!a a la 

participación pollt1ca y que aceptaba como forma de organizaci6n y lu

cha, el sindicalismo y la acci6n directa. 

"Estas dos corrientes bastante definidas comienzan a luchar en 
tre sí a partir de la formaci6n de los batallones rolos. Dentro de las 
clases trabajadoras cristalizan una, la colaboracion sta en el sindica 
lismo aliado al grupo dominante CROM; y la otra, el anarco-sindicalis:; 
mo en una organización denominada el Gran Cuerpo Central de los Traba
jadores en ¡91g." (9) 

La lucha de los obreros textiles durante todo el proceso revo

lucionario, estuvo caracterizado por un fuerte arraigo anarco-sindica

lista en sus organizaciones y lalucha por formar un organismo indepen

diente con carácter nacional. Sus posiciones revelan las particularid! 

des de sus experiencias en este proceso, siendo uno de los sectores más 

comba ti vos • 

La lucha de los obreros textiles por formar un organismo de t.!. 

po nacional, puede verse en su participaci6n en los diferentes congre

sos que se realizarori.con esté fin; como fueron el del Distrito Fede-

ral, Veracruz, Támpi~o y'sa]ti110. 
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breros en la étudad de México en. el ano de 1876, organ1zaci6n que abar. 

caba a.· todo ·el pafs; integrado en su mayorfa por artesanos y obreros -

de hfla_dos y téjidos, este fue el antecedente más pr6x1mo del Congreso 

Íle Neracruz, 

Para el ano de 1916, la Federacfán de Sindicatos Obreros del -

·otstrlto Federal, organiza otro congreso en Veracruz, federación que -

contaba con una fuerte representativldad textil. 

"La inesperada violencia de esta nueva ola de represión obligó 
a la Casa y a sus sindicatos afiliados, a reconsiderar su estrategia y 
a reafirmar tanto la ineficacia de la acción política como la exigen-
tia de que se remplazarán las organizaciones existentes por un movimlen 
to independiente de carácter nacional. Se convocó, a trav~s de la Fede
ración de Sindicatos del Distrito Federal a una junta preparatoria de
un Congreso Nacional Obrero que se reunió en el puerto de Veracruz el 
5 de marzo de 1916."(10) 

Oe este congreso surgió la "Confederación del trabajo de la -

Región Mexicana", aceptando como sistema de lucha el s1ndicallsmo y la 

acción directa; este congreso se caracterizó por una gran representatj_ 

vidad de sindicatos del Distrito Federal y en particular de los obre-

ros textiles, que se hab1an opuesto en su mayorfa al pacto de la casa 

del Obrero Mundial con el carrancismo. 

El congreso fracasó en su objetivo de fonnar una organiza.cián 

a nivel nacional, por no lograr reunir a la mayorfacde-los· organismos-
; . ' -. _'---

nacionales, ya sea, por falta de fondos para_man_dar a su·s. represenhn-

tes o por falta de información. El congreso se caracterizó po~ uri~ ma~ 

yoritaria representatividad del Distrito Federal; 

En 1916 el gobierno de Venustiano Carránza firmó un pacto con 

la Casa del Obrero Mundial, do.nde los obreros se comprometían a luchar 

junto con el carrancismo en contra .de Villa y Zapata, a cambio de pro;; 
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meterles mejoras para el sector obrero, Sin embargo una vez consolidado 

su gobierno rompe el pacto con la represión a la segunda huelga general 

de 1916 en el Distrito Federal, Mediante la Clausura de la Casa del O

brero Mundial y la detención del comité de huelga, teniendo corno cons~ 

cuencia una franca lucha entre éste y la Casa del Obrero MUndial, pri

vándose a los obreros del derecho de organizar huelgas a partir de fi

nales de 1916 hasta principios de 1917. El fr~caso de la huelga gene-

ral de 1916 y la posición cie Carranza de manipular el movimiento obrero 

para incorporarlo al proceso revolucionario, incrementó la polémica en 

el seno de las organizaciones obreras con deterioro de las posiciones 

anarquistas.y el auge del sindicalismo estatal. 

Para 1917 las organizaciones obreras de Tampico deciden convo

car a la realización de un nuevo congreso, con la mayorla de los orga

nismos de la Casa del Obrero Mundial y lo que quedaba de la Federación 

de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Este congreso tamb1l!n bus

caba al igual que el de Veracruz, la creación de un organismo indepen

diente a nivel nacional, pero lo único que legró fue el deslinde de -

las tres corrientes del movimiento obrero nacional: el anaroulsmo, el 

sindicalismo independiente y la polftica de alianza al Estado; adem!s 

de prohibir la acción de grupos doctrinarios dentro de la organizact6n 

sindical. 

En Hayo de 1918, el gobernador del estado de Coahuila, Esptnoza 

Mireles, organizó un nuevo congreso. Los gastos del congreso iban a ser 

cub1ertos por el Estado y su carScter 
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textiles del Distrito federal, que tenfan una fuerte representatividad 

en la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, la cual -

no asistiría al congreso. 

"La ya casi extinta Casa del Obrero Mundial se abstuvo de asis 
tir por considerar que la emancipación de los trabajadores ha de ser -: 
obra de los trabajadores mismos. Y en el seno de la Federación de Sin
dicatos Ooreros del Distrito Federal se produjeron choques de no poca 
importancia, Juan Lozano uno de los miembros del comité organizador, -
se translad6 a la ciudad de México para tomar parte en las de11beraci.Q. 
nes y convencer a la Federación de la necesidad de aceptar la invita-
ci6n; pero finalmente se decidió no concurrir a Sa1ti11o." (11) 

De este congreso, donde faltaba el ala anarquista del movimie!!. 

to obrero nacional, surglrfa la Confederación Regional Obrera Mexicana 

que era una transacción entre el sindica11smo independiente y la po1f

tic:a de alianza con el Estado, la acc16n directa era cambiada por la -

acci6n múltiple, dejando asf abierta la participaci6n po1ftica obrera 

dentro del estado. 

El ala radical del ioovimiento obrero, no se incorporó a la Co!!. 

federaci6n Regional Obrera Mexicana, decidió formar su propio organismo 

nacional con ideas anarquistas, organizando el "Gran Cuerpo Central de 

los Trabajadores" en 1919, y que fue apoyado por un gran níillero de o-

breros textiles, surgiendo posterlonnente de la Confederaci6n General 

de Trabajadores en 1921. 

"El arraigo mayor de la Confederación General de Trabajadores 
ha sido siempre entre los obreros textiles. La Federacidn de Obreros -
Textiles del Distrito Federal, creada en 1919, fonnaba el núcleo del -
movimiento radical que, coioo heioos visto, dio como resultado la C.G.T. 
en 1921." (12) 

Entre los aMs 1914-1921, la lucha entre las diferentes facc1.Q. 

nes, formarfan las bases para el futuro movimiento obrero. 
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vimiento obrero, que se harfa evidente en la formación de los batallo

nes rojos, y en las diferentes tácticas de las huelgas generales de -

¡g¡5 y finalmente en la divisi6n orgánica del movimiento obrero al S_l!.r 

gir las organizaciones de la Confederación Regional Obrera Mexicana y 

la Confederación General de Trabajadores. Tres corrientes se enfrenta

rán durante este perfdo: el anarquismo, el sindicalismo independiente 

y la política de alianza al Estado. Los obreros textile por su fuerte 

arraigo en las ideas anarquistas desde antes del inicio mismo de la R~ 

volución Mexicana, se inclinaron siempre hacia esta ideologla encon--

trándose siempre en el ala radical, teniendo una participación muy ac

tiva durante todo este período en los diferentes organismos obreros de 

carácter nacional y en particular en su rama siendo uno de los secta-

res obreros mejor organizados y en particular los del Oistrito Federal 

que realmente no fueron muy afectados por la violencia revolucionaria 

en comparación con otras regiones de la República Mexicana. 
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IV. 2 EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

· .. Durante' el Porfiriato el nGmero de huelgas y organizaciones 

crec16 debido al propio desarrollo económico del sector Industrial 

del pafs; destacándose entre ellos los obreros textiles, El Estado 

e Parfirlsta se negó siempre a intervenir en los diferentes conflictos 

que se suscitaron entre obreros y patrones, aunque al final, con su 

actitud de indiferencia se Inclinaba hacia el sector patronal, olvi

dándose de crear leyes a permitir a los trabajadores organizarse en 

agrupaciones de lucha. la primera intervenci6n directa del gobierno 

en el movimiento obrero textil, fue durante la huelga general. de 1907, 

donde intervino a favor de los empresarios, reprimiéndolo a través de 

las armas; s6lo a partir de entonces el gobierno intentarfa guiar el 

desarrollo del movimiento, creando organismos estatales, como la Gran 

Liga del Trabajo y la sociedad mutualista y moralizadora de obreros, 

sin embargo el intento fue tardío, los obreros en su gran mayorla se 

habfan agrupado bajo el Partido Liberal Mexicano con Francisco l. Ma

dero. 

El gobierno temporal de Le6n de la Barra continuada con la 

labor, creando la C§mara llacional del Trabajo y la Oficina del traba

jo, pero el que más abiertamente encausaría al Estado como un árbitro 

dentro de l~s· conflictos laborales, serfa el gobierno de Francisco t. 

Madero; no.originado por su visi6n polftka sino presionado por el 

-~·--«••a•+n delmo'vimiento polftico de los obreros principalmente tex-
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"El problema laboral, como el agrario, era muy angustioso y 
los trabajadores de varias industrias se fueron a la huelga; en el ra
mo textil paralizaron el 80% de las fábricas. De modo que para mediar 
en los conflictos obrero-patronal es se creó el 11 de diciembre de 1911 
la Oficina del Trabajo, adscrita a la Secretarla de Fomento y diri~ida 
por Antonio Ramos Pedrueza, la cual auspició una convención textil pa
ra resolver el problema y sentar las bases para evitarlos en el porve
nir." (13) 

Madero a trav~s de toda su campa~a no mencionaba, sino en muy 

pocas ocasiones, las refonnas laborales, pero no podfa soslayarlas, por 

lo que el Departamento del Trabajo, que seda un intento del Estado 

por intervenir en ll movimiento obrero y en particular en el textil, 

que era uno de los s~ctores que se destacaba en organización y lucha. 

El Departamento 1n1ció su intervención al crear una Convención Nacio

nal de empresarios y trabajadores. Pero la representatividad de estos 

últimos fue manipulada, se trataba de -crear un organismo aparentemente 

legal y representativo de los obreros, se desconocfa a las organizaciQ_ 

nes fonnadas y se intentaba crear un Comité Central de Obreros que a

rrebatara la representatividad a las organizaciones establecidas con 

anterfor1 dad. 

" •.• se implementaron mecanismos para descabezar algunos movi
mientos y agrupaciones importantes como sucedió con la sección capita
lina del Comité. Central Obrero que, habiendo surgido como delegado de 
las distintas fábricas textiles de la Convención de enero de 1912, ha
blan acabado siendo mediadores (que) invariablemente exhortaban a los 
obreros a deponer su actitud de militancia y volver al trabajo ... el 
Departamento del Trabajo contaba con el Comité para calmar la agita
ción." (14) 

La invitación para la integración del Comité Central fue diri

gida a los empresarios, lo que les permitía que eligieran a los repre

sentantes obreros convenientes, siendo escogidos aqu~llos que se incli. 

naban hacia el poder patronal, y por otra parte, uno de los cond1c1o-



nantes que requerfa el Departamento del Trabajo para ser miembro del 

Comité era: 

·.¡¡Acreditar sus buenas costumbres con certificado de la autori
dad:local o del jefe de la negociac16n en que trabaja." (15) 

Lo que significaba la aprobación por parte del patrón o las ª.!!. 

· torfdades, cosa que nunca obtendrfan los obreros que realmente defen

dfan los derechos de los trabajadores y que eran acusados por los pa

trones de soc1al1stas, agitadores, etcHera. 

La Convención de Obreros y empresarios textiles resultó ser un 

fiasco para los obreros, el consenso mayoritario fue de los empresarios 

y la participación obrera fue m!nima, pues únicamente tenfan voz pero 

no voto. Pronto el Comité de Obreros fue convertillo en intennediario 

entre los empresarios y obreros; su función de representantes de las 

demandas de sus compaíleros trabajadores fue perdi~ndose y su papel pa

só a segundo t~rmino, los obreros subvencionados en un principio por 

sus compaHeros pronto tuvieron que ser subsidiados por el Departamento. 

del Trabajo. (IG) 

Los obreros textiles se dieron cuenta que los empresarios no 

cumplfan con los acuerdos de la Convención y que el Comité y el Depar

tamento del Trabajo lo único que les ofrecfan eran promesas, por lo 

que dicidieron unirse a un organismo Independiente del Estado, con una 

fuerte ideologfa anarquista, que se concretó bajo la Casa del Obrero 

Mundial. Madero habfa intentado crear una representatividad obrera, CJ!. 

mo instrumento legal para incorporarlo al Estado, pero fracasó por lo 

que decide crear la Gran Liga Obrera, que era la oposición a la Casa 

del Obrero Mundial. 
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... ~ladero disgustado al ver tantos obreros encaminados hacia 
una ideologfa que rechazaba toda legi ti mi dad del gobierno o de las ac
tividades subvencionadas por el mismo, cre6 un Departamento del Traba
jo que a su vez apoyaba el desarrollo de una un16n obrera central que 
cooperarfa y apoyaría al régimen. Se trataba de la Gran Liga Obrera de 
la República Mexicana. Algunos de los liberales que rodeaban a Madero 
proponfan a la Gran Liga como el mejor medio para contener el radica-
1 ismo de la clase obrera urbana, sin embargo esta unión jam~s logró a
traer m!s que aún puñado de miembros." ( 17) 

En general, el ~obierno Maderista se caracterizó por el desco'ng_ 

cimiento a los sindicatos y su intento de formar organismos estatales 

que guiaran al movimiento dentro de la vfa legal, poniendo en funcion! 

miento una serie de instituciones, leyes y reglamentos que encausasen 

sus aspiraciones y mejoraran el desarrollo capitalista. 

A 1~ cafda de Madero se abre un paréntesis en las relaciones 

entre el Estado y el movimiento obrero, el gobierno del general Huerta, 

se va a caracterizar por permitir crecer al movimiento independiente, 

manteniéndose al margen de la creación de organismos obreros estatales. 

Su acci6n fue dirigida principalmente hacia el aspecto legal, reabrie_!! 

do la confianza de los obreros hacia el Estado y dando un nuevo plante~ 

miento al problema. 

"Entre tanto, el período de Huerta dt6 una nueva dimensión a 
los problemas que surgieron frente a los revolucionarios de la segunda 
época. El régimen huerti sta tachonado de neo-porfi ri sta por sus enemi
gos demostró una simpatfa por el movimiento obrero que puso en situa
ción diffcil a los revolucionarios, porque a pesar de que Huerta sacri 
fic6 a Madero en el altar de la conveniencia polftica y con el lo provo 
có la euforia de la antigua ol tgarqufa, su gobierno no pretendi6 en ali 
soluto volver a los viejos tiempos. Por el contrario, acept6 las refor 
mas de su predecesor y, en ciertas ocasiones promovi6 nuevas leyes ia:
borales y, se present6 como campeón del movimiento sind.ical." (18) 

Sin embargo su fracaso en otros aspectos como lo fue el militar 

y el económico, ocasionó que se iniciara la leva que conjugada con una 

situación econ6mtca muy precaria tendrfa como consecuencia que el mov.!. 



miento obrero se levantara contra el gobierno. Por lo cual también fr! 

cas6 en cierta medida frente al movimiento obrero, puesto que la"l1-

bertad que le proporclon6 durante su mandato y que le permit16 desarr.Q. 

11arse, posteriormente se encausarh contra su gobierno. Su relaci6n 

con el movimiento obrero termln6 con la clausura de la Casa del Obrero 

Mundial, el 27 de mayo de 1914. 

Venustiano Carranza recibl6 un movimiento obrero Independiente 

fortalecido durante el gobierno de Huerta, y por otra parte, un Oepar

'tamento del Trabajo cuya influencia en el movimiento era muy baja. 

"Carranza hered6 un Departamento del Trabajo muy desmorall~ado, 
porque la lucha para derrocar a Huerta debilit6 sus fuerzas. De 1911 a 
1915 según un memorandúm oficial, el Departamento tuvo muy pocos éxitos, 
y no logr6 hacer nada racticamente en beneficio de la clase' traba ado 
ra. Su princ pa contr bue n fue obtener que las empresas textiles a
ceptaran un tabulador de salarlos mfnimos en la reunión con los indus
triales que se celebr6 a mediados de 1912, pero esto di6 muy pocos re
sultados en la práctica. Sus esfuerzos para mejorar las condiciones de 
trabajo en las fábricas de hilados y tejidos terminaron en el fracaso."(19) 

La labor pol!tica de Venustlano Carranza serfa muy diferente a 

la seguida por Madero y Huerta, él no intent6 crear organismos indepen 

dientes al movimiento obrero, ni se mantuvo al margen de los mismos, 

acept6 los ya existentes y trabajó con ellos atrayéndolos a su movi

miento por medio de concesiones y promesas. Los decretos dados en fa

vor de los obreros por los constitucional istas antes de su triunfo se 

continuaron a la cafda del gobierno de Huerta para agosto de 1915, con 

Ja· reapertura de la Casa del Obrero Mundial y la aceptac16n de la Con

federacl6n Revolucionarla creada en Veracruz por iniciativa de la Fe

deracl6n de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. El conqueteo del 

gobierno con el movimiento obrero, termln6 con la firma de un pacto 



los obreros textiles con una fuerte 

Obrero Mundial y la experiencia sufr! 

,iniciaron a partir de entonces una dlvlsl6n del movlmle!!_ 

La partlcipacl6n de los obreros en los ejércitos constltuclon!_ 

.llsta·s .siempre estuvo controlada, de tal fonna que nunca pudieron ocu

par sus annas en contra del movimiento carranclsta, y al triunfo de 

los mismos, los participantes fueron olvidados por el gobierno, hable!!_ 

do sido .ocupados únicamente para la toma del poder. Las ventajas del 

movimiento fUeron, el lograr, en cierta medida, organizarse a nivel n!_ 

c1onal, claro está bajo el auspicio y benevolencia del Estado y siem

pre dentro de los lfmites legales. La Casa del Obrero Mundial empez6 a 

verse desengaHada de las buenas Intenciones del Estado, que les exlgfa 

sometimiento. 

" ... desembocando en dos crisis graves. Cuando la C.O.H. y la 
Federacl6n de Sindicatos Obreros del Olstrlto Federal, que dlrlgfa el 
jefe del sindicato de Electricistas, Luis N. Morones, declararon huel
gas generales en la Ciudad de México el 22 de mayo y el lo de agosto. 
El gobierno resolvl6 la primera mediante algunas concesiones, como la 
de ordenar un aunento en los salarios, pero advirtiendo a la vez que no 
tolerarfa huelgas en los servicios públicos y ordenando algunos arres
tos. En la segunda ocasión tomó medidas más drásticas, como fueron clau 
surar la C.O.M., enviar tropas a los centros de trabajo, arrestar a los 
trastornadores del orden público y aplicar la ley del 25 de enero de 
1862 contra los traidores a la patria, porque la expedición punitiva 
estaba en el territorio mexicano." (20) 

A partir de entonces el movimiento obrero se vió dividido, Ca

rranza se aprovecharfa de esto; después de haber reprimido la segunda 

huelga general de 1916, el propio presidente aunentó los salarlos, su 



chaCia la corte al movimiento obrero y aan lleg6 a conv·er• . 

· tirse.en el líder para la fonnaci6n de sindicatos independientes, aun

que al final los manipulaba. Entre 1917 y 1920 el Estado financi6 la 

formaci6n de un Congreso Obrero de donde surgirfa la Confederaci6n Re

gional Obrera Mexicana, un organismo que tenfa fuerte influencia sobre 

los obreros y que era aceptado como legal por el Estado. 

"Carranza el primer jefe, aunque de coraz6n era conservador y 
defensor devoto de la tradición patronal del México rural, se convir
tió de patrón en reformador y permiti6 que las corrientes del cambio 
social que a principios del siglo XIX barrieron al mundo occidental en 
traran a México. Según el modelo establecido por Teodoro Rossevelt, a:: 
prendi6 que era eficaz recurrir a la retórica reformista para obtener 
la lealtad de la clase trabajadora, era imperativo abrazar la filoso
ffa del cambio por razones económicas y polfticas, aunque no "siempre 
de justicia social, para impedir que los revolucionarios alcanzaran la 
victoria." (21) 

Carranza había logrado crear un organismo nacional obrero con 

fuertes lazos que lo ligaban al Estado, habfa actuado dentro del movi

miento mismo y éste sólo habla sido posible con la polftica m&s flexi

ble de Obregón. 

" ... contrariamente a lo que habfan hecho los regfmenes de Por. 
firio Dfaz y de Madero, Carranza y su gobierno cedieron ante el hecho 
de que los sindicatos eran inevitables, y aún patrocinaron la fundación 
de la C.R.O.M. Puede concluirse que en el curso de la revoluci6n carran 
cista y de la de sus sucesores, el gobierno obtuvo el control del moví 
miento obrero." (22) 

Quedaron algunos grupos obreros como los de la Central General 

de Trabajadores, que segufan oponiéndose a entrar a los organismos of.!. 

ciales, entre ellos se destacaban los obreros textiles que tuvieron un 

papel importante durante todo el período que va de 1910 - 1920; en las 

relaciones entre el Estado y el movimiento obrero colocándose siempre 

en el ala m&s radical y negándose a participar con el Estado, tal vez 
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por la propia experiencia sufrida durante el gobierno de Madero, lo 

que si .no cabe. duda, es que fue con ellos que se inició la pol!tfca 

conciliatoria del. Estado, entre capital y trabajo, aunque con métodos 

muy diferentes, empezando asf a nacer el nuevo Estado Mexicano, dejan

do atrás el liberalismo tradicional que impedfa la participación del 

Estado. en la economfa nacional. 



IV, 3 LOS REGLAMENTOS PATRONALES 

Oebldo al auge del movimiento obrero y a la nueva polftfca 

laboral del Estado, que se Inicia a partir de Madero, éste trata de 

crear leyes o reglamentos que encausen al movimiento dentro de las 

v!as legales, sin embargo todos estos auedaron únicamente en proyec

tos y planes, aun la misma Constitución creada en lg17, fue el resu! 

_tado de las experiencias del gobierno por legalizar y encausar al 1112. 

vimiento obrero, como señala Barry Carr en El Movimiento Obrero y la 

Polltica en México: 

"Las disposiciones laborales de la Constitución, a pesar de 
su carácter avanzado, no pueden considerarse de ninguna manera la 
victoria de una clase obrera combatiente y polfticamente consciente. 
Básicamente el articulo 123 fue una imposición desde arriba, que en 
la prktica debilitó la combatividad a largo plazo de los trabajado
res en varios aspectos, mediante la imposición de limitaciones lega
les especfficas al uso del arma tradicional del movimiento obrero, 
es decir, la huelga." (23) 

No entrará en vigor sino años más tarde, debido a que la Con~ 

t1tución señalaba los conceptos más generales y cada Estado deberla 

de expedir leyes de trabajo conforme a sus respectivas necesidades, 

el Distrito Federal siempre se encontró a la zaga en la creación de 

1 e yes 1abora1 es. 

"En lg2g se enmendó la Constitución para quitar a los Estados 
el derecho a legislar sobre el trabajo y, dos años más tarde (1g31) 
se adoptó un código laboral federal. En el Distrito Federal donde la 
cuestión laboral siempre habla tenido una gran importancia, y también 
en los territorios bajo su jurisdicción federal, no se adoptó ningu
na ley laboral hasta la ley federal de lg31." (24) 

Por lo cual no es de extrañar, que de lg17 a lg20 las .leyes 

de la Constitución parecieran al movimiento obrero en general 

particular al textil, "tortas pintadas". 



"En lg1g cuando el artfculo 123 ya ten fa dos aftos de vigencia, 
las empresas textiles adoptaron un sistema de contratos individuales 
de trabajo que, según coment6 Rosendo Salazar, menguaba no s6lo el de
recho de asociaci6n y por ende el de la huelga, sino la fuerza y la 
ersonalidad cor ora ti va de una clase social. El obrero segufa estan-
o a merce e as empresas. 

En particular los obreros textiles, s6lo tuvieron un reglamen

to aplicado entre 1g10-1g20, que fue creado por la Convenc16n Textil 

de empresarios y obreros de 1912. Como seHalábamos en el capftulo an

terior, el Comité de Obreros impulsado por el Estado, s61o participó 

como espectador en la Convenc16n, ya que s61o tenfa voz pero no voto; 

pero es interesante seftalar que este Comité realiz6 un proyecto de ta

rifa y reglamento, aunque al final fuese rechazado o ignorado por los 

empresarios·. 

Si comparamos el proyecto de los empresarios con el de los obr! 

ros, podremos tener una idea m4s clara de cual era la s1tuaci6n real 

del obrero dentro de las f4br1cas. Muchas de las demandas laborales fu! 

ron ignoradas por los patrones y s6lo fueron atendidas aquéllas que fu! 

ron las m!s b!sicas y que venfan impugnando los trabajadores desde la 

huelga de 1907. El proyecto de reglamento de los obreros fue más radi

cal y atacaba 19s problemas en forma sencilla y directa, el de los pa

trones ocupaba términos vagos, que en caso de conflicto, ellos pudieran 

interpretar a su conveniencia. Entre las demandas b4sicas de los obre

ros, encontramos la insistencia del reconocimiento de sus organismos o 

asociaciones sindicales, en el articulo 24 seftalan: 

"Los administradores de cada fábrica tratará oficialmente las 
cuestiones colectivas que correspondan a los trabajadores con las Mesas 
Directivas de las asociaciones obreras establecidas en cada centro in
dustrial, previa comunicaci~n de ambas al Departamento del Trabajo."(26) 

Y no s6lo pedían reconocimiento, sino también autorizaci6n para 



rea11zar colectas dentro de la f4brica y locales para sus asociac1ones; 

los artfculos 25 y 26 senalan: 

"Artfculo 25. Los trabajadores a destajo segu1r4n haciendo la 
limpieza semanaria de una hora gratuitamente, recompens4ndoles con que 
aprovechen diez minutos para verificar la colecta de su asociaci6n. 

"Artfculo 26. Las companfas quedaran obligadas a facilitarles 
a las asociaciones obreras, lo cual para sus sec1ones y almacenes pro
vedores." ( 27) 

De estos aspectos no hay nada que se mencione, ni haga refere!!_ 

c1a el reglamento de los industriales, a excepci6n de impedir las co

lectas dentro de la fábrica; otro aspecto también olvidado fue el de 

los accidentes, en el articulo 102 los obreros piden: 

"Cuando un obrero sufra un accidente en el trabajo será pens1o 
nado por la negociación, durante el tiempo de su enfermedad, en propor 
c16n a su salario, y al terminar ésta se le devolverá su trabajo, más
s1 quedase inutilizado de algún miembro se le dará un trabajo especial, 
y si el accidente produjese la muerte se le inhumará por cuenta de la 
negoc1aci6n, indemnizando a su familia, si la tuviere en proporc16n a 
su salarlo por tiempo indefinido." (28) 

Lo mismo sucede con respecto a los ayudantes que eran tomados 

por los obreros y pagados por ellos mismos, para facilitarse la faena 

e incrementar su productividad, senalan en el articulo 16: 

"Los operarios que por algún motivo y por su propia cuenta bus 
caran un ayudante, ni la administración ni ningún otro empleado podr4-
ocupar a éste en cosas ajenas a que el operario lo dedica." (2g) 

Estos trabajadores que eran ayudantes de los obreros y que eran 

contratados por los mismos, en muchas ocasiones eran jóvenes o ninos 

que aceptaban, él o sus padres, salarlos muy bajos pero que al final 

se vefan beneficiados con el aprendizaje de un oficio. No eran tomados 

como trabajadores de las f4br1cas, ni como sujetos contratados por és

tas, lo cual los colocaba al margen de toda relaci6n con la empresa. 

Un aspecto también olvidado por los. empresarios .en su reglamento, fue 
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la pet1c16n de los obreros de pennitlrles intervenir o superv1zar el 

pesado de sus labores, en el artfculo ZO proponen: 

"Siendo una operacl6n la que se efectúa entre patrones y obre
ros en el recibo y entrega dP. la manufactura, se efectuará en presen
cia del operario y el empleado respectivo, lo mismo que las pesas y me 
didas quedar!n sujetas a la revisión del Fiel Contraste y demas precep: 
tos de la ley de la materia." (30) 

En otros aspectos, los patrones establecieron un ténn1no medio, 

entre el proyecto del reglamento obrero y el de ellos mismos, como lo 

fue el de la hab1taci6n, y en otros lo dejaba en forma vaga para su prQ_ 

pia conveniencia, como el de las causas de despido de un trabajador, 

los obreros señalan que s61o se destituirá a un empleado, s61o en ca

sos comprobados, como son: hurto o falta de aptitud en el trabajo, los 

patrones a 1 res pee to, seña 1 an que: 

"Los actos de desobediencia, insubord1naci6n y faltas de res
peto al administrador, empleados y dem!s superiores; las demostracio
nes estrepitosas y la ineptitud, serán motivo para la rescisión de 
plano, y sin necesidad de resolución de autoridad alguna, del contra
to de trabajo y separac16n de 1 os responsables." (31 J 

Lo que no queda claro es, cu&les son esas demostraciones es

trepitosas o qué es lo que los patrones entienden por ello. 

Los temas que más conflictos tuvieron entre los empresarios y 

los obreros fueron los del horario y el de las multas. 

En el horario, no fue la lucha por las diez horas de trabajo, 

sino por Ja cuesti6n de entradas y salidas, los descansos entre ambas 

y la hora de pago. Alegaban los obreros, que algunos empresarios lo 

hadan después de .las diez horas de trabajo, los empleados pedfan que 

fuera dentro de su tiempo. laborable, ya que una hora para los trabaja

hora m.enos de expl otaci6n. 
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obreros pedfan que fuesen abolidas, el patr6n los envolvi6 dentro del 

proceso legal. En el reglamento patronal, el artfculo 12 seftala: · 

"Quedan abolidas las multas, pero el obrero que por descuido, 
maldad o ineptitud entregare un trabajo defectuoso, indemnizará a la 
f6brica con la cantidad que la direcci6n estimare equitativa, oyend9 
al obrero y observándose, en su caso, lo dispuesto en el articulo 5-
de este reglamento." (32) 

El articulo 5~ comenzaba diciendo: 

"El obrero es responsable de los daftos que causare y debe pa
garlos." (33) 

Lo que significaba que no habfa multas, pero los daftos cometi

dos se debfan de pagar. 

Pocos fueron los aspectos en que realmente quedaron de acuerdol 

el reglamento obrero y el patronal: estos fueron en educación y servi

cio m!d1co. Aunque no se hablaba claramente de obligatoriedad para el 

patr6n, el artfculo ¡s9 del reglamento patronal se menciona: 

"En todas las fábricas se fomentará por sus propietarios la 
instrucci6n de los obreros, y se les proporcionará gratuitamente mt'!
dico y medicinas en caso de accidentes de trabajo." (34) 

A pesar de que el reglamento patronal fue pobre en cuanto a 

las concesiones para los trabajadores, éste nunca fue respetado por 

los empresarios, quienes lo hablan realizado, lo que ocasionó constan

tes huelgas, no obstante que los obreros frecuentemente recurrieron a 

él. 

El Estado maderista tom6 en sus manos los factores soslayados 

por los administradores textiles, como fueron los accidentes de traba

jo, los sindicatos y auxilios mutuos y sobre conc11iac16n y arbitraje, 

para crear proyectos de ley que encausaran los problenas ahora insolu

bles. La exper1enc1a legal del Departamento del Trabajo y sus 
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siones para el futuro fueron muy importantes. 

"Entre las atribuciones del Departamento estuvieron la de ser
vir de intermediario en los contratos de trabajo y de 4rb1tro en los 
conflictos. Madero, por su parte, le p1d16 al Congreso que elaborará 
la ley sobre accidentes de trabajo que aún está vigente y de otras pre~ 
taciones para los obreros." (35) . 

A pesar de que los or!genes de la ley sobre accidentes labora

les se remontan al gobierno de Madero, ésta no se apl1c6 hasta muchos 

años despúes, por lo cual no es de extrañarse que en 1920, cuando se 

le pide al Departamento del Trabajo un ejemplar, éste contesta lo si

guiente: 

"En con testación a la atenta nota de usted en que solicita ejl?!!! 
piares de leyes vigentes sobre accidentes en el trabajo, manifiesto a 
ud., que no existe toda vi a ninguna disposición renlamentaria que pudie 
ra ser aplicada en el Distrito Federal y que cuando el Departamento -
del Trabajo ha tenido que hacer a solicitud de los interesados algunas 
gestiones en casos concretos para el pago de Indemnizaciones, se ha 
basado en la que actualmente rige en el Estado de Sonora, que es la 
más completa de las que hasta la fecha se han expedido en el pa!s."(36) 

El obrero textil estuvo sujeto a un reglamento que nunca fue 

respetado por los empresarios y que realmente fue muy pobre en cuanto 

a las demandas totales de los obreros; aun para 1916 la Federaci6n de 

Hilados y Tejidos del D1str1to Federal, segu!a pidiendo el reconoci

miento de los s.1ndicatos, la jornada de 48 horas semanales, la tarifa 

unifonne de salarlos y el alJllento de los mismos. Este reglamento fue 

el único para los obreros textiles durante todo el período que va de 

1910-1920. 
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Lá 1rid~strla :textÚ' es una importante .rama de la economfa de 

México, esto. se debe a Üna larga trad1ci6n; sus orfgenes se remontan 

- a·Ja.época_ de la colonia, con la fonnaci6n de pequeftos talleres arte

,.sanales _Y su desarrollo posterior obedece al apoyo que recibi6 por par 

te del Estado Mexicano. 

El Distrito Federal ha sido desde los inicios de esta industria 

un lugar atractivo para su establecimiento debido a los medios de Com]. 

nicaci6n <¡ue facilitan el suministro de materias primas y la distr1bu

ci6n de su producci6n, al mercado nacional e internacional, ade!Ms de 

ser 1!1 en sf mismo un mercado atractivo por el nivel de vida.y _la con

centrac16n de la poblaci6n. 

Estos factores aunados al hecho de que fue_ una ·de las· zonas f11! 

nos afectadas por la violencia revolucionari~/penniti6 que en el peri~ 

do 1910-1920 la industria textil CÍ'eciera e~ ~~ant{al ~~ro de fábr.!. 

cas y producci6n, convtrtil!ndose en· un~ de::las:_;i;.l!as--tl!cn1camente más. 

avanzadas para la l!poca,-debid~ ~"la-~t11ii~ci6~;demaqúj_nar1_a el_l!~tr.!. 
ca, que les favoreci6 y les volvi6mis'.c~~t{tivos ante otras zonas 

industriales. 

La concentraci6n de ca pi t~l #~~ s~¿1ed~cl~s ~~6~imas ·y· 1 a· ~~no. . ·- "· .. " . ' ·~ '; _ .. ':;(' ' -·• :, . ,. ' ' . -, : ~ 

de obra abundante les pernÍit16 • sopor,t:a~ los d~sajustes del merca~OY .. _ 

los preparaba para nuevas forriias de{¿;911~Í~ac16n ~ociaren ~nni'leÍ in!~ 
avanzado y complejo. :•,{' ' ),~'.'';\•: , ·'' · é _.-... 

Mexicana L:. ~::::::::1 d!n1 :t:::~~~e,u:~~:;~!\d1f ~~i:tU~i:;~~tpfil~~t~i·"}; ... 
;':.: ·· , '· ·.~-- -:º:-s;~..o~-~-~-""-'~;-.?:2-~_:~ ~· ,- ;o...·".;o"'-'-=:->L.;_:_-"". ~,-

;> 2_·,/i: e- E.;·_.• .;·~ :·s·< .--•~-.-·- -.. _ .. __ 
--'>;'.~- -- ,~_-\;:.-,~- ,7:=;-,;- )__:· ·;'·; ~-!º~_L_~~ 

<'{I·.--· . i-~.:·~ _?'_~-, ~ .: ;-~-~;:.'" -:,r ::, --,,, 
".---i. - 'e-

'~:~ ',\, ':'::~.~:1~-.-

. . :-'·' 



122 

zac16n de técnicas modernas que reducfan el número de operarlos favo

recieron la baja en el costo de la mano de obra. 

Todos estos factores pennltleron que para el período de 1910-

1920 la Industria textil en el Distrito Federal creciera en el número 

de f6brlca·s y produccl6n. 

Los problemas más graves que van a enfrentar los textiles, y 

que va a caracterizar a esta época es la lucha por la obtenci6n de ma-

terias prfrr.as y combustible, además de la Inestabilidad social pues a 

pesar de que fue una de las zonas menos afectadas por la revolucf6n, 

hubo acciones de annas que obligaban a los empresarios a cerrar sus 

Industrias temporalmente, sobre todo entre 1914-1917. 

La falta de materia prima obedeció a que una de las áreas más 

afectadas por el movimiento revolucionarlo fue el norte de la Repúbli

ca Mexicana, donde se encuentra la regi6n lagunera, que para 1910 pro

duc!a el 90 % del total del algod6n que se consumfa en México. Los em

presarios luchaban constantemente por satisfacer su falta de materia 

prima a sabiendas de que si lograban subsanar estas carencias obtendrl 

an grandes ganancias. 

En cuanto al combustible éste no escaseaba.en México, pero su 

distrlbuci6n se entorpeci6 por la destrucción de una gran cantidad de 

carros de ferrocarril y vfas de comunicaci6n en acciones revoluciona

-- -rias, además de la utilización preferente de-las-v!as férreas para-el 

transporte de los ejércitos y materiales de guerra. 

As! los cierres de las fábricas no se debieron a una crisis 

industrial por falta de mercado o saturación de bodegas, éstas fueron 

ocasionadas por la ocupación de la ciudad, falta de materia prima y 

combustible. 



Los salarlos reales de los obreros fueron en constante decrecí 

miento entre 1910-1918, debido principalmente a la escasez de artfculos 

de primera necesidad, ocasionada por la suspensión de labores en el ca!!'. 

po, ante la violencia revolucionarla; la reducci6n de la jornada de tr! 

bajo en las ffibrlcas y la suspensión temporal de labores, también afe.s_ 

taron al salario; asf como el constante cambio de moneda que emitfa C! 

da uno de los diferentes bandos revolucionarlos. Esto permitió a los eJ!1. 

presarios especular con la mano de obra y la producci6n obteniendo pin

gües ganancias. A pesar de todo el obrero textil de la capital en comp! 

raci6n con otros sectores industriales, como el minero y el agrfcola, 

se encontraba en ventaja, ya que su actividad no habfa sido paralizada 

totalmente y por otra parte, algunos obreros lograron'" obtener p~sta

mos sobre la renta de su casa que pertenecfa al patr6n y adelantos so

bre su salario. 

No obstante el patr6n segufa conceptualizando sus ganancias a 

través de la plusvalfa absoluta por lo cual siempre buscaba formas pa

ra bajar. los salarios de los obreros, los procedimientos más comunes 

. para rea_H.zarlo era por medio de las multas, por incumplimiento de los 

reglamentos, mala calidad de la materia prima, robo en el peso de la 

.· .Producc16n, cambio en los pi nones de la maquinaria que mejoraba la ca

, ridad de la producción pero que aumentaba el esfuerzo del trabajador 

:·y reduda la producc16n y el aumento del tiempo a la jornada de traba-

jo. ·. 

En 1912 ante una gran cantidad de huelgas, el gobierno de Fra!J. 
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tablecieron nuevas bases polfticas y sociales en los conflictos labo

rales y su relaci6n con un nuevo Estado que se convertla en 4rb1tro a 

diferencia de gobiernos anteriores que aparentemente eran observadores 

exclusivamente. Un logro importante de esta Convenci6n fue el estable

cimiento de una tarifa mfn1ma de salarios por primera vez en la histo

ria de México, ~unque s6lo fuese para un sector obrero. 

Esta tarifa se mantuvo vigente durante todo el período de ig10-

1920 y siempre estuvo por debajo de las necesidades reales de los tra

bajadores, no obstante las pequenas refonnas porcentuales que se le 

hicieron, era importante porque convertfa legales las acciones del nu! 

vo Estado en relac16n con los obreros. 

El .alar1o del obrero aun en los mejores años, apenas alcanzaba 

para satisfacer sus necesidades primarias de al 1mentac16n y vestido, -

siendo insuficiente para cubrir sus demás requerimientos, como recrea

ci6n, salud, educac16n, etcétera' Es por esto que a pesar de haberse 

__ establecido una tarifa mfn1ma, los obreros constatemente demandaban ª.!!. 

mentos salariales. 

Condicionada también por el salario, la alimentaci6n se basaba 

-~~J'r~~-cipalmente en café, pan, tortillas, pulque y frijoles, por otro l! 

- do, s~s enseres domésticos- eran mfnimos ( ifoafre~·-petates y utens1~ los --

··de cocina), lo que permitfa su fkil movilizaci6n de una zona a otra. 

Por· lo que toca a su vestido, éste estaba integrado por una o dos pre!!. 

das que eran renovadas cada año, la mayorfa eran de confecci6n casera 

o d_e segunda mano, utilizaban principalmente en su elaboraci6n la man

ta, el percal, la cretona y la mezclilla que eran las más baratas que 

habf a en e 1 mercado. 



125 

Las'"viviendas otorgadas por los patrones, como reminiscencia 

de las haciendas, eran realmente miserables e insalubres. En muchas. 

ocasiones con techos que goteaban, piso de tierra, sin ventanas o sin 

puertas, sin sanitarios, drenaje y agua potable; habitando una gran 

cantidad de personas en un solo cuarto o en algunas ocasiones inclufa 

cocina, siempre vigilados y sometidos a un reglamento que intervenfa 

constantemente en su vida privada, prohibiéndoles desde las visitas 

hasta dar albergue a amigos o familiares sin la autorizaci6n del patr6n; 

llegando hasta el grado de prohibirles leer folletos subversivos, lo 

que en consecuencia los cuartos fuesen exclusivamente para comer y dor_ 

mir y por ende resultaba un medio para controlar la fuerza de trabajo 

más que un beneficio para sus trabajadores. 

Por otro lado, la falta de una buena alimentaci6n aunada a la 

insalubridad que existía tanto en las viviendas como en las fábricas 

quebrantaba la salud del obrero, por lo cual junto con la demanda de. 

un mejor salario, solicitaban servicios m~dicos. 

En el reglamento de 1912 que surgió junto con la tarifa mfnima 

de salarios, se estipulaba que los patrones estaban obligados a tener 

- --me-dkamentos·y un ~dice en la fábrica, sin embargo, ·en la práctica e!_-~-.-- -

to nunca se cumpli6, carecfan aun de lo más indispensable, como un bo" 

tiqufn; Los obreros dependfa de la buena voluntad del patrón y apela-

ban 'a.su moral, pero legalmente los patrones nunca estuvieron obligados 

·a' pagar i ridemni zaci6n por enfermedad, accidente de trabajo e incluso 

_cuando- llegase a la muerte, en este caso los patrones alegaban imprude!! 

cia o ineptitud para evadir responsabilidades. En el caso especial de 
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las madres solteras los empresarios alegaban inmoralidad para evitar 

responsabilidades: o también seftalaban que los obreros preferfan asis

tir con un mero11co que con el médico, aunque en realidad esto se de

bfa al costo de los medicamentos que preescribfan uno y otro. Los tra

bajadores textiles ante la inseguridad de apoyo estatal o patronal r! 

currfan a la ayuda mutua, que era la práctica más común para resolver 

este tipo de problemas. 

En cuanto a la educac16n obrera, fue mfnima otorgada ya fuese 

por el sector estatal o patronal, existfan algunas escuelas nocturnas, 

pero éstas se encontraban fuera de toda realidad en cuanto a sus pro

gramas y horarios. En gran medida la formación del obrero era autodi

dácta, entraba a la fábrica como aprendiz, pagado en muchas ocasiones 

por un obrero de la misma, y en la práctica iba aprendiendo el oficio. 

La lectura y la escritura la aprendfan a través de su constante nece

sidad de enterarse y participar dentro de los sindicatos y organiza

ciones obreras, actividad que era compartida con los campaneros del 

trabajo. 

Las agrupacion~s __ organizaban frecuentemente conferencias, cur

sos, escuelas,' bibliotecas, pláticas, obras de teatro y fueron los que 

principalmente participaron en la formación de una cultura obrera. 

A pesar de que los obreros trabajaban una jornada extensa, y 

además les daba tiempo de estudiar, no dejaban de lado la recreación, 

ésta se iniciaba dentro de la propia fábrica, por lo cual la lista de 

multas se incrementaba constantemente. No obstante, las _distracciones 

continuaban fuera de ella con la vida en común. Entre _las 
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·y e~pect4cutos comunes destacan las kennesses, los casinos obreros y 

·las fiestas, habfa otras diversiones que por su costo eran más ocasio

nales, como el cine, el teatro, las corridas de toros y el circo, act.! 

vidades que se revertfan dentro de la ffürica, al simular corridas de 

toros, y, obviamente, ser multados por "toro" y por "torero", asf se 

convirtl6 en algo propio y particular_ Las actividades culturales, en 

algunas ocasiones, eran organizadas por el Estado, repartiendo boletos 

gratuitos entre los trabajadores y vigilando que estos espectáculos 

fuesen moralizadores. Habf a actividades que no eran cultural es como la 

lucha, el box y el football, y, por último, aquéllas que eran repudia

das por la sociedad, los patrones y el· Estado:. pero no por esto menos 

frecuentadas, como eran las pulquerías y los prostfbulos. En general, 

las actividades recreativas más comunes pero a la vez importantes para 

el obrero, fueron aquéllas que estaban l lgadas a sus campaneros de trJ!. 

bajo, a la fábrica, y a las organizaciones sindicales o mutualistas. 

los orfgenes de las organizaciones textiles se remontan a las 

organizaciones mutual is tas y cooperativistas surgidas de los talleres 

artesanales, factor que influy6 para que los obreros se compenetraran 

de las corrientes anarquistas y tomaran un fuerte arraigo en sus agru

paciones durante todo el período que va de 1910-1920. 

Sus ideas anarquistas los llevaron a luchar siempre por-formar-

un organismo nacional e independiente y para lograrlo parten de la for. 

maci6n del Cfrculo de Obreros Libres en oposicl6n al Gran Cfrculo de 

Obreros de México. Posteriormente, cuando se establece el gobierno de 

Madero, que da pauta a un Estado aparentemente democrático, los obre

ros se dejan guiar y asf surge el Comité Central de Obreros, pero pro.!). 
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to se desenganaron al darse cuenta que dicho Comité 1mpedfa su part1-

cipac16n real y efectiva. 

El surgimiento de la Casa del Obrero Mundial con ideas a favor 

·del sindicalismo y la acci6n directa, atrajo la part1cipac16n de los 

obreros textiles e impuls6 la fonnaci6n de sindicatos, federaciones y 

con'federaciones, como fueron la Federaci6n Obrera de Tejedores, El Si!!. 

dicato de Obreros de Hilados y Tejidos y Gremios Similares y la Feder!_ 

ci6n de Obreros de Hilados y Tejidos del Distrito Federal, etcétera. 

Sin embargo, cuando la Casa del Obrero Mundial decide apoyar al carra!!. 

cismo, los obreros textiles se niegan a participar junto al Estado; 

debido a que tentan la experiencia negativa de la part1cipac16n al la

do del gobierno. No obstante, continúan luchando por la formac16n de 

un organismo nacional e independiente, pero siempre sin aceptar la co

laboraci6n del mando gubernamental, lo que los llevó a la integraci6n 

de la Confederación General de Trabajadores, que representaba el ala 

radical del movimiento de ideas anarquistas en oposici6n al sindicalis-. 

mo independiente y la polftica de alianza con el Estado de la Confe

deraci6n Regional Obrera Mexicana. 

El Estado gubernamental que surgi6 posteriormente a la Revolu

ción Mexicana, se vi6 grandemente enriquecido de las experiencias de 

los textiles. Madero intentó crear organismos polfticos estatales para 

manejar el movimiento obrero, como fue el Comité Central de Obreros 

el cual fracas6. Por otro lado, Huerta les da plena. liber.tad intentan

do apoyarse en ellos pero cuando se vi6 rebasado recurr16 a la violen-
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incorpor6 a1 proceso revolucionario por medio de concesiones, prome

sas y una polftica ambivalente, quedando s6lo algunos grupos obrerQs 

en oposici6n a éste, como la Central General de Trabajadores, que se 

negaba a entrar a organismos oficiales, en donde existfa una importa!!_ 

te part1cipaci6n textil; por lo que a partir de ellos se abri6 el ca

mino a la polftica conciliatoria del Estado, entre capital y trabajo, 

empezando asf a nacer el nuevo Estado Mexicano. 

Los resultados de su activa participaci6n polftica entre 1910-

1920 fue la obtenci6n de un reglamento, que fue parcialmente respeta

do por los empresarios y que era muy pobre en cuanto a 1 as demandas 

totales de los obreros; para 1916 después de 4 anos de vigencia la Fe

deración de Hilados y Tejidos del Distrito Federal, segufa teniendo 

las mismas demandas que antes del establecimiento de dicho reglamento: 

reconocimiento de los sindicatos, jornada de 48 horas a la semana y la 

tarifa uniforme de salarios principalmente. Sus agrupaciones sindica

les los reunfa e 1dent1ficaba como obreros textiles pero sus experien

cias particulares los aislaba de los demás sectores obreros de la so-· 

ciedad mexicana, principalmente en la participac16n junto al Estado 

y sus leyes laborales. 
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Fundidores;,,, •• , ••••••••• ••·"------·• ...... -... "-.:._ .... ....,·.... 11:...:.. ............ . 
Grabadores.,,, •• , •••••• 1 ••• ,o ... 1.aDO .. 1 ... 2...00. .. n .. ~-......... .,., ... -............. .. 
Herl'eros •••••• , •••• •••••••••"···----·· ••.•.• ·... ·• .. ;.. ... ~.... 11 .................. . 
Hilnncleros, ••••• , ••••••••••• ri ....... ____ •1 ......... -.... 01, ... ...... :t .. ~ ........... . 

Hiladores •• , •• , •••••••••••• ·"------:· .. ., .. - ..... .. .._ ... , ... ·- :1 .. _ .... _ - .. 

Hoj al a.tero a •••• , • , ••• , • , • , •• u ............ _ .. "............... •··-· ......... •1 - .. - ...... ,,. 

Humedecedores •••••••• , ••••• ,u_ .. e.,2S .. •• .. - .... _... ... ., ...... ;.. ... 11,.:.. ...... ·-

Intermec.i.os ...... , •• , ••• ,, •• ,lf ........ __ .. r. --·· -- _.-•• _ __ -~-~~"."--~~'!-
JardinerQs,, •• , ............ , .11 ........ -- .. • • ............ -- n . .-..... ~.;,;. "·---- .... · .. 
J.e~eros •.••••••••••••••••••• •-------1' .......... ,_ !!' ....... _ ... ~.~.-.. .- ...... -.. ,. 

~;:~ ~~:~r~:. c~~d; ~ : : : : : : : : : :~ ::~;iq: ::: .. ~ ;~~:·: :: ~:: :.:·:: :::::~::~:. 
Maestros de Tintoreros, ...... "-------''· ••... ,_ 11 ... --...... 

~:~~~!~:;::::::::::::::::::::~:4;00~: .:·~: :::: ~~::::::.· :;:.~::::.:: 
Mecán1cos,., •••••••••••••••• 11 .... ~ ... ~9.··. ?15.'Q.~.. t;. .. ,_..,,;..,.·, 11 ................ .. 
Mclinexon, ......................... _ ......... _ ..... - • .:. 
Mod iata'i. • • • • • •' ' • • • • • • '' • • • ~ ... f;5éf i: .. "i:ifO' ... 
wozoa ••••••••••••••••••••••• ··~.¡·a··· ........ - .... ... 
~t~d.i.:lori:!:a .................... " ..... _, __ 2 .. •1- ................. . 



Jl!SlGll'ACIOllES, S A L A 1\ 1 O l! S A L A R I O S 
1920 l'J21 

• 11bimo, Mlnimo Káxitno. M!nimo. 
••a:z11-:'=': 'S'!ll& '1 •'l•••'S••lll•• .... alt ••2•cisw::1%~ 1::1~•=s.:: •11 r: •w • •••,. .a.~s ,,¡•••••••~•11 
)IU.•stra:rio&,,, ..................... ~.------- ,.~.............. ~ ............. ~ .... _,. 
"Pa.quet•.roa .•••••••••••• , ••••• , ••• " ..... ~-:r,- a................ "~- .............. '·•.-······ 
t>abileros •. 1 •••••••• , .. , ••••• , •••• ·"--.1.dO .. •. ................ n ............ .,._ ·;.-~-··--
Peones d• Doblado.res'" ............ , • .......... __ '' .......... ~ ... - ~ _,,_ ... ___ 11 ........ .. 

Peones de-.Ta'llen-s ... 0 -.-.-•• ¡·; 1 , 1 ,,,"-----·- 11, .................. ~ n. ......... r ....... tt,,, ....... .. 
Peones Varios ••••••••.• , • , ... , , ... " .... .s .. ao_ " .. -2.oo.. "• ............ r u ........ .. 

Peones de Patio, •••••••••••••••• • ....... _ .... _ N .... ·-·- • ............ 1· ........ ,, •• 

Peones de Tela' .. ••••••••••••••• ,n·1-~..SQ_ 11 •• - .. -·o..... ""·•··--·- i .... · ••••.. 

Peineros •••••••••••••••••••••••• · ........ -- .. - 1i1 .··--··-... "•------ 11 • ··--· 
Pesadores, •••••••• , ••••••••••••• a------· "--·-·-" .............. - "--- ... •· 
Pepenadorelil.,., ; ~ ••• , • , • , , •••••• f1 ...... f:.!5Q_ 11_ .. J.ia.. n._.............. u .......... ·~·· 
Pegadores •••••••••• ,, ••••••••• ··"·------ • ........... -... 11 • ..0 ............ ri ......... . 
Pintores, •• ,,., •••••••••••••••• -...... a .. su .. 11 .......... _ ... _ n--------. -----···-
Porteros.,, •••• ,., ••• ,.,., •••• ,,.• .... 1•-59..- 11............... I'.! .............. - u ............ , 
Presvro5, •. , ••• ,.,,, •••• , , •••• , ,11· ... t,.S.Q. .. "--·· ...... r ..... " ........ :1 ... .;;-.. -.;,; 
Planchadores,., • , • , , • , • , , , , • , , , , -.-.. ...Zt.iO- •-.. 1..40.. u .... -;;. ... .:. .. ~ _u .... -.. -~ ... ~- -
Qult1icos.,,, •••••••••••••••••••• ,1 .......... _ • ......... -.. "-·----.. - n ......... ~.-
Registros,,, .••••••• , ••• 1 ,, ••• ,.11- ......... __ ti............... n ............ .:;. ......... ~ .. 
Redineros., •••••.••• , •• ,., ••• •·•'------- •-............. 11 ......... :.. ..... 11 .......... , 

::;r~=~~~:::::::::::::::::::::: ~~==~;!<!: ::.:i.:tct: ;::::::: :::::: 
Repa rtid.otes, ••• , ••• , , , •• , 1 ••• , •"' ................ " ........... __ u .................. n ........... : 

·Rodl lloro ...... , ........ , ....... •--4.zl_ •- .. ··---· •·-~·------•----- . · 
Sacudidores., .••••••••• ,••~ ••• ,.• ............... •··. ........ rt ............... u .......... . 
Secadores,, •••..••••• , ••• ,, •••••• 11 

.. .3,,.QC__ ...... l.50... .. ................. • ........ .. 
Separadores,., ...... ,, ......... •••.,_.,. .......... lf .-..... .... u ... ----- 11.,,. .... .. 

Talabarteros~ ..••.•.••••• , •••.•• • ............... •.............. r. .............. 11.,. ...... .. 
Tejedores., ... · •..•• , ••••• , •••• ,·"------- •........ . .. • tt ............... 11 ......... ... 

Tejedores Boneteros., •••••••••• • •-~5D- 1•...... .... • fl.- ............. 11 .......... . 
'feñldoye9, •• , .••• , ..••••• ,, •••• ,1! .. 4&. .. • .... J-.1{0. "·--~--· .. - "-··---
'Iin torero&\ ..•.• , •••• , ••••••• , •• 'b __ 2 .. 50_ " ..... 1.lfo.. r ·····---- "·--· _ 
Tinte de Algodón ................. h ·--··-· 11,., •• _...... º-----··· " .. --·-
TorzaleTos ••..••••.••••••••••• , .• ...... ---· ••· ............. _ .. , .. ,_ ......... 11 .......... _ 

Torcedoras, ••.. ··••••••••••••••·'·--·--- 11............. "-··--- ..... -- .... -.... ,.. 
Torculadores ••• , .............. , •• • ................ 11 ....... --- 11 ............ - .... _..;,. .. 

Torneros,.1,•t•••••••••••••••·•••---......... "··--··- 11 .............. 'l ....... . 

Turbcneros •• , ••••••• ,, ••••••• , •• "---··--- • ..... ·- -· "-··----- •• .... ~ .. .. 
Trameros, ••••••••••••••••••••••• 11 .. _1.,1s ... •................. n .............. ''--~-" 
Tcrcileros (Trocilc~os), .••••••• • •• 2.5Q_ •.......... •---··-·· ., .... . 
Troclleros de 'lrama.., ••• , ........................ •- .. ~ · •· - "··--Tt---- 11 .... - ... . 
?rocile.ro& de Pte ••••••••••• ,,.,u .... ~-ao· • .... -... ·-- ":..-~-..; .. -... -,,;--11;,;.-..;';·~-~-.--
~!~!~~~=:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::~:...:::: :··:~:~~~: :J;::·::: :::~·::: 
Veloces Gordoa,, ••••• ,, ........... •----- • ......... ·-- .................... 1• ........ . 

Veloceros, ••••••• , •• , •••••••. , •• n }.~~t.'1-Q. .. •...... ........ ,, __ ,..., .... _ •• ........ . 

Jltbtico, •••• de ............ ,, ,de 19.2 
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~IUITrlll: LI OllOTlll l l!L f'\1111'1' 

HICrl'•UtºA 1u:~w .. ,..., 

•• ~¡; 

t:rpa.r9l3¡~h'\i del Tra.
Ht.MJo. 

Nd<:oro n2;

oeapaobado por 

.... 
' .. 
' 

114r<> 1¡110 soa. o>:pe<li<lo un ¡¡:uro o raYor llol IMl!Ootor Ati

s!.11or do esto D.:l¡:.:irt=onto, sr.vfctor llomlil<loz, pri"<>· 

'"' cl:wo ¡:~::ioo :i Toluo:i 7 1·or;r<100, va.ladero pc1• quince 

l 
cl1ac. 

Otloi&l itcnc1on.i. io tr.Ht'lrn".na~z Wl · J>:Uo aeTm·la e.lar:-;;, ':'<•1Ueti n. 

~ 
:..Ci.~s?"!O le cstizar6 ori!::-no cea c::t:-~!;~.J.o nl -

180

"

1
?· • :16:1:teo ;>!lo:ino '"'"" aotnnt01 ;y tro:; porr.ona~ ~u" :.rr o:irc-

IXTRACTO. ccr t!.J tr..lbn.Jo en Tona!leln~o ucacoit:in tra~u¡ lail:l .. UO n co-

1 ta -'.:.:1:tt.:::'1 011 i!on.:c so les "·" n. ¡.roi-r.~oic:na.1 .. ocu; i\~i'1n -

1 en l:u1 rAbrio:\11 do l11ln.\os y tcjtc:Os •nnn .t::tonfr Abn•l" 

! y •a~lU¡'>Orl;it1r condueLo tln c:to Dc:pnrt.i.o:-entCl,. 

- ,....;.------·-·---

------...-.· ----- i 
--~"---'-··- 1 

~---~---¡ 

---~--------•'~ ' 

noitot'O a ·t:'"- r.1 atcnt:i cont:11lcrcc!l!n. 

Oofor:::c, L1l>0rlc,¡, Just1o1is y Le;'• 

~:6:-c1eo • ... a70 G do 101:;. 
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\ 

,. , .. _ 

··~·· .. •• ... ~· ••••• - ·' lj.\ .. ,¡.-

2 c:.nqu!.nir:tt~n lle b~ti.enteo :a. 
2 • • c~trC.:io... " 
5 0.3"1dO.ntC'B t • • • • • t • • • • • •·• • • e f:i.tic:un:·r-~ •••••••• ' ••••• 
2 tJD Lir~~::lor·Jo.,, •• ,.,.,,,, 
2 do volocec gordos,,,,,,, • 
3 " 8 in~unr:i:tlic·e,, • 
5 • t1r:.on., •• ,. ,, " 
1 • " superfino,.,, • 

11 trocileros,.,.,.,,.,,,,, • 
:3 t::\C1ojE!"~.:3,,, •,,, •,,,,,, • " 

co·11-··ct-evar.a.doreo ••••••••••••• a 
26 co.!"rcterco.,.,,, •••• ,,,, • 

· 18 bon&t.eroo,,, •• ,,,.,.,,,, • 

eo.l.tijo. . . 
• 

des ta.jo. • 

. 
• 

$ 2.12 dre. •al.tilo• 
• 2,17 • dest~jo, 
• e.33 • • 

DEPARTJ\!lE!lTO DE TINTORERIA• 

9 mnquiniotoa •••• ,,.,,, ••• o. !'; 1.67 drs. ".esta.je•, 
P.l poonea., ••••• ,. , •• , •••• , • • i.36 • eal,tijo, 

DEPAP.TAl!lll:ro DE COllFF.CCIOll. 

¡..:-:· ·l-J .,: .• _,"'.t-'h\,,; :.;~: . .: ••4 :.:-!:.:: ••• 
4 o.letillAre.o •• ,,,.,,.,,,, • 
2 remalln.dorc.o. • • • • • • • • • • • • 

20 e ce turor~e d :..• ovorlock.. " 
52 ª • eillG~r •••• " 
31 alAtilleru.6 • • • • • •,, 1 •• 1 • a 

5 ri...r,c.audora.e... • • • • • • • • • • " 
3 i j O.lGrl\D • ; • • • • • • , • " • • • • " 

14 oorto.tlorea ••••• , , •• , • , , , " 
8 ¡:;UfierRl\e • •, t 1 t •• • t • • • • 11 

21 botonr1:-ns ••• , 1 , •• , , • 1 • , , 

l5 roviendoro.e¡ •••• ,. ~.,,. • • 

A , f'YC A- ,..., ~1 in. 

.• 2:00 ···- ... • . ft 

: ~:~8 • ~Be;e.jo. 
" 1.eo 
• 2.e1 
• 2.50 " 
11 3eB7 
11 2.83 
" 1.17 
ft 0.83 
• 1.25 

DllPARfl\!'.EllíO DE:.: llEDIAS 'i CALCETINES• 

51 obrere.e de ocup. va:-iae. e. 
8 red ir.adorne 1 , •• , 1 • 1 , , , • , 11 

4-0 mo.quinir5tno ••• , ••• , ••••• " 
O rc..!tlo.lla.dor.::.s de ::!adine.. • 

28 rl"p1rno.rlorc.n ele co.lcetinoo" 
15 horr.:~tloro.o " " " 

$ i.1e drs.ea1.r1i·o. 
• 2.eo • destajo. 
• 2.e3 • 

4.67 
l.17 

• 2.e1 



OEt'l,h;.','1lie:;¡·o .Li-i~ FJu\:1\:íiAt.o. 

_g: !~¡,¡-;~ .. :~~:;~.'~~·:::::::::::::~ "i:i; t!~ll· 
hor-:::'.~JcrnJ •••••••••••••• • ·" 1.C'O ·• 
aco.h:ll01'ao •••• , ••• ,. ;., • , • • i.&o 

m?of.:l:f.coo •••• •••• ••• •••• • • 2.75 
,a.p1•cwt1coo •• •••• •• •• ••••" • 1.20 

DEPART,-.¿:r::rTO !)~ c:.:U'"'I!!~E:1.AIA • . 
1 mo.eot1•0 ••••••••••••••••• • • 3.25 
2 or1c1al~s ••••••••••••••• • • 2.50 
1 aprendiz., ••• , ••• ,,, •• ,," • 1'.50 

.1nr..~ ~~j ~. . 

. 
• 

..• 

Po.ro. ca.lculrrrlon eo.l11r1ce dia.rloe en el tro.bt?.jC': 
o. denta.jo tomé en conniderc.e!Cn vt!rins cont.itlud&B --
iau7cror. y v11ri'lc conor~o,¡ En lon libren tls na,.c.e r,.~:.: 
connt.6ll ln ca.nt.idud f:lhrlct.:::o., t:-rif'o. e imr.ort<: tctc.l 
de lo [3.110.··lo. Hace falt.e. el t1G::ipo ~n.r:tc.:lo, I:;ste -
de.to tnn ir.1.porto.nt'J pai-o. buAcc.r el te!"··ir.o l'?-:tlln de - .. 
s&.lr-.rioo, dlc13 la. !:r:[OC!.'lcl.'•: qi..:~ r.o lo h:l.~'3 t'l¿_,~:-:i:- -
por quo no tiene intcrGG p~!"a ello.. 

En loe co.soo •le e.cci".!o::nt&c ce cG ir1for.:.6 que ao 
auxilia ~e con!'o~it1 nd con li:rn di~pr1oicionee leg:'l.1'3e. 
t:Cl t.n.:r l":lrdi.cr .. ni h::it~ G.:.:!r:, 

En ol dúpa.rtn~o!tnto d9 tir.t7or.;:r1a. trabaja 1..:n --
ol1roro que roapor,d.fJ al nocbre ,¡& !.:arF:nrito Gouzá.loz, 
quien -ll.ltir..a.o;.snto eu!'rió \L'1 ci;c1:iento al ente.:" :i:a.:r •.• -
jbutlo wm m6.1uir.a. er.q:rio!".!".lra.. Eota. oá.quir.n e!'oc• .. t:a. 
oJ. tro.'hnjo por n:e.tlic de ur. ~ov!r:16nto riq:iC!oi"!., r!e .. 
rotnci6n (2.:::00 revclt..:cionr:(1 jiO!" :--.ir.uta); 1 al o'::tr~ro 
atli'r16 la. frr;i.ctt.:r~ drJ loo r!oo ~.'J'jC'Jrt di;,l 'l!"itctr~zo -
:i.~:qu1!.<rC:.o, nl prú' ... t;r.clc:r r.:s"-~· la :núqtzir.n con dicho -
mio:-:~t-ro, uno. vo:: denco~oct:i-!n. b. f'c:~rzr., no ohntr.r.t!r 
qt'O ha:¡ Ul"J enrro-..o oc1~ el c-c.l oe c!-:iti•:,!:e ol ~o·:!c.1c!!_ 
to poco e. pooo, La. 1ef!crc.~iu. oc~1?"ri6 el 15 d~ julio 
pr5xi:::.o f•<J.oo.ó.o, o ic.r..:lo ~! .. ~n·liclo ol leo icna.do, :!1rnr2.e -
ll!o¡;o, por un r.if:dicr· d~ :;an A.nfol, q".Jii;n 1-: Pi,r:u!.6 -
cur:.\r.':!o i-.~.ctn rJa:-lc -!e [·.lta. En l:i.n ¡:rlm11!"D.fl c·.i:i~4!"C 
OflrJa.nc.o r~c1b16 lt.t •!Í.c.t.i:r;:,. el ::'ll"'.!"io .!.nto;:ro y En &!. 
rooto (t.~ata al 12 rl~ aeptic=ibI'o) ~·1dié!. r:i;ru.. · 'l o.a!f. 
t.r:n~1ei. r.i· .. ·.!.!ca. !r..p0rt.o !'2co.00, C-:;:-:o nr1trL!"'il yv qu'~ 4l

&.G.n tiene a.lcu.'lo. 1:,."'J :i::.::.cilr: la par!. e le:cic~~J.'!:i. 1 lo -
p!·oeunté al obrE:iro ni no le r!ol!u. "! r.>"1 con':.o~t~ qu-: -

~ijo c~~~r.~~~~r~º!1~·~~~~~~~-!~~- :~--~~:r.;;~t:.:l~~i:~~:.:~t·~'.!. ~~1 ~~.: 
r<.t pod.!.u. úr.tr.:..r a. tr·u!:uj ,,, .. , ¡.,;,ir e:oo oo ntl:-:: t.il.-
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,!li/~·~ .;:~ QUI~ 1'1t1~:;jJ!T.\ r~r. Ui~I l~CTOI\ J.ll!T1 n:·:PAnT.\':t:?•To Jiíl1 Ttl'.
~.\,TU sown 11.J'.l~.\t:L Sll:nlL\ r no:1I?IGUl:Z ROnnn LAS CA!JAS QUr: 0-

Clll'.\.'l ¡,os onn::nos ne L.\ FAnnrci. 'SASTA TCJU:$A •. 

,. !lonor Dlrcctor: 

Ctuu¡tlionclo lo. drdcn 4o Vd:• 1 ol a&.luulo lG dol actual 

1'11~ A viaÚnr lna caono que ocupan 1on. ob.roroo d.~ ... •santa Ter~ 
., · zn" 1 ·i'Abricá _ubicada A iIWtcdiacionos do Tiz~P,&n r Contrcras, 

u •. F. y pro¡1lctlad do loa Sres. Vcy&.n Jean y Cia., s, en c.; el 

rC~ulta.clo de. la ins11eceidn ca ol BicuicntD& 

Ha.y llos grupoo do co.sna pnrn 1011 obreros, uno ost4 

slj;°undo & lo. entradn do ln rAbrica. sobre el" ·aar.iinn d~ TiS!npán 

)'.~l otro A Jn snlitln pnrn Contrcrar.; el pritloro oat4 ror.:m-

do ¡1or unn soi•io do hahit.ncionco compuon.to.s do doo cunrtos, ·do 

.lon cua.los ol r111uJ crc.nclo r.iido por t6r,::i1no modio eunt.ro mctroo 

de largo poi• tres do ancho y loa chicos dos por tros cotroo. 

Diehos cunrtos ost4n toohntlos con toJn y lllQ.mos tienen coto

rrrn que huccll~cCn los'i1li~·s l" pn;rt·'".::s. El ott'O r:ru110 ~ hp.- " 

.. l1ltnoionos c&Scñojnntc al p1•irlcro en su d.iopoaiCidn y di!:lon

n;lonoo do cmnrtos, pero los techos cst&n en muy r.ialns condi

cionos, pues non de l&iina. "f'iOJa con tm.1)' poco doclil'o 3' t.10 .. 

r1·n e~.c:IJua. 

Cnoi todos loa cuart.oS dn c11tc acpmdO gn1po ostf.n 

rntcrar.i~nt.,o Jnt'!lcdos, y lln¡- i:mchos f! 10 cunndo llueve -so _Mo

r.un con ln3 i;otcrna. 

Bl nr.un que tienen fi. cu di:1rontcidn lo!: olworcn, e.o 

le. que· snlo de ]na tu1•bine.n de ln. i"iC.11ricn, dcii¡méc 'le r~co:;cr 
en el interior del cctchlccir.lc;~to,_ le.e t!cm~cucc Cc_ l~ tint.o-

1·01·in, lo.vnC.(J c:c lr.nno y f'latcrinr. f'occloo t!o loo c::cusm~os. 

loe alwcros c1uc flO qnicrct1 bcbc1• l' usnr cr.n nr,uó Ucr1cn r1cco~ 

Ailtnc~ tlc r.nm~m· tnc.c1•ln f.. una cll::t:mcio. tic doro Dl16r.1ctrua n ... 

fll'll!dMuU.:u11.:11t.c y )101' 1nl )'r.7.6n J:'1.1Chotl \1!;~11 lU llC ]n f'!.hriCUe 

Lru• cn:mu tlu ]fi:; tr~lmj;:1'01·c:; no L1cncn cur.·unC'r.1 1~1 

lcw 11:l)' rur.1•n ,·o ln f!.hri cu. 

1·r. loe trnhnJHtlo1•cs -¡-

Nilo 1lá 111~-~r !i r.~Jo;;cr·acJtJll<:& ~n i '•'" cuc.rton, ft cr..bicruln:o tlcl 

.'~'~1!:.lnit:i1•m1u1• 110 ln r!iiwJ ea 1¡1dcn -:.:"::1111 it1f111o;1c.o tlc lo~ olwt:
-ro:t, 



- 2 -

oul1ro 1•cntn no Bolo a.1 t,lllC t.or.1a. la. cn:::n en a.rrcm'ndcnlo c!uu 

~~bi~~ A ~ou:: c~~nricros ,,,le. vhcn con ~l. 
: ·,· · · LAá ,.Clltnmúi te fr.u cncuo r.011 r.iu)' ¡1c1J.uc.:r.ni;., 

Co~ Sl'U~J:~s otú•Ct"UD no t..i~uc.:n cr.i:1as 7 s~c;dn oc lm 1Ucho,u1111 

t~~.11U!t.a·· a0· lon 'c1101•tou cstd. htur.ctln-11or la.Íl c.ot.crnr:, :' r.ncr

.;(;lt·- ~-Olwc,--- O]. ·n:ci1a~)1UCtlc 1lcci1•r.c. 

No ho7 en la. r~lwico cuUliot; de r.dllico y ncdicinnc 

pará loa_ t1•a.bnJnC:oroo. 

Scr;dn info11·1cc fJUC rccot:f. entra lnn fcn:ll 1.t:c tlc Jos 

-~r-Db.á-Jói:iOrCs, -lnr. co1ulicioncri en 01.111t.crJ.Ot• lle _.1-n rf.hr!C~ acm 

tru:ib1Gn r.1olna raro loi: obr~1·0:::, pero uu Jtm~c cnnfh"r"nrlo d rr" .. 

t1rie.n1•lo rior l:c.l1crnO'nér,1u1.o lñ cnt.rmln el nc.Wini1;t1·r.clor. 

Por lo O:'l."Jl\ICct.o, en t1 concc11to, Joi; )1l'Ot1ict.r.rhc 

.:-~.--~ ... ,:;...¿c- ln rlbrico. rncncion:ic.n i11f'ri11Lt:n ln& prcr.cripcionca del c{.

d.tco &nn11..r.r:J.o cc.ntcr.1clnt: c11 Jo~ nrt.íc1~lor. ce, GO, 7C. 1 r.r., Ul, 

!.·!G, H'•, 1((1 y lr+!i¡ ¡101• lo 1y<• ce 111L.11:1·r.nr.r.blc r.J•licnrlcr: lr 

Us:-ocicioncr; c!c le. ley r~c11c1011;:1";.n; rdr.IH'o lo :::;•i> tn·r.ont.<:1 1:1•'J 

r·c·n;.en rc;:ccUo r.1 1:n1 cat.ialo ~L los cu:u•t.o:: y ¡11·01io1•clm.c:n r.

sitC 11.r.¡l:I r. y cnna. & aus ob1°Crt"1r.. 

l!éd·~o Junio 17 1lc '.'.OJ:?. 
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OlllDADAl!O 5EC!lET.llllO JlE FOllEW'J:O, 

'·'•· 

'i'z1AB, Ju.B" t coKP.úlu .• 8; .~ O •• Propietarios de ln r&brt

ºª 4o- santA.fer~aa, ub1oa4a on la· irUn101¡iul1du4 e. contreraa, 

D1e.i.r1to r~doral~ '9.nte Usted oon -~oopeto oxponomos: 

Que en el n&ioro 6.6li2, tooo 32 do "El It'lparoiol" ho• 

1:1oa loÍdo un p&rrato en r¡ue bajo ol título do "La cueotidn 

obr~ro on ln·~ t&bric;e do ~a~ta ~or~81!L 1 tl CA:rmon 1 Sun IlAo .. 

toneo", so hnoen o¡iroc1ao1onoe coZ!lplet.nt'3ont.e to loa.o o inouo· 

t·~~.· a' P;r"ºJl.6~11.0 'ao~ .la d.b.r1oa q110 oo do nueotra proJ11od114, 

pOr' CtcyO motho rÍoe pen:itb:ioa vonir a formular 1110 o1cu1on

too ~xplicnoionoo :¡ ~. ~ol1o1tar quo penonn libre 4o 1ntor&o 

poliUoo ocn la cot11o1onada 11nro. Tioitarnoe 7 rindo ol c\10 .. 

. 1 .. 'f:}~"2:· t:Í" Af~!J. torJ8D ~ltO]lOOtho. 
=-_:~-· L·:-0'-0:!,' ... ~ c:.1.'!N·¡c, .. s~ ooionta (!1JO loe toohoo do laa he.bitnoionou dootinn-

1 -:" ·:i,,;,11191i l .. :Sl!C'l•¡¿.:·:, :,,.·. ;,.:.:: :,,~ºª a o¡iora:doe ~OD 11ormoablea :' oe olTida advertir quo oolo l F"!:O~srr.o y :>'.:;TRIC\'~~~~noo ou11rtoo ~atdn teohado~ con 11Úl1na 7 quo hace mfte do meo 

1 ~~,~~.'~· 1:..sPONc~ .. ;:~.cu d10 UD:a OUD~~-f~la. ~e alba.ñJloo ootá oocpon!.on4o loo ooeaa 

· _,,.~.~cl?o, qoa b~oecntnban c.1.t.-úr aooperteeto. 

''·' ·~:.::§/== ::~~ ~ti. ~avoTUr q~e ei algunnn cueoo no oo han 00011uoo .. 

. c.. to .• ;ato i}.TOvioiio 11cn y o:tcluahti.?lontc do que loo 1cqu111noa 

. ~o l o.n noca.do o. dooocupi.rlne, a cuyo etooto oti han entnble4o 

loe rroocd1miontoa ~u41cialoo roopoct.ivo1,;, tnnto en el Jut

cado do Srm Jor6nir:'J 1 oor:io on el de san A.nr;ol, phro. locror 

la d:ieocupoo1Ón ':J po1-.JT llnar a. Cbbo loo co~pooturno. 

Y.o c1orto que lo ouotc. qun po3nn loo oporor1oa oo é11 

ooto'lto y cinoo cor.ti.Too t1om~rioa por onon; ¡iero oior'.. • 

oo t. u:b!Ún, quo oud(i. cuCl.<;L dob& Ui:tu t.innroo r.c.m un solo OJ •:~ 

rari) y 01 o~ ncloecrt:r• cucl1an ¡..orao:u:i.ü, 6ut.o no OOJleDd!I ao 

oulp.1 do ououtra parto, t•Ur:D \onci"lon r~oh1b1do tnl bocho, 



.-·. 

'I aí Ún1oet111ooh t.ol Ooaoo i;,uo tienen .lo~ ·.op~rario1I Oe .nho

:-raroo ol poso Oo 1~ rentn, 

, El n-&moro · 41'.J oc.tJGB qno ~!lr.eDOD c1,.o1.utru{4o ":1 · 011tio10':1'.. 

t1 ptlra. loa opurnrioo 7 éot.11 oe 00111p.n:.C1bD aozi fM.ll14o.4 ¡.or 

11 1St1plo hecho do ".~• coct!n~nto "Ynr101 auufio·n out'-n 

'TACÍoo; ·puee ~ou' .oriur11riod aon T~otnou ·del pur.tl.lc.i ·ae-so.r. · • 

•, 
1 

Jor&Di~o, o.troa T;"fon .º·~ l.~? o~~~ ·_611 .1~e: ta'6r1ot>o do lo. 

Jlag4olono. 7 otroo on 01188.
0

0 prop1aa • 

' 
. El o.1.ro' do ioo_ cu.ortos no dabe ectar Tioiadc., 01 ooco 

4eb1oro. aar Thh_ru e~ c~t!~ uno. 4o olloa una. to.C1fúq -pOro· 

oc~ Ooogro.oiGdru::onte oo r.ic:lot:ionm n.r1ne 7 aún ao 1Dtro6u-. . . 
oen anbmh~ doJA~D_tico~· •. ce.ro polloo,_ r:itir.~anoa, porroo¡ otC., 

·1~d
0

udoblemonh ru!'11lt& el llir11 "1o1udo¡ pero 'oto r.o dopcl•-

4o 4o culpa nuootrt.. 

60 r.eocuro tnr.bi~n ~no ol 'n'~a· i:,uc so o1o1ctrn a loo op •. 

rarioa oo de :inlh coli~ta.d ., eobro ~i J•tartioular r.ou po!'Cl.1 t1-

11100 co.nitooto.r 1 i¡urJ con oLJ'>to do proe'\rur acnu ¡1CJtüblC1 a lc;r: 

tra.bajndoroo, lou ¡.ro:pioti.r.loo de 11an tl't.r1oaa hti::-.ou contr~~ 

buído con ci&a de quiniantoo pocos porn lo.n obrno do cnr-tnc~l~-. 
7 ent6.bt1ci6n do '·ªº q;uoo 110 nu~~1.Íin, ~u;ante lts adnir1~otr:.. 
016~ dol coto.neo ... f.:-! fr.oto, :ic:io:- nir,i;.ti.do !lon Cc.rlc11 /.lTnrr . 

Rul. dobit1ndo .ndv~rt.r l)U!.: c1 no ao' c'Jnotruy6 111 .!:ucr.h co

rro1pond1ontt," l!.C !lb~fot1t·, loto !tH~ -'.nt.ido ll le. (')1ooic-!6ri 

de •mchon o¡iern-rin!! forr:ultu!.n en art!culoo onlzodoo con ano 

:finao j quo !'ocron ¡.u'LUct..!011 en. el f•CT!6d1oo "f.l r~Ía". \ 

Por lo que toan· a lne i;,r.ito del r!o do ln i:ucdulooa, ~. 

Tid 1nttinonto r¡uo ""' ::Ón Jiotn.b!oo ¡ Óoto lo t1ono urd dccln

rad 1 oon SeeretLLrín dol d1cr.o corco de ve., 11000 nuli1do oo 

quo oet!Úl. contn::int.dt.n por los doeeohoo :t i:mtorii.n !ocalf.la 

Ce loe puobloo ¡ por lo.o o•¡t.cr1nu OT{:Ún1oo.o que c:n dicho r!c 

1'1o:-Lo ol re.otro tu Cor.trr:rc..n. Por Ót.\.O tJD f1U'1 1.t1.r.to ouo P.e~ 

cro·;arfo, co~o lu Junt.ti. Oo .. ,.!C11Ullc1u del rfo ilu lu 1.'1.0:4u.lo-



na y el'conao3o Su¡i,,Tior 4e 5[1.lubr14n4 hnn 4oolorado r.u .. 

-.sl:.uu ."1001111 ~·quo lbo ;.;-:.J;io ~11 d1ol'.o r!o DO n~n JlOhbloo. 

l~~n ¿\Úh el ~·tc:l"13ento Titonto eobro lnn ocuuo del 

rJo 40 lo lfog4ol.onn. oa.at.1ga ooco autor Col robo al qne 

toca_ e~~º- del onuou d~l do,. a1n sor moroolln4o do 61. 

Por. lo quo roopecta a oxcuoadoe, 4obot100 a41'ort1r 

·qu., 4h~renn 1'ooeo loe homoa oonat:ruido, f'oro quo o.4ocáo 

4o no hboor uoo 4o el loo loo trabnjadoreo, Ooonprlroco lo 

modera quo ont.t or:riluuda en ".'u conotruooión y nlgu.noo }>er .. 

aonno la ut1 lizon como laña. 

llnu inopoooi&n en oualoequiorn 4e lun rG.ncherle.o, 

por eJot:1plo ln de .'fir.n}'il'.n, puodo 4eno11trar quo loe op'crn

rioo no.ti b!acon ouo nooeoi4ndno en todoe partee, menoa en 

loB excuou4ou quo ect.G.n oonetnd'dou. 

En oulll1to n luc dbriooa 4o lo ?!ac4c.lono. 1 Santo 

Toroaa 1 nue eistono.o ~o pur11'1onoi6n 4o ocuao han e14o oo· 

tudiaGoe por el conuoJo Su¡.erior de 56lubridnG 1 Aee¡.u&n do 

V"l ootu01o 7 o~orionoios bocbne por loe Sroo. tsraz ":/ Vo;tnn 

O.ooiCDo.dou por ron %J'1oroto.rio a p:-opoe1c16n de la Juntu ao 

l'1cUanc111.. 

En virtud do lo oT.]'uocto, 

a tJS':ED ato.1tar.:cnh bU¡>l ior.noo q,tlc a.ntee dfJ diotnr uno roooluci6n 

oo·uro el :pnrticulhr, 110 a1rTn ortlonar quo blL-ur.n peroona 

do lo. Cor.iioi&n del trc.bo.jo 1 1n4fJpon41onto t.o c!rae JIOliti

c'o.111 oou lo que ¡.rucUque la duita y rin4u ol ir.i'on:oo ro3. 

poctivo 1 con c.ud.io"lrt11 '30 nuentro. pbrtc. pueo oa nooooorio 

qno tJd. conozca ln \urOr..4. 

J:• Juutioio, ~{ •.• ~., ··~'-'-;~.1:/-...:..../.>f'J!. *'· .. <;t:~" __ _,.....,....,. .. . '-~~~~-~fE:=:~-,-'-~,. 
--~'· 



na y el contto'o su111>r.1or de Snlubrido.d bon 4oolo.rado nu .. 

~buu voo••u q·.10 ltia q;.:!le de d1ol•o r{o DO n.:io potabloo. 

t!An mm. al Tt1¿:luuento 'ricante eobro lne acuae 4el 

río de lo i~ng4Blenn, onstige ooco autor 4ol robo al qne 

toca aguo.o del anuoo d~l ria, nin sor moroodndo de &l. 

ror lo quo roopncta a excuoadoe, 4obot'IOO adTortir 

que Uv~roun Tooeo loo homoo oonotru!do, )loro c¡ue a.dom&o 

do no.h&oor uoo do elloo loe trabnjo.doroo, dooopr.rooo lo 

cndera quo oatÁ ocpluoda en ~u conotnioa16n y o.lgunoo JIO? .. 

aonao la ut111zon como loña. 

Unu inepooo16n en oualoequtora 4e l~n rllllchar!ao, 

por a~ocplo la de _Tir.n}IÓ.n, puado de!'lostrar que loo op~re.
rioo anti1d'o.oon ouo nuoeo1c1adoo on todo.e tmrtoo, meneo en 

loa excuuudou que ecttin oonetrul don. 

En ouanto o luc tÁbr!onB do lo !!acdclonn 1 Sontn 

Toroea, nue eieteJ'lofJ do pur1Ucno16n do nc;uno han e!do eo

tudh.doe por el conuoJo Saporior do 5olubr1do.d, doe¡.u~u do 

V"l ootu41o y oxpor!oncioe bochao por loo Croo, .Agror. y Ve¡nn 

4oo1cnndou por "ºª ~·1crotarfo a propoo101cSn da lo Junto do 

V!Cil!Ulci•. 

En virtud do lo 0'1'1uoeto, 

a USTJ::D o.to:Jtw.cnto ou¡ilicr.n:io que on\ee dn dictar uno rooolucs6n 

oo'i1ro el yinrticu11~r, no oinn ordocer quo olL"UT.ll pcroona 

do la Coniu16n dol tr~ba.,o, 1nhpondionte e.o c!roa polhi

cno, eou lo que ¡iructi'lue la doitn 1 rindu ol 1Ltorco ro3• 

pootivo, con r.udio-:ir In :lo nueotro Jlr.rto, pueo o& necoonrio 

qno Ud. ccmo:oe. ln '\ 11:-dii.d. 

';( . . "'·' ,• ./ . ./J./1 Eo juutio ,.,·q·c1 .,. "' 7~<r ~~--.-.r.?/c., ,¿ . :;1 -"·º. _¡;~~· ., . ..._ ~<>r .... ~\ . '--::¿~5 -:s0-=~j;;:-'c':"~.'" 
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t~J litou1 ~~~a6~:.t: i!!~~r!~1~~~:' º~;~n~1 ~ºu~~: Ü~~~~~~~r~~c~.~;;t~~~~i~ct:-
1.~udo; 

liro do nu~~!~1·~ª~!~'~]~ Í·~~cr~u.'.'f;~i~!~ 61~~n~~j~:1r~~n~~~n;,~:·.:,Í·~~m~~t~~,,~c 
cncuont1·.'1 11r:~f'o.lo :r do '1"º ol c;.o:~obrt!ro 1:<!iio1• J11·~n A.Ollv :roe, c.11«;:r.
do por uw .• ioecn~·- 110 obt'.-:roc 1¡,1c co'..1¡1ancn toJ.o:.i tan u111i:.<l:~. h"'mh :-~
olomio f:b1;~lon:i:.; .. ..:.ra 11~:.ir:.J1•rr.c &l co:10 co:.1Jt~:.lo, nc:1 ~~<•ro:.ur;1•,1.1t: 

:: l'{~:~t~~~ 1.~~i~:~~~ 1 .;~;:~· ~~~~~~:~~ 
1 
~~~ :~~i~~:ii~~~~~~t j:~ 1 ;~: ~~': ~:! ~; !~:~~~~~~ -

~~~1~!1·~~,.~; ¿,i~º~~~~·~r .~~:~~~:~:.1~:~;·; ~~;~~º d~1 '~~~;'.~~r v~~~i, ;~~~ ~~.,~~=~~-
norr.uo mre::·tro .r;rc-.. i(I, nl1.~·m1:.:. 1·rm:fiur.za. ;¡ ci:.·~·ui,10 po1·r;_'l': "'r1~rc Jt•:: 

~~~l;r~~: 1~;~~c~f~~·'-;~ ~·'.~.¡ ~'.~~~ t~~ ~ ~~~~~~' n~:!~t~~:)~ ·.\~~;.~~ n~º~i~:~.~~.:~~;t~º~·;~-
i r.r,:ron ol Co:1lté Gt:n'.r:~J ilcn:1'..':.r.1J:c, ~!no c::ot:10 nc.ur~trou, lil. t.:!:.ib1·;:-; 
dol1or& ci.tl!:-.:ir urv.;14-c nu rcor;:-:.·.1ii:-.~oicfa. 

Ju:.:to et r~1:(' i.:1 tic no:• cc.n~tJdc el dC!TOC\·O 40 c•f·t:·1' rct·rc~•·o
tc.dou on c:i:n Cf!c!r.~: d~l -Tr:--~ic.,io, jucto dcL., t r:r t .nbl.lm !'Jl'C mw: -

trc roprcccntric' tn r.u }Jlu?:!:: 1.e;nc.r otro or.1:,en r1uu )n f~(;!"".t~ •';"O!'Ni1.:·, 
· do nucst.i·:: vohi!"ltml: J1cr1:uo b.:.f:t:. ho;¡ cc.n cixct:ric s lh, ~el Co"":; t;6 !l:tl :-.1-
tt vo 'JUC tuvo ~tr,~11.,,..:: \tn P'·:y1:1.r;n ví:.?O C:o lrc.r.31~a:!, r.iw:.t.o i;·Jc c2 

~~:j~~~f :;~!:~~:.f i:i;2i~r~:;~ :·~;::~:~~ ~'.~.~;~~;:;~~:; i ~:~~L~~;,"i~füí~: ~: 
r,nl, }JU<!ritCJ t).\1, fueren no:::tirr.·~o: r:ol' c:bnr.cr.uJJc:.. fJJJ m.~ r.• .. ;,t.cn1t':l!~ :'~ 

:~~":2l~16~~n~:;~!.f~~~~ª\1~~c¿~/~~ 1 't\~ \~~~ ~~~~ :~r ~!\~~!!~~~~:': ~.¿:'.ri'c~ ~~ -
~~~u(!~~~~~~- ~ ..• tº~:. ~~~-:~nc~i·;:;1~~~ l/~;-J.u~~~ .i a~~~~~ ;~¿~~~;rn !•"r oii:~r(I:: 

At! CH.:. ::i.:~o 1:! or. c.r.'°J He, "'.l·t~_::.r.:-.to ht:.: •::.:r•l·.t:r.:-c:. ::.1 :0<1:: l!o 
c.::udnr1 ... 1~ h h•t. t'.:·J 1:rr:-.10 ~!r: :;¡J!:.!~~~ :· tcHtlc:.:, :'l.r.bc :1r.; le l"Jctc, 

~¡~;~;>,~~~~~::r::;~r. ! ~~"·~~ ~2Z~i ~;.;v;~.~,~ º r~,;~.:~~~r~f.j º ··~~i· 1 ~ i 1~~";~:~:~ ~r;~r~~ 
pc::ct\r l,CJ\•Ot: 'il! •l '.;rr: ... rn!o :::.ar •".ri 1,11r::tr~~ 11ccr;:.~·-•·.H'.ct. 

tn c.;ncla. 11.CJ 1:u rc::o:~:i:•C:1~. t.pl"úV~ch:~~.100: l:, opo:•t11ntdacl J"l ... 
rn ofrccc;n,ll1; üu th\. t.:.:.~o. ;¡ ~:>. ~:.. 



Obrero;°· do'Illlndon,_ Tt1JJd'-!U .,- ncmUQ .. 

ro11 1 llD!nblooldo en la. t!n:n del O~roro Uuo.!tc~l, dol cu~l torm:i 

paÍ'to ln lftnyorlo. du lea t.rab:tJoJoroa do 10:1 l't.brioua üol lltn

~.rlt.o Foder:1.l, H ho. dtrtcldo u eo~o Do1'nrt11m<•nto pidknda au 

' oonvoquo a loa Obrero:. d•> Ulln:lo:. 7 T0Jldot1 do lo. Ro¡111bl1ol'.1 

a urio. Co'nv~nol~n 'pnrn eloclr ol Com1U Central Pormononto. 

fundan au pot1ot6n on al hooJhO do qua ol ComUf quo 

-~ tunoi«no.ba., nb11ndon6 la. .coplt.o.l, oaroolundO J•or lo t.:int.o do 

roproionta.ntos ol nun:iiroso grupo do Obruro:1 ir~torouudoo on lu. 

obaonJ.nola do la3 to.rU'cLS. 1 a.proba.iu por ºº'9. Otioln;a, on la. 

Convención do 1912. 

Blondo ol prlnolp;il pspel d9l Colllt..S Contr.J.l P11r.n1non .. 

to, yolnr porque las to.rita.o ol tad.n tenga.n oxaoto our.12llmlan·· 

to 1 oolnbora.ndo con esto Dcpnrt.a.mont" on ¡iro dol bien y pro

aro110 del obroro, l!IO h~ tom!l.do en cuunta el oeorltu onte11 ol

tndo 11or Juzc:a.r do uraonto neoos1dsd ul funolon3=lento del Co· 

1111t6 o qi:o mo rotiero, prov-la. .l¡>robs.016~ d~l !flnhtorio de 'Ro

nonto. 

P"r lo· to.nto 1 11upllco a Uds, J&J..¡an nonooer a. todoa 11Lie 

eatlmablea oom~,o.tloroo la1 nzonoo O%JtU01tas 1 pro·,,do.n doad.o. 

luoao·1 
0

nl nocr.bramiontO d•." DC!'laaa.d.oc que loo ropreao111.on on 1~ 
Convona16n quo ao oalobra.r& ,n oat.r. Ct.plt.c..l ol 11" 2~ dol pro'-

. --- 11enío. On-- 01--s~i&n--do =A-otois--d.o la. Baouel'l-U!101onal- do-·Inaenio~" --

roo; ,dopondl onto' del Ulnl•Lorio do In•ta·uoolón Pdbllc:> 7 Dei-

. ··~·.lliia:Árt·~a··. 
Cón . ol tin-do qua cato Comb6 eea olocto po:·udl!I,_ d.0 

la .mlnorn· "•lu.O ·moJor oorror.;,r.,µ;h. a ua~vacu'1r:l:ir loo int.óruaoa., 

; do t0d~Ú~ eól · griit.O ¡:a.ro. mi t.oomptu\hrle:J u la. pro.ocnte, .iaa 

1n.struoo1c.n•:a qu~ hÓ Juzct1do ¡1ertlnan<;ol!I, Jnapirado _tan: _a61~. 
·,orí al .DloJo.•_ d·toéo do 1:1.oJora:nhnto JMtt.l, r.c,oto.l y oca~·~mio_o; 

qua_ la. Loy .iono -onoo1Acndado o. cot.11 d.iipondoncia. 

·, Jloit.oro a. Ud, 1:11 "touto ccmoldo.roo16u , 

COUDTITUCióH Y lt!::l'OJW/1::, 

J~l Dlrf.lo torr A, 



111r.Tnor.r.m1r.r. A LCJn t~RRROS OE r.SA .i'Ar.íllCA. l'/JlA Ql'll llT.IJAll A T.03 

vr.r.1:aAMS QUI: DEDERAll ~:U'IU!.:7.,TARLU~ ll!I L\ co:1vtuc10:1 QUJ~ m: venxn

c1.11A' llU EOTI• rAl'ITAL F.L DIA L9 DEL conrmmre, l'AllA iOf.UAR "F.L CO?llTE 

ci::rrRAt r-·IR!'/Jl!.t!ll'E .ua •)!!9J::R0$ DE :ULA:>o:J y TE.FID~S D~ LA n¡::runr.tcA. 

j•rtir.orn.-F.l nduro lo Dcltga.d?a aor4 al :10 :si do loa obreros quo tr6bo.

Jcl1 _on oa.~~ J'6.br1c~. 

~~~~~n..-:-~~. ,,lcco_i_ 6n ne '10.rA por loa obro ros pertcnoc1e~toa n. ouda. 14· 

tidnr1, nunq•Jr, por 1•11 anonna.lea o1rcunstanctua por que o.travioaA _ol 

1'110,_ no ealtn todoo trAbra.Ja.ndo. 

;~~-óf-~nr!i.:DohttY.&n l11v,ntar 1in:1.- so-ta. d~ ln reunión lln quo acAn olo_ot~a--1-~~ 

11 

_ -'<--~ ~~~!"(l~dl"a _-y remt Ur a o.:1tn- ott clna--- nxt.rncto -dOt1Úl~do -do·~-o=~a~o=úiiii1::- ,: 
acta. 

llillUlnITOO PAlA SER IJELEOlll>O 

.on~'11r tres 1111,.o nw1nt:10 m•m-oo de obr1ro y r.oJ.lo 1•n la 
0

'10Í-~o.~~d?~·
- - >~ mnyt1r do 2s tftao. aohc .. loor, •Jacrlbir-.Y ctin~~-.~F"l~~~~.~;~;,~~~~~ro'.~·~:· 

gloo .do lo. a.r1t•nót1ca.. 

srod!t.or aua bu1nt1P r.cnturnbru, con ccrtiticado d0. aU~ :Oompa.ftoro~-." 
,,far tn noa1bllt•ltut de r1•.d\.C'o.roe en eata. t'4p1tal.,. ~i: ~~~ro»Oloc~/pa.ra. 

intogrur ol c,1dd'. 

J11epoeioionoa tlenora.101~- :· 

.na obraron d't l!l'h )'6brf'Ja. nl noc'u·or ta auo Doleg11duc-, iobo~4n J~·apl .. 

rnrr,o_ ltbr_nn 1·1 toitc. p1·0Ju1cto, r 1 l~ 2d'ra-da· quo--Cta-v0.toa-.. T_o-;~-1c:on 

orí Jo9 ohrllroJ m''" t '6r.ooa, honrndo~ e lntol~t:cntoo d,1 · grL1po 1 puo:i 

de lu co:npctc'111'1, tcncr-3bUt13d ;¡ cc:.nduiJL3. do 'ª\º C)m1t6, dJpondlJ 

)11-b1Jcna."nrm'>nfa QUt debo CX1!t1r cntt·o todOI los tra~njru10rCJ 1 ra. .. 
br!cnnt~a 3 .,,~_'l ~1¡ta.1'tamo11to, qua_ attmpro ta.ca.14 aus-roooluJ!Ou-~a 

&n ]4 vordtd, la. Jut ti('itt y la. hourcdoz. 

411 .nelreJJdo~ d• cna l'ábdc~ tra.cr411 
1

.1us crcderciolcs 1JgnUzo.d.1a con 

lo. f':lp'!dtJctL~l6n d• l n•b-?ro de obt.iro:J qu·o rcprcaer1to11 1 'I d·Jbar4n 

cntor rrc:enl?o en • rt1. orJdna el dfa. :;9 dol p1caontc con al tin d"l 

no rcthrd~r tu cel··bn.ctón do la. C'onve:ncJón, cosa qu> pcrJudicarlu 

de un itodo 

l!op~blloa. 
RcH•1:-o (1 Ud. ir:! o.tcnl:J con:itdcr~cl(in. 

C'OU:JTJTU~Jt;·:i Y f..~J.'OH!!AS. 

l!!·x1co, 1 de 1:'1crc- d·J 1!115 
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