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INTRODUCCION, 

La primera fase de la investigación consistió en ordenar las 
fojas por asuntos específicos en el ramo: Junta Local de Conci
liación y Arbitraje de Oaxaca, donde está lo concerniente 
a la relación entre trabajadores, patrones y estado desde 
el año de 1926, hasta el presente, Este ramo constituye una 
de las fuentes principales el cual, unido con otros archivos, 
materiales diversos y entrevistas, hicieron posible el proyecto 
mismo que va desde la segunda mitad del XIX, hasta el final 
de los veintes del siglo actual. 

Se pretende mostrar a través de la exposición, las relaciones 
establecidas en algunos sectores productivos, las condiciones 
de trabajo, detalles del nivel de vida y la política del estado 
Se atisba en las acciones y formas en que se crearon las prime
ras organizaciones laborales para defender y reclamar derechos 
o mejor trato, Se muestran las diferencias y condiciones obje
tivas y subjetivas en el plano laboral, de las diversas regio
nes en que se encontraba dividido el estado, 

De entrada se ·presenta un panorama somero de la estructura 
productiva a partir del segundo tercio del siglo XIX, cuando 
por primera vez los artesanos locales -como venía sucediendo 
en otros puntos de la nación- se organizan relacionándose 
con otros conjuntos semejantes de la República. En el período 
previo al porfirismo ya se había conformado una organización 
de trabajadores definida y cercana al poder estatal. La estruc
tura productiva predominante era de corte artesanal, existiendo 
principalmente asalariados mineros, en las tres Únicas facto
rías textiles del estado y en el naciente sector eléctrico 
con las plantas de luz. Surgen en este período los brotes 
pioneros de inconformidad de parte de los trabajadores al 
hacer paros y huelgas en empresas mineras y textiles. 

En la fase revolucionaria de 1910 a 1920 triunfante el constitu 
¡, cionalismo con el Gra Jesús Agustín Castro al frente, se 

impulsa la formación de los primeros sindicatos los cuales 
se inician en Salinacruz. Su punto de apoyo legal lo fue el 
Artículo 123 de la Constitución, contando además con la expe-

1 
1 

'1 
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riencia de trabajadores de la Casa del Obrero Mundial. 

El auge organizativo de los trabajadores se dio en la segu~da 
· mitad de los veintes, momento en que se expide la primera 

ley local del trabajo, creándose por derecho las Juntas de 
Conciliaci6n y Arbitraje, por lo que surgen una serie de aspec
tos prepositivos como disminución de la jornada de trabajo, 
contratos colectivos, pago de horas extras, indemnizaciones, 
entre otros. 

La formaci6n de organizaciones de trabajadores se efectúa 
en la mayor:l.a de negociaciones. La CROM por su parte empieza 
a sentir la presión del gobierno local para que abandone a 
los sindicatos que se le encuentran adheridos. 

Los problemas más frecuentes dentro de las relaciones obrero
patronales, son los despidos injustificados, jornadas de traba
jo que a veces llegan a las 16 horas, y los bajos y desiguales 
salarios, reclamos que se patentizan en las demandas laborales. 
La forma y Lmpuje para dar la pelea, va a tener sus matices 
como sucede en la regi6n platanera donde existieron sindicatos 
más organizados ligados a empresas fruteras transnacionales 
y contratos colectivos de trabajo de mayores prestaciones; 
a diferencia de los valles centrales donde las acciones fueron 
con menos exigencias. Hacia 1930, la Confederación de Ligas 
Socialistas ,.e Oaxaca, 'c·oopta a la mayoría de organizaciones 
sindicales d~l Estado, una vez que la CROM pierde su hegemonía. 

Con la infor~ación consultada en el proceso de la investigación 
se integr6 parte de la cronología que tiene que ver con los 
diversos hechos relacionados con las cuestiones laborales, 
locales y nacionales; de igual manera se escogieron documentos 
y testimonios que podr:l.an dar idea del período en estudio 
en diversos aspectos. 

Agradezco el amplio y sustancial apoyo que me brindó mi asesor 
el Doctor Antonio García de León. Estoy en deuda con los compa
ñeros Francisco José Ruíz Cervantes y Victor Raúl Martinez 
Vásquez, ayudas invaluables que van más allá del quehacer 
académico. Mis reconocimientos al Maestro Manuel Esparza direc-
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tor del AGEO por su franco apoyo para la obtenci6n de materia
les que permitieron la realización del trabajo. 



JUSTIFICACION. 

Dentro de la diversidad de estudios efectuados sobre Oaxaca 

no se localizaron trabajos sobre la formación y origen de 

la clase trabajadora en el estado a finales del siglo pasado 

y principios del actual. De hecho el periodo en estudio es 

un campo virgen con posibilidades de abordarlo, por existir 

información documental de primera mano y personas que tienen 

el recuerdo y experiencias que atestiguan de hechos y acciones 

dignos de consideración. 

El trabajo abre camino en un terreno qne da para mucho más 

con la posibilidad de efectuar interpretaciones de mayor profu.!! 

didad. 

Dentro del ámbito de la historia económico del pais, se requie

ren investigaciones que abarquen la temática regional, 



CONSIDERACIONES PREVIAS. 

En la época que abarca este proyecto -fines del XIX, hasta 
los veintes- el país se encuentra subordinado al sistema capita 
lista de manera desigual en las diferentes regiones, e incidie!l 
do en formaciones ajenas a tal sistema. 

El predominio de un sector rural en la entidad, tiene sus 
propias características en el proceso de producci6n y consumo. 
No se trata . de un caso particular o especial, pero si con 
especificidades debido a condiciones propias del lugar y el 
peso de los grupos etnicos con sus so brevi vencias económicas, 
sociales y culturales. Dentro de tal contexto, es problemático 
hablar de una clase obrera, considerando tal como la que tiene 
que subsistir exclusivamente gracias a la venta de su fuerza 
de trabajo, lo que por otro lado implica una burguesía poseedo
ra del capital. Se está más bien frente a un fenómeno complejo, 
en donde existen asalariados, en pequeños núcleos limitados 
principalemente a las actividades extractivas, en dos o tres 
factorías de poca monta, y en un sinnúmero de casos en que 
los trabajadores siguen ligados a la tierra, puesto que no 
dejan de cultivar su parcela.·.: 

Dentro de la época precisada, se presentan fenómenos específi
cos en lo referente a la organización de la mano de obra para 
plantear la defensa de sus derechos, que van desde las socieda
des mutualistas hasta los sindicatos, con diferentes niveles 
de lucha en las diversas regiones, en los que tiene que ver 
las condiciones de la producción, el producto mismo, las rela
ciones obrero-patronales y el peso de la ideología prevalecien
te. En la ciudad, abarcando los valles centrales, el control 
de los grupos de artesanos -todavía algunos forman los tradici.Q. 
nales gremios-, jornaleros, peones de haciendas y dependientes, 
entre otros, estaban bastante ligados a y por la ideología 
religiosa, que no se da con igual fuerza en otros lugares. 
Tal pensamiento empapa los ordenamientos y propuestas de las 
organizaciones obreras de tipo mutualista, las que se caracteri 
zan también por no pedir aumentos de salarios, ni disminución 
de la jornada de trabajo, y menos la huelga. El apoyo se da 
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entre los trabajadores que con su raquitico salario cubrían 
por si mismos las prestaciones que debía proporcionar el patrón 

Estos condicionamientos que vienen del siglo pasado incidirán 
en la formación de sindicatos impuesta desde fuera, Las accio
nes y la combatividad de los trabajadores organizados fué 
de menos empuje en el centro en relación con otros lugares, 
inclusive los contratos de trabajo plantearon menos exigencias 
en sus clausulas. No es el caso de la región platanera de 
Tuxtepec más cercana a Veracruz, Aquí los trabajadores, son 
mano de obra de un sistema parecido al de plantaci6n y la 
formación de sus organizaciones sindicales se impulsa con 
el asesoramiento de la CROM, que a mediados de los veintes 
contaba con experiencia laboral para conjuntar y quedar al 
frente de los trabajadores. Las difíciles condiciones de traba
jo de la región, con una producción desigual fen6menos climáti
cos adversos y tal orientación cromiana imbuida de desplantes 
fugaces de socialismo y anarquismo, proveen a los trabajadores 
plataneros para negociar contratos y prestaciones ·, con las 
experimentadas y resistentes compañías ~xtranjeras. Las pugnas 
intergremiales se dieron con frecuencia a veces propiciadas 
por dichas empresas y por la misma CROM cuando sus afiliados 
se oponen al entreguismo o a las tácticas esquirolascas o 
pretenden abandonar la organización, Esto último llega a suce
der dentro de una coyuntura desfavorable a la Confederación 
al perder su peso político dentro del porler federal y local, 

El pensamiento de corte socialista llega con más fuerza en 
la tercera década, lo cual coincide con la politica ideológica 
presidencial que en Oaxaca se sigue c.:on apego, Se está en 
el momento en que el estado mexicano se ha consolidado, Se 
sientan las bases del control de la clase obrera del país: 
la subordinación, el acercamieneto y la entrega de las dirigen
cias sindicales al poder a cambio de puestos y prebendas al 
margen de sus agremiados, Este es el principio de un camino 
vigente, la supeditación de la clase trabajadora a los dasignics 
de la sociedad política, 

En la entidad, las organizaciones van a reproducir en sus 
dimensiones propias el esquema nacional. Una vez que. la CROM 
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pierde fuerza y presencia se intensifica la formación interna 
de Confederaciones, Federaciones y Sindicatos de carácter 
local, quienes cubren el hueco. 

Por su parte un reducido grupo dueños de bienes ganados, hacie!!. 
das y comercios, en gran parte extranjeros tuvo pocas preocupa
ciones con la llegada delas nuevas ideas. La relación con 
el Estado, siempre le fue satisfactoria, salvo uno o dos contra 'j 
punteos. El problema de la "Vallistocracia, (1) como algunos 
autores han dado en llamar a tal grupo, se presentó en el 
campo de los impuestos y los salarios, el que hacer para pagar 
lo menos posible, lo cual no les fue difícil lograr, en aras 
del progreso y las buenas intenciones como "alcanzar el desarro 
llo del estado" y "dar empleo a los trabajadores", Respecto 
a la formación de sindicatos, la Vallistocracia, calculó la 
forma de peutralizar sus exigencias armando sus propias asocia
ciones o uniones paralelas cuando las demanda de los trabajado 
res prosperaban, los abogados patronales hacían un conveniente
manejo de los preceptos legales inclinando algunas veces la 
balanza en beneficio de sus representados contando además 
en algunos pleitos con la anuencia tácita o explícita de las 
diversas instancias del poder. 

El advenimiento del sistema capitalista con sus diversas fases 
no va a tener un impacto omnipotente sobre la compleja forma
ción socioeconómica local. Difícil resulta afirmar que se 
dió una alteración radical de las relaciones sociales de produc 
ción, sin que esto quiera decir que no existieran articulacio:" 
nea con el capital, como acontecía con el intercambio y la 
obtención de mano de obra barata. 

Los capitalistas que invierten en el sector agroexportador, 
y en algunas otras pequeñas industrias, no le son del todo 
desagradables -además de contar con todas las facilidades que 
le brinda el estado-, las condiciones de corte precapitalista, 
lo cual posibilita mayor extracción de excedente, donde las 
prestaciones son originalmente nulas y las complicaciones 
por la preparación de la mano de obra inexistentes, ya que 
el nivel de las fuerzas productivas y el tipo de producto 
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no reclama especialización. 

Los poros de inserci6n capitalista son hechos aislados que 
no afectan a la totalidad; el tipo de producto cuando es para 
un mercado extranacional, está subordinado a los precios del 
exterior, por lo tanto sujeto a sus oscilaciones y cuando 
la tasa de ganancia baja hasta el punto de no ser "negocio", 
se deja de producir. 

Las-diferencias regionales, no solo se dan por sus caracteristl 
cas geofísicas, también tienen que ver con el origen de las 
comunidades, interrelaciones, tredición y cultura. Istmo y 
Tuxtepec ., se encontraban más ligados y abiertos a la penetr!!_ 
ción del capital, con una infraestructura moderna en su momento 
-los ferrocarriles de vía ancha-, sector agroexportador más 
desarrollado, y mano de obra barata y abundante, En tales 
regiones las transacciones están teñidas del sistema dominante, 
aunque enJas relaciones al interior entre la población, se mane-
jan operaciones de tipo mercantil simple; superestructuralmente 
en cuanto :. sus hábitos, costumbres, tradiciones y compromisos, 
el pasado está presente. 

Los valles centrales, efectuaban poco intercambio con el exte
rior, la ciudad en el centro conserva hasta principios de 
los treintas casi la misma estructura urbana del siglo XVIII, 
Aqui se dan con mayor fuerza las pequeñas industrias de corte 
familiar, :on asalariados y cubren un mercado interno. De 
gran peso en la esfera de la producción era el trabajó artesa
nal; de he ho aquí se ubica la mayor parte de la mano de obra • 
. u origen colonial con sus formas organizativas y de trabajo, 
siguen teniendo peso. En gran parte la artesanía viene a ser 
una forma de subsistencia con una producción ligada a un consu
mo previsto, en el que tiene que ver la relación directa del 
productor con el consumidor. En el maestro-artesano se da 
la conjunción capital-trabajo; los aprendices recibían un 
pago algo parecido a un salario de subsistencia, una vez que 
tenían un conocimiento práctico, tal situación cambiaba en 
el momento en que tal aprendiz empezaba a laborar por cuenta 
propia; es decir, cuando "había aprendido el oficio". 
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(1) ", •• El término "Vallistocracia11 fue utilizado por primera 
en el trabajo "Las razones de Juchitán" de Víctor de la 
Cruz y publicado en el Semanario Hora Cero No, 35, el 
2 de diciembre de 1981. Para nosotros, éste término, , , se 
refiere también a la élite regional que concentra el poder 
econ6mico y politice de la entidad y cuyos miembros se 
reclutan principalmente en la regi6n conocida como Valles 
Centrales,,, 

, , , bajo este concepto cabe agrupar a las capas más altas 
de la burguesía, la clase política y la intelectualidad 
regional, •• , la vallistocracia econ6mica es particularmente 
paternalista, conservadora y autoritaria, lo que deviene 
no solo de "su pasado" sino de las actividades y ubicaci6n 
de quienes siguen dominando en el terreno de la economía 
estatal; comerciantes, terratenientes y caciques. Su pater
nalismo conservador y autoritario deviene en racismo, 
frente a los indígenas, a quienes despectivamente califica 
como 11yopes 11

.,. "Víctor Raúl Martinez Vásqucz; Movimie!!12. 
Popular, vallistocracia y política en Oaxaca ( 1968-19!.'6), 
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Oaxaca, 
1987 (Tesis doctoral), pp. 8, 11 y 12. 



I. BORDEANDO LOS ORIGENES 

Al final de dificiles años de lucha, hacia 1861, los liberales 
llegan al poder, y el aparente calma se asientan en la capital 
del país. Oaxaca, se encontraba envuelta en un clima de frecuen 
tes pugnas, que hacían exclamar al entonces gobernador "nues
tros hermanos han muerto ametrallados por la reacción; las 
enfermedades y los delitos no nos han arrebatado tanto número 
de habitantes como las balas disparadas sin cesar hace más 
de treinta años. La guerra civil ha borrado nuestro porvenir, 
ha cortado cabezas a millares, ha enrojecido nuestro horizonte 
y ha introducido desaliento en la sociedad". (1) 

Las actividades agrícolas, predominantes en el estado con 
533, 733 habitantes, eran casi en su totalidad de temporal 
y como producto fundamental el maíz; aunque existían de acuerdo 
con la región otros como la vainilla, el algodón, la caña 
de azúcar, el frijol y el trigo, La grana o cochinilla, tinte 
que llegó a ocupar el 3er. lugar en la exportación durante 
la colonia, después del oro y la plata y del cual Oaxaca era 
el productor casi Único del país, estaba en plena decadencia 
debido a la sustitución por las anilinas sintéticas y a la 
desorganización del sistema de siembra acostumbrado, el cual 
utilizaba de hecho mano de obra indígena exclusivamente. El 
propio gobernador señalaba también el problema de la tenencia 
de la tierra: 

"la mala división de la propiedad territorial es otro de los 
graves obsstáculos que encuentra la agricultura para su comple
to desarrollo. Ni conveniente ni humanitario parece que posean 
la tierra determinados propietarios, dejando morir de hambre 
y de miseria a una porción infinita de hombres que al nacer 
encontraron ocupada la Tierra que debía sustentarlos. Esa 
concentración de propiedad territorial pugna más con los prin
cipios económicos y con las bases del sistema que nos rige, 

( 1) flemolLi.a admlnJ.¿,úzaüJJa que {111.J!.,leni.a el. C. 9o!ll!.l!nad.on. Con4-
t.i.lu.c1.onaf. del. f.4lado llamón Cajl.ga, 1861, fl• 47. Su mandato 
tiJ.e del. 8 de noul.emtM. af. 1 de dJ.ci..e.mC.Ae. de 1863. 
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si se atiende a que los poseedores, las más de las veces sin 
recursos bastantes para explotarla convenientemente la mantie
nen erial con perjuicio notable de la sociedad,· que reclama 
altamente contra ese monopolio". (2) 

Tales declaraciones· del gobernante, al ·.pa~ecer no tuvieron 
mayores repercusiones; además se habia realizado la desamorti
zaci6n de los bienes eclesiásticos.:. En .. tal sentido parece 
flotar la idea de darle movimiento a los . bienes raices, que 
dentro de la visi6n liberal era fundamental para la creaci6n 
de la riqueza pública. (3) 

La considerada como industria fabril estaba constituida por 
diferentes actividades extractivas, destacando la producci6n 
de azúcar por su valor. Representativa fue la producci6n de 
panela y ligado a ambos productos (azúcar y panela) se encuen
tra el aguardiente de caña, Zonas productoras fueron Tehuante
pec en el Istmo y Zimatlán en los Valles. 

El nivel tec11ol6gico va de acuerdo como el momento, así en 
el funcionamiento de los trapiches para moler la caña que 
es la materia prima, se emplean las mulas y/o caballos a fin 
de que muevan las prensas de madera para extraer el jugo; 
alguno de los molinos de trigo son accionados ppr energia 
hidráulica; el mezcal se destilaba en ollas de barro yalambi
ques de meta para el aguardiente; el jabon se fabricaba en 
pailas de. ladrillo o madera. De la mano de obra empleada, 
no se tiene :ifras, pero el gobernador Cajiga en su memoria 
mencionada dice: "La explotaci6n del hombre por el hombre, 

(2). IILkl., Caj¡ga, p.;? 
(3), 7 odo .indJ.ca qlll!. el. pttocuo de du.amoll.Üzauón. en. Oaxaca 
<1e riló con.:úta la pttopUdad ecl.M¡a<1LJ.ca tanto wúJ.ana como 
ttÚ<1Ü.ca. Sien.do la ley lettdo el. úl:LJ.mo gol.pe a un.a .i.g.t.M¡a 
que dede {..inal.M del 4¡glo XVIII y pttinup¡0.6 del. XIX, .i.C.a 
de mal en. pe0tt, Cattl.0<1 Srínchez Silva: U. ualott de La pttopUdad 
ttÚ.6Ü.ca y utt8.an.a en. Oaxaca a m.ed.iad0.6 del. úgLo XIX, Ca<1a 
de La Cu.f.i..utta Oaxaqucñ.a1 cole.cuón. agua qul!Jllada, 1987, p.B. 
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no debe verificarse entre nosotros, ·es un escandalo que presen
ciemos ese hecho inmoral y solo digno de los siglos que pasaron 
(4). 

Dentro de la mineria, además de los metales preciosos (oro 
y plata) empieza a figurar la ferrerría, lo cual evita la 
importación del fierro; ahora los herreros empiezan a tener 
la materia prima que les permite producir principalmente los 
aperos de labranza. Se tiene una ferrería en Santa Gertrudis, 
Zimatlán. Además, para 1858 habían 27 haciendas de beneficio 
y se acuñó numerario en la casa de moneda local. Gran parte 
de la escasez de mano de obra se debió a que el estado tenía 
que aportar su contingente de sangre a las diferentes acciones 
de guerra. (5) 

Es dificil hablar para tal época -al menos para Oaxaca- de 
una clase obrera, cuantitativa y cualitativamente; más bien, 
se tiene un predominio del artesanado (ver cuadro No. 1.1), 
registrándoJe alrededor de 100 oficios. Existen asalariados, 
como en el caso de la minería en algunas haciendas, o temporal
mente, al realizarse el periodo de Zafra en los trapiches. 
También en el comercio están "los dependientes". 

No se tiene fecha exacta para las primeras factorías, que 
puedan considerarse como tales pero el dato primario ubica 
para 1865 mtre Valdeflores y Santa Cruz Hixtepec, en los 
Valles Centc·ales la primera fábrica de Hilados y Tejidos movida 
por pedales (6) 

Los dueños de las fábricas en su mayoría son extranjeros prin
cipalmente de origen ibérico; en pocos casos alemanes y nortea
mericanos, la mano de obra predominante es la indígena y 
el producto regularmente cubre necesidades regionales.· No 

(4) JJ,.id, Cajifp, p.56. 
(5) "La ~ de fo.¡, o&PJlíJI.> af. MAlJkio mWioA, .fo. lllPMíJ. cJui.l •• 

f"'UÍU}t!AUI. Po. .inem:in de.f_ majo de fn,¡ mÚltVJ, liJ. Wngif.& decakncia. 
y & nuJna cMi crmpfuit:l', Cojk_µ, Ie.id, P• 64. 

(6) :JOll{]e "fl?Al1f1lrln ~ 11.W.tYUa de f.hwca, 7aoo III, p. 166. 
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se tienen datos de las ligas del capital con el poder en forma 
directa. 
El periodo de la república restaurada el cual se ubica entre 
1867-1876, después de la intervenci6n extranjera y con la 
caida del segundo imperio, no significan la paz total en el 
país, ni tampoco en el estado, pues se dan sublevaciones y 
levantamientos, manteniendose diversas guarniciones en Huajua
pan, Juchitán y Tehuantepec apoyadas con los guardias naciona
les. 

La mano de obra predominante en cuanto a la producci6n de 
tipo fabril es de corte artesanal, sobre todo en los valles 
centrales y en las principales cabeceras de distrito. Las· 
actividades artesanales de raíz colonial, conbinadas con la 
habilidad indigena, tienen permanencia notable con pocas dife
renciaciones en el siglo XIX. Considerando el cuadro no. 1.1. 
se pueden hacer comparaciones en tres momentos en un lapso 
de más de 80 años, de 1792 a 1885 (7) principalmente para 
el Centro del Estado. 

La industria del vestido mantiene su vigencia, con algunas 
alteraciones internas, los cotoneros disminuyeron de 39 en 
1842 a 3 en 1875; los manteros bajan de 17 a 4; los tintorHros 
de 9 a 2; los cacleros disminuyeron en un 50%; en cambio los 
zapateros crecen en un 45%.-

El sector herrería, joyería y otros en 1792 fué el segt.ndo 
en importancia y en 1842 lo seguían siendo junto con el de 
agricultura y ganadería, en 1875 pasa a ocupar el tercer lu~ar; 
los cambios más notables son el número de alfareros que sube 
de 1 a 46 y el de los laceros que baja de 42 a 2, al parecer 
se debe a un cambio de nombre, es decir, para 1875, los laceros 
más bien les llaman alfareros; los veleros, disminuyen en 

(7) rmiel úycvlza: í'aúzén. de Cop.iipc.ii5n. de .fa CiuJal. de 4Lwca, 1875, (io6J.e;i.
flfJ d21. EdaJo de {kJXIJCil, l(j{JJ, 1983. Í.D-1> dai.M ~ al GllÍ.2/DlaÍa 
ck. ede ¡xyúalo han .;,ido i.mu:lM ck. d1rJw Wdo, 
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una tercera parte y aumentan sustancialmente ·los carpinteros 
de 150 a 202 y los herreros de 65 a 103. 

El sector iglesia, no se considera propiamente como una activi
dad ·artesanal, se menciona únicamente como una ocupación. 
Se da una disminución de eclesiásticos, de. 88 a 45, En 1792 
el sector representaba el 11. 7% y en 1875 solo. el 1.2% de 
los varones' de 16 a 60 años, entre las actividades ligadas 
con el culto religioso se encontraban, autoridades del semina
rio, sacrist!Jnes y eclesiásticos, 

En el comercio, donde tradicionalmente se ubican los trabajado
res. llamados "dependientes" existe un aumento concomitante 
con él de los comerciantes que pasan de 204 a 423, o sea incre
mento del 112%. Tal sector llega a desplazar a la agricultura 
y ganadería del segundo lugar de la economía local. El comercio 
llega a representar el 15% de la mano de obra. 

'.; 

' 'i 

J 
La disminución de la agricultura y ganadería a un 7º lugar Í 
no implica que la ciudad deje de tener un carácter marcadamente l 
rural, con ~us grupos sociales bien diferenciados de criollos, 
mestizos, indios. 

Las personas dedicadas a la industria de la comida y bebida 
disminuyen en números absolutos en 1875, aunque, proporcional
mente, el sc:tor permanece prácticamente en la misma importan
cia que en 1842. Al parecer no hay establos en la ciudad para 
1875, tampocJ pulqueros, pero sí en otras partes de la entidad. 
Los carniceros aumentan de 13 a 42. 

Dentro de los profesionales -que constituyen estamento ligado 
al poder y al dinero- desaparece el término de Licenciado 
en 1875, ahora son abogados que aumentan a 97, o sea, en más 
de un 400%; los médicos en 33 años eran 23 elementos, Se tienen 
nuevas profesiones agrimensor, dentista y.· un literato, que 
van surgiendo de acuerdo con las necesidades de la época. 

De las personas dedicadas al servicio doméstico, -grupo despo
seido que se recluta principalmente de inmigrantes a la ciudad
con anterioridad se empleaba como mandaderos a hombres, estos 
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disminuyen en un 41% y no se ven reemplazados por otra catego
ría ocupacional, empiezan a dejar de mencionarse a los manda
deros, auxiliares, ayudantes y lacayos, sin que esto quiera 
decir que dejen de subsistir los llamados "mocitos", de hecho, 
niños que vienen de los pueblos cercanos a "servir" a .la. casa. 
de algún "patrón"; las condiciones del abasto de agua, regular-: 
mente ubicadas en lugares estratégicos en los diferentes ,ba
rrios, hace que los aguadores con sus cántaros y burros 'acondi
cionados sigan figurando con un número constante •. de' trabajado:-
res. 

Para el caso del gobierno, sí existe una: burocrá~ia. en los 
diferentes poderes y en varios niveles incluyendo/profesores, · 
Sólo los empleados de haciendas ubicados. eri' diferentes ·puntos 
del Estado, son más de 100. (8) ·· "·· .·ce · 

La construcción sigue teniendo un. :~d:s:to ~ugar. dentro de 
las ocupaciones a pesar del ligero aumento en el número de · 
albañiles, Aparece por vez primera la categoría ingeniero. 

La industria del cuero fué una ocupación de poca representati
vidad en el conjunto, pero estable desde 1792 y en aumento 
hacia 1842. Para 1875 su incremento fué de un 76%, Los curtido
res aumentan en un 20%, disminuyen los gamuceros en un 75%, 
este trabajo está ligado con las pieles de venado que se obtie
nen de la cacería; en cambio los talabarteros quienes trabajar. 
el cuero para usos diversos como el de los aperos para caballo~ 
y vaqueros aumentan de 2 en 1848, a 98 en 1875 , 

En el transporte hay una disminución generalizada, los arrieros 
de la ciudad bajan de 13 a 3; los cargadores de 38 a 21 y 
los cocheros de 22 a 10; en cambio, los carreteros, se mantie-. 
nen estables. · 

Existen otras actividades de manufactura que poco cambian, 
como son las de los coheteros, quienes tienen un papel relevan
te en las fiestas religiosas y otras celebraciones de tipo 
familiar, Ya no se mencionan los guitarreros; en cambio, los 
canteros-picapiedreros casi se triplican. 

(8) fí2iOORJO. dd l.}OOJ.liJ:o rM. Walo, a-ca, 1869, Cl.IUÍJw No. 37. 
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Lo considerado como Bellas Artes, ·empieza a diferenciarse 
con una divisi6n del trabajo más especifica, resultando nuevas 
categorías como la de escultores, ·grabadores, lit6grafos y 
filarm6nicos. Disminuyen los servicios de los pintores, y 
aumentan los de los músicos que pasan de ·29 a 70 sin contar 
a 18 filarm6nicos. · '· · 

Los mineros residentes de. la Ciudad .. aumentan de 3 a 13, desde 
luego se trata de los dueños en· buen número extranjeros, y 
se registran casi 90 minas en la entidad. (9) . 

Se da un sector ocupacional de "varios" donde figuran lo que 
podría considerarse como nuevos oficios: fot6grafo, maquinista 
telegrafista; se incluyen también encuadernadores, peluque 
ros y farmacéuticos que aumentan de 1 a 11: los impresores 
de 8 a 42 y los salitreros -probablemente los que extraian 
la sal del valle de Tlacolula- son 26. 

Disminuyen los militares y también los jubilados. Los "vagos" 
(10) a quienes habría de considerar como personas que no están 
ubicadas en algún oficio ya no aparecen en el cuadro. Seria 
dificil pensar que se hubieran terminado. 

Tanto las desapariciones de profesiones como el ascenso de 
otras, podría explicarse considerando los cambios de la estruc
tura productiva, la introducci6n de nuevas técnicas imbricadas 
con otras necesidades a satisfacer, la aparici6n de sustituti
vos pr6ximos como el petr6leo que en parte ocupa el lugar 
de las velas de cera que se usaban en el alumbrado, (11) 
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En febrero de 1873 se funda la primera sociedad de Artesanos 
del estado de Oaxaca, (12) su lema: "Paz, Fraternidad y Traba
jo" y aglutina a elementos de gran parte de la entidad. 
La directiva se formó con delegados de doce asociaciones 
agrupando alrededor de 300 socios que en sí representan a 
varios centenares de artesanos de diversos puntos del estado. 
Forman inicialmente la sociedad un grupo de talleres manuales 
encabezados por Francisco Vasconcelos, junto con los obreros 
Gregario Cejudo, Alberto Garay, Albino Delgado, Dimas García, 
Diego Alcalá y quién no era ajeno al anarquismo de la época: 
Luis Santibañez. C1msideraron necesaria la fundación de la 
sociedad porque el oficio del artesano estaba decayendo . la 
mano de obra resultaba defectuosa por falta de oficiales exper:. 
tos, responsables y con alguna preparación técnica. Frecuente
mente los aprendices se improvisaban como oficiales; también 
el artesano era analfabeta y en no pocas ocasiones victima 
de los patrones que se aprovechaban de su ignorancia y les 
pagaban jornales miserables, haciéndol •s trabajar más de doce 
horas diarias. A esto no escapa el artesano independiente, 
el del pequeño taller el cual padecía abusos en la venta de 
su producto. La descomposición del trabajo artesanal era común, 
sin que esto quiera decir que tenia que buscar trabajo en 
el renglón industrial, pues no había factorías que absorbieran 
mano de.obra; lo más frecuente era cambiar de oficio. 

Los objetivos de la sociedad eran dos: capacitar al trabajador 
mediante la enseñanza de las primeras etras y de una instruc-

.! 

'• 
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CUl\ORO I t , t 

OAXJ\Cl\1 REt.n.CION GENERJ\L DE IJ\S DIFERENTES OCUPACIONES 
EN EL ESTADO, EN TRES MOMENTOS. 

S E C T O R 

1.- Industria del vestido, etc. 

2.- Herrerla, joyeria, etc. 

3 , .. I9lesia 

4 ... Comercio 

5,- Agricultura y Ganader!a 

6.- Comida y bebida 

7.- Profesionales 

e, .. Sirvientes 

9.- Gobierno 

10.- ConatrucciGn y renta de casas 

11.- Industria del cuero 

12.- Transporte 

13.- Otras manufacturas 

14.- Bellas Artes 

1s ... Minarla 

16.- varios 

17,• Militares y guardias civiles 

18.- Sin especificar y vagos 

t 7 9 2 t e 4 2 t e 1 5 

PERSONAS \ PERSON1\S \ PERSONAS \ 

t,ae3 30.6 t,t3B 26.5 t,t5o 26;9 

593 16.5 461 to. 1 524 12.l 

416 t t .1 120 2.e 53 t .2 

366 10.3 391 9. t 641 __ 15.0 

207 ·s.e ',· 459 ;ió.,:> 251- 5,9 
~' :'. .. '·i<-' ' ' 

. 
~'.'6':3 

.. 
._6.0 176 s.o 272 

' . 256 
. ... ,., 

~-' 
o·.,;;; 

tSB 4,5 341 -<:7~9 ' 
:, .. ·,._ 294 6.6 

·' -.-··.·. 
93 2.6 .. ,\ 336. 1;a ._·, 

'. 194 4,5 
.. -~~-,~·,:-.,:_:.. ... 

91 2,6' .. t t ' oo·l :<:;~: ' --.. ;-_. __ - -·-: '."/· ~:. 

91 2.6 ' 113 '2.6. '. 136 3 .2 
.-·:·:_-.' 

' ' 
'-" 

97 2.5 90 ··.·2. t _.:'-:' 159 ' 3;7 
<!_' ... .,,, 

se t .6 126 t:i .9 ... BB 2.0 
',:_-.·_·;il ':;· 

54 · 1.s · · 31 · '0;1 ··•· B6 2;0 

-·-·-· -·-· _ .. _._._._._. _·,·-·~;· _-_. _ .. _, ______ . -
J ,541 .:-~ 10_0_\:;:;~~-4·~·2.9:~--/~·9:~\-_::'~~·-2·~~; ·.- 9_9 ~ ,, 

FUENTE1 Padronos do 1792, 1942 y 1975. AGEo/OAx~-:H·~ ESpaí:zat'-:Padr6n ·da'·ca
p1tac16n da!!.~-~ Oaxacaf 1975~_.·AÓ~o_ 1.~93_;~.X-,-:,_-_-. ----~-



23 

ción primaria mínima y· fomentar el mutualismo para impartirse 
ayuda, fenómeno que. sucedía: en varios.· puntos de la república. 
(13) 

No se . plantean· peticiones· como la reducción· de la jornada 
de trabajo, huelgas ·o aumentos salariales: el espíritu de 
ayuda mutua es el centro de interés. Se encuentran en la prime
ra fase organizativa, no exento del compromiso religioso. 
En rigor los artesanos dueños de medianos y pequeños talleres 
formaban parte de los sectores medios, el mutualismo con ideo
logía de corte pequeño burgués no plantc1ba un cambio desiste
ma sino mejoras desde adentro: más que defenderse, era fomentar 
el.ahorro y la formación de sociedades,, socorros mutuos. 

Vasconcelos, uno de los fundadores decía: " •• ,Basta ser obrero 
y trabajador para estar conceptuado como la hez de la sociedad. 
El abatimiento del obrero y su abyección lo hadan poco más 
de un paria sin instrucción, sin dignidad, puesto que sabían 
que sus derechos eran menores que los de otros grupos sociales 
(de aquí) el .. origen de los vicios a ~~e se entregaban, para 
olvidar. en el embotamiento su situación precaria; la miseria 
que, grado a grado, rebajaba su dignidad, los haberes consumi
dos por la pobreza y los vicios. Necesario era ayudarlo en 
su trabajo y socorrerlo en sus necesidades por medio del auxi
lio mutuo ... " (14) 
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La junta directiva de la asociación, para "dar mayor ensanche 
al espíritu de asociación que comenzaba a desenvolverse" reco
noció por centro de unión al Gran Círculo de Obreros en la 
capital y este pacto de alianza vino a ligarla con las demás 
agrupaciones establecidas con los estados de la República. 
García Can tú, afirma que las asociaciones obreras de nuestro 
país surgen a instancia del Gran Círculo de Obreros, Después 
de 1871 sus emisarios Narmolejo, Plaza, Santibáñez,(15) promue
ven la fundación de sucursales en las Fábricas del D.F., Valles 
de México y estados de la República. Esto orilla a considerar 
que Santibáñez originario de Oaxaca haya jugado un papel deci
sivo en la creación de la Sociedad de Artesanos y figurar 
no en la mesa directiva sino como "socio especial" y además 
con otra actividad de importancia para la formación ideológica, 
director del órgano de la sociedad El Artesano Oaxaqueño. 

El gran Círculo Obrero de México se funda en la capital el 
2 de junio de 1872 bajo el estimulo de la Internacional. Sus 
principales impulsores fueron entre otros, Juan de Nata Rivera 
y Francisco P. de González Impresores y Epifanio Romero, Sas
tre. La necesidad y conveniencia de reunir a las sociedades 
mutualistas del país fue uno de los motivos de su fundación. 
Luis Santibáñez en misiva al gobernador de Oaxaca, afirmaba 
"cuando el trabajador sea dueño de la tierra, de las máquinas, 
del taller entonces y sólo entonces, su libertad política 
será una verdad práctica, las naciones son más libres cuando 
más fruto saben sacar de la Tierra, y que por el trabajo dan· 
mayor valor a estos frutos". 

Las relaciones que el estado mantuvo con la sociedad fueron 
cordiales; el gobernador Esperón decía a su presidente: "mi 
primer deber ha sido dirigirme a Usted para que por su digno 
conducto haga presente a la ilustre Sociedad que preside las 

(15) EJ. Soc.W.i.lJJoo m ('l2x;J:{) m d :fdE!!LXIX, éJIA, flidcD 1974, fl• 92, Sl![µllLl.
ITIMie ..ie :iAai.a r1R. LuJ.o s~ (iaAr1a Coniú, m LrJllio.6 ¡x:vd.e6 rlR
-IU o&za hace ~ ~ ./dJU!. -1U adi11irkd1 m ndac.ifn. ccn 
d ~ y /tYrtrriclút ciP. Soci«lrrlru ~. 
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cordiales simpatías que me unen a ella y los vehementes deseos 
que me animan a procurar de todas maneras sus adelantos y 
bienestar, me lisonjeo en encontrar en Usted y en todos los 
artesanos del estado eficaces cooperadores", la respuesta 
del presidente fue: "yo por mi parte, creo firmemente que 
todos los artesanos ayudarán a Usted en la obra de regeneraci6n 
que se promete ••. la Sociedad sabrá responder los reales senti
mientos de usted". (16) La asociaci6n crea su escuela de 
artesanos· a los pocos meses con e 1 fin de preparar a su gente; 
entre sus actividades realiza concursos premiando los trabajos 
mejor manufacturados. 

Enjulio de 1882 se establece la escuela Indu :trial de. AÍ:'tes 
y Oficios. La enseñanza en el plantel es gratuita considerándo
la además como te6rico-práctica. Saldrl.an de aqui las personas · 
con su certificado de Maestro en algún oficio o arte. De 'prefe
rencia estudian los hijos de los artesanos y los alumnos más 
aprovechados de las cabeceras de los distritos de más de doce 
años· de edad que hubieran terminado el 6° año de primaria'. 

La ~ escuela quedaa bajo control e inspecci6n del propio go
bierno, quien le asigna la planta'de maestros y el local.(17) 
No se tienen datos para· determinar si esta escuela sustituy6 
a la de artesanos, o si cada, una funcfon6 independiente. 

Respecto a la Sociedad;' p~rmaneci6 en actividad hasta fines 
del siglo XIX, cont6. con un local reconstruido de su propio 
peculio,'. la. ex:..capilla de Sta. Catarina en la ciudad, donde 
celebraban ·las, reuniones semanales. El mismo inmueble cercano 
al centró lo i utilizaban para realizar exposiciones -tan de 
moda en esos tiempos por la influencia de los grandes eventos 
internacionales para exponer productos-, donde podían verse 
artículos de los peleteros, talabarteros, hojalatería, reboce-

(16) Id.id. u/~ fl• 3. 
(17 J íJec1rR1o edal!fecc lo. &cuelo. ~ ck AllÍ.eh Y {}/.i.ciDJ,: ~ 

de!. é.dulo, ylllll. POll/.WI> íJloz.. ;¡uew 26 de 1882, Ú>JJtVJ !J. ÍkcJu>;lo;, 

de!. !!!!!!!. de lNiAuc.c11n TüWca, Chxacn, ~ del. &ltalD. 7am II, 
1902, fl• 52-53. 
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ría, carpintería, ebanistería, orfebrería, cerámica, etc.; 
se incluían también algunos productos de los floricultores 
y hortelanos de los barrios de la Trinidad de las Huertas, 
Consolación y la Defensa.(18) 

Cada diciembre la Sociedad efectuaba su cambio de dirigentes. 
En agosto de 1907 celebró su 34° aniversario en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal; el último cambio que se regis
tra fue en febrero de 1911 comunicando al gobernador la nueva 
mesa directiva. (19) "Es la sociedad más antigua de Oaxaca 
y ha tenido en su seno a distinguidos artesanos ••• " decía 
La Unión un periódico de la época. Para 1911, Miguel Cuevas 
Paz era el secretario de la mesa directiva, persona opositora 
al régimen.(20) La sociedad en sus inicios también funda un 
periódico que circulaba principalmente entre sus agremiados: 
El Artesano Oaxagueño, El Regenerador, refiriéndose a él decía: 
"es un pedodico que viene a llenar un vacío que hace tiempo 
lamentamos. Organo de la ilustre clase obrera será fiel intér
prete de sus nobles aspiraciones y el más valiente defensor 
de sus intereses que hasta hoy han carecido de una manifesta
ción franca y pública". 

El Artesano Oaxaqueño está dentro del grupo de periódicos 
obreros influenciados por el socialismo utópico, Luis Santiba
ñez su director lo destina a la defensa de las clases de tipo 
obrero y a la promoción de la lectura de las obras de Fourier 
y Proudhon. Por su parte José C. Valadéz considera que El 
Artesano Oaxaqueño se autonombra el "Organo de la tendencia 
renovadora de la asociación obrera " y se pregunta, 
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¿qué indica la tendencia renovadora que dijo sostener el Arte
sano Oüxagueño? conozco varios números de este periódico Y 
no he podido encontrar signo de renovación frente o El: Socia
lista, del que toma la mayor parte de su material¡ quizá la 
Obril"renovadora estuviera ante algún periódico clerical incli
nado hacia las sociedades· mutualistan católicas. Se publican 
(de Jl]. Artesano) trece números, irregularmente, del lº de 
enero al 22 de julio de 1873, reapareció el 12 de octubre 
y terminó en enero de 187~. Ignoro los números editados". <.21) 

Respecto al Gran Círculo Obrero dentro de los líderes más 
influyentes, destaca el sastre José Ma. González, quien es 
además articulista de "El !lijo del Trabajo", periódico liberal 
independiente, socialista y defensor de la clase obrera, que 
nace hacia 1876. En uno de sus artículos de González titulado: 
!De rodillas miserables 1 que se publica el 12 de agosto de 
1887 considera que los ricos comen por lo que roban al trabaja
dor "el sudor que cae de su frente amasa el pan que comeis 
y a pesar de eso no lo considerais como hermano. • • teneis 
vuestra policía bien organizada que denuncia a los obreros 
que murmuran de nuestra tiranía o que expresan con franqueza 
sus ideas progresistas, e inmediatamente les quitais el traba
jo ••• y como para eso contais con la protección algo sospechosa 
de las autoridades, consumais nuestra obra tranquilos y seguros 
de la impunidad". Proseguía además diciendo: "pobre pueblo 
obrero: tienes muchos que te adulen para alucinarte y obligarte 
a que los eleves para hacerse ricos por gobernarte muy mal, 
pero tienes muy pocos que te defiendan y más pocos todavía 
que se sacrifiquen por ti: pobre pueblo obrero, eres mártir ••• 
que no te culpen mañana, si haciendo a un lado ese fantasma 
que se llama gobierno, te gobiernas por ti mismo, que no te 
culpen mañana, si despreciaste a esa meretriz que se llama 
justicia, te haces justicia por tu mano ••• si algún dia en 
vez de fábricas contemplaís ruinas, en vez de telares veis 
cenizas, en vez de riquezas teneis miseria, en vez de pisar 
alfombra pisnís sangre, no pregunteis porqué ••• (22) 

120 J$j1, e. F' u J~ ~ f'l.t?x.i.conD, ~XIX, oo,f"b.ico 
(22) del~ af. ~ OA:l..de 2wR.,f'b. q&z.,Sdecclr!n de úiM 

OiOix!Z. O=o, l'uix. ~ , 1974, pp;6.-66, 
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Santibáñez .lee el artículo de González y le da respuesta como 
miembro y ante ·la asamblea de la sociedad de artesanos de 
Oaxaca, y , después publica el texto en el períodico oficial 
La Victoria, (23) diciendo: "el artículo en cuestión encarna 
·un pensamiento eminentemente bárbara ..••• llamémosle al orden, 
recordándolEi (a González) que la obra magna de la regeneración 
de las clases trabajadoras sólo puede realizarse en el seno 
tranquilo· de la paz. Digómosle que la solución de la miseria 
del obrero que no está en las ruinas de las fábricas, ni en 
las ceni~as de los telares, ni en la muerte de los ricos; 
sino que depende, no tanto de la sabiduría de los gobierno, 
como de la ilustración y la moralidad de las masas. Esta obra 
gigantesca no puede ser obra de un día, como fácilmente se 
demuestra, es un Ímprobo trabajo, para cuyo desarrollo en 
toda su extensión, se necesitan algunos años de paz y un asiduo 
estudio para conocer todos los errores de nuestra organización 
económica... tenemos pues que ver poco a poco para vencer 
con pasos ciertos y seguros los obstáculos que encontramos 
en el camino del progreso... es pues, digno de censurar el 
articulo que dió a luz el Hijo del Trabajo, intitulado iDe 
rodillas miserables 1 "". No se hizo esperar mucho José Ma. 
González, y el 8 de octubre de 1877 da respuesta a un articulo 
titulado "a la sociedad de Artesanos de Oaxaco". (24) Recuerda 
González que dos años antes conoció por primera vez a Proudhon, 
por Santibáñez quien tenía una pequeña biblioteca de autores 
socialistas a quien además consideraba su maestro ya que con 
él aprendió lo que significaba la propiedad, por eso González 
responde: "me sorprende, y mucho, que el Sr. Santibáñez haya 
cambiado de idea en tan poco tiempo, y que siendo él quien 
me inició en el socialismo, ahora se espante de mis produccio
nes, las refute y las ponga a discusión, Si el Sr. Santibáñez 
no quiere desmentir su caballerosidad, confesará ante vosotros 
que cuanto he dicho es cierto y que ha sido injusto conmigo 
e inconsciente con sus ideas, honorables hermanos... si hay 
quien pretenda abusar de nuestra buena fe; si hay quien quiera 
explotaros y poneros en ridículo, no son ciertamente los escri-

/23) filEliotfuií& 18 de~ de 1877, fl• 3, 
( 2~) - • • • ºfl· c.ll. flfl• 82-87 
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tares socialistas, ·parque .ellos tienen como doctrina, la deme- j 
'J cracia;. como· capital· el trabajo; como bandera a Jesús enclavado :1 

en la Cruz. No dudando, que aceptareis mis francas explicacio- ~ 
nes, espero que digais al Sr. Luis Santibáñez lo que dijo ;/ 
el Redentor .. a la muchedumbre que le presentó a la mujer adúlte- ~! 
ra: el que se considere sin culpa que tire la primera piedra •• " !j 
La polémica ilustra las formas ideológicas en que. se mueven e) 

r~ los dirigentes con influencia en el movimiento obrero, puntos :¡ 
de vista cargados de mesianismo cristiano, contradicciones ,., 
en las ideas, y una práctica politice no exenta de voluntaris- ~; 
mo. Otros periódicos tercian en la discusión. Tal es el caso ·i 
de 1ª Unión...!!..\! Obreros que afirma: "es cierto y rectificamos, 

á todo lo que ha asentado en su editorial del domingo pasado, 
nuestro apreciable hermano J. M. González, ~n_fil_ lli jo del :4 
Traba io, contestando al Sr. Santibáñez y a la digna sociedad ~ 
de Artesanos de Oaxaca ••• varios libros de autores socialistas ~ 
nos prest6 el Sr. Santibáñez, y por ellos pudimos afirmar ~ 
nuestras ideas socialistas, pues comprendimos que Jesús el ~ 
Galileo fue uno de los primeros socialistas del mundo, estamos ~ 
de acuerdo con el Sr. González al hacer su profesión de fe ~ 
socialista, como él deberían existir muchos,,. 11 (25) Así se ~ 
pone término a la controversia, dejándose entrever, el peso U 
de las ideas de González en grupos obreros afines. 1 
El período de la Reforma con todas sus acciones legales y ~ 
políticas había incidido en la Iglesia Católica, no solo en ~ 
cuanto a la pérdida de sus bienes, los sectores liberales ~ 
le habían 'perdido el miedo, "el respeto" dirían algunos cléri- ~ 
gas, para confrontarse directamente con ella. En Oaxaca la 
situaci6n no era diferente al resto del país, las quejas de · 
la curia eran frecuentes; 11 

... una catedral .. sin canónigos, ' 
despojarle de sus alhajas preciosas de oro y plata de sus · 
fincas y capitales; destituida hasta del recurso del santo 
diezmo, porque los causantes, o no podían cultivar los campos_ 
que talaba la guerra, o porque rehusaban satisfacer ese impues- · 

1 

1 
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to de di vi na insti tuci6n, mal 
algunos jefes politicos para que 

l""Midoo y L . pModoo po< 
no pagaran, • , · 

Algunos sacerdotes, (eran) amedrentados ,po , ,la insolencia 
que se difundi6 en los pueblos y por e1·.1u ·o, de violencias 
y persecuciones que algunas autoridades ,ci iles desplegaban 
en varias parroquias · contra los , curas por l destierro que 
ya sufrían ••• " (26) · · 

Esto no quiere decir que . existiera un rec azo generalizado 
a las creencias . religiosas, Su influencia p rmanecia, dándose 
una reaci6n acorde con el momento liberal, ~ersonas que desde 
el poder hllcian manejo del anticlericalismo, ~l cuel era corea
do por sus colaboradores. La infiuencia relig~osa estaba vigen
te y el culto con pocas excepciones seguian realizandose. 

La penetraci6n de la ideología cat61ica selva a dar en forma 
organizada y planeada en las nacientes soci dades mutualistas, 
los clérigos detectan el sentido del soc alismo, además de 
que está vigente la pugna liberal que en ªI momento se maneja 
y presentan su proyecto como respuesta una corriente de 
pensamiento con la cual no comulgan. 

' Se tiene asi la primera Sociedad de Obrero Católicos, fundada ¡) 
en 1885, Su presidente inicial fué un édico y arqueólogo ~ 
Fernando Sologuren, quien en su memoria del primer año de ij 
la sociedad, expreso: "La enseñanza atea qu nuestros gobernan- ~ 
tes se han empeñado en dar a la naci6n ~atólica en casi su ~ 
totalidad, causa ya grandes males y lo~I producirá mayores, ~ 
como lo estamos lamentando cada día •• , ¿ ómo, pues, remediar l.,·· 

los males que causan nuestros gobernante a la sociedad con 
su enseñanza atea? cumpliendo con lo q e nuestro santísimo 
padre el Sr. Le6n XIII Pontifica máxi nos recomienda en 
su endclica Humanun Genus, formando el corazón de la niñez ~ 
con los sanos pricipios de la religió católica. En estas a 
circunstancias, su santidad ha confiado a las sociedades de Í 

ff 
(26) Enümi.o Pé;u,z, 1~ /üdolUai> rJµ C;JlbC.O)rrilJ (}(J)((I{UJ?llc1 Ckix.,Jm¡wu¡- ¡ 

tri cÍJ!. í.twwaJ San. 9- 1888, p, 13,, 11 
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obreros la defensa de. los baluartes que hay ,que alzar contra 
los enemigos declarados de la iglesia,.· ¿cuáles:son,·esos baluar
tes?, la enseñanza · católica ·en la , doctrina . cristiana a los 
niños y la moralización de los obreros.,. 11 (27) · 

Sologuren pertene~ió a la élite domina~te era un profesionista ~ 
reconocido y propietario de varios inmuebles con una yisión i 
pa ternalista y clerical. :, 

n 
Para fundar la Sociedad se siguen las tendencias mutualistas ¡~ 
del momento con el agregado que esto obedeció a un modelo ¡; 
fijado desde el exterior como en el caso de la Enciclica de j 
1884, Dos años más tarde se tienen los estatutos de la Sociedad i¡ 
de Obreros Católicos de Oaxaca, (28) en este caso ya reforma- '? 

';~ dos; de entrada establecen que la Sociedad, se pone bajo la ., 
inmediata protección de los sagrados corazones de Jesús y ~ 
María y el patrocinio del poderoso Señor San José, teniendo il 
por objeto. principal la moralización de la clase obrera por ~ 
la enseñanza cristiana ••• "y la formación de un fondo común n,'···· 

para que los socios reciban auxilios en las necesidades y 
f.• 

tribulaciones de la vida''. Se admitían niños mayores de 7 :; 
años. Dentro de los motivos de expulsión de los socios se < 
tenía:, por introducir de alguna manera grave y visible la :; 
anarquia en el seno de la Sociedad, o por faltar a sus obliga
ciones y compromisos en el ejercicio de su arte, profesión 
u oficio, dando lugar a demandas, quejas y acusaciones escanda-
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losas, lo cual implicaba no protestar ni demandar mejores 
condiciones en el trabajo, y menos hacer movimientos que inte
rrumpieran de alguna manera la producción. Entrar a la Sociedad 
era un compromiso serio debido a las normas religiosas; se 
hacía un juramento público para el ingreso, con lo que compro
metía moral y materialmente con la Sociedad, Todas las cuotas 
salían de los socios y oscilaban entre 31 centavos y un peso 
6 centavos mensuales. La inscripción costaba 50 centavos ·Y 
además se debía contribuir para las fiestas de los diferentes 
santos-patnnes. 

No se tiene~ datos acerca del número de miembros que integraban 
la asociacjjn, ni siquiera de los de la Junta Directiva -salvo 
el presidente-, que además estaba constituida por un.Vicepresi
dente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, contador, 
procurador y su suplente y cinco vocales. Es de suponerse 
que tuvieron miembros en función de la proclividad de los 
trabajadores-artesanoshacia cuestiones religiosas. 

En ese mis1.;o año 1886 la sociedad de artesanos, conjuntamente 
con otras asociaciones que ·también son de trabajadores: "Igna
cio M. Altamirano", "Los Cinco", "Mutua Arriadora" y "Divina 
Providencia" -por el nombre debió tener tinte religioso-, 
forman en el local de la Sociedad de Artesanos el "Gran Circulo 
de Obreros", con el objeto de impulsar la organización de 
sociedades mutualistas y fomentar la instrucción, su presidente 
fue . Ignacio Pérez Guzmán; Vice-presidente Gral. Francisco 
Meixueiro; Secretario Manuel T. Corzo; Prosecretario, Miguel 
Bolaños Cacho; Tesorero, Francisco Vasconcelos y por aclamación 
fue nombrado presidente honorario el Gobernador del Estado, 
Gral. Luis Mier y Terán. 

La mesa directiva queda conformada principalmente por politi
ces, Meixueiro había sido gobernador 5 años antes; Bolaños 
Cacho lo seria dos veces en 1902 y 1912. Toma la palabra Fran

. cisco Vasconcelos, también celebrando el 14 • aniversario de 
v la Fundación de· la ·saciedad de •Artesanos y afirma: " ••• más 

lejos de nosotros la felicidad de creer que hemos alcanzado 
fijar el pabellón del socialismo en el Estado, nuestra asocia
ción, por ser corta relativamente en número, no ha podido 
hacer palpar sus ventajas individuales y tras trece años de 
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vida, trabajo y constancia, apenas se hace sentir el primer 
ensayo social de,algún fruto •• , hemos dado un paso más, propi
ciando, gestionando , y realizando hoy el establecimiento del 
"Gran Circulo de , Obreros" ó el congreso de representantes 
de las diversas, asociaciones existentes, para que proponga, 
delibere y resuelva en su caso, las dificultades con que tro
piece el socialismo en todas sus fases e imprima vida y movi
miento a los cuerpos que existen.,., 11 • "(29) 

La convocatoria para la formación del Gran Círculo la hizo 
la -:S'ociedad de :i\rtesanos, invitando además de las 4 primeras 
a otras asociaciones como La Sociedad de Beneficiencia, la 
de Profesores, de Comercio inclusive a la de Obreros Católicos 
de quienes se desconoce que respuesta dieron a la convocatoria, 
tampoco se sabe de que se hayan adherido al Gran Circulo. 
Lo que fue claro es el apoyo que recibió el Gran Circulo del 
gobernador para su formación, quien estuvo presente en tal 
momento, El orador oficial, afirmó: "el gobierno, comprendiendo 
la importancia de esta clase de asociaciones, ha prestado 
a éste todo su apoyo, lo que le servirá de estímulo". 

Puede inferirse, que el Gran Círculo trató de cooptar a la 
mayoría de organizaciones de trabajadores y profesionistas 
de todo tipo, y es doble pensar que con la centralización 
de los diferentes grupos estaba garantizado un control y un 
manejo de los artesanos-trabajadores. 

En la capital del país desde 1875 el Gran Círculo de Obreros 
era una organización perfectamente constituida agrupando 28 
sociedades mutualistas o coopera ti vas con casi 10 mil afilia
dos. Tenía como organo de información el periódico, El Socia
.list.a.; en Congreso General, que en abril de 1876 lañ"ZbSu 
convocatoria, estuvo presente por la Sociedad de Artesanos 
de Oaxaca1 José Muñúzuri emigrado español, quien era el editor 
del semanario que aparada los lunes de cada semana: El Hi io 
del Trabajo, "Periódico Liberal, Independiente, Socialista 
yacerrimo defensor de la clase obrera' • En junio del mismo 
año asistieron en representación de dicha sociedad Luis Santi
báñez y Enrique Santibáñez. 

/&J 1>eAJJ:i11é(} OIJj1fJ1 del. YoC.rM &o. !..&e u s~ c1.e lbt'.., GflO/J• 29 
de 1886, No. 63, p, 1, 



II. TRABAJADORES Y PORFIRIATO EN OAXACA. 

Diez años más tarde, Porfirio Díaz en el poder tenía control 
sobre ·el Gran Circulo, pues su dirección estaba bajo el mando 
de sus simpatizadores, como Carlos Olaguibel y Arista, quienes 
fundaron el periódico oficial del Círculo en 1879 para despojar 
a El Socialista de la representación obrera. 

Desde 1881 el Gran Círculo propaga la candidatura de Díaz 
para gobernador de Oaxaca; después lo apoya para un nuevo 
período presidencial, y lo mismo hace con diversos candidatos 
del régimen para ocupar gubernaturas, cabildos y demás puestos. 
Cuando Díaz vuelve a la presidencia en 1884, se acelera la 
descomposición del movimiento, las sociedades de trabajadores 
se tornan inofensivas; inclusive se castiga penalmente a quie
nes pretendieron la modificación de salarios o impidieron 
el libre ejercicio ·de la industria o el trabajo por medio 1 
de la violencia física o moral. Díaz contó con el apoyo de ·¡ 

los líderes obreros quienes lo postularon reiteradas ocasiones ~ 
como candidato a la presidencia, traicionando así sus princi- ¡ 
pios, y lo que es más grave, los intereses de la clase a la ij 
que pretendían proteger.(l) Se tiene así una congruencia entre ~ 
la política laboral local y la nacional de propiciar y propor- ¡1 

cionar apoyos variados a las organizaciones obreras, lo cual 
implicaba compromiso y subordinación al estado y su utilización 1 
con fines políticos. Así en 1886, la sociedad de artesanos 
da el primer día de trabajo gratuito al construirse el Ferroca
rril Oaxaca a Tehuacán, el cual le es aceptado con los corres
pondientes elogios y agradecimientos del gobernador Luis M. 
y Teran. 

En términos de buenas relaciones, dicho mandatario, emite 
un decreto que prevee la jubilación a quienes desempeñen pues
tos de instrucción pública "los que justifiquen 20 años o 
más, sin llegar a treinta de servicios continuos, percibiran 
al concedérseles su retiro, una pensión mensual igual a la 
mitad del sueldo... y los que justifiquen 30 a más años de 

(1) JDll{f'! &umtto.El p~ .lrdwJAid 11/l f'téxii:t¡, (1850-1930), 11511.Wlf'I, 
f'téxii:t¡, 1975, p. n, · 
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servicios percibirán íntegro su sueldo". (2) 

Seguramente .. tal disposición · no fue resultado . de .. una lucha, 
pero sí. resalta' como ·un aspecto pioner·o · para sa~vaguardar 
el bienestar social de' los profesores, que· ·son. unicamente 
los considerados en el documento. . . . . . 

• - ¡_r---

El proceso de moi!~rnización versus ihdustfi~Üza~ión de algunos 
puntos del país está émpareritado cciii' los. cambios ·operados 
en la estrúctura de la mano de obra; ·fas .ocitpadones tradicio
nales se rompen en_p.equefü parte ·y entran· en una fase producti
va diferencial en la ·que el· salario :.viene a ser el pago de 
la fuerza ·de··-trabajo. ~· ,,_·-. 

Es el último tercio del siglo XIX, el ascenso de la fase impe
rialista mundial, la división internacional del trabajo redifi-

· nido ubica a.cadaquien en su lugar como productores y consumi
dores y a la vez los "frutos del progreso técnico" llegan 
a México para propiciar la extracción de exceden te básicamente 
del sector agroexportador. 

Los ferrocarriles, máquinas diversas para la industria incipien 
te y la agricultura -instrumentos que requieren de una man-;; 
de obra especializada-, se empiezan a ver y usar en diferentes
puntos de la República. Las diferencias regionales son marca
das, jugando un papel de importancia para el crecimiento capi
talista-imperialista, la cercanía con los Estados Unidos, 
potencia que emerge y empieza a desplazar a sus más cercanos 
competidores, 
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Oaxaca se encuentra geográficamente aislada del resto del 
país. A mediados del XIX la considera un lugar privilegiado 
por la naturaleza, ya que en su suelo fértil se puede dar 
"casi todo" pues cuenta con grandes espacios para sembrar 
cultuvos de exportación, el subsuelo posee reservas minerales 
no solo de oro y plata, hay regiones con agua abundante pa
ra generar energía hidráulica, en fin se tienen todas las 
posibilidades para hacer grandes negocios, los cuales además, 
de ser bienvenidos por el gobierno local -y esta politica 
es nacional-, se le brindan toda clase de facilidades, como 
son apoyos a la construcción de infraestructura y exención 
de impuestos, A pesar de todas las facilidades, la industriali
zación no llega. 

La "gran industria" no : cristaliza, las factorias existentes 
no son suficientes para alterar las formas productivas artesa
nales, se abren espacios, más bien ligádos a las formas de 
producción que se acercan a la plantación tradicional, como 
sucede con el café, el caucho,· tabaco y algodón contando desde 
luego con una abundante mano de obra indígena -el predominio 
de la población rural en la entidad es del orden del 90%-, 
que pocas veces olvida sus procesos de reproducción. Existen 
un buen número de haciendas y fincas con sus particularidades 
regionales en cuanto a lo que producen, y que parecen ser 
más numerosas conforme avanza el porfiriato. 

Dominada por el capital extranjero destaca en el período, 
la producción minera, diferente a la del Norte con grandes 
depósitos, más bien se trata de minas pequeñas principalmente 
de oro y plata pero en gran número, poco.más de 100, 

Antes de llegar al siglo XX, Oaxaca no cuenta con el millón 
de personas¡ el censo de.1900 arroja: 480,568 mujeres y 468,065 
hombres que dan un total. de 948,633. habitantes, distribuidos 
en·9!_\674 Km2 dan alrededor.de 10h/Km2, dens~dad que está por
abajo de la media .del país que er_a de .15 h/Km , 

, '.' - '·. _. ' . -.. - '. .· ·.- ·.,- ·'. ~ ~- '._;;: '._ - . - , 
La fabrica de cort.e capitalista::que se trato de impulsar, 
estuvo ausente, existían' incipientes : y concentradas pequeñas 
factorías en los valles centrales:. y· poco después en la región 
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del Istmo. La mayor producción se efectuaba en las actividades j•i 

de corte artesanal, con variaciones respecto a años anteriores j 
e inclusive con. la extinción de algunos oficios como los de l 
betuneros y· rosarieros,. y la· aparición de otras actividades: 1 
las de ferrocarriles, quimica y la fotografia. 1 
Campeaba la interpretación subjetivista de la economía "dar ; 
utilidad. a las cosas, o bien aumentar la que ya tienen, es I· 

lo que se llama producir la riqueza •• ,", "la producción de 
la industria, en el Último análisis, es una aplicación de 
las fuerzas que dan por resultado un producto apto para satisf!!_ 
cer nuestras necesidades, según las consideraciones relativas 
a la transformación de las materias primas". 

Se aseguraba que " ••• las clases obreras deben a¡irovecharse 
de todos los elementos naturales·del suelo, para hacer próspero 
y feliz al estado.,."" Habria de concluir que . el trabajador 
era el principal aprovechado. Lejos se está de considerar 
la relación de explotación que necesariamente. se . establece 
entre el asalariado y el patrón. Esta era la visión exp·resada 
por el Oficial Mayor Manuel Martínez Gracida del Gobierno,· 
quien además efectúa una recopilación de las diferentes activi
dades productivas en el estado, tomando en cuenta. la forma 
en que se producia y con qué.(3) 

Martínez Gracida clasifica las actividades por sectores, al 
primero le llama fábricas, y está integrado por 31 subsectores 

( 3) la pw:1ucc1fn. ~ rk f'aniJnez (j=ldo. l'h IUU1 rk f.[J,j ,,.u, llTlpfJrM 
-quizá in ntÍ.&- rkf_ pt.'ll)aJn, CCll CÜJ:eJw:u, i.2nrv., CM .una ~: 
up!IDlJel'}ú; c.f. piR.d.o m c.f. gd1.;.tyuw fW1ll .J:di..c.ila1t doiM y ~. 
Cm l'hi.a i.écn.iro. f.el.mi.a mcdimte. un ~ ~ m :i.trla la. 
milda1, l.M dni.M rk in ~ m <p.IR- & i!l1ClYlÚtGf,m f.[J,j ~ 
acti11ldrrUM f>l'«h1cU1<1.b la.b cua.&! & rufUJ.cm m CÜJJt!Mol.> llÚnl'1l!Db deR. 
pt2lr.i.áü.cn Of'.k,i.af. rk 1892. En. &U ~ ..Jó/1,w. et:Ull1IÚf1 & deja 
eniA.evtYi la ~ de J. B. SaiJ. 
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que van desde las fábricas de hilados y tejidos de algodón, en 
donde hay asalariados ·con una división de trabajo y barruntos 
de organización obrera, hasta las neverías, que era una indus
tria familiar por excelencia. 

De las tres fábricas de hilados y tejidos de algodón a fines 
del siglo, dos se encontraban en el distrito de Etla, San 
José y San Agustín y otra en Xía, en la Sierra Juárez. Tenían 
maquinaria extranjera funcionaban 540 telares con 16,500 husos, 
en tres edificios construidos para tal fin. estimandose un 
valor total de $ 839 ,000.00 y tres máquinas C·Jn 490 llp., movi
das por agua. Consumian al año 18, 500 quirtales de algodón 
que en gran parte era traído de la Costa Jaxaqueña lo que 
importaba $ 370,000.00. La sumatoria de e.~pleados de todo 
tipo era 650 a fines del siglo, su jornada diaria de trabajo 
estaba sobre las 14 horas. Los empleados bajan a 570 entre 
1904 y 1905 al decaer la producción. Sus productos eran de 
20,000 libras de hilaza a 40 centavos la libra y de 210 piezas 
de manta con un peso de de 5 1/2 a 9 libr~s, ' y un precio 
que iba de 2.50 a 4.50 la pieza, las que anualmente daban 
$ 696,000.00 que vendria a ser el valor de la producción. 
El autor determina las utilidades de las empresas sin más 
complicaciones: sumar el costo de la materia prima y los sala
rios y restarlo al valor de la producción lo cual daría la 
utilidad. Se tiene como ejemplo el caso de las fábricas de 
hilados y tejidos de algodón: (696,000.00) - (370,000.00 + 
174,000.00) ·= 162,000.00. No se consideraba la depreciación, 
ni el costo del dinero, tales cálculos se · realiz~ de igual 
manera para todos los casos, 

Otros tejidos también de. algodón son los que trabajan los 
ancestrales artesanos que utilizan su telar de mano (hechos 
de madera y mecate). delos.cuales hábia. 1,660 talleres, estima
dos en $ 12,853.00:·,el. consumo de algodón era menor que el 
de las tres fábricas···en''total: sumando tintes y diversos, el 
gasto de materias primas 'era de $ 191,354.00. Tenían ocupación 
en cada·. actividad· 2,096·;pérsonas entre maestros, oficiales 
y aprendices, quienes· ·manufacturaban productos de consumo 
popular, ceñidores, cortes . para pantalón, colchas, mantas 
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para enaguas, camisas y calzones, manteles, rebozos y servillc- ; 
tas entre otros, satisfaciendo una demanda regional con pocas 
complicaciones de la moda y que estaban acorde a los escasos 
ingresos. La producción anual al valor se estima en 527,294.00 
con una utilidad de 150,477.00. 

En grado menor estaban los tejidos de seda, lana y de tiraduria ·l 
y pasamanería. La seda se encontraba en vías de extinción. •1 

Se abastecen los 17 talleres de pequeñas cantidades que se ~ 
consiguen en madejas que (cosechaban algunos indígenas para ,¡ 
expender los días de mercado). El trabajo con seda era más. ;• 
fino y delicado con telares más pequeños de los que exisdan 
66 "de mano", con un costo de 1,667.00. El valor de la seda 
y sus tintes era de 1,824.00 y trabajaban 63 personas, en 
su mayoría mujeres, quienes realizaban con mayor perfección 
sus mercaderías, como ceñidores -que también hay de algodón 
y lana- bandas de hiladillo, pañuelos, mascadas, servilletas 
y manteles, de los cuales se estiman 5,139,00 con una ganancia 
de 2,863.00. 

Los tejidos de lana tienen 441 talleres con 448 telares de 
mano, en donde se ocupan 680 personas de ambos sexos, con 
un pago en salarios de 17,770,00. 

De la materia prima en algunos casos, los tejedores poseen 
sus propios borregos, la lana es de varias clases en la cual 
tiene que ver el color. y su .limpieza, y se gasta en ella 35,137 
Los productos más usuales son: cobertores, cortes de pantalón, 
jerga, .. frazadás, lanilla, mantas, mantillas y sarapes, con 
un valor de $ 92,409,00, considerando como utilidad $39,495.00. 

Un último renglón de hilados y tejidos, era el de pasamaneria 
y tiraduría, ya en pro.ceso de extinción en aquel momento, 
pues solo había dos casas que con 6 telares y demás utensilios 
para bordar, fundir, cortar; valían 3,900, Su materia prima 
era variada, principalmente oro y plata, ya que su producto 
era ornato para el arreglo de algunas prendas como blusas, 
faldas y sombreros, para lo que se hacia galón de oro, plata 
y falso con un valor de 8,875.00 ocupando 17 operarios que 
recibían 2,400,00 de salarios y producían 9,155,00 que les 
dejaban utilidades por 3,267.00 (todo lo relativo a tejidos 
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ver el cuadro No. 2.1). 

En el sector de fábricas se ubican todos los productos alimen
ticios, como son la azúcar y panela, los molinos de trigo, 
panaderías, chocolaterías, pastelerías, dulcerías y neverías. 
Destacan las panaderías con una gran variedad de panes que 
inclusive diferencian a una región de otra; aquí se ocupan 
792 personas entre maestros, oficiales y aprendices y el produ.s. 
to anual rebasa el millón de pesos (ver cuadro No. 2.2) solo 
comparable con la producción en los trapiches, los cuales 
ocupan 3,962 operarios. Er ambos casos la tecnología predomina.!!. 
te podría considerarse rú.;tica, los hornos para el pan estaban 
hechos a la vieja usanza de adobe y calentados con leña; los 
trapiches en buen número eran movidos por mulas y las pailas 
y tinas, de tabique, con una división del trabajo en que uno 
de los principales elementos era el maestro "puntero" que 
daba los momentos justos vara sacar la melaza y hacer la pane
la. En este sector la mano de obra es temporal, correspondiente 
al período de zafra que llega a veces hasta los seis meses, 
entre noviembre y abril 1lc · cada año; gran parte del trabajo 
lo realizaban campesinos que habían terminado su período de 
siembra y cosecha' • ( 4) No era el caso de los panaderos que 
laboran todo el año, aunque muchos de los expendios tenían 
un carácter familiar y poccs.asalariados. 

Los molinos desde la colonia se ubicaban principalmente en 
la Mixteca región triguera por excelencia, en buen número 
se movían por agua trabajando cíclicamente en períodos de 
cosecha. Gran parte de la producción de alimentos se debia
a la actividad femenina, como es el caso de las chocolateras, 
quienes en el metate molían el cacao para hacer tablillas, 
bolas y figuras de chocolate, molenderas que no sólo trabajaban 
por su cuenta, pues hµcían servicio a domicilio, moliendo 
el cacao y también el chile para el mole en casas particulares, 
actividad bastante solicitada en el periodo de muertos (fines 
de octubre y principios de noviembre), o en el caso de un 
compromiso social. 

También las pastelerías y dulcerías eran tarea 
conservando una variedad amplia de bocadillos: 

de mujeres, 
alfeñiques, 



CUADRO So. 2.1 

CONCEP'IO/ CID 

Fábrlc.as -·de .hilados 
i ~ejid_os (*):.~ 

.TejidoS 

.· ::1~~"W·:-~er;~:.; 
'·<·.-; ·, .. ,,,.-,. ~·,~./ 

,-,·:-·- -·. 

-~ <- ·: ~: ::''.?';: .~ ~: :->~ ... ~~',;;_ 
p;.:-(·::>,7.;\)\" 

.. · . ·.,,; .. ·::(: ~>;~-· 

· Tejidos: de J~~:;,_, 
441 -cáuéreS '_; :·.;~:;: 

I!iS'l'RllME!o'TOS DE 
TRABA.JO/COSTO 

540 telares·.· 
16.500 husos. 

·3 · · .!tiili.·d:~s··· 

, ª~·.~.:oo -~~:,;:. ¡ .. , 

Tiraduria -, pasama-··_} ---·. 6 ·teiareS·-:~:· 
nena: · · -.-···¡ · 
2 esablecllÍ:ientos · ¡ !~, 3·:~-~o():· /· 

851.012.00 .• 
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TE.JIIJOS DE ALCODON. SEDA, LA!iA Y PASAMA.'IERIA 

O A XA.C A, 

es 

370,000.00; :: 

l 8 9 2 

·TIPO DE 
PRODUCltl 

.VALOR 
C PESOS ) 

; 69~.000.0o 

-~:~·~¿; ~escros. 
~f-~~aieS.apren 

• • ·· .'.: • '·' '- ; • ': :. ". "·.':_ 1· • !:~e· 

Ceñidores~·· manca~~¡,::: :·;·;.,.; i .• ·.::, 
corrtent.é/_ canes 
de:· PafttaióR-~":co1~ 
chaS.·-·rebozos.''.·~ 

senilletas. -~J' .. ·. 
_dices.
·185,463.oo 

- 63 personas 
Ceñidores. band.U 
pañuelos. mascadas 
servilletas. man.:..! 

32.00 teles. 

. . 1 
680 . ~ .?rsonas de Cobenores. cortes 

·~.: ... '.·:_· a.Ubos sexos!' de ~ulón.j~r.ga~ 
:···.··. · fraulaas. la~ : ~ -i7 ·.

777 00 
mancas. macillas. 

,,:: . • • sarapes • 
. -,.. ...,. -~ , ' ' -- .. 

oro·:~--.. -. p~~~-~~ "'._i 7_; ~·Peiarlos . 
';:·_:,-~~488~~--'.;~:<~ :: __ ·2.~.-~ _:. 

alón de oro 
ta 1 falsa 
pasa.can ería 

.. · 92, 400 .<JO 

UTILIDAD 
C PESOS ) 

16.200.00 

.1so.477.oo 

2,683.oo 

, 39,495.oo 

3,267.00 

601,803.00.: l '329.997.oo .355,239.oo 
Fábricas;' Oax.,abtil 11 de 1892 • FUE.m: ·PeriadicO Oficial -dél- EsUldo. ubi-e ·y-_sOber~~ ·de· óáiaaJ.~· Indus~tias.Primer Grupo: 

. ___ ,_.,_,,~,""""-"'"' .__,.,_.,. __ Y.Ji~--C..:-.-:T"::'ll_JITÁr.P7.------------~'----"-- l 
J 
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colación, dulces c'ubiertos, enmamonados, tortilas, cristalize
dos, caldosos de frutas; pastas, pasteles,· jaleas, confites, 
turrones, buñuelos, pepitorias y alegrias. No eran regularmente 
negocios abiertos sino' .un• negocio casero, de ciertas señoras 
que dentr.o . de la ; tradición:. conservaban habilidades culinarias 
que les permitian·vérider'·susidulcés lo cual les era necesario 
para completar 'el,,gasto''dél''hogar. EL caso de las neverias 
si. era público; ·con· puestos en los mercados principales o 
los días, de.:plaza. én ·fas .ferias y, fiestas. (ver cuadro No. 
2.2). > ;'" ' .,, •' ' 

Otro renglém ~on 'prese~cia en la producción era <ie bebidas 
y tabacos;.',Variadas eran las bebidas que se .consumir :i, a base 

. de fermentación con frutas, magueyes y caña, Las tepacherias 
fueron. comunes con "puestos" en diferentes puntos de ·barrios, 
pueblos, 'mercados y tiendas con fermentaciones en grandes 
barriles de . madera, usando además panela como azúcares, Una 
vez . preparadas se servian en jícaras aderezadas con chile 
y cebolla. Esta fue una de las bebidas más cercanas a las 
clases. populares pues por su bajo grado en alcohol, las inge
rían personas de diferentes edades. Las tepacherías producían 
$ 219,232.00, contándose cerca de mil, de hecho en el presente 
ya no existen. Seguía una bebida de alto consumo y también 
popular, el pulque en variados tipos, con una alta producción 
de más de 200 mil pesos; tampoco existen hoy en el Estado 
pulquerías; en cambio el mezcal, que también se sacaba de 
magueyes criollos, como "el tobalá", usando ollas de barro 
para su destilación, si ha crecido el consumo hoy día, aunque 
en su momento ocupaba un tercer lugar dentro de las bebidas; 
seguía en importancia el aguardiente de caña, destilado en 
alambiques dentro de los propios trapiches, así el aguardiente 
de caña se liga a la producción de alcohol. 

Las cinco fábricas de cervezas que establecen se debieron 
a la iniciativa de extranjeros de origen alemán. "Ls Mascota" 
era una de ellas movida por vapor se encontraba en el distrito 
del Centro. Se elaboraba cerveza de dos tipos según los grados 
de alcohol. Las fábricas eran pequeñas pues en total ocupaban 
36 operarios. La venta de líquido, estaba asegurada principal
mente· por las clases altas y extranjeros quienes fueron sus 
principales consumidores. 



CUADRO No. 2.2 

CONCEPTO/CTD 

Holinos de trigo:· 
76 

Azúcar y panela:··. 
l. 327 ingenios f 

.:;/,·:¡ trapiches. 

. Pa11nderias: . , 
349 

Chocolaterios · · 
421 casas 

~-:.::.· 

Postelerias ,-. 
dulce ias 

59 

Neverias: 

35 

43 

PRODUC'l()S ALL'IEllTICIOS 

ESTADO DE OAXACA, 1 8 9 2 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO/COSTO 

Edificios y maqui
quinaria; __ 

. 93, 143,00 ' 
,_ - ·-·-· _-·:-. 

MATERIAS PRI
MAS/COSTO 

Trigo 23 261 

1 . 210,864.00 . 

~;36_3"(:h~r~~~?q~~{--,~:--'. ~ ff~·r1·rias· _,., -ma
< cón'·: 10S '. Bin8SijO'S' c:_ce·r-ioles1 · 

¡-~.:'.\I~~5~'.~:}.~'.(g:~ /i·: < . 
_:· ci~~o- Y otros 

83,317.00 

·,::;_;})~:;:~f~\~~:~:}It'.~~j;'( .-::· .. :: '_. , _.. · 
-113-hofi\óS~·~·ca·aa·s _; Harina'st iizú
y';deiDás::;:~:.;~J'í-~:{~_;;._;_·: _:;car~:. cremas 

•. ;>1~27ó'.'oo' e<> • ;. 19;920.00 
.- _,,. ' ·- , , •.. _.. ,,-,,. ·' . <.-:--' 

'·,·.::- ": .. ' ·;;· 

s~-~r·a·tá~-;; ~11¡~ :-;·\: 
.. ··· .. • 1.33ó'.pa. 

. · ~Z·ú~~r ~ liiche, 
:rrutas~. sal, -
hielo1 

MANO DE OBRA 
SALARIOS 

110 operarios 

... 6,583.00 . 
• ·. '1 . - . 

·3;962_0perari0 

237,641.00 

792 maestros 1 

oficiales y -
aprendices. 
140,586.00 

L.36 mujeres 
13,514.00 

100 maestros 
r oficiales _ 

5, 721.00 

72 personas 

1, 984.00 

TIPO DE 
PRODUC'l() 

Harina 

Azúcar·~ ·panela_ 
p .. el6n 

Pan de manteca, 
hueva, amarilla·, 
blanco, frances, 
marquesote J, mo
llete. 

bolas, tablillas 
de chocolate 

alfeñiques, cola
ción, dulces, cu
biertos, enmamone 
dos, cristaliza~ 
dos, pastas, paste
les, ale rias, •••• 

ni1ves diversas, 
canutos nevados, 
y helados. 

VALOR 
(pesos) 

·. 16,012:00 
t81: p·rodUi:t~·-de· 
la molienda) ' 

tl!ILIDAD 
(pesos) 

: · 1.0, 499 .oo 

1'008,085.ÓO .. '.. 448,636,00 

154,305.00 

39, 113.00 ·.. . .· .13,472,00 

13,347 .oo 4,451.00 

FUENTE: Manuel HartineZ·Gracida. Oiorio"Oficial del Estado Libre y Soberooo de Oaxaca • Abril 12 de 1892. P• 2 
··---·-·--·--------~-··----··-------



CONCEl'!O/CTD 

Aguardientes 

206 

Hezcal: 
361 (palenques) 

Vinos 1 mixtelas 
1 amargos1 

438 casas 

Cervezas: '. 
5 

--·--------¡;¡; 

PRODUCCION DE BEBIDAS Y TABACOS 
O A X A C A, 1 8 9 2 

• 
INSTRUMENTOS DE HATERIAS PRl / HANO DE OBRA 

/ SAURIOS AB JO VALOR HAS/COSTO 

206 alambiques 
: maQuinaria: 

45,242.00 

361 alambiques 

19,262.00 

.ti-astes- diver
·sos: 

Caña, Combus
tible: 

51,212.00 

masue7; leño 

51,212,00 

TIPOS DE. 
PRODucros : 

V AL 0.R 
(pesos) 

trrILIDAD 
(pesos) 

73,390.00 

5,942.00. 

Pulqueri8s:.; 

522 

··.:::·::-.. 

Tepacherias: 

931 

Tabacos: 

51 fábricas 

:·H8.suey·,-· Panel 
frut&s. 

:'140,641.00 

frutas, panela 

muebles y utensi Tabacos: 
lioa: 

:i246 p~r~~n~-~ ·:. 
(son los.dueños 
sin SalaÍ-io)~ 

122 persona& 
(son los dueños 

1, 200 operarias 
y 60 operarios-

75 ,000,00 

FUENTE: H. Hartinez Crecido~ Periódico Oficial del Estado Libre y Soberana·· d~_-·_oa~_oc_~_~:~:.-~x~~ _ 

Abril 12 de 1892. p. 2 
.. ., __ ;;, ··- ·. , .. 

.. "-........ _..___, .• ~ --··- -- -

:· r 78. 780.00 

75,748,00 
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oe menor importancia fue el destilado de vinos de frutas, 
mistelas y amargos los que se producían en buen número de 
casas. Son los alcoholes de dificil control para el fisco; 
algunos como los amargos se consideraban medicinales y se 
preparaban con mezcal o aguardiente dejando macerar di versas 
hierbas curativas. Esta fue una· ocupación de algunas personas 
que gustaban experimentar con sus bebidas, las cuales tenían 
su venta asegurada por relaciones personales, ya que era fre
cuente conseguirlas en casa de tal o cual persona. 

El vinagre, para usos culinarios, también , se producía. en el 
ámbito familiar, ya fuera de frutas como la piña, "bulgaros" 
(hongos) o con maguey, el cual se consumía por las amas de 
casa que utilizaban el preparado. 

El tabaco que se cultivó en 22 de los 30 estados del país, 
Oaxaca estuvo a la cabeza en 1897, ya que cosecha 3,195 tonela
das (el 40% de la producción nacional). (5) Valle Nacional, 
y las zonas colindantes de Ojitlán y Tuxtepec fueron los luga
res con mayores extensiones del cultivo, parte de la producción 
se consumia en el país y la otra se exportaba lo cual se acre
centa a finales del siglo por la interrupción de la producción 
del tabaco en Cuba y por su calidad para la fabricación de 
puros finos y el de mayor similitud con el de la Habana (6). 
Para los tabacaleros de los valles, la materia prima se traía 
principalmente de la región de Tuxtepec y existían 51 fábricas 
en donde laboraban 1,200 operarias y 60 hombres quienes trabaj!!_ 
ban regularmente 14 horas diarias. Se dió una división· del 
trabajo en que las mujeres eran expertas forjadoras de puros 
y cigarros. Las principales factorias existieron en la ciudad: 
"La Opera" "La Sorpresa", "La Victoria", "La Paz", "La Nacio
nal", "Unión y Trabajo", "La Esclava", "La Elegancia", "El 
Sol de Mayo", quienes ocupaban 460 operarios (el 36% del total) 
hacia 1886. Le seguían en importancia las negociaciones de 
Tuxtepec. La producción de este lugar, era fundamentalmente 
para exportación; la citadina tenia su mercado regional asegu-

(5) Katil. Kn.egw /!gttinLliJV¡a CduUzodí:n l'l1 f'1Rx.ic.o l'l1 1900 UICJ//f"lix.lro ~-====!L ------= ' 190fJ: fl• 63-66, 
(6J ~ ºfl· c.ii. •fl· 1s;. 
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rado, su producción principal era de cigarrillos para un amplio 
consumo popular. 

Dentro de las manufacturas extractivas, estaban las fábricas 
de jabón que fueron 162 con diferentes tipos, aunque no dejaba 
de producirse por algunas familias. Aqui se imbrican los consu
mos productivos, pues la materia prima va a ser el sebo de 
res que los jaboneros adquieren de los carniceros. Las almidon.\!_ 
das, que utilizan como materia principal el trigo y la yuca 
va a ser otra actividad común; el almidón tiene usos diversos, 
principalmente para las enaguas, tiras bordadas, cuellos y 
puños de las camisas que les permite la "tiesura" solicitada 
para mejor presencia de los usuarios por lo que el consumo 
es bastante heterogéneo. 

La velería aun no tiene la competencia de los hidrocarburos 
ni la electricidad, y esto menos aún en las poblaciones aleja
das de los centros urbanos; los veleros utilizan dos materia
les: el sebo de res y la cera de abeja, se dan refinamientos 
para manufacturar cirios de variadas calidades y tamaños: 
también se extraen diversos tipos de aceites como el de higueri_ 
lla, cacahuate, coco, ceroso y de maderas·, Se tienen 18 máqui
nas para despepitar algodón -y esto liiene a ser de lo más 
moderno-; y las albayaldedas que producen el albayalde, susta.n. 
cia útil para la producción de pinturas, y además 2 fábricas 
de fósforos y cerillos. (ver cuadr-o No. 2.4). 

Dentro de la que podría·. consÚe~~r~~ como productos diversos 
están las fundiciones· de reciente- creación con cierto adelanto 
técnico por el tipo de ..• hornos' y martinel:llS ~ movidos por agua 
producían cuadrillo, redondo'~ alinanadetas,. útiles para hacer 
marquesotas, machetes, •'éuchillos, ,• hachas, .ventanales, herradu
ras. Ya se tiene pues·t·la'. materia prima, lo que ya no será 
necesario traertota1menté.de'España, como se hacia con anterio 
ridad. · · ·· · · · · -

La alfarería fué •una iactividad · realizada prácticamente en 
todo el estado, éo'ri_diferentes ·particularidades, especialidades 
y calidades; ExisHan'-pueblos como Atzompa -cerca de la ciudad
que producfa, la. 'loza verde,; ollas para destilar mezcal y los 



i 

,1 

..,._....., ... ______ _ 

CONCEPTO/Cl'D 

Fábricas de jabón: 
162 

Máquinas de desp_!. 
pitar: 

18 

Almidones: 
91 

Albayalderias: 
4 CBS88 

Aceites: 

120 casas 

Fósforos· y c~r!.-. 
llos: 2 

Velas: 
222 

. ··' .. -· 

INSTRUME.'n'OS DE 
TRABAJO/cosro 

162 pailas: 

16,332.00 

Máquinas: 18 

32,200.00 

Tinas, apaxtles 
1,759,00 

a barriles: .... 
32,00 

:~:~cgr'>'. 
5,565,~ 

--·----------
47 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
OAXACA 1 8 9 2 

MATERIAS PRIHAS1 ·MANO DE OBRA/ 
COSTO. SALARIOS; 

Sosa, ~ebo: 

156,671.00 

TriBo:·:y 1i.i"~a~·-::'?-'.-· 
·• 25; .89~:00;:;1'. .;i• 

1ú.S·úer111a·~ ,_.·~ª.;'.-~ 
cahuate;·: ma·derás 

{~- ~~¡~·a:·oo ,_ ... ; .. :- .' 

Q\11.~1<~ •• 
2;450;00 

.'·,.' 

105,967.oo 

; .~ 90 ~;.º ~-~-~-~:~ ~~~~;:;~:, 
: i~9l.6;poi:'•i,;¡; 

33; o-p·er~r·1~;~v)::: 
•¡ ~600~00 h•.iJ 

248 _ ~p~fB~i~~ ':_·: 
- " . 

33~221.00 

.:. -

TIPOS DE 
PRODUCTO 

Jabones diversos 

VARIOS 
(pesos) 

. ' - .· ,•. 

265,371:00 .· 

. lTl'ILIDAD 
(pesos) 

•'.•,: 
'~ :,. .. " 

;:_i;_~-~~.-:::. 300 ~00. 
<t ,,., 

._FUENTE: H. He., Gracida, Diario Óficiol del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxeca; Oax. abri1•12 de 1892. p •. :._ __ __ ,,,, .. .,._ .. _ ............. __ ...._._ 
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mejores comales, o San Bartola y Sta, Maria Coyotepec para 
el barro negro y las alfarerias de la ciudad con los platos, 
tazas, vasos que surdan a la población urbana, La actividad 
tiene caracteristicas familiares y casi no existía municipio 
que no contara, con un horno. La variedad de productos de barro 
es grande: apaxtles, tinas para baño, las bacinicas, jarros 
de diversos tipos y tamaños, cajetes, ollas de múltiples usos, 
cazuelas, cántaros para agua, mezcal, pulque y vinagre, jugue
tes variables. El torno se utiliza principalmente en el centro, 
en la mayoría de casos se hace la loza en forma rústica, mucho 
tiene que ver la clase de barro existente en cada lugar para 
el tipo de product•s, 

La manufactura de ladrillos, tejas y adobes fué una actividad 
bastante común, ya que son indispensables para la construcción. 
Los dos primeros requieren de hornos, los adobes no, Estos 
últimos, en buen número de casos quien va a levantar su casa 
los manufactura él mismo. La cal, es otro elemento para la 
construcción, pero también ingrediente necesario para cocer 
el nixtamal con que se hacen las tortillas. (Ver cuadro No. 
2.5). Las 2 fábr::.cas de vidrio ubicadas en la ciudad, que 
producían botellas y botellones, frascos, vasos, cubren una 
demanda local, de hecho a principios de siglo ya habían desapa
recido y se traerá el producto de otros lugares del país como 

, Puebla, , 

Un segundo grupo de productos es el que , se - señala como el 
de Artes Diversas (ver cuadro No. 2.6), Aqui'están'los'pintores 
que hacen retablos y cuadros, lo que era una labor de_ cierto 
cuidado considerando los adornos que llévaban los guardapolvos. 
La escultura era común, para crear imágenes de, santos,, héroes 
o señores que requerían su efigie. 

Los canteros principalmente los de Ixcotel, en ~l Centro fueron 
los hechores de las columnas' tallados en cantera y mármol 
frisos, rodapiés y embanquetados, La canteria era considerada 
como un arte; aqui están los que labran las piedras para hacer 
metates con sus "manos" y molcajetes. 



CUADRO No. 2.5 

CONCEPTO/cm 

Fundición 1 
fierro:5 (*) 

ábrica do vi-
ria: 2 

Fábrica de lo-
za: 284(**) 
50 da loza ver-
d•:218 de colo-
rada 7 16 de -
cántaros. 

Fábricas de col 
273 (***) 

Ladrillos, te-
jas J adobe: 

168 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO/VALOR __ ··.·.·. 

So .. hornos .. 1·.·~r-. 
tinete~ . . 

66,500,00. 

Hornos, moldes, 
arrastras. 

1.600.00 

~09 hornos J 16 
estanques moldes: 

5,975.00 

273 hornos 
1T881 ,00 

168 hornos 

4,072.00 

49 

. PRODUCI'OS DIVERSOS 
OAXACA 1 8 9 2 

MATERIAS PRIHAS 
C O S T O 

MANO DE OBRA 
SALARIOS 

Hetales 1 otros 70 oper~rios 

943,375.00 36, 750,00 

Pedernal r otros 16 operarios ·. 

1,692.00 

Barro, leña 

8,228.00 

Piedra r l~ña··~~·.'.. 
. 26,617.00 . \.'i 

20,505.00 

4,280.00 

49.5 ,·oPe~a~i.o~ ·.

.13, 113,00. •··· 

~~g·:~Per~iio~-:-· 
,30,190.00.·. 

. 35;939,00 

TIPOS DE 
PRODUCI'O. 

18~000 qutOta.:· 
les. de· fierrr. -.· 

V AL O R 
(pesos) 

en plotina,cL.J- · 
dradillo•·:.rec!.:>.[·: ,-,->' _·,_ 
do J almanad_• · - -: 
tas. '·.-.. _ .. -·. · 

·.;;' 

-~teiÍá.s;.-~ f;~s··: 
:, cas·t , !·aSos . J. ::': 
,·otros. 

Apaxtl~~. at.·a~_' 
frt!s,·· cánta'ras·: 
ce jetos, i:azue-· 
las,. CDmales, · 
jarros, ,-jugue- ·_ 
tes, bacinicas.· 

Cal 

7,9.35.00 : 
.-;.1: 

. 51,731,00 

Tejas, lodri-·>: ··-
llos, 106,30S:oo 

FUENTE: H. Htz. Gracida. Diario Oficial del Estado Libre r Soberano de Oaxaca. Abril 12 de 1892• p.2 
(*.J Movidos por asua, potencia 28 caballos. 

J..(**) . De hecho son alfererias. 
(***) La col también se usba pnra la manufactura de tortillas. 

· trrILIDAD 
· (pesos) 

16, 175.00 
~.:::.: . . 

49,861.00 



so 
. . . . ' . 

Además se ubican en este ramo a los grabadores que hacen· sellos . 
y láminas, los batihojeros áC:tividad hoy extinguida que manejan 
el oró y la. plata·. para. recubrir· retablos:. las imprentas, que 
son 11 en la entidad y los músicos que forman bandas de tamaños 
diversos ;en. todo .el Estado, . . 

Como artes diversas también están los s~ñores que hacen litogr.!!. 
fías, que en tal momento están siendo desplazadas por la noved.Q. 
sa fotografía de la que ya existen 3 talleres en la ciudad 
que hacen "imágenes, paisajes y vistas";· las relojerías eran 
exclusivamente para reparación. Los dentistas, 3, que mán 
bien serían mecánicos dental!)s y sacamuelas. Los arrendad ore. 
de caballos eran expertos para amansar y educarlos. La pirotéc
nia fué una gran actividad ligada al culto y a las celebracio 
nes sociales, oficio de cuidado y experiencia para saber reali
zar las combinaciones acertadas que permitieran hacer los 
mejores y más coloridos fuegos artificiales. Los bancos de 
herrar fueron de gran utilidad para arrieros y vaqueros para 
tener en· condiciones favorables sus mulas y caballos (ver 
cuadro No. 2.6). 

Un tercer grupo fue el que se llamó OFICIOS (ver cuadro No. 
2. 7), ·donde se ubicaron ·.22 de ellos. Las herrerías, en número 
de 213 ten:!.an una ac.tividad pesada, se contaban 213 talleres 
con casi .500. operarios. Las ventanas forjadas, barandales, 
espadas y ·cuchillos con un temple especial -que hasta · hoy 
la forma de obtenerlosigue siendo secreto de familia- palahie
rros, sapapicos, goznes, pinzas, fueron algunos de sus produc
tos. En la platería o joyería se trabajaron diferentes tipos 
de alhajas, destacaron en los valles los joyeros que aplicaron 
la técnica de la filigrana, un trabajo que requeria de la 
buena vista y habilidad del artesano, para hacer las arracadas, 
guardapelos, gusanos y canastitas, además de anillos, collares, 
relicarios, cintillas, cadenas, esclavas y piochas. 

Las hojalaterías que trabajaban láminas de metal delgado, 
latón, bronce, se dedicaron a manufacturar artefactos para 
la cocina: ollas, cucharas, jícaras, embudos, objetos de uso 
religioso: candeleros, nichos, resplandores: medidas: como 



CUADRO No. 2.6 

CONCEPTO/CTD 

Pintura: 
15 talleres 

Escultura: 

2 

Cantería: 
57 talleres 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO/COSTO 

51 

ARTES DIVERSAS 

OAIACA 1892 

MATERIAS PRIMAS/ MANO DE OBRA/ 
COSTO ·· · SAURIOS 

TIPOS DE 
PRODUCTOS 

Muebles y Útiles Diversos: 
Talor: 

618.00 

Muebles y herra
mientas. valor: · 

125,00 

2,050.00. 

V AL O R 
<Pesos) 

8,499.00 

UfILIDAD 
(Peso9) 

4,500.00 

1,594.00 

•.· .8 0978.00 

Bat.~hojeria~--: .:J. : Yafi0~~~1.·.·y~-l~it" ·_, Or_o_ 1 plata':~·\~ ) ]"2 'oÍicieiés~i~. OróV011~do~ 'y" : :~.~':: :-~,' '~, '>:;-;-~_~/f/:,.;·;t·}_~_,: :_-- -·· · 
· :_-·;_.:/_-·. '.' ~, ._, 140·:·00.': :·._, .:-~, ;:~·33s.OO ~;, ;:( ~;, r_, 248;00 ·-.: - ~,. · Pi~t~ ~~1&dor~-';·:-::-\1,,, t;~ioo~·oo:t)'"·~-- >r--' r::_s~-1 .~ · l ·taller 

Imprentas: . : 

11 

,~--·. ;:,-,;-, :>. "~- -;1_;-, _.,,y;.~: ... :~ •. ~. ;:·u.~ ~,;:,.L:c::.~:--.~::;~,-:i.C:,~:; ·;::-; ¡;;v«:~-_-,,¿ . .i:r,_--.1 .. ,';-:_.,.~r;_: •. -~'?· .. :;i 1,<• .,.,~ ~-~'-'-.---~-"-- ,,_,._\~ _,,:_ .. _:,' '- -. 

flJE."lTE: H. Mtz.- Crecida: PeÍ'i6dico Oficial del Estado Libro y Soberano del Estado d·e ·oaXOC~~ 
. ' ' . ) . - . ' ~ 

18 de abril da:.1892. ":P• ·.2 · · ' 
(*) Existían e~ el ·E~tOd~-·2só-·~ociCd~des d·~- Fil~~órlic-o~~ 

. '4,368,00 



,CUADRO No. 2.6 

CONCEPTO/CTD 

Litograflas: 
l taller 

Fotografías: 
3 

Relojerías:· 
4 

Dentistas: 
3 talleres 

INSTRUllEtn'OS DE · 
TRABAJO/. COSTO 

Pren~s y de.ui:á:~ 

52" 

ARTES DIVERSAS 

OAXACA l 8 9 2 

MATERIAS PRI
MAS/COSTO.· 

MANO. DE OBRA/. 
, SALARIOS. 

TIPOS. DE 
PRODUCTOS· 

Di Versas; · -- '' .... · 2·- operBZ.ios: ·:. __ :-Retratós·,:, pai"." ,-- . 

161.00 .. · - --- ·:,12s.:oo :. sajést,, viStB_!i," 
-·;-:.-. · · ~.·•.---·._,:··,, ... :·_.,; .. (-~· , -.-,' torji!tas_:- --.~-.--:,~:'.>-
-o-~-,-.· .. 

V AL O R · (pesos) 
. . -~. ·- ·-.-. . 

. 034.oo 

Pirotécnia: 
114 talleres . ·.·:l;~=;~~~rilr~·:rfü}~~;I~r;:~·:···· · ··;!!~:;~;~:ios 'Pólvoras, cohe

tes, ruedas cat!. 
rinas y fuegos 
artificiales. 

37,568.QO 

Bancos de h~· 
rrador: 18 ·· 

Arrendodoresí 
40 

-.-,.,¡·'.,,'.'>'- --~- :;!,~~rr¡¡;_~~~::;·~;;,;~¡:;:,_;;_r.·,;~ ... :·.- ''~<·. 

·Herraje,curaci6n 
·de caballos ma
chas J mulas.· 

Educación'·de· ca·,.., 
ba_llos; mules_J,·:' 

·,'machos~··: 

2,~60.00 

FUENTE: H. Ht:z:. Gracida: Diario Oficial del Estado Libre y Sebera.no· de·_ ODXBéa~·-:;:_: _ _ 
·'---····~~!.~t~;},¡~(\~~l~~p~;_...~..,.""."'~',__._~~--.~·-.-~-~.~r~-.· .-:....:...~~-~-~· ..... ::.::~_..:.:,~.:.:~:.:;_,.~-·..::,..: .. _. '-. 

UfILIDAD (posos) 
--;;, 

.~ .oo 
.... ¡' 

3,332.00 

19,518.00 

2,210.00 

· 3,600.oo 



······--····--------------.-d 

CONCEPTO/CTD 

Herrerías: 
'·213 talleres 

Platerías: 
49 

Hojaloter!as: _ 
17 talleres 

Ebanisterial·· 
131 talleres . 

Carroceriasi ' 
3 . ' .. 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO/ VALOR 

267 fraguas 
Herramienta. 

ID,610.00 

49 fraguas 
. Herramienta. 

3,150,00 . 

-ii u·~r1:~1e-~i:as· 
,._útiles,>\'.°"- · ., 
.; . !i,356.ÓO 

ne;~amien~~s: 
. ' 35D,OO 

-------·'° . . . . 
--·-~- ._._ .. ___ ··-

HorneriaSi 
17 

Guitarrer!ai · 
36 

Herramtent.asi 
_ 166.00 

Herrulientas: ._ 
691.00 

53 

OFICIOS 

OAXACA 1892 

MATERIAS PRI- HANO DE OBRA/ 
HAS/SALARIOS SALARIOS 

Metal, carbón 499 operarios. 
salarios. 

Oro y plato. 

11,932.00 

_Lató~, -·1iialina 
2,669.00 

Maderas, bar
.. nices,clavos. 

.12,614.00 

linderas, hi,2. 
rro. 

Maderai 
234.00 

. Maderas, .' 

2,397.0U 

17' 725.00 

113 operarios 
salarios. 

3,347,00 

23 maestros' 
oficiales y 
aprendices. 
salario. 

2,736.00 

323 maestros, 
oficiales 1 
aprendices.Sala 
rios. 12,630,00 

6 operarios.-·· 

768.00 

26 operarios. 
358.00 

51 operarios 
2,068.00 

TIPOS DE 
PRODUCI'OS. 

·FuSllés, escopetas, 
espadas, machetes, 
cuchillos, navajas, 
barretas •. coas.-•• -.· 

Aretes, anillOs,, 
arrac8d8s, -suardap!. · , 
los, relicariost ti.!!. : 
tillas tochas. · 

Candeleros,coladores 
cucharas,cuartillos, 
embudos,jarras,medi
das, nichos ••• 

Aguamaniles, baúles, 
butacas, confites, ca 
jea mortuorias, almu
des, fustes, marcos •• :-

Carruajes 

Hormas para· zapatos 
1 sombreros. · 

tUL,IEI rr.-?1tnrac1d~':-Perl'ódt~·o·00ficÍ~~~1.:..~tado,. Lil~.~:.J~·_sob~~ano~·de. ~x~cá~ 
. .-.~.,,.~;~~~!,!~~~:._~:~-·~---·· --~~.-~~;: __ ',~---~:.-~.-·--~~- -,:·,.~~---:.·~·-.. ~·-:-~---

V A L O R 
(pesos) 

UTILIDAD 
(pesos) 

24,8D2.00 

I 
l 
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cuartillos, litros . para semillas, líquidos y cántaros para 
aguadores y hortelanos. 

De la madera como principal'. materia se hacen buena cantidad 
de artefactos, distiguiendose varios oficios, entre los que 
están en un primer nivel el de ebanistería, experto en la 
manufactura de baules, cajas de ropa, sillones y sillas, camas, 
bancas, confidentes, estantes, cómodas, mostradores, mesas, 
roperos -que des púes fueron sustituidos por closets-, cajas 
mortuorias, almudes, fustes, puertas y ventanas y hasta jugue
tes de madera Se requería de una larga preparación para tener 
el oficio, no sólo se trataba de cortes "a plomo" y "machihem
brar" sin nec sidad de clavos, también se requería saber barni
zar en sus diferentes tipos y sobre todo conocer de maderas. 
Existiéron formas menos laboriosas de tratar con madera, tal 
fué el caso de la carpintería rústica, actividad relacionada 
con el corte de árboles para obtener morillos, tablas, tablo
nes, horcones, tejamanil y vigas -estas últimas requerían 
de más especialización para su labrado- a tal actividad se 
dedicaba un 'men número de comunidades, que bajaban en los 
días de mercado a vender sus productos, con transacciones 

' ; 
' " 

de corte mercantil simple en variados casos. El carpintero \ 
urbano realizaba actividades similares a las del ebanista, Í 
diferenciandose por el acabado que es más sencillo aunque ] 
sean utensilios parecidos; aquí es donde se mamÚacturan 1¡· 
las carretas y carretones, jaladas casi siempre por la yunta. ' ¡ 
También de madera se hacen las hormas para huaraches y zapatos 
y copas de sombreros, las guitarras, violines, tololoches, 
salterios y chelos, de los cuales existieron 36 talleres. 
Las carrocerías de las calesas se hacen en 3 talleres, de 
las que ya no se tienen noticias a fines de 1910. (ver cuadro 
No. 2.8). 

4 

l 
1 
l 

con las pieles de diversos animales se ligan cuatro. oficios:· 
curtidor, zapatero, talabartero y caclero (ver cuadro No; 
2.9). El punto de partida lo constituyen las curtidurías que 
proporcionaban materia prima a las otras tres; el ofido es 
no solo pesado, sino bastante. insalubre por· las necesidades 1 

! 



CUADRO No. 2.8 

CONCEPTO/CTD 

Carpinteria rús
tica (*) 

2,342 

Carpintería Cu ... 
bana. 

1, 749 

Sombrererías de 
palo fino. 

6 

Sombrererías de 
pelo corriente: 

128 

Peluquerías: 
5 

Barberías: 

41 

Sastrerias: 

90 

1 INSTRIJllENTOS DE 
TRABAJO/VALOR 

Sierras, hachas 

2,718,DO 

llerr11111ienta11 

817.00 

6 máquinas de 
coser, hormas 

3,600.00 

.··. 

Hormas, planchas, 
utensilios: 

,,587 .oo 

Utensilios1 
68.00 

Muebles y ute.n, 
silios: 

1,844.00 

Máquinas 1 ute.n. 
silios; 

3,465.oo 

' 55 
OFICIOS 

OAlACA 1892 

mMATERIAS PRI
MAS/VALOR 

Arboles 
diversos 

'' ' 

Laria,·:· palma;·.'.:: 
seda, gal~n. :,:-... 

15,300.00 ' 

_Lana. _.- -:'. \ 
' ' ' : 

12,s92.oo· ":. 

Pelo/P~sámei ;:.-.. 
to .... -. · · -

HANO DE OBRA/ 
SALARIO 

' 

~;30 _-operarios 
' 1:aoo.oo· 
•-;, .. ' 

(16~ .. operarios 

s;453,oo 

Forros,hebillai .":-2oe·_·oper8rioS'. 
botones~ -hilos, <:?>·\:'.\;,;/:;.:,-_~:;-~/-->'i-' telas.-_:- ___ ,, __ ' 

3,216.00 ._.,. 

TIPOS DE 
.. PRODUC'!OS. 

' 

eama-s~ cajas, baúles ... 
sillas, mesas, bontas 
puertas, fustes, carr!, 
tos,_ canoas ••• 

Sombreros altos, de -
fieltro, jipi, japo,
charros, gorros,charro 
sarros 1 tirolés, 

Sombreros de lana 

V AL O R 
(pesos) 

' 

45,522.00 

13, 742.00 ' 

29,960.00 

', 

', 

' 

' 

trrILIDAD 
(pesos) 

45,522.00 

13,742.00 

. 6,B60.00 

'11,520.00 

565.00 
''• 

·.· 
·-' "'i-'- ~':,;;; ¡.;,-;-"_:-;;; -::-

' 1o;osE1x>' . , . , .4,920.00 
/--:·:'>-.: ,,/')";. - 1 - • ,'. - ', -

~Pas," .. capotes~- ke-:-::_: ' .. :' ,-- ~:-·:-~-" '"': ,· -
'pist:'chaquetas;··· pant!, _;·:)á_.-6_3.2 .. ocJ 
lones~·.levitas, ·sacos. , ' • 
' ... :.:: 1>_:_-.: •,,. - -

'• ' 

FUENTE: Htz. Grocido. Peri6dico Oficial del Estado Libre r Sobcr:ano d_e _Oaxaca. ·Julio 7 de 1892 No, _55 . 
(*) Trabajos ejccutodosen los bosques, cortando .mádera;, habría -qÚe ·.considerar ·el valor. como _utilidad. -, 



CUADRO No~ 2.9 

CONCEPl'O/CTD 

Curtidur:la1 

177 

. 

Talab~~teri~S: '?, ·:< _'.-'.'~-
-.- .... , ._. 

-, ___ -. ..... .. 
Encuadernaciáni :'\<:_::·-·_ 
8 establecimiení:ose"'-

. ; .:· ;;: ,: . 

INSTRUHENTOS.DE 
TRABAJO/ VALOR, 

: 3 ~:~~~1·~~~ i~-d~<;}~i, 
cCser ;., útiles·::' 

'.:·_:;'::;:·-'!" ~-24 3: Oci ~~0 :f~~ 

5ó 

. 

MATERIAS PRI
MAS/. VAUlR. 
~. - -- - . - -

Coclerias: 
29 

. -._,.: · -\-_Herramientas.·., i-:~ P'eles: 
·. ¡: .421.00:·.·· 6,;39;00 .·· 

Carnicerias de 
nado Tacuno: 

338 

ga-

Ganaderías de gana 
do de cerdo: -

320 

Cornicerias de gan!. 
do tanor y de pelo. 

164 

Cuchillos,· ha-·· 
chas, bancos. 

1,920.00 ·:·. 

Cuchillos,· ca- · 
sos, hachas. 

1,011.00 

Cuchillos, ha
chas. 

1,236.00 

MANO DE OBRAA 
SALARIOS, 
.. . 

't.16 maestros, 
; oficiitles ~ . -
aprendices: 
.. 33,359.00 

., ' -- . 
·.:120_-peraonas 

·. 
:· 4,838.00 

61 operarios 
2,308,00 

TIPO DE 
PRODUCTOS, 

Badanas, becerros, 
opacos, charol, pe.r. 
gaminos, retobos, -
suelas, vaquetas ••• 

Botines,botas, cho 
-clos, chanclas 1 pa:ft 
tuflas(psra hombre 
r mujer) • 

Bosalillos, sillas 
vaqueras, cinchas, · · 
albardas, grupas, 
tapaojos. · 

V A LO R 
(pesos) 

125,037.00 

.148,151,00 

1: de 1892;·, No. 55 · 

11fILIDAD 
(pesos) 

36,284.00 

40. 734,00 . 

-.;/" _,:-; ;_?;'~:.;; ;'"-.. ·~~ 
·:;. 14. 700,00 · .. 

i-~---~~~~-::'_-,;:~/::<: ·:-

~'./~i;}i4::;·:. 
c.'-»::,-,;-c:,70"~-) '-. _ __,.·,- ; -
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del curtido. Con las badanas, cordobanes;· becerros, charoles, 
pergaminos, retobos, suelas, baquetas, gamuzas ·y tafiletes, 
el talabartero hacía sus bosalillos" _sillas. de,. montar -que 
a veces constituyen obras de arte- cinchas, albardas, grupas, 
chaparreras y tapaojos. · 

Por.· su parte los zapateros, : , con SO máquinas de coser -en 
su mayoria marca !:¡inger- .haran los botines, botas, choclos, 
chanclas y pantuflas, para mujeres, hombres y niños; existian 
solo en la ciudad: 19 zapaterias -que ·producían 20, 512 pares 
de diversos tipos-, y en la entidad eran 184. Parte de la 
producción era enviada a otros estados. La cacleria emparentada 
con la huarachería era la de menor consumo de pieles. La manu
factura de huaraches, era a veces individual, la persona comprJl. 
ba simplemente las correas de carnaza o baqueta y manufactura 
sus huaraches. A pesar de la producción, la mayor parte de 
la gente andaba descalza, 

El sombrero (ver cuadro No. 2,8) formó parte de la indumentaria 
común, predominando los pequeños talleres que trabajaban el 
de pelo corriente, conocido a veces como 11el de panza de burro" 
hecho de lana, teñido con palo de huisache o de campeche y 
aderezado con cera negra, era de uso amplio -aunque mayor 
lo f ué el tejido con palma- y los modelos variaban regionalmen
te. Aparte se hacian los de pelo fino con lana especial utili
zando ya algunas máquinas para coser los tafiletes y cintillos, 
se manufacturaba el sombrero charro . del. valle y charro "24" 
del istmo, teñidos con grana algunos de ellos y galoneados 
con oro y plata. Estos eran los que usabán los "ricos, comer
ciantes y hacendados", aunque también importaban otros sombre
ros principalmente el tipo tejano de los Estados Unidos. 

Otros oficios fueron de los peluqueros que se dedicaban a 
hacer castañas, peluquines, rizos y trenzas, y aparte los 
barberos, que son los que "rasuraban" haciendo recortes de 
pelo, afeites y peinados. Los: sastres en número de 90, tenían 
sus máquinas de cos_er, además· de _los pantalones, hacían capas 
diversas, capotes, chaquetas,_ levitas y sacos. 

La carniceria constituía "Un oficio diferenciado, existian 
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de tres tipos: de ganado vacuno, de cerdo y lanar. En el primer 
caso, eran carniceros los "oficiales" tenían que llevar el 
toro al rastro, descuartizarlo, colgar la carne en la carnice
ría y por lo madrugada, hacer el tasajo y picar el hueso, 
para que muy temprano el "patrón" llegara a expender el produc
to. Los de cerdo se refieren a la matanza de marrano, Aqui 
habían además que hacer el chicharrón y la moronga; los chive
ros -quienes sacrificaban borregos o chivos-, también seguian 
los mismo pasos, aunque el trabajo era menor, por ·no hacer 
trabajo ni freír chicharrón. 

La encuadernación 1ra una actividad solicitada, tanto por 
las imprentas como uarticulares; se utilizaba con frecuencia 
piel para empastar cuando era un trabajo de cierto lujo, además 
se hacían trabajos a la rústica y con pastas de tafilete. 

El cuarto grupo lo constituian las manufacturas (ver cuadro 
No. 2.10), que en la mayoría de casos quienes laboran no lo 
hacen por un salario sino vendiendo sus productos ya. sea por 
encargo -que fué 1 :> más común- o también por conocimiento 
del vecindario. 

En este sector también se da el caso de personas que dedican 
parte de su tiempo a realizar lo que saben y pueden manufactu
rar. Gran parte de los manufacturan tes son del sexo femenino. 

Podrían considerarse como pequeñas artesanías algunas de ellas 
tales como las labores de cera para hacer figurines, flores 
artificiales .de lienzo, tela, pnpél:.:Y'..de camelote que es. una 
planta de· tipo acuático, .Se practican.-.. los bordados a mano 
en los que hay obras de. arte ·por.• su calidad y fineza, distin
guiéndose algunas regiones del:Estado cómo el Istmo de Tehuante 
pee; los tejidos de h~lo "de algoílón: en . gancho con los que 
hacen abrigos, mariteles;:.¡Jañuelos>_.)' 'tira bordada, tejidos 
de lana en gancho para "hácer···ábrigos,· bufandas; calcetines, 
monteras, cobertorés y gúarite"s;;•••:">·< · . ·•·•· · · ·. · · . 

La botonería manufoctiirat~'.. b~~·das, bCl~ones, : rosarios -que 
en gran parte se vendían fuerádeFestado- cordones y toquillas 
(ver cuadro No, 2 .10) ; · · · · · · 



CONCEPTO/Cl'D INSTRUMENTOS DE 
TRADAJO/VALOR. 

Labores de Cera: Herramientas: 
40 casas 155.00 

Flores artificiales Herromient.:s: 

136 casas 
487.( 

Flores de camelote: Herramientas: 
32 casna 103. 00 

Bordados de mano: 
no hay estableci
mientos abiertos, 

Tejidos da hilo en 
gancho: no hay est!, 
blecimientos abier
tos. 

Tejidos de lana en 
gancho: no hay esto 
blecimientos. -

Botonerias: 
7 talleres. 

Utilea de· 
costura: 

814.00 . 

Utiles de cos .,' 

tur~~2~0~00)S}~ 

- ': ._·\' .. 
UtileS --, .· áiUi ~:\,\' 
bles: ·.:,·:-'~,· 

275.00 .. -·;. 

OFICIOS 

MATERIAS PR! 
HAS/VALOR. 

Cero, tela, ID!. 
dera 1 pinturas 

648.00 

Papel, lienzo. 
667 ,()()' 

Carrelote. 
190.00 ' 

_ ... , 

~¡",'.; '·~' ,_.; '.}: 

'Div.ersB:s:··.7; :e·~-: 
'.;·,, '•" 

·'3,918:00·'.' 
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OAIACA l 8 9 2 

MANO DE OBRA/ 
SAWIOS. 

40 señoras 
(dueñas sin -
salario). 

160 mujeres 
(dueñas sin &!. 
lario). 

· 50 s~ñ~faS .- · 
(dueñas sin B.!, 
lario);,',; 
~ ' . - ..... 

19.·-·:~.PerariC>s.-~ 
. 

2,743.tiO > ;: 
.-.·· 

TIPO DE. VALOR PRODUCTO. (pesos) 

Figurines, flores ar-
tificiales, frutas de 
cera. 1,488.00 

Flores de ~ienzo 7 
2;465,ÍlO p pap~~· 

, Figurines,. flores-= J ·~. 
frutas . de. camel.ote _·;:_ J 

·. cajas para· chocolate.· 
.:,·:i<·'.,1/ .. :' 

;· Colcetine_BtL corba_tost.: 
_cuellos~: suontes, : pa-~ 

,., 
... -

~: ñoletost tapetes~';....:.?>.; 1 i?,:;:Esg;:'icci• 

;T[; ~)J~<i:)~ \·:i:~f !~:;~i_11~:;}~f ~}~; u·;,-,n.•1'"'· .:.0: : 1 

Alamares..-:.11tOderoa;·.: bar ···'~-~'.::; 
las;·~ bo.tones;·,=· c'Ordorles: 
toquillas~·: rosario·s. ·;:
. -:;_:,/':J-,··;' .··: .• '(;;-· ····· •"\·.· 

trrILIDAD 
(pesos) 

·500.00 

1¡798.00. 

·'·· 

: 3,26ó:oo 
., 
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De los tejidos (ver cuadro No. 2.11) predominantes en el medio 
rural se hicieron por lo menos de siete calidades: de palma, 
carrizo, bejuco, pita e ixtle, hilo y cerda torcidos de lana 
y torcidos de piel. 

Con la palma se hacen la mayor cantidad de objetos y además 
el tejido más practicado, pues existían regiones enteras como 
la de la mixteca donde fue la manufactura principal; no solo 
se tejían sombreros variados, también capizayos, soyates, 
costales, petates, reatas, escobas y toquillas, y al igual 
que los demás tejidos, no oolo para el mercado, también para. 
el autoconsumo, se ha:ían los artefactos de carrizo, chiquihui
tes, pizcadores diversos y jaulas. El bejuco se usó para canas
tas y en poca cantid, J; los torcidos de pita e ixtle -la pita 
era de mejor calidad por lo delgado de la fibra- extraídos 
entre otros del maguey ixtlero, eran de uso corriente y amplio, 
ya que con ellos se manufacturaron reatas, cordeles, pieles, 
cinchas, gamarras, redes, riendas y hamacas. Con cerda e hilo 

. se realizaban cabestros, riendas, tapaojos, aretes, anillos, 
piochas y pulseras y con lana pricipalmente se trenzaban los 
tlacoyales, enormes ;odetes que se amarran en la cabeza con 
las trenzas y listones de mujeres de Yalalag y Betaza en la 
región serrana. Utilizando y trenzando la piel de preferencia 
sin curtir, se hacían piales, coyundas, barzones, sogas y 
látigos. (ver cuadro No. 2.11). 

Las costurer<is·~ todo un oficio que requería cierto estudio 
y práctica- c:m sus máquinas de coser fueron un grupo amplio 
de mujeres -716- quienes se encargaron de realizar los vestidos 
femeninos con todas sus complicaciones de acuerdo con la moda 
de la época, además tenían que saber manufacturar camisas 
para hombre, calzones, blusas, enaguas di versas y crinolinas. 
Lavar la ropa llevándosela a casa para cobrar por docena y 
entregarla planchada y almidonada era la actividad de las 
lavanderas. El conjunto mayor de mano de obra femenina estaba 
en la "echada de tortillas" la que se estima en 214,850. Si 
se toma en cuenta el censo de la población de 1900, selecciona!! 
do mujeres de 10 a 60 años, (315,571), el 77% de la población 
femenina hacía tortillas, El atole es otro de los alimentos 
básicos de la población en sus diferentes varíe dad es, y se 
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HAN UF ACTURAS Oaxaca 1892 
CUADRO No 2 11 . 

1 
CONCEl'l'O/CTD INSTRUMENTOS DE MATERIAS PRl MANO DE OBRA/ TIPO DE V AL O R i lTflL!DAD ' TRABAJO/VALOR, HAS/VALOR, SALARIOS, PRODUCTOS (pesos) (pesos) 

1 Tejidos de palma.: Palma, colores Ataderas, capizeyos, ¡ no hoy establee! Las manos pita. 534 personas sayetes, costales, 343,571.00 281,281,00 . 

mientas abiertoa 
62,900.00 petates, sombreros, 

·. 

sopladores. 
¡ 

. -
; Tejidos de carr! . 

Carrizo;-: 432 personas Canastas, piscedores 
! zo: no hay esta- Manos 2,565.00 

(dueños sin chiquihuites, jaulas B,887.00 6,322,00 . 

1 blecimientos - salario). 
abiertos. :·:.· ,: . 

- --·--- -- -- f -
Tejidos de beju- ~_:\' . 419 Individuos Canastas para costu-B-ejuéo:: "·-
co;(no hay estA, Ha nos . 

: :;144,00 (dueños sin - ra J chiquihuites. 815.:JO 671.00 
blccimientos - s~lsrio). 
abiertos). ·. . 

! 

1 
-.. :-. _ . ._. __ :. 

Torcidos y teji- . ' .· .· ... : 

735 operafios Reatas, cordeles, 
dos de pita e 1!, Ruecas, manos. Pita'¡ ixtle - . 

(dueños sin so cinchos, gamarras, 66,433.00 57,712.00 .· tle (no hay est.!. 850.00 8, 721.00 lario).-'. -· - hamacas, redes, rie.!!. blecimiontos -· " . ,.. . 
abiertos). 

. das ••• 
' ' .• · .. ·•:.- _. -. ·,. 

-·- -·-- -
Torcidos 1 teji- 113 :Índ'iviil~o~ Cobertores, cinchas, . <)- . ; .·· 

Ruecas, cose- Cerdo, hilo : 
dos de hilo J - doras. .. riendas, tapaojos, - .2,aoo.Jo. :. 1,233,00 ;.,. 
cerda: 

112.00 567.00 
' 

aretes; anillos, pi,g, ¡ ... ,.,,,_ ·>· •:';: 84 talleres .. chas, pulseras. 
: : );, . ' - : ::< ·--.-. . -_:;,;<_ .. . , .. __ .... -

Torcidos f teji- Ruecas, carda-
·. · ... -

.' -
' .. 

Lonas, tin- 110 'perso.Ms ·:. : . ,. . . ' ' . . 
dos de lana: dores: tos: Tlac~yales 2,430,00 . 1,620;00 . 
SO casas 359.09 810.00 

' 

- . 

. 

Torcidos 1 teji- 130 perSonas Pieles, corundas, Cuchillos, ra_! 
Pieles: dos de piel.(no padores. ·(dueños sin S!. barzones, sogas, 

2,269,00 1,289.00 hoy estobleci- 980.00' . lsrio). l~tigos. 
mientas abiertos 64.00 

':: .. 

FUENTE: Peri6dico Oficial del Estado Libre y Soberano de_Ooxnca. Julio_ 7 de 1892. No. 55. 
-- -· ·-·-·------··--~-.... -·~-------·---- .. _. ..... ,._, _____ --· -----
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realizó conjuntamente con las tortillas, . aunque exige que 
para su hechura sea de maíz de la más alta calidad, 

El corte de leña, ligada en gran parte a las dos actividades 
anteriores, fue una tarea casi siempre masculina, sin descartar 
que las mujeres fueran al campo a recoger varas o leños de 
fácil alcance y transporte. Esta ocupación es realizada en 
el medio rural por la mayor parte de sus moradores, aunque 
la cifra que se tiene sea nada más de 152, 900 personas. En 
el caso del carbón se requiere de mayor trabajo, ya que se 
tiene que cortar leña de un árbol determinado, llevarla al 
horno para quemar, tapar y destapar, y así ten r el producto. 
No existe en este lapso substituto del carbón -salvo la leña
por lo tanto su consumo es alto y necesario; los carboneros 
vienen principalmente en los días de mercado con grandes recuas 
de burros y mulas para vender sus cargas; bajan también sus 
rajas de acote que ayudan a'ºencender el anafre'! 

Como otros productos dentro del 4° y último grupo, están: 
las que hacen con conchas y huesos diversos, mancuernas, ani
llos, peines, cepillos, bastones, cuerdas, obleas, jamón, 
mentequilla y" quesos, Varios de ellos se elaboran en las prisi.Q. 
nes del Estado (ver cuadro No. 2.12). 

Resumiendo todos los datos anteriores se tendría para el año 
1892 que en el sector fabril (I) laboraron 17 ,134 personas 
(ver cuadro No. 2.13), con un consumo de materias primas de 
más de tres millones, y una producción de 6.15 millones y 
utilidades de 1.8 millones. Se podría pensar que este es el 
sector de más alta composición orgánica de capital, los instru
mentos del trabajo tenían considerado un costo de 1.75 millones 
El sector de las Artes (II) es el de menos aplicación. de mano 
de obra, 393 personas, y con una producción de apenas 82,2~8.00 
obteniendo ganancias del orden de los 54,485.00; Los oficios •¡ 
(III) . producen 1,62 millones, ocupando 8, 708 personas uqe .; 
reciben 220,515.00 en salarios, y con un consumo de materias ~' 
primas de 995,336.00 obteniendo ganacias de 452,929.00. 

' j 
El sector de las manufacturas, es el que tenia mayor ocupación ¡ 
~23,607 y dificil resulta afirmar que son artesanos, nenos ¡ 

1 
1 
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CUADRO No, 2.12 
. HANufAcruRAS ·· .~ OAXACA · 1892 

CO~CEPTO/CTD 

Costureras: 
284 estable-·: 
cimientos. 

INSTRUME.'fl'OS: DE 
TRAB.UO/VALOR. 

84'. m&Q~tn8S :'de :i 
cosarf_; · · ,_ · 

2¡seo¡oo:.. ,- · 
.. './-··,;,-_:: 

Lavanderas; · _ ~LaYÍldeZ.05}:,.'apax
(no hay eatabléc·1~ _tleal _.planchas.~· 
mientas ,.abiertos,: ... :,::: 2;912·.oo __ ~~~:(:~-

: MATERIAS PRI 
HAS/VALOR -

.::ai1'0~, aáu-jas, 
\.seda:: __ ,. 

,000.00 

:·~-Aau~-;-_ jabón, a 
>midan, _atole,

·.-: carbón~ 
i<'.19,974.00 

Tortillerias:·.', ;_; Co1Dalea~·.:ra8p8d_e : M81z-, leña,cal 
(no har _establec! res, .coladores, .. _ .. agua. 
mientas pú~lic.~s). -~ª-~ª,t~-~-· ~~·-:,~')<~:~ -:: 

Atoleriaa·t 
(no har. estableci 
mientas públicos), 

Leña: · :, 
(no hay eatableéi 
mientas ~biortos), 

Carb6n: 
(no haJ establcci· 
mientas públicos)~ 

Varios productos: 

316,675~00·' ...... ¡:3~621,325;00 
:,:,,:;:::-:.'.--.~--,_- ::~_~,.); 

rea.:·, 

OllBs .'de=: barro·,:·. Ha! · : leña, 
metates,·' coladO"". z, .... ···agua.; 

/-~ 

_';.--

MANO DE. OBIU/. 
SALARIOS, 

716 señoras: 
(dueños sin S.! 
!ario), 

546 personas 
(dueños sin S.!, 
lorio). 

185,000 casas 
o familias con 
214,850 señoras 

1,420 señoras ; ' 

·: 152;900.--perá:o
nas. ambas· sexos 
(_sin :~olari«?). :-

985; personas 
:Csin salario) 

547 personas 
(ombos sexos) 

TIPO . DE . 
PRODUCTO . 

Camisas, colzónes, 
ena~uas blancas 1 
de color, vestidos. 

V A LO R 
(pesÓ!I) 

29,534;00 :·;· •. '-~ 

._,··-::· ..... ; 

IITILIDAD 
(pesos) · 

Lavado de ro~a(re&Y, .·-· - o.-.'.·:.;--:,:·./I; :_.---~;;_:.;\:~·_.\'.. 
lat111ente pr" docena) : 81,'268,00 :'(

1 
~~ .;-61;294:00 

',",«; .:·,; /~-::·:~- """ _.,.:.-· .. ;··-~-'.;.--._'_\·:·,-';•.· 

-.··· 

.·". ·"'•-· 
Leña' de' diferBntes · 
. tipos 1 tamaños, 
acote. 

Carb6n 

Mancuernas,anillos, 
dados de hueso,ani 
llos de coquito ,
corozo, peines,cepi 
llos,bastones,~Ue!,.
das,obless, jaman. 

1'207,500~()() 

-- .-~ .- '.' :: ;-: :':· .. 
l '201;500.00 

·-:· ,. __ . 

274,850.00 

23,554,00 

F1JOO'E: Periódico OfiC:iál'.'del Est&do-Li.bre J- Soborano de Oaxaca. Julio 7 de 1892. No. 55 

1 

' 

: ¡ 
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aún obreros, más bien son personas que laboran en gran parte 
para el autoconsumo, la venta o trueque -que tambié·n::se.: da-· 
es una parte mínima del producto, asÍ. pues ... no aparecen=.:10S: 

salarios, el vendedor es el productor directo de. sus mercáde-· 
rias o trabaja por encargo o bajo pedido. ..,:. ·. · · · · 

Su aportación al producto fue de 7 .8 millones;'': eÍ.(50% del 
total, las ganancias son del orden de los ·3,5 ... inillo.nes, y 

. la inversión en instrumentos de trabajo es ·de 358, 907 .00 (ver 
cuadro No. 2}3). · 

Tomando las cifras mencionadas se podrían determinar salarios 
con la siguiente fórmula: (salarios anuales/número de laboran
tes), pero esto no resultaría la realidad ya que no todos 
son asalariados, ni tampoco trabajan una jornada habitual, 
y en otros casos -como el de ingenios y trapiches- solo laboran 
unos meses. Habría que determinar un número aproximado de 
los verdaderamente asalariados considerando el lugar de labores 
donde las personas venden su fuerza de trabajo. Así pueden 
hacerse algunas consideraciones y se tendria un número aproxim.!!. 
do de 12,676 personas con el carácter de obreros que estarian 
ubicados µrincipalamente en las fábricas de hilados y tejidos 
de algodón, los molinos de trigo, trapiches, panaderías, fábri
cas destiladoras de aguardiente, mezcal y cerveza, tabacaleras, 
jabonerías, máquinas de despepitar, extracción de aceites, 
fósforos, fundición, imprentas, sombrererías, curtidurías . . 
y zapatenas. 

Desempeñaban alguna actividad productiva 352,259 personas; 
para el año en el estudio el porcentaje de asalariados (consid~ 
randa 12,676) sería de menos del 4~' (3.6%) cifra que permite 
pensar que a fin de siglo Oaxaca contaba con un bajo número 
de asalariados; aún aumentando 1477 trabajadores mineros y 
1270 empleados públicos y privados, el porcentaje de asalaria
dos apenas llegaría al,4%. 

Las regiones densamente pobladas tienen . suficientes peones 
que están dispuestos a trabajar por un jornal de 2 1/2 a 3 
reales (de 32 a 37. 5 centavos al día) según la pragmática 

., .... _. __ _ 



CUADRO RESUMEN 

SECTOR 

1 FABRIL 

II DE LAS. ARTES 
· .. , - . ·!·'" 

,., '•·);;. 

III DE i'.oS'°¿Flcios ; 

. IV 

lNSTRllltENTOS 
DE TRABAJO 

'• '_,¡/, ~- ·; 
.:.16;031,óo' 

_.;:···~~:'"~" ~-~i 
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01.XACAI PRODUCCION EN EL ESTADO POR SECTORES 

·-1892-

MATERIAS 
PRIMAS 

! ,: . . .,.f 

''· ~· . 

SALARIOS 

,:j:, -... 

. 3'289;52úio,:; 1'114,664.oo. 
•.-,·., 

No, DE 
LABORANTES 

17,134 

393 

(2) 
PRODUCCION 

ABSOLUTOS Y RE
LATIVOS. 

6'147,730,00 

(39%) 

.,_;-'¡ ··,·: 

·92;2s8~00 · 
(0.6%)•. 

ci'629,166.00 
,.. (10.4%) 

['' 

1'791,065,00 

•. 54,485.00. 
. . 

3 i535, 706;00' , __ ., 
;<:(' 

~-- ;.• 

'1~.837,274.CÍO. 
: \(50:. %) . 
··:;· ···1·;-: ,;-- -;' : "; J -

T OT A L'E s 2'195,253.00·. ·9•112;'306.00. • · 1'35Í,254.oo: .. ---- -- .... 
332,708,· 15•696;í.28.oo •• :s•ll34;1~5.óo 

~.· ·' • . 
--;->'''' •-.,- ,e;-,--· ··-,;-

FUENTE: Peribdico Oficial del Estado Libre J Soberano de Oaxaca, Oaxaca. _ob~il 12 y tS, j-~-l:Í.o-.24.·d~ 1892: 
FOHENTO, AGEO, Ley '60, exp. 3; Memorias del Gobierno del Estado de Oaxaca,-1883 •. a.1902; .. -:_· '--.,:_,-. 
(J) En este sector, loa dueños son los propios manufactureros. · · '' !'· •. _,. 
(2) Falto considerar la producción ogricola J por lo tanto la mano de obro ~bic~da en ~ste :aecto·r. · 

·'" 
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observación de Kaerger (6) refiriéndose al trabajo en los 
trapiches, pero estos salarios no eran los más bajos, existían 
jornaleros en algunas haciendas de los valles (La Soledad, 
El Rosario) en que ganaban por un día de trabajo de 14 horas, 
16 centavos (ver cuadro No. 2.14), 

No solo existían diferencias salariales en las acti~idades, , 
también se presentaban dentro del mismo sector, ·es ·decir de · 
una factoría a otra, tal fue el caso de .1o·s trabajadores del·· 
tabaco, que en promedio ganaban por un lado .'l. 24 y.: pór otro. 
0.45. 

En el caso del trabajo femenino éste no fue remunerado en 
igual forma que el masculino, ·en las sombrererías por trabajar 
los mismos turnos que sus compañeros recibían ·las ·mujeres 
un ingreso promedio ,(7) de $ O, 77; la misma s.ituación se presen 
tó en las labores del tabaco. Predominó· el salario de $0.37 
en buen número de manufacturas, sin que esto quiera decir 
que fuera el mínimo. No existía ninguna seguridad en el trabajo. 
ni tampoco organizaciones que defendi<ran a los trabajadores •. 
I:n tal sentido tampoco se legisló sobre salarios· por lo que 
qualaron las remuneraciones al arbitrio de los "patrones". 

Los comerciantes históricamente de gran peso en la economía , ~ . , 
del Estado por cooptacion del exedente vía realizacion, a 
finales de siglo modifican un poco su actuación ya que con· 
las actividades de la minería, la introducción de nuevas manu
facturas ligadas al capital extranjero, tuvieron que compartir 
su posición con los recién llegados, a quienes no sólo se 
unieron económicamente sino inclusive con lazos familiares. 
Algunos de los principales capitalistas, figuraron también 
en la política: Jacobo Grandison de descendencia inglesa, 
dueño de fincas cafetaleras, socio de la Cío. de ferrocarril 
entre otras, fue diputado local de 1907 a 1911; Manuel Mimfaga 
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CIUDAD DE OAXACA1 SALARIOS DIARIOS (1), 

( EN PESOS ) 

CUADRO No. 2, 14 

A C T 1 V 1 DA D ES (I) 

l. JORNALEROS UE llACIEllDA 
2. FUllDICIOH 

3. TRAPICHES 
4. CERVECERIAS 

5, FOSFOROS Y CERILLOS 

6. SotlURERERIAS 
7, CURTIUURIAS 

8, ALFARERIAS 

9. tEJEDURIAS 
10, TABACALERAS 

11,JABOHERIAS 

I2,ZAPA1ERIAS 
13, l'AllADERIAS 

- I90{1 -

HOMBRES 

0,75 

FUE11tE1 
. .' ·· .. -·,, .·'(' _-,..{1:·.:·\<.-:.-j ···,,···.· (·_:·::.'-~··; 

' .. 
·•" 

AGEO.- FOHENTO .1900,(sln clasl!icur) 
(1) e·n~ ~ct1Vi~IOd~_9' ;11i~llo;e~·<ee_·tle0'~~-d'1fe·~~rites a~lnrios,, 

. . ' . . . - . 

. HUJERES · 

=:. 

0,50 o 0.40 

· .. ·' 

1 

¡ 
. ! 
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y Camacho, minero. y hacendado;. llegó a diputado federal 
entre 1902 y 1904; .. Lauro Candíimi, coronel, hacendado y terrat.!i. 
niente urbano, fue diputado . ·en . varias ocasiones de 1900 a 
1911 (8) Las ligas entre el. poder y la clase dominante fueron 
·estrechas. Las numerosas leyes y decretos favorables al capital 
se reflejaron en las concesiones de minas, caidas de agua, 
exenciones de impuestos y trato preferencial lo cual.atestigua 
de que no se presentaron conflictos estado-grupos dominantes; 
hubieron algunos reclamos de los que podda llamarse clases 
medias ilustradas, de donde salen las personas que participan 
en movhienta.santigobiernistas a veces contra Porfirio Dínz. 
Oaxaca foe uno de los Estados donde el movimiento · precursor . 
de la revolución fue eminentemente una tarea de los·. sectores· 
medios, como en San Luis Potosí, pero donde ·estuvo· ausente 
la participación de personas de la oligarquía regional y' del · 
proletariado, (9) . .· . .· .. . 

Con el porfiriato y la llegada del siglo XX, l.a est;u~tura 
de trabajo en Oaxaca sigue siendo de .corte. artesanal· y. en 
parte crganizada en sociedades. mutualistas. A,. pesar< de e' los 
alicientes al capital, éste no se desarrolla como acontece 
en otras regiones del pais. 

Tampoco se dió la destrucción de los oficios: está vigente 
la uni6n de los trabajadores son sus medios de producción. 
Para el caso de la artesanía urbana dice Marx (subrayado el 
texto): "por más que esté basada sobre el intercambio y la 
creación de valores de cambio, el objetivo fundamental inmedia
to de esta producción es la subsistencia como artesano, como 
maestro artesano en consecuencia el valor de uso, no el enrique 
cimiento no el valor de cambio como valor de cambio. Por ello 
en todas partes-;-Iil producción está suborfuada a un consumo 
presupuesto, la oferta está subordinada a la demanda y se 
amplía solo lentamente" (10) Lo cual es de considerarse para 
interpretar lo que sucede en el Estado de Oaxaca, tomando 
en cuenta la forma en que se realiza el proceso de producción, 
intercambio y consumo. 

(8) tllD!Ci.e. ~ op.c.U., p.~9 
(9) HkWt g. f'l:vd1nN. f'laüna 11 d-al..La ~ Oaxarn, 19C0-1930, •gme.-

.siA Y. ~ dd /'We¡¡J,y¡;, 1'11. fkixaca•, .wv, ns5; a-:55. 
(10)Gztr1o61'bnx.t~~~ p.93 

¡( 

í 
# 

1 
1 



69 

No podría afirmarse que no se dió penetración capitalista, 
la cual se efectúa en sectores bien delimitados como el de 
la minería y ferrocarriles en un segundo término contando 
en mucho para su ampliación y restricciones las particularida
des geográficas del estado. Se tiene pues que esos dos renglo
nes, los· de más peso en inversión de corte capitalista, no· 
i.nciden para transformar las viejas estructuras productivas. 
Se careció de un mercado interno lo suficientemente amplio 
lo que hubiera implicado el rompimiento de la manufactura 
campesina y urbana. 

.. 
~~J ¡; 
\~ 
'J. ¡r. 
~ 
ti 
~ 
i,~ 

it 
h· 

En. la caida del porfiriato como periodo politice, .en el estado a 
no se recienten cambios que permitan afirmar tajan"emente ¡~ 
que se da una recesión económica aguda, El número de haciendas ~ 
que para Martinez Gracida hacia 1892 era de 105, pa: l 1913 ;1 
Cayetano Esteva, un historiador local de la época considera 1 
que habían 227, que sería una cifra conservadora si se ·campara 'l 

'con el dato de otro estudioso que estimaba para el momento '' 
un total de 450 fincas y haciendas. La penetración del capital 
extranjero en la agricultura en haciendas y fincas, tipo plantJ! 
ción, para cosechar hule, algodón, café y tabaco principalmente ;; 
había aumentado. Se trata de un sistema nuevo de t:abajar .. 
el campo en el estado -fenómeno que se presenta a la vez en ~ 
div.ersos puntos del país-, con inversiones norteamericanas ., 
que en el siglo pasado eran casi inexistentes. Solo un distrito J 
el de Tuxtepec en una lista incompleta se tiene alrededor [! 
de 200 mil ha, concesionadas a extranjeros (ver: Haciendas •l 
y fincas de importancia en Tuxtepec, cuadro 5.7), ~ 

)~/ 

Por. su parte la minería a pesar de las crisis mundiales, la g 
extracción . de metales preciosos en primer término, y otros ~ 
como . el plomo, cobre, etc,, había tenido un notable aumento, " 
tanto en volúmen como en valor que de producir 26.4 millones ~ 
para 1877-78, para 1910-ll se elevó en 145.7 millones de pesos. ~ 

El ferrocarril de Oaxaca a México se había fundado desde el Í 
siglo. pasado; los del Istmo alejados del Centro,· ·funcionaba l\í 
a la ·perfección para transportar productos en mayor . cantidad ¡ 
del sector primari~. Estos medios eran el eje para la función ! 

' l . 1 
¡ 

l 
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de una a:onoml.a de agroexportación, F, . Chassen afirma: "En 
la última década del porfiriato el Estado de Oaxaca y,. sobre 
todo su capital· vivieron una época de prosperidad y crecimiento 

·económico. Esto se debe a·que Oaxaca disfrutó considerablemente 
en la politice económica porfirista que buscaba a toda costa 
estimular el desarrollo económico. Con esto se dió un gran 
empuje a la construcción de la infraestructura que facilitaría 
el comercio interior y exterior, y se dió todo tipo de ayuda 
para que hubiera una entrada masiva de capitales extranjeros, 
basándose en la creencia que era la Única manera de lograr 
ese desarrollo", (11) No podría pensarse en la gratuidad de 
tales acciones, sino se consideran además de abundante y barata 
mano de obra con poca capacidad de respuesta ante una relación 
de explotación en los límites de la subsistencia y condiciones 
políticas y naturales que posibilitaron su explotación. 

La población a finales de 1910, era de 528,607 mujeres y -
511,607 hombres, con un total de 1,040,398 personas, (12) 
se habl.a incrementado en un 9% en los últimos 10 años. Las 
tasas de natalidad eran altas; en los adultos las defunciones 
se ponían, probablemente también en la cuenta de immición 
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' : . . -. ' . . . 
o enteritis por mala olimentacion, (13) la mayor tasa de morta
lidad ·se presentaba en la población infantil, 'de cada mil 
nacidos vivos, morian 823 (en 1910) lo cual se agudizaba en 
períodos de epidemias como la de 1915 en que · 1, 728 nacidos, 
antes de un año habían muerto 1610 (925 muertos de mil nacidos) f 
La tasa de mortalidad infantil promedio en el país era de · 1 
316 niños que morian por cada mil nacidos en un año (14). t 
El analfabetismo, estimado en base al censo de 1910 era . de f¡ 

~~~ 
6

:s:::s::::::::~::soe:seldeE::~d:a::a d:~i:::: 
0

los diferentes Ir, 

grupos sociales; con las reservas debidas' \ n cuanto . a. la 
conceptualización tajante, se puede tomar en cue:ita una clasifi 
cación de la "situación económico social ·en·.·:)axaca" que da . H 
idea de la estructura social. al. final del porf.iriato: . j 

1.- Los criollos y extranjeros· d~eño~ .'del ¡Íoder de· ! 
la gran propiedad, rural, y urbana,; de la gran· indus- ~ 
tria, .del comercio y .·de ·la ,mined.a, .. satisfechos '' 
felices (formaban la gran. burguesfa- oaxaqueña y ~ 
número_ era niuy reducid_o) .. , ' .. ' ·· · ll 

II.- La. burguesía media,.,· más,., numerosa que la anterior, 
: formada .por" el'-mestizaje·· de· la capital y de las 
• prin'cipales"/ poblaciones del ·estado, ejerciendo 

· puestos:• públicos y , particulares secundarios y algu- -
.·, nas.•.pr_ofésiones• liberales,. íntimamente resentidos 

· por'/lcis • obstái::ulos. que la burguesía porfirista 
. 'o.ponía al. libre desarrollo de sus crecientes ambicio 
nes y a. sus ansias de conquista del poder. -

III.- La pequeña burguesía formada por los artesanos, 
· maestros de pequeños talleres, pequeños industria

les; pequeños comerciantes y todo ese nutrido grupo 
de población, que en nuestras urbes recibe las 
migajas del banquete, satisfecha y tranquila, como 
corresponde hasta cierto punto de grandes ambiciones 

(73) lUd (13) lh. i'rvrúJ .... /I• 11 
(7 4) lUd Dn. PrurkJ, /I• 16 

ll 
Ll 

:¡ 
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IV. - El proletari.ado rural y urbano -alrededor de 700 
mil indios, campesinos y mestizos-, desposeídos.· 
de todo, sujetos a terribles privaciones, vendidos 
al amo, al hacendado o al patrón industrial, expolia 
dos 'por las . autoridades y olvidados y despreciados 

. por.todos, (15) 

En estas condiciones se encuentra Oaxaca si~ que. le sorprenda 
la revolución, como se efectúa en otras entidades •. 

En la organización de los trabi jadores en. cuanto a lo ideológi:_ 
co, la iglesia sigue presente y funda en septiembre de 1907 
el Circulo Católico de Obrero! (Lema: Dios, Moralidad y Traba
jo) con un grupo de artesanos de la capital. El reglamento 
del Circulo fue realizado principalmente por sacerdotes, entre 
otros por José Othón Nuñez como resultado del acuerdo del 
Segundo Congreso Católico MeXicano. De la fundación oficial 
(pues así lo comunican al entonces gobernador Emilio Pimentel, 
miembro connotado de El Grupo Porfirista de los Científicos) 
el entonces influyente arzobi;po de Oaxaca Eulogio Guillow, 
su artífice, da su aprobación. El articulo 1º de su reglame11 
to dice: "Se establece en esta capital una sociedad de artesa
nos, agricultores e industriales pudiendo pertenecer a ella 
personas que no tengan esa calidad como honorarios y protecto
res". Esto abre la posibilidad de juntar patrones, trabajado
res y eclesiásticos lo cual acontece. En el articulo 2P se 
lee: "esta asociación reconoce como patrones celestiales a 
la Reina de los mexicanos Maria Santísima de Guadalupe y glori.Q. 
so patriarca San José", "3º la Asociación procurará que sus 
miembros adquieran sólida instrucción religiosa ••• (y) estimular 
a los obreros por medio del ahorro y el mutuo auxilio en sus 
necesidades . Respecto a la ayuda a tal dispos,ición consideraba 
que cuando un socio moría, su familia lrllr:í,á de recibir el 
producto de una colecta extraordinaria que tenia que hacerse 
entre los socios; la ayuda y compromiso de la iglesia era 
realizar una misa por el difunto para el eterno descanso de 
su alma .. 
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La · clerecía previó un· control absoluto de la asociación ya 
que el arzobispo y vicario por cuestión reglamentaria eran 
·el. presidente y . vicepresidente honorario respectivamente; 
además. al efectuar cambios de mesa directiva la elección de 
la misma .se sujetaba a la aprobación final del ordinario dioce
sano, o sea, las autoridades ccles1asticas independientemente 
de un ··director. adjunto nombrado por dicho ordinario quien 
presidirla, -si así lo consideraba conveniente-, las sesiones 

·generales y particulares, y también las no oficiales, diversio
. nes y excursiones que el Circulo llegara a efectuar. 

El sostenimiento se debía a la cooperación de los obreros 
artesanos, estableciéndose una caja de ahorros, y en casos 
de enfermedad en primer término dar auxilio religioso y moral. 
Se podría ayudar económicamente al trabajador siempre Y.cúandci . 
hubiera cubierto con regularidad.sus cuotas. · 

Guillow, al visitar la fábrica de Vistahermosa. 'en . acuerdo 
con los propietarios manda a juntar todos .los' trabajadores 
en la capilla del lugar exhortándolos a inscribirse .en: el·· 
Círculo, y les informa que en menos de un. año ya había inscri
tos 1040 socios."" ••• Por último les hice ver la .conveniencia 
de unirse a un circulo católico para precaverse de los· males 
del socialismo que se sirve de los estudiantes y obreros de 
las di versas naciones para perturbar el orden social y la 
tranquilidad de las familias" después del sermón los obreros, 
que ya estaban organizados deliberan y al final se inscribieron 
solo 34 de ellos.(17) 

El IV Congreso Católico Nacional se realizó en Oaxaca, en 
enero de 1909(18) su presidente fue el Lic. Jesús Acevedo 
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abogado defensor de la iglesia y albacea de los bienes de 
Guillow, quien después fué gobernador del Estado por un corto 
período (de mayo a octubre de 1920). ·El vicepresidente por 
Puebla y colaborador del periódico El País fué Trinidad Sánchez 
Santos encargado de pronunciar el discurso de ·apertura titulado 
"El Obrero Católico ante el socialismo revolucionario". 

La idea central era luchar contra el socialismo, tratar· de 
convencer al obrero de que no existia ningun conflicto entre 
patrones y trabajadores, por lo tanto era insano luchar contra· 
los intereses sagrados del capital, "la ac· ción · del obrero 
católico debe ser ante todo de resistencia¡ bl~ndar su espíritu 
con triple coraza de bronce para impedir . ·ue penetren las 
saetas del error socialista y el ateo". (19). 

El congreso que tuvo por objeto "al estudio de las necesidades 
y los males que padecen las razas indias de nuestro país y 
los medios eficaces para remediarlos" duró 5 días. Dentro 
de algunas de sus conclu¡iiones estaban el difundir más la 
religión a los indios, alfabetizarlos, combat.~r el alcoholismo 
e inculcarles el respeto de la propiedad ajena, además de 
analizar las jornadas de trabajo que recomendaban fuerl!Q de 
9 horas como máximo; no propiciar huelgas, en fin, que no 
se crearan problemas de ninguna especie entre el capital y 
el trabajo.( 20). Directamente no se hace alusión a grupos 
de obreros, todo versa alrededor del trabajo indígena. La 
realización del Congreso Católico de obreros estaba encuadrado 
dentro de una politica de la iglesia a nivel del país, lo 
cual era congruente con las necesidades del capital en ascenso. 

(19) iíJñJdOJ. 3'áídíei Sl7ílo4: Et. ~ Cot..ótico mi.e el. Soc1ri/)/m flRJJo6icin 
ntur.k, íJiAa.iMo aiU el. 9//ín CVu:v1o Cdótico d.e. ~' ~ 
el. día 20 de = de. 19(f) m la Cd. de. fbjaca ( .W,), Qijaw, .ün¡lllPili.a 
í.n Voz de. ta V~ 19(f) ( /f;!J.e.t.D) p.18 · 

(20) &dagW 9Uf.cw y lnwlzn, ~. l.o.6 kigd.e,6, Cae., é.U..tl. 
fuea.ta €Acu.eff1 ~ SafetJaw. 19ZI, Pf'• 326 y 417 a 451 (yi.
.lla<> /1Je ~ de. f.bxaca de. 1887 a 1922, r./u2/ÜJ de IXlll.WJ, f"W~ 
m ~ y F!J.e1&, Cín&,}twJ1 ¡rIÍA.inó y ani.go de. ~ Dloz). 
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En el caso de Oaxaca, los eclesiásticos, tienen visto que 
en términos reales no puede hablarse de una clase obrera, 
sí de un trabajo indígena y campesino,, por ,lo tanto a este 
se dirigen como anteriormente (en 1904) lo habían hecho en 
Morelia. Se desconoce el total de integrantes del Círculo;es 
de considerarse que tenia varios millares debido a la acción 
directa de la iglesia teniendo a la cabeza al reconocido obispo 
Guillow. 
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III. LO NUEVO Y LO VIEJO DE LA ACTIVIDAD LABORAL. 

La participación politicn más abierta de. un sector de la pobla
ción se inició a partir de la visita que hizo a la . ciudad 
de Oaxaca, Francisco I. Madero en diciembre de 1909. Si . bien. 
su estancia fue bastante corta y no tuvo la acogida que en 
otros lugares del centro y norte del país dejó .establecido 
un club antirreeleccionista en cuya directiva figuraban dos 
exponentes de los trabajadores: Miguel Cuevas Paz, impresor 
y Demetrio F. García, pintor. El primero de ellos desarrolló 
notable lalor propagandística en las elecciones del año siguie.n 
te en favur del autor de La sucesión presidencial y de Don 
Benito Jur ·ez Maza, en las dos ocasiones que éste se postuló 
para gober11ador del estado, sobre todo en la segunda, en donde 
el. hijo del Benemérito obtuvo por amplia mayoria el acceso 
a ese cargo. (1) 

En el período de gobierno de Juárez Maza, los trabajadores . · 
de la construcción organizados en la Alianza mutualista de 
albañiles "Unión y Progreso" pidieron la intervención de éste· 
para reglamentar lo relativo a horas de trabajo y sálarios 
(2), lo cual constituye una novedad. Por cierto que un diario:· 
local de oposición a la administración Juarista, comentó el" 
hecho de la siguiente manera: " ••• el señor Juárez, en , todo 
podrá mandar, menos en las disposiciones entre el que ·vende'' 
y el que compra".(3) La información disponible no es suficiente 
para saber si fue emitida alguna medida legislativa o 'si el· · 
planteamiento de reglamentación de la jornada laboral'' para.· 
los albañiles quedó simplemente en eso; entre otras cosas. 
porque la muerte del gobernador Juárez Maza, aca'ecida en el 
mes de abril de 1912, puso fin a su corto gobierno. 

En ese mismo año, en el mes de julio, llegaron noticias a 
la ciudad de Oaxaca anunciando la huelga de los barreteros 
de la mina de Na ti vi dad en la Sierra Juárez mientras no se 
les concediera el aumento salarial que solicitaban a la empresa 
responsable.(4) 
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Por cierto que esta I'.e.belión. repercutió en la fábrica textil 
de Xia ,'; 'pues ',buena· parte.:· de sus operarios provenía de San 
Pedro· Neidcho · y de·' lxtepeji;. los dos centros claves de la 

·disidencia armrida 'contra los·:gobiernos estatal y federal. 

En: el ¿e;;tro, ixi~t~~ ~nicines (5) en las que predomina la reli
giosidad y. el mutualismo; En 1912 ya instalad8 en la capital 
de1.:· País' el· Departamento del Trabajo (su fundación data de 
18 de didembre de 1911, dependiendo de la Secretaria de Fomen
to), solicita al Gobierno del Estado la relación de clubes, 
asociaciones, . sociedades y uniones e'xistentes. De acuerdo 

. con la información oficial se tienen las siguientes socieda• :s: 
10 de carácter religioso, 3 de trabajadores, la de obreros 
católicos, la de Artesanos y la otra de dependientes que "·.~ne 
desde fines del siglo XIX, logias masónicas, que son varias 
-no se especifica el número-, una mercantil y dos clubes electo 
rales que en este momento ya resultaban anacrónicos. -

Como puede verse, son de mayor peso las asociaciones religio
sas, unas para mujeres y otras para hombres. Aún no se hablá 
.ce sindicatos, sigue predominando el mutualismo. 

Para· el mismo año, se dan otras sociedades: la "mutualista", 
5 de septiembre en Ocotlán que corresponde·al mineral de 'ravi
che;en Tehuantepec existe el "Club Hércules y Juvenil Unidos", 
en Salina Cruz, una filial de la Alianza de ferrocarrileros 
Mexicanos, (que se fundó en México hacia 1907) y el Club Istme-. 
ño de carácter político. (ver cuadro No. 3.1). 

H_acia 1913 el gremio de dependientes del Comercio de la Ciudad, 
inició su gestión para obtener ·el descanso dominical, . ante 
el gobernador del estado Licenciado Miguel Bolaños Cacho, 
trámites que culminaron con éxito el domingo 13 de julio de 
ese año, cuando por primera vez permanecieron cerradas las 
tiendas. Ese día, según la prensa de la época, -la Sociedad 
de Dependientes "Unión y Protección Mutua" realizó .una manifes-. 
tación ante la casa del gobernador a fin de agradecer tal 
logro.(6) · 

(5) it@, ~ lñJa 2A, ex¡¡. 31 
(6) éL AVAia', lbiraca, lbx., 12 y 16 de. jul.ro ck 1913. 
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·CUADRO 1 J,1. 

Relación nominal' de' léie cent'ro-s'obr~_-ros, sO'cieda:des; clubes; 
uniones ·y· -d~~it'~ ag·rupa~ion~·s_,.·que.- existen ·en el dts'tiit'o · -·del 

,._, -. ' ' . . - . 
centro • (a} •. ·-- · ,- ,; :: · -. : .. 
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. EST~ TESIS NO UEIE 
SWR DE LA BIBUDTECA 

. ' . 
A partir del verano de 1914, des pues de la ca ida del gobernador ,, 
Bolaños Cacho, que coincidió con el fin del régimen huertista i 

" a nivel nacional, 'el territorio oaxaqueño fue escenario 'de ~ 

las andanzas cada vez más frecuentes de los distintos. grupos . 
armados que se desarrollaron al influjo de la lucha de faccio
nes. Todo esto sin que las autoridades provisionales del estado. 
pudieran hacer algo efectivo para evitarlo. 

En diciembre ·de ese año, tomó posesi6n del cargo de· gobernadi ~ · 
interino constitucional, por mandato de la .legislatura loca:.., 
el abogado José Inés Dávila ,- famoso por haber decretado .. ·a 
reasunción de la soberanía (7) del estado en junio de .191J. 
Fue en ese año, conocido en todo el país cómo el "año ·del · ¡ 
hambre", cuando . la crisis economico-social . alentada por un 
lustro de guerra civil llegó a su punto más álgido. Al estaao · 1 
de Oaxaca en el centro de la tormenta revolucionaria, le llegó 
con fuerza el hambre y los estragos que ocasionaban las enferm~ 
dadcs. · .. 1. 

Con este panorama nada halagador, sobre todo, para los "de 1 
abajo", resalta la efervescencia de los núcleos obreros de ' 
la capital y de las principales ciudades del país con la "calma. i! 
y tranquilidad" con sus similares oaxaqueños enfrentaron los· ~ 
efectos propios de la hambruna y las epidemias. ¡ 

':~ En . su Único informe de gobierno pronunciado en septiembre ., 
de 1915, José Inés Dávila informaba a la legislatura oaxaqueña 
que las actividades de reparto de granos a la población civil, 

(7) ••• • el l11tJUiJniRnio de fa ~ eA d. ~ .inimto de fa dtMe 
d.arWm1e Icen!. f'0'1. nrniuwt ISJ. áUl2 de Jn/iuUICio. geog.uí/.im JAj,¡¡p_ de 
tala Ólgt?APJ'lckl ~ ~ Se inni.a, = f.o 
~ in;, wkknc.i;v, drx:ummialeA a mi. alance, de un. nwünieni.o eWtic. 
immú. ~ Mi ~ -.w., o f>'ID!le.c:lM IXMlo~ de ~ 
naciuin1. .. • 'fl/fl1ci!,m Jod IWz ~' La ilwolucirh en lbwrr1. 
CL f'buimimirJ de lo. St:klmía (1915-20], f"iéx.iro 'f.C..l. 1986, f'• 132. 



80 

implementado por. su administración habian. colaborado grupos 
obreros de· la ciudad, (8) . A· propósito, la historiadora Berta 
Ulloa al abordar la situación oaxaqucña, reporta que "a pesar 
de la mala situación económica, ·en las fuentes de la época 
no se consignaron ni ·1a formación de organizaciones obreras 
ni· pl!!nteamientos de huelgas", (9) 

: -. . , . ' 
Las causas de esta calma, mas aparente que real, pues segun 
informes de un espía carrancista entre abril y mayo de 1915, 
hubo ·un zafarrancho provocado por la salida de un cargamento 
de cereales para la Sierra, (10) habria que buscarlas no sólo 
en eL peso objetivo del artesano sino además considerando 
la perspectiva ideológica y organizativa que privaba en estas 
tierras en ese momento, Seguía presente entre ellos la influen
cia de la jerarquía católica que continuaba controlando a 

!~tii~~~~~lo:e obt~::~s ~~~uªlei::::cla:e~~~ai~tas~;:!ó~~sla h~::~~% 
· de los malos mexicanos que habían sumido al país en la anarquía. 

desde 1910. 

Las posibles inlfuencias externas en la ciudad de Oaxaéa se · 
vieron detenidas. En el momento de la soberanía, desde, Oiizaba 
Veiacruz se nombró una delegación de. la Casa del. Obrero: Mundial 
(C,'O,M.), que· viniera a Oaxaca con el fin· de dar .a ·conocer 
los objetivos de su lucha a los trabajadores del estado y 
organizarlos. Salieron a cumplir su misión los obreros: Trini
dad Canchola, José Jasso, Francisco: Dacomba, Mariano García, 
Manuel Manzanares y Aurelio Trujillo, quienes 'desde su llegada 
a suelo oaxaqueño empezaron a ser hostilizados, pues en Cuica
tlán el jefe político les ·recogió sus armas y la propaganda 
que llevaban, Al llegar a la ciudad, los detuvo la policía 

(8) f"ietMaie dR1. C. 1.kmr:Ja1n Jo;,é I.ntv, lliiU.lo, ~O/!. iniMmo cmdii.u
ci.rnal. dR.L E.d.rrlo, Jnv>.ckl Edaln, O:ixtu:,a, 191 • 

(9) B.vrin lll.llXl, lüdrJIWi de .lo íWvofuc.i/n 1'12x.U:ma, oajµJo 1914-19 ta l!llC/IUci. 
jala de 1915, U [r;l2gi,o de 1'12xi.ro, fléxi.a;, D.'f. 1979, p. 6U -

(10) FllllU:.i!= ;a.é llulz ~' •.1r,u, ~ ~ de un v..rUa 
~· en ~ (;uJchach¿' nezn. n. 18, f'lr!x.icD, D. F. 1 /ll3llZLJ 
de 1984, p. 21. 
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manteniéndolos incomunicados durante· varios días y en aparente 
fuga los detuvieron asesinándolos en San Antonio de la Cal, 
pueblo cercano al centro, Allí, uno de ellos fué obligado 
a cavar su propia tumba, Solo logró escapar milagrosamente 
Dacomba, El asesino oficial fue Manuel Díaz Chávez alias "el 
matarratas" policía de la soberanía quien años más tarde laboró 
en la recaudación de rentas de Huajuápam. (11). 

La presencia militar del constitucionalismo en la entidad 
oaxaqueña alentó la formación de los primeros sindicatos, 
tanto en el Istmo de Tehunntepec, en particular en Salina 
Cruz sede por un tiempo de~ gobierno preconstitucional, como 
en la ciudad de Oaxaca, a mediados del año de 1916. Dicha 
actividad corrió bajo la res: Jnsabilidad de trabajadores afili,l!. 
dos a la Casa del Obrero Mundial la cual había hecho alianza 
con Carranza y cuyos propagandistas venían enrolados en las 
filas de la "División Veintiuno", que fue el agrupamiento 
militar constitucionalista encargado de combatir a la disiden
cia soberanista oaxaqueña. En este contexto se crea una de 
las primeras organizaciones sindicales del Estado: La Federa
ción de Trabajadores del Di4ue y Muelles de Salina Cruz en 
1915, -la cual tuvo su origen en una sociedad todavía de corte 
mutualista: la Unión Obrera Benito Juárez" fundada 4 años 
antes-, y en el m~smo año se transforma en Casa del Obrero 
Mundial y por último en Sindicato de Estibadores y Jornaleros, 
cuando se adhirió a la CROM en 1918. 'Una de sus manifestacio-
nes más nutrida la hizo el l º de Mayo de 1917, com·o apoyo 

a la nueva Constitución del País. Las finalidades de la Federa
ción desde sus orígenes, rebasan la forma tradicional del 
mutualismo, ahora los trabajadores porteños organizados protes
tan contra las injusticias, exigen mejoras salariales. Con 
la participación de la Federación se formaron en varios puntos 
del Istmo -Boca del Río, Guelaguichi, Bamba, Garrapatero, 
Santa Maria, Ixtepec, Almoloya, Jalapa del Marquez, Sarabia, 
Tolosa i Tenango, entre otras-, organizaciones de jornaleros 

(71) ?,ii.i}}.éiMi) ¡l();;ü. Soloeg1í, •un hurf.n.e en el. Üt!mpo1 " crl.. ~ 
l'l&.ko, D.'f. 1972, p. 74; Ai{}U>'lo ('/, (¡cvu:.ía i'bgJ.e1. y d-af, iju.d.icia1 

<bxorn, 1934. /.np,.i. p.10 (/,Dlkio) 
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' . . 

paradefender sus intereses como trabajadores. (12) esta activi 
dad y diferente forma de lucha ,obrera es la primera que se 
detecta en el estado. dentro de la región del Istmo. Algunos 
de sus fundadores como Francisco Cervantes Salazar "indio 
oaxaqueño" "impresor y propietario de su máquina" que también 
figuró como uno de los organizadores más activos del movimiento 
obrero nacional, · representó a los trabajadores de O axaca y 
a la sección dela capital del Partido Socialista en el Congreso 
Obrero de Tampico en 1917. Cervantes junto con Nicolás Cano 
y Mauro Tobón obrero textil veracruzano, organizaron el "grupo 
marxista rojo" el cual combatió desde sus origenes al sindica
lismo "amarillo" de Morones y después de la escisión del parti
do socialista en 1919 encabezó la corriente que sostuvo al 
Partido Socialista Mexicano, hasta su extinción en 1921. (13) 

· La capital del estado fue ocupada por las tropas carrancistas 
en los primeros días del mes de marzo de 1916 y enseguida 
-según referencias del señor Delfina Cruz llernández- los propa
gandistas y organizadores obreros dirigidos por los tipógrafos 
lliginio Garcia y J, Gutiérrez, se dieron a la tarea de integrar 
sindicatos de oficios, entre ellos, los de albañiles y cante
ros, ·carpinteros, sastres y mecánicos. Con ellos se celebró 
por primera vez en la ciudad el día internacional de los traba
jadores, el 1° de mayo de 1916, y posteriormente ·se integró 
la Federación de Sindicatos Obreros de Oaxaca. (14) 

(12) /il'ííí1íí /fuléí lffi:(k í'funo,. Chigen de Salina ÚUJZ, (bx.,«l..Pairwmi lb<a
<¡UJ!ilc,1977,p.97, •,.,Rll IU>a é¡xxn .6e ((UeJÚo. ~a .l,a-t. ~ 
<Üci.rdrÍo <pJ2. IWlt CRrdArM dude .6e llRWÚ.at ÍrM peDllM geni.e&, ~ 
y~ .•• • 

(13) ~ f"ltz.. Vmúioo ( «i.~ Hidoltia cM Catuni/Joo en f'/bko, f'lex. &zlace
{jtUja!J;o, 1983, p.20. fxúiJíj OtlW ~ µ¡¡,i.JD al ~ ~ 
ño . 'f aL ~. mRXiarw aífoialo de ~·ld.o&o ~ 
rµ)m ille 1JJ11J tk .fru /JJtrla:lOlli'. deL PSf'I en. 1911 y ;;¡¡;;;¡¡;,;; de lo. Catn d.ef. . 
ULwtn f'lajid y ~~de la 'f~ de~ CllM-
1/C ,;f:!¡J;ik W1'f ~~~ ~1=a1o en Jut. Y~ 

(14) &Wii!JJida de 'f //UIC.Ú,ctJ " ' ÍWZ ~ /XYI. eJ. S.:~ Úl/z lliez. 1 
~~.aW.t.de ,1982~ f'W.cO, 11 de ITr1IJO de 
el. • - . el.~ en el.~' l>!1!Jl.JÜu:Jnl. 
~~ ;: 734.}~ en 'IYl'J-1920" 
~ Cié198?I: p. 7 4, u l..DiegiD de f'liW:n, l'/Rxi.cc, • 'f., ocWfitte-
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Dicha agrupación -que andando el tiempo sería el pie veterano 
de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en el 
estado-, tuvo como sede ·inicial el teatro Juárez, propiedad 
de un conspicuo partidario de la soberanía, donde periódicamen
te se celebraban conferencias de orientación sindical y de 
propaganda en favor de la causa constitucionalista. 

Si bien, un investigador (Paul Garner, ver cita 14) afirma 
que el Único sector laboral que se pudo beneficiar del gobierno 
preconstitucional en Oaxaca fue el de la burocracia estatal, 
la cual recibió, para abril de 1916, un aumento del 100% en 
sus percepciones, además del horario de ocho horas de trabajo, 
prestación que ya entrada la siguiente década no gozaban los 
trabajadores fabriles, no puede hacerse una afirmación tan 
categórica, toda vez que la documentación sobre ese lustro 
está todavía lejos de ser conocida en su totalidad y de que 
el advenimiento de formas novedosas de organización gremial 
como eran los sindicatos, sí representa un avance con respecto 
a los círculos mutualistas anteriormente predominantes. 

' .. /; 

¡ 

1 
Incipiente y débil como era, dado lo reducido de la planta l 
industrial, la organización laboral introdujo en la vida. oaxa- .: ! 
queña elementos novedosos para la conformación de una nueva i 
cultura política. En este proceso intervinieron como actores, ! 
elementos los artesanos-trabajadores conspicuos . dirigentes 
del Partido Laborista Oaxaqueño, filial del fundado por Luis . 
N. Morones. Mucho tuvieron que ver en tal actividad los labod¡¡_ 
tas Manuel Sánchez, Delfino Cruz, Luis Domínguez y· Othón Girón 
para citar solo a algunos. 

Al General oaxacjueño Manuel García Vigil le tocó inaugurar 
en. el estado la era de "la revolución hecha gobierno". avalado 
por el triunvivato sonorense, el militar revolucionario fue 
apoyado por los grupos locales adheridos al Partido Liberal 
Constitucionnlista, formación política a la que éste pertene
cía. Inició su administración a finales de 1920 (15). 

(75) Soltze d ' ' de. f'UuJJ?1 ~ V.'~" uéa6e d. o de. V.ic1cn llaU 
fbAiúu!z. ~.indu.idb ' Ir¡. ~ ~ 1.d/12. la~ Chxru:n 
riiW:. Cilála 11. iXuJi1.iD ~70Ja6J Un. iíNin t?ddrie ~~vi)¡µ, &J. 
luz /lléxko 7965, 
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Los trabajadores oaxaqueños 'se· .vieron ·envueltos. en .·diversos 
conflictos durante ,la ·gestión .. del malogrado' Gard.a Vigil, 

. , # ~ . ' . ·' w , I 

el cual aprovechando la' rcbelion' delnhuertista, ro mpio lazos 
con Obregón y murió fusilado en. <.;Lint.ento, . 

Entre .el· reconocimiento· de .la: vigéncin ·de la 'co~stitución 
de ·1917 por el· gobierÍlcr del' Lkenciado ,Jesús Acevedo .en Mayo 
de 1920 y . la . toma de p'osesión · del· gobernador · García Vigil 
en diciembre de ese mismo año, .se. registraron tres. ncontecimien. 
tos: · · · 

El primero ocurrió en Ri~cón Antonio (h~y · Matias Romero) y 
fue el estallamiento .. de una huelga encabezada por los trabajado 

· res de una planta. ti . luz, adhiriéndose en solidaridad un ramal 
de los ferrocarrileros adscritos n esa plaza (16), 

El ·segundo; 'fue la reunión celebrada a mediados del mes de 
noviembre . en la ciudad de Oaxaca, por representantes de siete 
sociedades.: gremiales ferrocarrileras, con el · fin de abordar 
asuntos. relacionados con la unificación de ese gremio (17), 

El. tercero tuvo que. ver con la reactivación de la actividad 
minera . en la Sierra Juárez, cuand.o ·el gobierno del estado 
comisionó a uno· de. los nuevos "hombres fuertes"· de la región, 
Isaac· M. Ibarr.a para que visitara Natividad -ln más importante 
mina de la zona~ y verificara la situación de sus operarios,(18) 

Al ,añ~ siguiente, dos meses apenas de iniciado el régimen 
vigilista; las páginas de la prensa local informaban de que 
en.la.ciudad.de México tendría lúgar un congreso obrero impuls!! 

· do · por los que genéricamente se denominaban "rojos" a fin 
de .fundar una organización distinta a la CROM (19) esta empresa 

(16) l'ltwwziLJ, lfu'áCa; ¿¡¡¿ / 22 de <1(/0/.;f.o de 1920, 
(17) ftid, 18 de~ de 1920, 
(18) IMl, 7 de~ de 1920, 
(19 J P=J If!IOCio 7aifi.o II, ·u ~ nrWr.ünaUo 111Jjo: curun.i/.iúv, y ~ 
~ m la C{jT m 1921• m /~, n.7, fl.&lt:D, D.t. ~
~de 1984, pp. 45-71, 



'.~ 
" ~ ~ 
'i 

íl 
habia invitado formalmente a la Federación de Sindicatos ~ , ª Obreros y Campesinos de Oaxaca, la cual resol vio enviar a q 

a un representante, el sastre Francisco Alonso, aunque no l 
hay evidencia de que haya asistido. · ¡ 
Frente a una ConfederaciónGeneral de Trabajadores (CGT) recién ! 
fundada, y a una CRO:·I "que se adueñaba formalmente de la direc
ción del movimiento obrero para ponerlo a lo cola de un proyec
to de conciliación clasista" (20), los trabajadores del riel 
adheridos a la ~onf ederación de Sociedades Ferrocarrileras 
(CSF) le "pusier• n el cascabel al gato" )' se lanzaron a la 
huelga por su rernnocimiento como organización gremial y por 
la destitución <' ,1 titular de la empresa. Dicho movimiento 
que adquirió tinLes de violencia en lo capital del país, fue 
secundado por sus compañeros de Oaxaca , los cuales, en los 
primeros días de marzo de 1921 impulsaron la creación de comi
tes de huelga en ·¡ omellín y en Tehuacán, con el fin de ampliar 
más el radio de acción de la protesta. (21) Los paristas ·no 
fueron molestados por la administración local. 

Por esas mismas fochas, en la fábrica textil de San José en !'··. 

el Valle de Etla, los intentos por constituir un. sindico.to ¡ 
fueron enfrentados por la patronal con el recurso del despido. 'l 
Este 0 hecho motivó la intervención de varias organizaciones ¡ 
sindicales de ese ramo asentadas en el estado de Veracruz ·i 
en solidaridad con los camaradas ooxaqueños. El conflicto j 
es ilustrativo de las condiciones en que desarrollaba su traba- j 
jo cotidiano el proletariado local: amplias jornadas de trabajo i ¡ 
que oscilaban entre doce y catorce horas y su estrecha relación " 
con el mundo agrario al demandar que se le permitiera cultivar '-l 

las tierras aledañas.a la factoría; es significativa la belico- '¡ 
sidad de la parte patronal que en este caso aceptó la represen-·) 
tación laboral para despedirla poco después, entrando en contr!!_ J 
dicción con el gobernador García Vigil ante quien se habían !í 
quejado los trabajadores (22), ¡¡ 

(i:.tJ) .oµ.:ci,i.. 7aif.o fl· ?' . 
(21) f'ly=r, ~· 3 de= de 1921. 
(22) 1I1ii, Wi. ¡dtww, 26 de=· 8 i:k. ~y 1 de oduP.lw. de 1921. 
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~ 
.Pero no sólo en los valles.se expresaba la intolerancia patro- ~ 
nal; en el istmo los obreros de la cervecería "La Zapo teca" ~ 
de Ixtepec tuvieron problemas semejantes cuando iniciaron íl 
su proceso de sindicalización, con el agrav·ante de que cuando l.:·~ 
éstos se lanzaron a la huelga, soldados de linea protegieron 
el ingreso de esquiroles a la fábrica a fin de que no suspendi~ 
ra sus actividades (23). iJ 

~ En el istmo )' en el valle al igual que en muchas partes del 
país, la jornada laboral de ocho horas seguía siendo una aspir~ 
ción a pesar del 123 constitucional, puesto que la duración 
regularmente no era menor a doce.. Así, en una comunicación 
a la opinión pública local, obreros textiles de Etla, incondi
cionales a la parte patronal, declaraban ufanos que no trabaja
ban catorce horas sino solamente do'ce, (24) · 

Otra 'fuente de conflictos fueron ·los montos salariales y la 
/ forma como eran pagados. Mar jorie Ruth Clark recoge el testimo- ~·' .. 

nio de patrones norteamericanos que en territorio oaxaqueño 
se sentían a sus anchas dado lo exiguo de los jornales . que 
pagaban.(25) Y ese año de 1921 los mineros de Natividad protes- ¡, 
taran por las modalidades que adoptaba la empresa para cubrir 1! 
sus salarios, dependiendo éstas de la cantidad y calidad ~· 
de las vetas que estuvieron explotando. Es de señalarse que :¡ 
este conflicto se ventiló por medio de una Junta de Concilia- '.•.'.-¡'..· 

ción y Arbitraje nombrada exprofeso la cual, presidida por , 
el' general Isaac M. Ibarra falló en favor de los trabajadores. 
(26) 

(23). l(j{IJ, (/o&wvJdf.n, pt!IÚCJÍn ~ 1910-1930, co.Ja INJ, exp 51, 
24tk~ck1921. • 

(24) l'lencwtlo, lb<aca, <hx., 9 ck~ tk 1921: •1.ty, ~ ck .la~ 
ck V~ l!1Jl.ii.2l1 wt nmiti.edD dcrrk ck/..ierdm al ~ 
ck La /!iW= y a/.inlcn flJR. ¿o@ ~ 12 hDru:v, y nD 14". 

(25) fl.R. C1miA. Lo.~ o&u!a en /'léxi.co, l1IA, l'IRxko, 1981 p.146. 
26) f'l.tw:wtirJ, l1 de. ~de. 1921. 
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Por cierto que en la entidad la reglamentación de la cuestión 
laboral tuvo un notable retraso. i;; instalación de una Junta 
de Conciliación y Arbitraje provisional tuvo lugar el 28 de 
septiembre de 1921. Por su parte, en la Constitución local 
de 1922 estuvieron "ausentes los propósitos de los artículos 
3°, 27 y 123 de la Constitución Federal". Será hasta 1926 
cuando entre en vigor una ley estatal del trabajo.(27) 

La necesidad de contar con mayores recursos impulsó a la admi
nistración vigilista a efectuar una revisión de las cargas 
impositivas que sufragaban las principales negocii:iones loca
les. Los resultados de tal pesquisa se concretaron en incremen
tos a los impuestos lo cual no fue del agrado d ' las firmas 
contribuyentes, quienes hicieron uso de los mecanismos jurídi
cas a su alcance a fin de suspender los efectos de 19. nueva 
política hacendaria. 

Será en este contexto de conflicto entre la iniciativa privada 
y el gobierno local en el que se desarrollarán los principales 
problemas laborales ocurridos en 1922, como fuer Jn el de la 
fábrica de Vista Hermosa y el de ''La Opera". El primero, inici~ 
do por un "lockout" promovido unilateralmente por la firma 
"Zorrilla y Miajt,i".que el Último día de 1921, dejó en la calle 
a los obreros textiles sin que la empresa aceptara la decisión 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje de indemnizarlos con 
una cantidad equivalente a 45 días; la rebeldÍa'a este laudo 
confirmado por el juez de distrito y más tarde por la Suprema 
Corte de Justicia ocasionó la incautación de la empresa, nom
brando al gobierno del estado interventor de la misma. (28) 
En este caso, García Vigil apoyó a los obreros cuando se hicie
ron cargo de la producción y de la realización del producto 
a fin de vencer los obstáculos que ponían los comerciantes 
locales al negarse a comprar la manta fabricada.(29) 

( ZJ) U ¡n)nJM. cáJigo edrrlal del. :lmfiajo ..se flUJO m LJigotL kVo el gotlenw 
de1. li.cenc.ia1a 9= V, VeíH¡ua,, el. 21 ck =de 1926. 

(28) i'leJrtwiiD, ca., 23 cÍ2. jruUo de 1922. 
(29) llitl, 2 cÍ2. ~ cÍ2. 1923. 

1 
! 
' 
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Con respecto a la fábrica "La Opera", vieja negociación produc
tora de cigarros torcidos a mano y puros se tienen jornadas 
de trabajo equivalentes a doce horas, salarios miserables, 
evasión de impuestos y uso de las creencias religiosas de 
los asalariados a fin de hacer más eficaz el control patronal 
y mantenerlos alejados de todo intento de organización sindi
cal, Cuando este último recurso.•se reveló incapaz para detener 
la inquietud laboral, la patronal recurrió a otro, más expedito 
y seguro: el despido de los rebeldes. Agraviados, los sindica
listas recurrieron al gobierno del estado a fin de que intervi
nieran a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, puesto 
que los obreros reclamaban, aparte de Sú,,reinstalación, el 
pago de salarios caidos y la implantación de .la jornada de 
ocho horas. Según la información, la empresa aceptó·, reinstalar 
a los despedidos y el laudo de la Junta dispuso el pago de 
los salarios caidos,(30) Según esta misma información la rebel
día no fue generalizada, pues el personal femenino en su mayo
ría manifestó su total conformidad con las disposiciones de 
la patrona. Parece ilustrativa dicha conducta que muestra 
la fuerza de los lazos extraeconómicos de lealtad, lo suficien
temente poderosos para hacer que renunciaran a sus derechos 
mínimos,(31) 

Ante esta proclividad a la sindicalización, algunos patrones 
determinaron no dar trabajo a los que mostraron simpatias 
hacia la organización laboral, además de exigir a sus asalaria
dos el cumplimiento de sus deberes religiosos. La prensa local 
informaba sobre el particular que ya se habían dado casos 
de despido, sobre todo en las curtidurías de la ciudad capital 
y que existían varias quejas ante la Junta de Conciliación. 
y Arbitraje,(32) 

No obstante amenazas, la tendencia hacia la organización conti
nuó. En octubre de 1922 se constituyó la filial oaxaqueña 
de la Confederación de la Administración Pública, que agrupaba 
a empleados gubernamentales y tenía finalidades de ayuda mutua. 
(33) ····- . -· -

(.30) ~5 de.~ de. 1922, 
(31 J Yo, Oa=a, lb.<., 20 de.= d.e. 1922. 
(32) 1 ~ 7 de.~ de. 1922, 
(33) wa; // de. ~de. 1922, 
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Esta tendencia organizativa(34) se perfilará más claramente 
en el año de 1923, cuando tanto en el istmo como en los valles 
las federaciones sindicalistas del Istmo y de Obreros y campe
sinos de Oaxaca incrementaron su labor de formación de sindica
tos,en particular de campesinos alcanzando esta labor ~ comuni
dades de la Mixteca. 

Entre las protestas ocurridas ese mismo año de 1923, son de 
señalarse la ocurrida en Ixtepec, a propósito del asesinato 
de un par de trabajadores, cuya responsabilidad recaía, . a 
decir de los representantes, en el presidente municipal de 
aquel lugar y la que encabezaron los ferrocarrileros destacados 
en Oaxaca, inconformes porque la legislatura federal parecía 
dispuesta a aprobar el pago del 50% de salario de los trabaja
dores cuando sufrieran accidentes de trabajo, lo que constituía 
un retroceso ya que en la práctica y mediante la presión obre
ra, las empresas ferrocarrileras concedian el 100%, Después 
de una manifestación de repudio, los participantes pidieron 
a García Vigil su intervención para que demandara la interven
ción del presidente de la república y no se diera marcha atrás. 
García Vigil se comprometió a intevenir ante Obregón y manifes
tó su parecer de que en Oaxaca las compañias de ese ramo cubri
rían el porcentaje en vigor.(35) 

Si bien, la importancia de la educación era reconocida cabalme~ 
te en el discurso oficial, el pago a quienes eran los encarga
dos de hacerla realidad y cuya responsabilidad recaía en los 
municipios, era toda una odisea y un "viacrucis" para los 
profesores, a quienes les quedaba justo el adjetivo de "apósto
les", (36) cuando en dociembre de 1923 se inició formalmente 
la rebelión delahuertista(37) el gobierno oaxaqueño escogió 
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el camino del enfrentamiento con el régimen federal, ya que 
a su entender, entre otras cosas, el espiritu de las reformas 
sociales de carácter obrero y agrario había sido "prostituido 
por el Presidente de la República" ·en fundón de la inminente 
sucesión presidencial, de manera tal que las reivindicaciones 
fueron ilusorias y solo sirvieron para• enriquecer y encumbrar 
"a unos cuantos vivido~es a sueldo del Ejecutivo"{3B), 

La CROM se alineó con Obregón y Calles llamando a sus afiliados 
a tomar las armas para combatir a los infidentes. Barry Carr 
escribe que la contribución "cromista" ·.fue significativa y 
recurre al testimonio de otra investigadora: Marjorie Ruth 
Clark quien señala que sin ese concurso. es dudoso que los 
caudillos sonorenses no hubieran derrotado a los rebeldes.(39) 
Por lo tanto en Oaxaca, el apoyo al gobierno del centro corrió 
a cargo de los elementos laboristas tanto en los valles como 
en el istmo el jefe de las milicias laboristas locales fue 
Ireneo Rodríguez, antiguo partidario del carancismo en los 
años de la "soberanía", quien al mando de grupos armados de 
los rumbos de Zaachila y Peras hostilizaba a las fuerzas "vigi
listas". 

El curso de los acontecimientos no fue el esperado por los 
promotores de la revuelta ya que "el apoyo político y económico 
brindado por los Estados Unidos al gobierno de Obregón, una 
hábil estrategia militar y un amplio apoyo popular al obregoni§. 
mo"{40) los colocó en el camino de la derrota. Así, el 31 
de marzo de 1924, García Vigil y las tropas a su mando, acompa
ñado por el General Diéguez y sus "charros" llegados al estado 
después de una larga travesía desde Jalisco, abandonaron la 
ciudad de Oaxaca con rumbo al Istmo de Tehuantepec.(41) 

A principios del mes de abril de ese mismo año, la columna 
expedicionaria del general Juan Andrew Almazán ocupó la ciudad 

(38) iJui1.io k a,¡, • ci1. Un Ci11m llRkfde, • 561 
(39) frwru. ~ •¿¡'~tfP {X1l1i.1m m /'/R;cicD 1910-192'1, 

lira, N;d.oo, 1981 p. 151 y 
( «J) ~ lwr1.olµ, ~ ~ ~SEP, 1'¡7;tün CoM.l.tM eüi.otie6 

co&i:c. f'lmD¡¡¡a !/ ~: -UJrJfl'!flM , N;;J;;, D.'f, 1984, p.54 
(41) TJ,&Jjru., op. cii.. 1 p. 94 
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de Oaxaca. Uno de sus primeros actos fue nombrar una junta 
de administración civil formada mayoritariamente por elementos 
laboristas alternando con socios de la cámara de comercio, 
para el gobierno y administración de la ciudad; enseguida 
y por órdenes suyas fue devuelta a los Zorrilla la negociación 
incautada por disposición del ya para entonces en desgracia 
Manuel García Vigil.(42) 

Será a partir de ese momento y hasta fines del año siguiente 
cuando los representantes "cromianos", que al mismo tiempo 
eran los lideres del partido laborista oaxaqueño, vivan sus 
mejores momentos saboreando las mieles del poder, resultado 
de su alianza con los mandatarios en turno. Situación que 
cambiaría con los gobernantes subsecuentes. A la caida de 
Garda Vigil el primer Senador por Oaxaca, Isaac M. Ibarra 
ocupa provisionalmente la gubernatura de acuerdo con la Consti
tución local. Convoca a Elecciones a mediados de 1924, conten
diendo para gobernador. José Vasconcelos y Onofre Jiménez, 
éste Último apoyado por la Confederación de Partidos Revolucio
narios Oaxaqueños a la que pertenecía el Partido Agrarista 
de Oaxaca (PA0)(43) de quien era dirigente Roberto Calvo Ramí
rez miembro del Partido Comunista quien apoyó a Onofre Jiméncz, 
argumentando que Vasconcelos tenia entre sus partidarios a 
la fuerza más conservadora de la sociedad oaxaqueña~ los del 
PAO también reconocían que "Onofre es igual o menos revolucion.!!. · 
rio que Vasconcelos" en lo cual había antecedentes por su 
filiación al movimiento soberanista y ligas con los caciques 
serranos. 
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El PAO, aprovech6 la oportunidad de, )as . elecciones y· también 
llevó al triunfo como diputado local ;a ·Calvo Ramírez, quien 
gan6 con dificultades en el· Distrito de Zimatlán, pues fue 
asaltado y herido por soldados del ejército en contubernio 
con hacendados. · :.--:- <.~: .. ~:.·:>·' - -

•' ,;'"-"· ··-.-,·,--

Este triunfo, constituye ·' pa~a '•el .Pa~t:i.d6 Comunista Mexicano 
el l ª de su historia en las urnas. , Más adelante a Calvo Ramírez 
se-le pretendi6 desaforar, pues le impugnaban que había ganado 
fraudulentamente, · 

Onofre no neg6 en la práctica su filiación, en el mismo mes 
de haber tomado posesión, cuando el PC, construía la Liga 
Agraria Nacional con los contingentes de Veracruz, Michoacán 
y Oaxaca, se desata la cacería de brujas a la cual se dedic6 
como brazo represor el Gral. ex-constitucionalista norteño 
Alejandro Hange, ligado a terratenientes y hacendados (quienes 
tenían claro cual era la posición real del gobernador), y 
fusila a dos campesinos en Sn. Mateo y un niño en El Vergel: 
Los hacendados, que en áquel momento había un buen número en 
el estado, junto con soldados acompañados por terratenientes 
atacaron comunidades en varios puntos del estado. El mismo 
Mnnge en persona detuvo al Ayuntamiento de Zimatlán. El mayor 
zafarrancho le cometieron 100 dragones federales, en enero 
de '25 asaltaron Sn. ·Martín ·de los Cansecos distante a 46 
Km. de la capital, donde violaron a una niña de 12 años, y 
detuvieron a 20 campesinos, diciendo "venimos con órdenes 
del presidente de la República de acabar con los bandidos 
que quieren tierra". El conflicto agrario lleg6 a pesar en 
la política local pues habia un reclamo que se iba generalizan
do. 

La Diputaci6n Federal Oaxaqueña en enero de 1925. que presiona
ba constantemente al gobernante para cambiar su actuación, 
decidi6 en principio ayudar al mandatario e intervenir en 
la pacificación del Estado, así como mantener comunicación 
constante con el gobierno. El panorama cambiaría 10 meses 
después.(44) 

¡ 
i 

l 
' 
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IV. EL CANINO DEL AUGE Y LA ORGANIZACION. 

Oaxaca,es en gran parte un complejo montañoso, con una intermina
ble sucesión de cerros chicos y grandes -hasta de 3,700·m.s.n. 
m. - valles profundos y angostos, escarpados cañones y barran
cos, en buen número difíciles de escalar y transitar,.lugares 
donde la agricultura se agarra para dar a veces unas cuantas 
mazorcas de maíz, El escaso ganado cabrio es el único que 
llega a lugares difíciles para medrar en pastos casi inexisten
tes. 

Este mar de piedra ocupa el 76% de la superficie del estado, 
el otro 24% (1) son los valles, bajos, fajas cost< ras en gran 
parte angostas y las pendientes hasta de 0,2 g1·ados; pero 
la superficie real, cultivable casi en su totalidad se estima 
en un 9% (2). 

(1) í..M daJ.o¡, frJllt1. el éda;b, ,/IY1 lru, ~: 
~ CPlUi'IIEHlO LE. LA TOíJLJC.lCW 

CfNg) Tm./C1(1/ S/JP,(}I Kl'l.fa! WISIMD tvf 
19lú 948 &11 91 674 10.1; 
1910 1 O«J 398 92 443 11.25 
1921 976 005 94 211 10.35 
1930 1 ($~ ~9 94 211 11.51 
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La entidad posee un variado conjunto de climas. y las aguas 
que corren se deben a las vertientes hidrográficas del 
Golfo de México y la del Oceano Pacifico, .condiciones físico
geográficas que originan una variedad .de .. fauna apreciable 
y una flora que se considera como la más variada del· país. 

Para los veintes en Oaxaca habitan 589 municipios, 16 etnias 
diferenciadas con sus formas reproductivas, su .lengua, en 
fin su cultura, viven en condiciones desiguales· en un estado· 
que además se considera como uno de los que·sufren ·mayorriúmero 
de temblores, lo cual queda corroborado por los terremotos· 
de 1928 y 1931, que destruyeron gran número. de·. poblaciones;· 
la propia ciudad con su palacio quedó· en ruinas •. · · · 

Cuatro estados son los que lÍmitan a Oáxaca: 'veracruz del 
Norte al Noroeste; Puebla. al Noroeste, Chiapas al Este •. y con 
Guerrero al Oeste. En el Sur tiene el Oceal1o Pocífico.(verirapef#l) 

• l• • - • • ••. , 

Las comunicaciones funclam~ntoles ent~e· los pueblos y centros · 
principales de acopio, , seguían realizandose con la ayuda de · 1 
animales -burros, mulas; caballos-; las grandes recuas andaban "¡; 

los caminos ·de herradura .. y· .. veredas para bajar con el mineral . 
de la sierra, el carbón y la . leña de Zaachila y Zimatlán, ~ 
los productos .de. palma. de la Mixteca, el maiz, frijol ... , t 
en circuitos de comercialización con lugares bien definidos, ~ 
normalmente cabeceras de distrito de las cuales había 26.(3) ! 
Si existian algunas brechas, donde transitaron los primeros ~ 
carros en tiempo de secas, pero la habitual era caminar y 
hacer una semana de Juchitán a Oaxaca, cuando era imposible 
venir en vehículo. Estos lugares tendrían que esperar algunos 

{J) 1'olt IJ). l1igimen. ~ el. UniD .6e dJ11irüó "" 26 tl.idJr.ikM,1 1) CmiA.o, 
2) CrWcUrJwaz, 3) Gtic<d.lrÍI, 4) Chnoµn, 5) E.Juilo, 6) ata, 7) IW.jua
fTJlll 8) ~ 9) Jur:l¡il/¡n, 10) Jurp1;fp1 11) Juxl!dww, 12) f'Uriiua
tli:íi, 13) Nochixli!n, 14) Oootf/Jn, 15) Pochd1a, 16) ~ 17) 
7~ 18) 7ecd.iil!n. cid CmWu:;, 19) 7~ 20) 71aro&1fo, 
21 J 71a>dor.o, 22) 7~ 21; v.wa !1fin, 21; Zinvtf6n, a; bilrí> y 
26) ljadt!pec. (!wi l/DfU # 2) ' 
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años más cuando los estudios de la dirección de Caminos de 
la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, los pusieron 
el práctica, lo cual se empezó a hacer a finales de los vein
tes, con el apoyo de las juntas . vecinales, que dieron gran 
parte de mano de obra gratuita: el teguio, para abrir muchas 

1 

¡ 

1 de las rutas que hoy siguen en pie. 

Las montañas corno grandes cortinas propiciaron el aislamiento l 
de varios lugares. La Cámara de Comercio local pragmáticamente, 1 
consideraba que debido a la situación topográfica, cornercialrne!!. 
te el estado se dividía en varias zonas que obedecían a la 
facilidad para llevar a cabo las transacciones: la del centro, 
la del Istmo, Tuxtepec· y algo de la Sierra y la zona mixteca, 
-la Costa ni la consideraba, tampoco la Cañada- El centro j 
es lo que propiamente constituía el comercio oaxaqueño la 1 
del Istmo y Tuxtepec eran tributarias de Veracruz (y Chiapas), 
y la Mixteca de Puebla. "La zona del centro, sin vias de cornuni · 
cación y siendo Oaxaca una estación terminal, su comercio 1 
tiene forzosamente que desenvolverse en una esfera muy reduci
da, estando a merced de otros mercados, ya que no tiene produc- I·,:, 

tos de competencia y en cambio cuanto adquiere están bajo , 
control de los mercados inmediatos"(4). 

Los recursos naturales siempre han servido de argumento para 
incitar al capital a intervenir. Genaro V. Vasquez, gobernador 
interino, en un memorandum dirigido al embajador de los Estados 
Unidos de l\orteamérica, -quien después visitada varias regio
nes .del Estado-, afirmaba que: "la entidad tiene un suelo privil.!l_ 
. giado por la naturaleza y brindaba ocasiones magnificas para ' 
obtener de él, cuantiosas riquezas sus bosques producen rnulti- j 
tud de maderas preciosas y de construcción, plantas tintóreas, ¡ 
textiles y medicinales, frutas, flores, etc., y en sus montañas l 
abundan ricos minerales de fierro, plomo, cobre, plata, oro, I' 
antimonio y los principales centros mineros hasta hoy explota- · 
dos con pingües resultados se encuentran en las regiones de 
Ixtlán y Villa Alta, Taviche y otros puntos de Ocotlán, Tlacol.!! 1 
la y Zimatlán. En Huajuapam y Tlaxiaco existen ricos yacimien- · 
tos de carbón de piedra)iay en Magdalena Etla y algunos puntos í 

(4) fWAa.vUD, lbxaca 30 de. ago.do de. 1925, No. 160fJ, "La. Cá7l7na de. CanMt:1IJ . j 
11 d p~ é.ctnfmi.cn del útuk/, P. 1-3. 1 
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de la región de Tehuantepec canteras de: exqÜis'ttos mármoles¡ 
respecto a producciones .agrícolasen·general se ·C:.ultiV,ántodas 
las conocidas en más o menos escala :'según'.el/clima ·de' cada 
región, siendo el importe de esa producdón de; v!lrios millones . 

de pesos .. , ''(5) ; ... · .· ;, .<.é'.'/;;'((·,j'.'• ;f;\·f)¡;;;-5~\,:, :¡:·,< ·.·· 
El documento. deja entrever;; que par11 Cel.",Ccapital;; extrimjero 
había toda .. clase . de facilidades', exeriCióri. de ··:·:t.mpuestoir. y de 
visitas fiscales,.con donaciones y apoyosi.'diversos~> ·.··••.··· .· . · 

~'- - '.~ ' ·, ,,·,...-< :_., . 

Laa · regiollaÜzació~. del . estado ' se iuice c'onsiderando . siete . 
regiones 1' lo cual mucho tiene que ver con' cuestiones folclóri
cas como.determinantes de tal tipificación. (ver mapa 11'1). 

Para fines de los veintes se realiza la . primera clasificación . 
regional con un criterio geográfico y de situación de la pobla
ción, dividiendo al estado en 5 zonas(6): La Sur-costera que 
abarca todo el litoral del pacífico, considerando los distritos 
de Jamiltepec, Juquila, Pochutla, destacando la carencia de 
comunicaciones y el predominio de las enfermedades como la 
disentería y paludismo. La 2• zona oriente, es la del Zempoalt~ 
petl en el nudo montañoEP más intrincado, comprendiendo Villa 
Alta, San Carlos Yautepec y porción norte de Tehuantepec y 
Juchitán , aquí estan las montañas más altas, y es una zona 
neblinosa de bosques altos, Valle Nacional sería la 3•: Zona 
norte, comprendiendo Tehuantepe~ y parte de Choapam, con una 
altura entre los 500 y 1000 m , clima húmedo, con lluvias 
abundantes y temperatura caliente y cultivos tropicales, aquí 
las enfermedades frecuentes eran el paludismo y las fiebres, 
La 4• zona, la Norte, "Cañón de Tomellín, zona en gran parte 
semiseca, con paludismo". La 5• y última zona se llamó la 
región de la Oncochercosis, -que de hecho es la serrana- com
prendía parte de Villa Alta y Tuxtepec,Calpulalpam, Tanetze, 
Yahuiche, Yaxe, Reaguí, Yovego, Lachixila, Yagalací, Osumacín, 
Tiltepec y la región de Cuasimulco, 

(5) J'liñiíííiiiiüíñ fiCWJ. e:e ~ &1,ajaíM ck lo.t, &ialM iJn.idM ck f#nW..
ai,, cm~~ = rkl ú.iaio ck G:ixacri, r~ 

(6)~~~ 1'!Jt}l}~~~~ 
f'O!x.i.co, 7al.l.ew.ó ~ ck la Naci.ón. 7935, /¡i)fl'RlD di 5 ¡rig. cm 
OJaÍllDI> y J1Vf0.4). ' . 
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La división se limita a lo que el autor considera "inclemente" 
sin dar indicadores, que permitan medir la situación socioecon.Q. 
mica de las regiones, salvo en algunos casos los males endémi
cos. 

La oncochercosis ocasiona 
la ceguera debido al piquete de un mosco conocido con el nombre 
de "rodador", Hubieron pueblos como Yaguila donde el 50% de 
sus habitantes, adquirió el mal y en otros como Jossa, quedó 
contaminado casi todo el pueblo, 

Además de l~s cinco zonas identificadas, está Coixtlahuaca 
en la.Mixtec:, en donde las personas· trabajan haciendo sombre
ros de palma. Como el vegetal requiere estar húmedo para manu
facturarlo con más facilidad, los tejedores vi ven en cuevas 
oscuras y hú!!ledas, lo que ocasiona enfermedades como el tifo 
que era endémico y la tuberculosis. 

La superficie de tales regiones, es de -27920 Knf. , el 30% del 
total, y afe~taba al 29.63% de la población, o sean 321,356 
habitantes, 

El resto de la superficie estaba considerada como zona con 
menos problemas, pero en general la entidad tenía graves caren
cias como los de una baja alimentación, alta tasa de mortalidad 
y nulos servicios; agua potable de hecho era inexistente; 
aún en los centros de mayor población, simplemente se entubaba; 
drenaje y alcantarillado solo existia en la capital, servicios 
médicos se limitaba a un Hospital General, ubicado en la ciudad 
y algunos dispensarios en los demás lugares, 

La dispersión de los habitantes en la entidad, tiene caracterÍ.!!. 
ticas que influyen en la organización y las políticas del 
gobierno en turno. para fines de los veintes, existen 2,841 
localidades en que el 92% (2,607) tiene menos de mil habitan
tes. Se encuentran lugares hasta con 6 habitantes e inclusive 
deshabitados. El otro 8% tiene más de mil, y solo la capital 
del estado llega a las 33 mil personas (ver cuadro 4,1). 

.• 
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CUADRO No. 4.1 

OAXACA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA POBLACION. 

1929 

Poblaci'ón No. 

2,607 
159 
51 

_,. 6 .. 
11 
7 

No. de Habitantes 

con menos de 1000 
con más de 1000 
con más de 2000 
con más de.3000 
con más de 4000 
con más de 5000 

% 

92.0 
5.3 
2.0 
0.2 
'.J.3 
0.2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2,841 · 100.00 

FUENTE: Censo General de Población, Oaxaca, 1930. 

No toda la población se expresaba en español, la comcnicación 
verbal se limita al tener casi la 3•. parte de hablantes en 
sus propias lenguas (el 29.5%) habitando principalmente en 
las pequeñas locaciones. Tan solo el zapoteco representa de 

, tal poce~je el 34% siguiéndole el mixteco con un 29.4% -'.·Y 
el resto distribuido en más de 15 idiomas, . • 
(ver cuadro 4.2). En números redondos de un censo. general 
de l '084,549 habitantes, 315 912, no se expresaban en la 
lengua oficial, el español. Lo cual también tieneque.v!!I' no so~ 
lo con la castellanización, sino con la alfabetización, puesto, 
que la política educativa consideraba primero que tendría 
que enseñarse el español y luego las primeras letras, sin 
considerar también que se podría hacer esto.último en su lengua 
materna. 

El periodo que va de 1900 a 1930, mantuvo una tada de analfabe
tismo con pocas variaciones, (de 84% en 1900 a 78% en 1930), 
recayendo la cifra más alta en las mujeres, a quienes se consi
deraba en buen número de casos como que no tenia porque apren
der el alfabeto. Aún más, era mayor en el medio rural que 

f,:(,;j .. ~.·.{~.·.'.':~_-_:'-.'.~:.~,: .. ::_·: .. _·.-·:.:.·.::··.···~·.·.-.· .• -·:_ ..•. ' ............ ·.;:_ •... '..~-.:~ .. ·.:_;.· .. ~-'; __ '.·.~.·,· .. ·:·-··:·:::·.·._;:~,·.; .. _· .. ~ •. ·.··.·.-~;.: .... :;'. .... ·.· ,t . , .:: .•• : ~: :,-, .···. ' ·.:: .. ";•' . • . ,. ... ' 
¡; - t._ . - . ~ • ·.·o~:.-· . "~--· ~4·:, ..... :~~~~:~-~.:~::;_;~E~~l~t~~·'._.· 
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CUADRO No •. 4.2 
OAXACA: POBLACION DE CINCO AÑOS O MAS, QUE HABLA EXCLUSIVAMENTE 

LENGUAS INDIGENAS 

1930 

T{e} % H % M % 
Lenguas Indígenas 312912 29.5 137142 26.0 178770 33.0 

Zepoteco 110230 34.0 46175 64055 
Mixteco 91717 29.40 38914 52803 
Mezeteco 43705 13.86 20496 23299 
Mixe 23836 7.55 10868 12968 
Cllinenteco 17626 5.56 7633· 9988 
Cuiceteco 5744 1.88 2420 3239 
Hueve 2361 0.75 1078 1283 

(b) Otras lenguas; 20693 7.0 9553 11140 

FUENTE: Censo de 1930, cuadro XXVIII, p.429. 
(a) en releci6n e le población total de 1,084.549 hebs. 
(b) aproximadamente 15, entre elles: Amuzgos, .Cuiceteco, 

Cllatino, Cllocllo, Chontel, Mezehua, Mexiceno,Popoloce, 
Tepeceno, Tepehueno, Totoneco,Triqui y Zaque. 

el urbano. En gran número de escuelas no se tenia más que 
hasta el 4° año de primaria; llegar al 6º, ere cuestión que 
pocos lugares alcanzaban. Así para 1930 existían 599,144 perso
nes sin saber leer ni escribir, en 1900 eran 568,483.(ver cua
dro No. 4.3). 



AÑOS 

1900 

-- ----------~-... --------- -- --- - - - - -

101 

- -·· ,"; 

. , (a) ·(l_)· '(2).''·::•· 
De 10 a · ·Saben ·· •;·i',, :Solo Sa >. 

.. 6~ años\ J ·";i:er l',·i , ; % : ben.1e';r; , 
.· .; · · · · escribir'· T' · ,. ',. ·· 

~ 
No saben 

'' . leer ni 
escribir 

~.....,~~~~~~~~-~ 

· T 668797 )ÜÓB : '74087. ~J.92 26227< 85.00 · 568483 
H · 327064 .. 15;47-•:, 53866' '"4 36' ... 14257 '', ,79.17 258941 
M .341733 : 5.92 20221' ~;3:50· ·11970 ·•· 90~58 . 309542 

T, 729684'.>13:.54 !°98'777 .i?.;14°'. 15622 · .. á4.32 .615285 
1910 .. H ' 354675., 20.02 ' 71012 , 2.38 ·. 8442 ·>77 .60 · 275221 ' 

Jl , 375009 :·1 .• 40 ·:. 27765 :;, 1:92: .: 7180 ('.'99.68 ,·' 340064 

1921 
T ' 722068 l6.44 ;118699 >. 

· H 347020 27.29' :; 77347 
··. '(b) .•... 83'.s6 . 603369 

• 77 .61 ··· •.. 269673 

t 
~ ¡ 

" r 
t 

1 
f r 
i 

T 76854B 20: 16 154978 1.88 14426 . ,' 77 ;'95 599144 •. 1 
1930 H 370479 28,47 .105479 2.24 8315 69.29 . 256685 · . ~ 

· M 375048.. Ú .03 ... 41352 88.97 '. 333696 

M. 398069. )2,43 4949 1.54 6111 86:03-'. 342459 ' 
-F-UE-N-TE-:-.. -C-E-NS_O_S __ :-GE_N_ER_A_L_ES_D_E_l_90_0_,-l 9_1_0_, 1_9_2_1 ---y;_1_9_30-.-.-M-é-xi_c_o' 1 

'· Censo General de Población. · 
(a).para.el indice de alfabetizados .se sumár~n.(l);y· (2) 
( b) No se captaron los datos de "solo saben leer'.' .. 

En forma casi total, el 99, 2% (en 1930) de los habitantes 
profesaban .la religión católica; (ver cuadro población creyente 
No. 4.4). Otras sectas no tenían· una presencia.al no.alcanzar 
ni el 0.5%. y .su clientela .se encontraba fundamentalmente en 

• la ciudad y. otros medios urbanos generalmente ,con extranjeros 
de · los que existÍÍln. en todo el estado 1811' siendo un 39% 
de ellos españoles. (ver cuadro No. 4, 4). · 
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.. 
CUADRO No. 4.4 

OAXACA: POBLACION CREYENTE. '. 
': •:·- 1 - - • !- - . 

. .. • . • • . .¡900, :·1916 .. 1921:•y 1930 ... 
·- ·,:'-: - :, :,:_·.· ~f.>-;;:·,.;-L·;-;~:-· ',,'~·'.-·::;c.:::.·,,·:;_, ;_. :~ __ , . - ·-- · ': . 

CATOL1co .. _ .... ' · _,'.;·,;;;.:,'. 1'.f !;[fN·,_;%;~.iª.J_}, /:., ··.·a··. · ·. 
1900•i• .. .';.943316;.:•/<99;44 ; •..• 465235 •· .... 

··.1910,:;/ .. -1036740 '•k>•:,·99 ;64 •.; .. :. 509321" . 
· 1921:·· .:'.950206'·';:'.'{90;20!· "466698 i· 
1930'··-~ .',:1016311\'•·'.:? 99;20 :.:•,•:_524911 •. 

PROTESTANn;·:(b) < · ... /.~F-: .'.;,. e:'···· ·.e .\ 

. '. ~!~~i:\_.rj ·;;· ~uf f ·r:?·~··-~r -Es~~·'.· i;'.~ ~~i -· 
··· · ,_,. 19~~;\? .. F ·•·4P.7.~ ,',, ;> .:. , : , ~· :-.22?2, 

.·. M 

. 478141. 
527419 
49l508 .. 
551400. 

. 1047 
. .676 

··• ... 424 
. l821 

FUENTE: · Censo . Gelleral· 'de'• Poblációil·, Oaxaé:.a, 1900, ) 9io, ·· 1921 
.· y 1930; ·cuadro XXXVII, 'pp;437; · ·.. · · 

(a) resp~cto aL'ce~so de p6blacióri .cada año. 
(b) representa·•en. todos los casos menos del 1% considerando 

· también ot;as reUgiones. 

La .. ocupación principal a la que la población se avocaba a 
finales de la década era la agricultura, ganaderia, silvicultu-

. ra, caza y pesca (27%) como actividad remunerada, cifra. un 
poco menor a la de 1921; los trabajos domésticos como mozos· 
sirvientes l' sirvientas, mandaderos, se mantienen casi iguales 
durante los veintes (33.3%), y las ocupaciones desconocidas, 
en la que figuran gran parte de actividades· dentro de_l _factor 
primario, y las propias del hogar y artesanías viene . a. ser 
un renglón del 35% de la PEA. En este rubro no ha{ claridad 
en el censo pues aquí se ubican los que "no tienen empleo". · 

La industria abarcó en· gran parte el trabajo• artesanal, · y 
la cantidad de trabajadores era inferior en:.1930,: respecto 
a 1921 (30,659 y 42,889 respectivamente), lo cual podríáexpli-
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carse en parte por la desapari.ción ·:de algunas actividades 
artesanales y bajo en la producción de :algunas .más como la mine
ría. Hasta aquí se tendría que la mano·.:Je obra quese considera .. ¡ 
ocupada en 1930 estaría en estos 4 .·renglones con el 98.5%; ¡ 
el restu se ubicaria en el comercio, la administra.ción pública, ! 
las profesiones libres· ·y. las: comunicaciones y· transportes. 
(ver cuadro No. 4.5) · · 

Particularmente la indu~tri.a .. del momento, clasificada según 
el censo en 15 rubros, se efectuó utilizando la conceptualiza
ción de la industria formal. Se maneja el ·ramo de productos 
alimenr.:..cios, con más de mil · establecimientos y el capital 
más al ti de , la lista ( 6 millones) , con 3, 799 personas, sin 
que exidtiera factoría alguna que hubiera producido alimentos, 
como empacadoras, pastas,. galletas, etc.. Se refiere entonces 
a las panaderías, tortillerías, molinos de trigo, dulces y 
galletas de tipo casero, trapiches paneleros, destilados de 
aguardiente y mezcal, aceites diversos, gaseosas, molienda 
de chocolate en el metate, carnicerías, tocinerías, hielo 
nieves, paletas, queso,· leche, crema, cerveza, en fin, se 
trata de formas productivas en gran parte de carácter familiar, 
con gran parecido -en la mayoría iguales- a como se producian 
40 años antes. Lo nuevo consiste ahora en las plantas de luz 
de las cuales existian 17 en · el estado, tomando en cuenta 
desde muy pequeñas para 20 focos, hasta alrededor de 1,000 
kw •• Estas tenían un ciclaje. diverso 25, 50, 60 y 66 ciclos 
predominando las de ·60;' Solo· existieron en los principales 
distritos y en las ciudades •. En varios casos los dueños de 
algunas fincas, compraban' su·: equipo para cubrir sus necesidades 
particulares. A pesar.:'de•• .. ser.:la segunda. inversión· en importan-
ciá solo ocupó 184 pérs?nll~~:, < ·•. ·.: .:. · · 
El ramo textil viene a f:i.gtitar como el 3er,. sector en capital, 
aquí están incluidos. todo tipó : de tejidos y estampados de 
algodón, lana, lino y seda;. también .. los.: de. fibras duras como 
el yute, jarciería y palma;,·: lo·, cual:', constituye en la mayor 
parte labores de tipo artesanal,· en donde se produce alternallio
tejidos con agricultura. En . términos éstrictos los únicos 
asalariados, vendrían a ser los .. obreros de las fábricas de 
San José Etla, quienes no llegan ni a . los 150 operarios. Las 
otras dos factorías, la de San Agustín, ya no funciona y la 
Xía en la Sierra Juárez había desaparecido. La suma de personas 

1 
' " l 
' { 
:¡ 

~ .. ,, 
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CUADRO f 4,5 

OAXACA: POBLACION POR OCUPACION Y SEXO. 

SECTORES 

Agricultura, Ganade 
r!a, Silvicultura,
caza y pesca. 

Extracción de mine
rales, salinas, etc. 

Industrias 

T ' H •. 

566 Q,06 

42889 

i'• • 

M T 
' '' H M 

Comunicaciones y 
Transportes. 

_. __ ,._, '.:.'···->:~ .,.. '~--,.-~>.-~·"-(.-~ ,_;:.',•i;~·::.'...:~-,:-,::,, .. ',.:2~·-- !', .• "' ,,. '·, ~-

. ·--.1-165_-~ .. :- __ o ·;·12';;-.::'_'· <,.1;i4·7 , ~' i,:;e>,~ ,!{~í;(24.2i~\·~;_;;·~·é{/22.-'~~~~)):t~~~4iG_'.~'._,, ~- /.:'.',1i,.:>:··. 

Comercio 

Administración Pd- · 
blica. 

Profesiones Libres 

Ocupaciones: no' es pe- · .. -.. -. " 
cificadas, 4 49 2 .· 

Ocupaciones Descono·-

··: .. _,; :·_,¡º;;?;~_:;- l¡·X;;·:~,.::~-'j'_::~ 
0,46 ',· 405.5 '::.•:.437., 

cidas. · 299296 29.64 
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~ 
dedicadas al ramo textil, 6031, .es muy pequeña si se toma en ~ 
cuenta ·que· en la. Mixteca.'. hay pueblos enteros que se dedican ri . ij 

. al t_ejidol .de
1

jlalmda, 'iademás.
1
en .la 

1
mayorÍa de las liocalidialdes a 

se usa e te ar e: c ntura .' o .cua · rejlresentan var os m . es, 11 
sin· contar• pueblos enteros. de. tejedores como Teotitlán del. ¡¡ 
Valle. · · . ~· 

· Otro rámo de nuevo cuño' relativamente. es. ei• de.f'química" con 
143 operarios, entre los que está> la 'fot:éigrafia;. quedan aún 
4 fábricas de tabacos, puros ·r cigarro's, •. conc9F pérscinas y 
un capital de 198 mil pesos, los· prcidtictos de .. ind• mentaria 
y tocador se refieren a la. manufactura. de ·botones, peines, 
peinetas, abanicos, jabones y cremas,· C:on426 personas 

La metalurgia en Oaxaca, tiene que ver con las herred.as, 
bancos de herrar; cuchilled.as, hojalated.as, mezclados con 
los primeros talleres mecánicos todo lo cual daba quehacer 
a 719 personas. Las ocupaciones como carpintería en sus diferen 
tes modalidades como ebanistería, guitarrero, carpintero, 
seguían funcionando a la manera artesanal de igua~. manera 
los curtidores, con sus especialidades de cacleros, gamuceros; 
para los alfareros, con sus tornos o producción manual poco 
habían cambiado, salvo la cifra que da el censo que resulta 
pequeña si se considera a la alfareria como una actividad 
en la cual participaban pueblos enteros, Cuando el censo señala 
materiales para construcción, debe entenderse: la extracción 
de arena, piedra, cantera, caollin, tequesquite y cal para 
quemar en hornos, La construcción de vehículos se refiere 
a la de los ancestrales carretoneros y carreteros, La joyería 
abarca todo el trabajo en oro, plata y perlas para la manufact.!!. 
ra de una amplia gama de joyas. Las "otras actividades" no 
son más que las de manufactura de flores, en dos diferentes 
modalidades y la de brochas, cepillos, peines de madera, hueso 
y emplomados entre otras (ver cuadro No, 4.6). 

Un estudioso de la época, consideraba en 1930, que las grandes 
y únicas empresas industriales eran: 

l. La Compañia de Luz y Fuerza El~ctrica de Oaxaca. 

ft 
~~ 
i\ 
•r 
.1:· 
';¡ 

:.: 
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CUADRO 1 ·4,6 

OAXACA: ACTIVIDAD INDUSTRIAL• .1930, . 

RUBROS 

TOTALES 
Textiles 
Metalurgia 

Materiales de 
Construcci6n. 
Construcci6n 
de Veh!culos. 
Indumentaria 
y Tocador. 

Productos 
Alimenticios. 

Madera y 
Muebles. 
Cerámica. 
Cuero y Pioles. 

Luz y Fuerza. 
Química. 

Artes Gráficas. 
Tabaco 

Joyería. 
Otras actividades. 

Establee! 
mientas.-

5 614 
J 031 

204 

so 

lS .. 

2S3 

l 008 

301· 

370 

. 

-.... , 
139 

18 
01: 

'·-'-

10 
4 .. 

so· 

80 

Capital Personal. 
(a) 

9 6S7 ·911 

932.392 ... 

36 9s1" 
13 ·s10 · 

6 .031 
. ~·--· 719 

_· sue_ldos ·Fuerza ._.Valor do la 
H.P. ProdUcci6n. 

l' 893'823. 8 170 8 799 152 
. ':"'2J4.;l32· 

. 
'386" 883 666 

· ' 606· os5' 63; .. ,. _ 802 707 
_ ,. _ ...• .. .,._¡, <.'-' . , ___ 

'-'~. 31 113 

e SJ9 

. 279. 628 

:4 681 357 
·;· 

107 857 

·: 79 400 
169 003 
444 JOB 
197 964 

47 049 
113 100 

18 482 
934 949 
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2. Compañia de Luz· y Fuerza Eléctrica del, Istmo de Tehuan-
tepec, . ,., .. ., 

3, Fábrica de Hilos yTejidos' de .. San Jcisé ·vistahermosa. 

4. Ingenio de Sto, Domingo (~n· éll~tmo)~· 
. . '·, ·, .. :. ' -· ',':'' -_ '.'·,. - -~''- ' 

S. Compañias Plataneras .de Tuxtepe.c:· 

6. El Central (sic). de A¡~Úa (I~~enio de Teotitlán del 
Camino), · . ~ ::·. ' , · · · 

7, Fincas cafetaleras de Poch~tia" (8), ~ <. · 
Lo cual reducida a un número menor·a>lO mil· obreros. Desagre
gando el cuadro No. 4.6, se podrían realizai:"·..ilgunas observad.!!. 
nes más, Tomando en cuenta las ocu¡ladones con caracteristicas 
dominantes como asalariados en. la industria mas':los del'. sector. 
agrícola e ingenios y los trabajadores del plútano en la' región 
de Tuxtepec se tendrian alrededor de 13 mil asaládados, : que 
en su gran mayoría no· contaban. con el minimo de prestaciones 
y laborando en jornadas de más de 8 horas, :, · ·. · . .· : · · . 

El salario tenía grandes diferencias, iba desde los SO.centavos 
al día en las fincas algodoneras de la Costa, hasta : los 2 
pesos en Tuxtepec, En el primer caso se producia. para un merca
do interno y en el segundo fundamentalmente ·para exportación,· 
en donde la mano de' obra.ya .estaba organizada en sindicatos, -
(ver cuadro No • .4. 7). ' 

Lo bajo del salario: era· manifiesto ·si se considera una canasta 
básica de 25' ·prodúétos .:para. 1Jna familia de 5 miembros, que 
era la esí:iniaCión en, que .la SIC y T, en sus sección de investi
gaciones' e il)formaciones sociales tomaba en cuenta en forma 
general y sin incluir aspectos. de diversión transporte, El 
salario minimo. para. subsistir en la Costa era de l. 99 que 
si se compara con el ingreso real había un déficit de $ 1.49 
para cada trabajador, esto al margen de que el promedio para 
el Estado era de $2. 79. Aún el salario de Tuxtepec que era 

(8) &ííiii,üé UOítii lUélZI iíít.e el '1uiuno de f"léx.it:n, <k=t:ti y el Plm Sewia.l 
a.-a, 1934, .6.p • .l. p.176 
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CUADRO t 4, 7 
·oAXACAI SALARIO PROMEDIO EN DIVERSOS LUGARES DEL ESTADO (al. 

1920 

LUGAR NO. DE OBREROS TIPOS DE EMPRESA SALARIO MEDIO DF.L OBRERO. 
POR DIA1 POR DESTAJO: 

l) ACATLAN Fincas Agr!colas, l.50 l.50 
C1as. madereras. 

2) EJUTLA. 200 Haciendas, fábricas 
de jab6n, aceite y 
piloncillo. 0.7S l.00 

J) H9AJUAPAM DE LEON Ingenio de Sta. Teresa o.so o. 7S 
4) IXTALTEPEC Aserradero "Chivela" 

Ingenio Sto. Domingo. l.00 
S) OJITLAN (TUXTEPEC) Haciendas El cant6n y 

Sta, Rosa. l.00 l.00 
6) PINOTEPA NACIONAL SS Fincas agr!colas, ces~ 

chas de algodón. o.so 
7) POCHUTLA. Fincas cafeteras. l.50 . 2.00 

B) SALINA CRUZ. soo Diversas, agr!cola. l.00 2:00 
9) TEHUANTEPEC. Agricultura. o.eo 

10) TUXTEPEC, 100 Cosecheros de plátano. 2.00 3.00 
11) ZIMATLAN. Varias. o.so 
FUENTE; AGN, DEPTO. DEL TRABAJO, caja 1362, exp. l. 

(a) El cuadro es resultado de los cuestionarios aplicados por la Sria', de Industria 
y Comercio1 no todos los lugares ~o contestaron. 
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. el más altci registrado en la entidad' 'estaba por abajo . en l
ü 

. $. L34. Se. notan en el cuadro No. 4.B;· las diferencias r.egiona-

1 
.. 

les,. de. precios de los productos, lo cual ·.indica la 'ausencia 
de in.terrelación de mercado, o más. bien zonas•'de'·'autosuficien
cia que se delimitan por un .mercado interno.propio, y con .~ 
dificultades de interrelación· por la'·insufi.ciencia de medios 1 
~:m:0::n~::~i:::. ot:ra:::s

0

rpt:;a · defender sÚ "de;e~hos, · > • . • ~ 
confÓrmaron sus organizaciones sindicalé~C- desde . 1915 ~n el ~ 
Istmo principalmente; en el. centro,•· hacia 1918.-ya estan en ll 
pie la Federación de Sindicato_s Obreros de, Oaxaca, el Sindicato l\ 
de Campesinos, el de Albañiles y Canteros Unidos y la Sociedad 'j 
de Dependientes "Unión y Protección Mutua".. La Federación e! 
utiliza el lema "Salud y Revólución Social" ··(el mismo de la ,; 
CROM) y tiene un . local proporcionado por el gobierno, quien L! 
los invita a participar a la "Fiesta del Trabajo" lo cual ;; 
se efectúa el lª de mayo de ese .año. Además sugiere que la :; 
mejor forma de celebrar tal · fiesta se haga un proyecto de · 
los traba'jadores -especie de· pliego petitorio-, "que convocó 
el superior gobierno". Los trabajadores en' una asamblea obrera, 
para solemnizar la fiesta del trabajo acordaron: 

"PRIMERO: estudiar y resolver con los medios que estén a su 
alcance la baja del precio del maiz del 1" de mayo en adelante 
y como medio procedente para resolver dicho problema, que 
se convoque a una junta de productores de dicho cereal y se 
prohiba la exportación mientras dure la escasez del mismo. 
SEGUNDO: que el primero de mayo quede instalada la Junta de 
Conciliáción y Arbitraje y ese mismo día quede instalada una 
comisión encargada de reglamentación del Artículo 123 constitu
cional, para que dicho articulo sea efectivo a la mayor breve
dad, y que el gobierno ponga a disposición de los obreros ·¡ 
un .forndo para pagar los costos de los asuntos juridicos que 
tenga que entablar contra los (BURGUESES) para su defensa"(9) -~ 

j 

'1 El documento constituye la primera petición diferente a la ' 
manera que actuaban las sociedades mutualistas, Juan Jiménez ¡j 
Méndez gobernador constitucionalista (marzo 1917 a julio 1919) j 
y participante contra la soberanía crea el clima propicio ¡ 

. 1 
(9) ~ ..wi c{M;µcmr.lueMi/n :UxhJal. ¡ 

- ... • - - 1 



110 

CUADRO 1 4.8 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO l' TRABAJO. 
O&PARTAHENTO DE TRABAJO. SECCION DE INVtSTIGACIONES E INFORHACIOOES SOCIALES, 

CUADRO d•l costo de la vida diaria, "m!:nimo de confort• calculado pua una faail1a obrera (tipo cinco miem.broa) 1 d• 101 HUnicipiot 
que oportunamente rindieron datos corre11eondientes al mea de Febrero de 1929. 

OAlW:A 
ALIHENTACION Y arROS 

AATICULOS 

Ha!& 1ma1a para tor• 
till••I........ s 

Pan Blanco ••• ,,, •• ,., 
Frijol,.,,,,,•••••••• 
Arra&.,,,,••••••••••• 
CArna da 1taa •• ••••••• 
Manteca,,,,.,,,•••••• 
Sal.•,,••,,, •• ,,,,,,, 
Chile.,,,,,,,.,,,,,,, 
Caf6,, ••••••••••••••• 
La~he,,,,,,, ••••••••• 
A&ucar.,,., •••••• ,,,, 
lAIJWllbr••·., •• , ; , , ••• 
carb6n de Lei'la, • , , , , , 
Manta,,,,,,,••••••••• 
LOna azul o dril •• ,,, 
Percal o gGnero simi-
lar ••• •••••••• •• ,,,,, 

Uu1ju.!í 
pu dé 
Léon. 

o.os 
0,40 
o.Ol 
0.04 
o.so 
o.os 
0.01 
0.06 
O,OJ 
0.12 
0.07 
0,06 
0.12 
0.19 
O,D9 

Oax1ca 

$ 0.11 
0, 16 
0,04 
0,03 
0.64 
0.12 
0.01 
0,06 
0,0] 
0.24 
0,06 
0,06 
0.02 
0,27 
?·15 

Tezoa J'ui! 
tl!n7 tepec 

Pochu Sil&c!. 
tla,- yoapam. 

$ o.os 
0,16 
0.04. 
o.D6 
0.4s 
o.os 
0.01 
O.OJ 
0.01 
0.15 
0.01 
0,06 
0.04 
0.19 
0.07 

o.os s 0.12 s o.os 
0.20 0.20 0.19. 
o.os o.o9 0.01 
o.os 0.16 0,06 
0.12 o.so 0.60 
0,04 0.15 o.os 
0.01 0.01 0.01 
0.01 O,OS O,OJ 
0.01 0.02 0.04 
o.1s o.so o.75 
0.10 0,16 •' 0.10.·· 
0;06. ·0.06 ·0.06· 

·a.12 0.12 .'· :·0,02,; 
0.27· <.0.23 1 :0,"19 
0,17 · ..... 0.13· 0.14 

Plnot!, Tiaxia 
pa. co.-

' o.os 
0.16 
0.04 
O,Ol 
0,49 
0,09 
0.01 

. 0.01 
o.al 
0,23 
0~12. 
0,06. 

·º·'º 0,2] 
0.22 

$ 0.12 
0.16 
o.o:z 
o.os 
o.so 
0.06 
0.01 
0.01 
0.01 
0.38 
0,06 
0.06 
0.12 
0.19 
0.14 

Tehuan 
tepec7 

s 0.06 
0.16 
0.07 
o.os 
0.64 
0.20 
0,01· 
0.01 
0.01 
0,2] 
o.os 
0,06 
0.20 

. 0,23 
0.17 

Villa 

•• Etla, 

. $ 0.07 
0.16 
0,04 
o.os 
0,56 
0.12 
0.01 
o.os 
0.02 
0:21 
0.01 
0.06 
Q, 10 

·0,19 
0.09 

valle 
Nilo 

s o,06 s 0,90 
Q,40 2,JS 
o.os o.49 
0,08 0.12 
o.so 6.92 
0.10 .1.12 
0,01 0.11 
O.Ol O,JS .. 
0.02 ' 0.21. 
0,30 ,J,56 
0.12 1.01 
0,06 0,66. 
0.12 ~'. 1.oe 
0.11 .· 2.49 -
0.11 :· .. ·1.s• ,.: 

PROME
DIOS. 

' o.ce 
0.21 
o.os 
0,07 
0,63 
0.10 
0.01 
O.OJ 
0.02 
0.12 
Q,09 
0,06 
0.10 
0,23 

··º·'' 
Zapatea o guaraches., 
Sombrero da palma o 

0.02 0.02 ;0.02 · .'·~'~á~':/·.~~~~-02·<· .: o.·02 ,,,0,02 0.02 '0,02 
.o.os. 

0.02 ,' 
0.11 • 

~'.1~2 ·, \.-.~~:'~4'· -
.·o,16 ·'·>",.1.Sl 

·': 

0.02 
0.14 

fieltro •• ,,,, ••• , •••• :::: ::::. :::: .'~:,:;r.E::::;_.::::,-· :::: . :::: º·º' •º·º' ;~i. •'o:;,r º·º' 
zara.pe ............... 0.01 0.01 0.03 ;·o.01:.;<"~.0.09.:::\o~o&:._,.· .o.o?, ·o.ce .o.o4.< ,,o~o3,·:· o,06 ··.:.'.o.s9,';_.o.os 
Rebozo,, .. , •••••• ,,.. 0.02 0.02 . ó·o .• 02 "' .. -,O~º~.·:. ;~:.~·~2.' _~ i ~º-'.~2._'.·, .. ; .. .,o .• o~-. _:-:;_0~02 ·-:,..0.02 · :>?.~º2·: .. ~, º:.~2: =:·; o._22. . 0.02 

E~!~·~; ·:~:;1~~~ ~:~~ ~:~~ · .. _:_ ~;~;:._: ___ : ~:~:·~~~:~:~;::h1~, .. ~:~:~·::~:: ~:·~~i ·~:-~:~~ :~ ·,-.,~:~;- ... :: .. :-~ ~:~:.<:·<~:~; , ~: ~~ _·:. : ~: ~~ 
:~~~~~:::::::: :: : : : g:g: g:g:. ;:·:·.g:g: ,' :::~gig~,i:;)g;~~;:A:.~::,g:g: (\:~ g:g:~ ... _, ~: g:~~, :., '· ~:g: ::·:>~·: g:g:: .. _g;g: .- -. ~ g:i~ ,:·. ~g:g: 
Jab6n .. , , , ...... , . , . , -~º~·~º~'--~º~·º~''-""'.'."~º~·º~''--· ~· ~º·~º~'~··~· ~·"-~º~·~º~·~· -~º~·º~'~·-· "'"~º~··~·~·-·~"·-·~o~·~º~'~·--º~·~º~'~·-·_. ~o~.0~3._~'_,,0:~1~0~· -~º~·•~1~·-· -·~º~·~'~'-
~~!~:a~~~.:~~~.~~ ... , 2.60 .. s 2.96 :.\;;.~·~~~'~: ~\~~~·g~?f:~:'~~f{~.~;:;13"'. :'.:·:.s,:2.~.? ·,·::$·~2:84'.. ~s··~:~1t." s 2.J.J: s ;~?4 s 30,69 ·;· 2.19 

FUENTE1 secretar ta de Industria y.ComiirC1~,··~~'xic0'1\1.J .d• .. ~Vo, de 1929.: ·' 
··..:· '·:: ~:'. >~ ,, .. 
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para tales acciones. No .. se. tie~en. datos de los resultados 1 
del acuerdo obrero en .la . ciudad. Las organizaciones sindicales ~ 
llegan a .su máximo ·.n'úmero a mediados de ·los veintes, periodo l 
en que el gobierno del Estado consideraba que no existia proble 'i 
ma obrero fuéra de tres regiones, en Etla con la Fábrica Textil ~ 
de San José, Tuxtepec por· su fruta y Salinacruz por su carga ¡ 
y descarga de buques; estaba seguro que en general los obreros ¡ri, 

gozaban de toda clase de atenciones y de garantías "en lo 
posible de la clase patronal" y "los obreros en el medio en ~ 
que vivían no disfrutaban de casa propia, de terrenos de labo- ~ 
rio que sí los ten:l.an en su lugar de origen. De hecho no exis- ~ 
tia ningún pueblo complete 11ente obrero sino los que· llegaban ,~ 
a trabajar como tales eran de puntos distintos y a veces cerca- ' 
nos al lugar donde existí1 ~ centros obreros.,' "nuestro obrero 
es sobrio se asimila fácilmente a las enseñanzas y sufre con . ~ 
nosotros la falta de relaciones · comerciales y de trabajos U 
industriales a que estamos .Poniendo remedio'.'(W). . . ij 

Para principios de 1926, se encuentran registradÓs enel Depar
tamento del Trabajo 12 sindicatos -desde luego .no . podrían 
considerarse los únicos- ci~ ellos. 7 se. ubicaban ell Tuxtepec, 
4 en Salinacruz y uno en la ciudad. El más grande registrado 
fue el de Estibadores y Jornaleros de Salinacruz con 823 miem
bros quienes trabajaban en los ·.muelles del puerto; los otros 
3 fueron la Unión de Marineros ·y Fogoneros del Pacifico, y 
el Sindicato Evolucionista Inquilinario, con el lema"evolución 
social desde el hogar" su Secretar.io General fué Jesús Gonthier 
quien habr:l.a de figurar después como uno de los principales 
organizadores de los trabajadores, el 4° sindicato fué el 
de Agricultores de San José del Palmar. 

En Tuxtepec se encontraba la Federación Sindicalista de la 
Región Platanera, compuesta por 5 organizaciones ligadas a 
la . CROH: la Unión de empleados de las compañías plataneras, 
Sindicato lleriberto Jara de Trabajadores de Oro Verde y anexas, 

. Unión de Campesinos de las Colonias Sta. Teresa, Sta. Rosa 
y Sta. Elena, Unión de Estibadores y el Sindicato de Cargado-

~ 
M 
9 
' 
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res; además la Uni6n de Maquinistas patrones y . marineros de 
Papaloapam. El lema "fue: él rnismo de la CROM: "Salud y Revolu-
ci6n ·Social". · · · · 

Otros sindicatos existente~ . eran el de Sa~ José Vistahermosa 
-dividido por la intervenci6n. del dueño de la. fábrica:.., .. 

el de Hilados y tejidos• Esta factoría es la única en impor
tancia en donde sus trabajadores• mantienen estrechas ligas 1 
con sus similares de Orizaba y el Sindicato de Obreros de ,, 
Ayotla en Cuicatlán quien frecuentemente tenía problemas con ' 
los dueños por incumplimiento de contrato. 

Para 1927, ya instalada la Junta Central de . ConciliaCión . y 
Arbitraje, se ventilan más de 70 conflictos diversos de carác
ter laboral, para 1930 se acercaron.a los 300 casos (11). ! 
Delimitados en gran parte los campos de trabajo, a principios ! 
de· 1932 se tiene un total de 4 federaciones, l Confederaci6n, , 
36 Sindicatos de carácter estatal con 1862 socios, y 22 con ' 
1789 de tipo federal, sumando ambos representan el 2.5% a ( 
nivel nacional y en cuanto a sindicalizados por su número 
'•· representan el 1% del total del país. El promedio 
de socios.· era de 51 para los estatales y 81 para los federales. \ 
Una caracteristica común en la mayoría de sindicatos estatales, ; 
era llevar el término "Socialista": Liga Socialista de Carrete-

. ros y Similares de Tlacolula, Liga Socialista de Comerciantes, ¿ 
Liga Socialista de Arrieros de Villa Díaz Ordáz. etc. existieron ,, 
alrededor de 30 ligas(l2)(ver cuadro No.4.9). Í 

1 Para fines del '28 la situación del gobierno podría calificarse 
como angustiosa, ya no percibía producto de los servicios 
locales, como el de agua y saneamiento en virtud de que habían 
sido concesionados a la empresa Schondube; dejó de recaudar 
impuestos a los racimos de plátanos en Tuxtepec por la baja 
en la producción debida a fen6menos naturales, ciclones y 
lluvias intensas que se vuelven a repetir en 1930; el Ingenio 

(11) f(¡E[J, Junta <Í2. Cuu::.i..fif1ci y ~e, ~ .e.in cladti.avi. 
(12) !(JI, ~ del 711I1Íla}o, co.}tU 984, 1(1}8 11 1W9. ( la.6 cojtU aín 
IWedÓI~). 

~ 
' 4 
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CUADRO I 4 ,9 

OAXACA: RESUMEN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ESTADO Y SU COMPARACION CON EL 
TOTAL DEL PAIS, 1932, 

OAXACA 

PAIS 

\ (al 

FUENTE: 

(b) 
Federaciones Confederaciones Asociaciones Obreras 

estatales. 

Sindicatos Socios 

4 l 36 1862 

57 '13 2142 202 275 

7 .• o 
. 

7;5 l;ti ,0;92 
' .. . " '· 

(e) 
Asociaciones Obreras 

federales. 
Sindicatos Socios 

22 1789 

639 164 120 

3,4 

Departamentºo del Traba.jOi· DirectoriO de. Asociaciones:s1ndicales :~e: la Repdl:>~ica ... · 
Mexicana, Oficin~ de Informacione&·sociales, Mdxico;·:-1934.::/'i-~'~:-, ... 

' , .. ' . -.:··._.::_ '·:· '.,. _ ;_:', : ___ ,._. ~·.· __ · -~-,>~-:'·: .. ·.;.·\< :-:::: . -,~ ·_,'...\. ... -._:_::::·:·::J·.- , 
(a) Po~cent~je ·¿··;· aBoCiaciones, del' estado; en relaci6n': a.: las' _del· 'pa!s-, (B·n··-~.t~mi

nos de -·1a cant~-~~d de Socios. es del :1\), - · .;: __ .. ~;-_.._ · \-~·:-·:-'.~'..'.:_~-:-.:··<;":',-·_:;. , .: : ·_ '. ~-

(br El. pro~ediO: 'de-.'socios por sindicatos .· p'ara' Oáiit_Cá'. S~ria de s·1~·~ » 

.'' _-·_. :-· .·1~./'·:;·~:;·-, .. .-·ít. 7-:.-.,-. :',~:- ·.'. 
(e}. el promedio de socios por sindicatos 'Pª~ª OaXacB-~aria de._~1; 

...... , 

• '; .. , ": _-,,.; ".•·. 
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·de Sto

1
; Domingo en

1
el Istmo d

1
e Tehuantdi;pec qu~ebra;b1eniS~lina.:. . · i 

·cruz a ·cerrar.se e puerto c ausuran. iversos esta ·. ec mientes .. ¡ 
comerciales y gran parte de la población emigra principalmente 
hacia las zonas petroleras de Verncruz •. A: todo ·esto se viene 

. a sumar una serie de temblores en todo el Estado .que causaron . ~ ... 
serios daños principalmente en la ci~dad; · · ¡ 
Dentro de una política laboral. adversa a la CROM, desde ·el . ~ .• · 
estado se crea una organizaci6n que conjunta los principales ~ 
sindicatos del momento: la Confederaci6n de Ligas Socialistas ll 
de Oaxaca (C.L.S.O.) que agrupó en su seno a .numerosos organi§.. 1 
mos obreros y campesinos: " ••• de hecho vino a ocupar dentro 1'. 

del terreno de la organización de nuestro. proletariado el 
lugar de las mermadas y poco acreditadas huestes cromianas ••• " 
( 13). t 
En términos de valor ·de la producci6n la mayor aportaci6n ·. lj 
del periodo, fue del sector agrícola, destacando las ·cosechas .. ft 
de maíz casi· siempre autosuficientes y el ganado vacuno •. Figura · ¡l 
el plátano con oscilaciones en su producci6n no solo por cues- R 

' ~ tienes internas tambien por dependencia del exterior, .. como , 
producto de exportaci6n. (vercuadro No. 4.10).: f 
Los conflictos por tierras eran frecuentes, no solo. por· los 
despojos y abusos que . vienen desde la época colonial; · También 
los efectos de las· Leyes· de Reforma y las· de deslindes y bal
díos habían, coadyuvado en el siglo XIX a· tales anomalías. 
A raíz de· lá ley del 6. ífe enero de 1915 y con la éonstitución 
del 17 ;, empezaron las primeras demandas de 'tierras; no solo 

· dotad.oneS, también restituciones de terrenos usurpados. En 
febrero de 1929, los vecinos de Chachoapam, Nochixtlán se 

. dfri.gieron a · la Comisi6n Local Agraria en una amplia mi si va: 
"desde ·el año de 1715 según nuestros títulos poseíamos la 
extensi6n que· está indicada por los linderos cuyos documentos 
, acompañamos.. • que en 1881 siendo subprefecto de Nochixtlán 
Severiano Canseco y apoderado Dn. Mariano Carizosa éste dio 

r 
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CUADRO.No. 4.10 . ·= ' ., 

OAXACÍ\: MINERÚ, PRODUqTOS AGRICOLAS) GANÁDERIA. ·. . ... 1929 .• . . . 
. '',' ~ . -; \ ' 

',- .. 
VALOR 

.·. 236,245.00 
9,929,058.00 
2,398,215.00 

' r,422,621.00 
·---- - -.-

17,428,420.00 
1,510,924.00. 
1¡368,919.00 ·. 

FUENTE:. Censo Agricola· e Industrial,, 1930.. · · 
' ' · · (a) La superficie agrícola ·tótal de Oaxaca en el perlo
' - do 192~·~1930 fue ·de 304\954 ha. o sea el 9%,respec-

.· to al total. · · · 
· (b) No aparece el precie> .• 

a aquél jefe una cantidad de dinero. (a· Don Severiano) sin 
basarse en la equidad y la justida para atender los derechos 
de nuestro pueblo, proce~ió a despojarnos de nuestros terrenos 
que van de Norte a Oeste, en el año de 1867 igualmente se 
nos despojó por disposición del jefe político del lado Nor
este ••• A usted Sr. Gobernador del Estado suplicamos se sirva 
acordar nos restituyan los terrenos de nuestra propiedad que 
hemos sido despojados ••• Con lo que alcanzaremos especial 
gracia y justicia"{l4) 

La solicitud la firmaron las autoridades, sin conocerse los 
resultados. No era dificil denegar tales solicitudes, pues 
no todos los reclamantes contaban con los documentos que compro 
baran la pertenencia y esto fue un obstáculo serio. Rescatando 
la memoria histórica de generación en generación los verdaderos 
1 /?) l'WúliéD Dµ.&01; i1il i)óWyu¡o ~ ckl Ua1o LJke. 11 Sotwi-

no de~ lb.'.. 9 rk /d.. de 192'J, No.6, pp. 52-53. 

··- w - - ••• 

¡ 

1 
.~ 

1 
1 

' l 
i 
F. 

» 

1 
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dueños explicaban. directamente y .con .. detalle porque les .perten~ 
cía tal o cual lugar, lo cual. no era de:ninguna:manera suficie11 

. te para hacerles comprender a las autoridades ·quienes eran · 
los legítimos propietarios de las tierrás.(15) · ·· · · · 

El terrateniente oaxaqueño, desde luego. no labraba la tierra, 
la trabajaban sus jornaleros mediante onerosas condiciones, .. 
destacando el sistema de aparcería en 'que el. pe6n se' ve.ía 
obligado a entregar al propietario de la tierra la mitad de . 
su cosecha y pagarle precios sumamente bajos por las semillas 
el alquiler de yuntas y diversos instrumentos de trabajo. 
Al término de la cosecha resultaba con frecuencfo que el apare~ 
ro debía entregar todo el fruto de su esfuerzo y a veces hasta 
salía debiendo. En el caso de trabajo por jornal, el P"' n 
llegaba a ganar a veces $ 0.37 centavos, y aún 25, por 1 n 
día completo, desde que el sol salía hasta ·ocultarse.(En d· 
caso de ganar 50 centavos ya era considerado como un salario 
alto), Esto obligaba a .que la cabeza de familia tuviera que 
poner a trabajar también a sus hijos a partir del momenLo 
en que pudieran echar la semilla al surco, . desyerbar o cortar· 
y. desgranar. las mazorcas 1 . por ·· 10 que era . común ver infantes 
de 6 años sudando la jornada junto con su pa·dre; Aún con to1'.a 
la ayuda familiar los salarios eran insuficientes, ·para alimen
tarse y ve~tirse~(l6) 

La ley del 6 de enero .'del '15, es la piedra de toque para 
crear las. Comisiones Locales Agrarias en tal año. en el que 
se hacen las primeras seis solicitudes de dotación, tres de 
ellas en el Istmo, dos en los valles y la Última en Tuxtepec. 
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Dos años más tarde se. habían ·hecho·· un totál 94 solicitudes, 
aprovechando ·el apoyo. del. Constitucioná1isino en. el Estado, 
pues influye directamente en el ánim~ de lo~· ca~p'esinos para 
pedir tierras. - · · .: :,;.:> -

Las peticiones para rést:ittiéi.6~ de )91S ~'.192(,donsÍ:ituyeron 
.. aproximadamente 70 (1. de -cada .'cuatro). y:solo''er{:forína·. provi
.. sional se resol vieron. 4 .. Destac6, la de.·la h~ciend(Santa Catari · 

na, en San Pedro. Totolapam: 18_ mil ,h!l~.;:.re_stituidas? práctica-
mente un latifundio, · · · ·,, . ". <:'.;; · ,"-F.'•/l/_•'é-: . .':• · - · . 

' " . -_ ' '-· • : _;_<>'•-- / "·--;/,,,'</'.:,;;-~:-_,-...:'.': ', --,_' . 
. ·Sumando las restitucicines, :. donaciones .. Y :·ampliaciones; . en·· forma 
provisional en un lapso. <le 12 '-años' se h!lbÍan; repartido 61704 
has. y con definitividad 55, 143. De un .·totaFde ·299 solicitudes 
se resolvieron en ambas modalidades ::122 ··o· sea· menos de la 

. mitad (el 40%); por otra. parte se.'riegaron .:.que 'equivale a 
rechazo-, 59 de ellas (ver cuadro No. 4.11). 

¡ 

Se. trataría además. de la ·cantidad de tierra repartida, ver ¡' 
· su calidad. La mayor parte fué no apta para el cultivo, quizá , 

para pastar ganado cabrío, esto constituy6 el 41%¡ le siguen !: 
los tipos de t.ierra llamados pastal-cerril, también con pocas ' 
posibilidades de siembra, con el 23.2%, y lo más común sin 
qué no quiera decir que fuera arriesgado, terrenos con esperan
zas: los de temporal que constituyeron el 33%. El reparto 
de parcelas de tierras de jugo o humedad, con mayores posibili
dades de obtener cosechas solo fue el 2.8% (ver cuadro No. 

4.12). 1 
El mercado para los di versos productos está diferenciado en 
cuanto se· refiere al proceso productivo a la calidad, tipo · 
y destino del producto. Se puede mencionar un .sector agroexpor- · 

· tador tradicional con un mercado externo ~condicionador. Aqui J 
se realizan gran parte de los metales en este periodo se encue.!l 
tran en crisis; el café, plátano, y en menor escala. el. algodón,· · 
maderas y pieles. · · · · ·· · 

Existe un mercado nacional, casi con loa:° mismos productos. 
La mayor parte ·de lo producido, se consume dentro del estado, 
sin que este sea totalmente autosuficiente. De hecho se dan J 

--- - - . ,__ ""·-·- "- ·-·-··"""' .,. "" .,~, ,· ,,.- -

f; 
' 
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CÜADRO 1 4 , 11 

llE:CTARW RtfMTlDl\S D& 191~ Pi .1927, .. OAXACAI l'I 
tJlOS SOLIC1Tt1Df.i; . RESTlTOCIOH DOTftCIOH ,COHFIRMT\CI'?ff AMPLIACIOH 

RESTI'roCIOH 1,:. "LI~ •• PROVI N' DCFI N• .PROY 1 •• DEFI NI' PROVI Nª · DEFI •• PROVI ••• Y DOTACIOH Cl.iN, s1oM NIT'i' SIO: ~ NITi :•.s1~ , NITi 
LES- ... - "" ... - •·' LES ... -

1915 • 
1916 ,. 
1917 52 1 : 2~6(•~1 ·:' 
1918 " 1 ·J 1281 

1919 L 1 JJ7 

1920 1. ·' ·'·ºº J "º 1!59 .. 

1921 •• - 5730 109~ '7; 
0

4244 

1922 JO 5 --~-.. ~. "' ··') ~ .. :" 3991 · 

1923 " J 15758. _: s "3386 
' 'lo 1924 ,, 1 :9029 '6:· 4869 -

1925 ,. 1824 '·.-__ ,, /.~~-~' . -'16 ·JS26 
. 

' 1926 • S5 . 8 ·992~ ', 10·- 7249-

1927 5 .18657 ·.:,: 15. 12302 

'l'OTALES1 288 11 4 23367 18657 . 49. 32820 '63' 35030 '',: ·-_ 3991 "' 
1•1 ffO •• con1idaran las úea1, ni 1~9 'centlh.~~;·,p1~0· ~1tln inciluída1 en -101 totales. 

(••1 La priJlera dot1ci6n •• hizo en Nazareno Etla !Ver cronolOCJÍ•I, 

t•u1 considerando las 4 modalidades. 

nn:tfTEt COKISia. NACIONAL AGRARIA, ESTADISTICA, 1915-1927, Hé.xico, 1928, 

s1ooi 
LES'"'.· 

':. 

1399 

125 

2 

2 1524 3 

TOTA.LES 
DCFI •• PROVI •• DEFI SOL, 
ÑIT! SJONA' NITl NEGA ... - u:i' ... - ... -; 

t•••1 

, . 276. 

.J 1281 

·, '· - 337 . 
'. 

6 •. ( 

1100 J '1709 • 
.,4 J222D ,.'J. 4244' 

2 m .. 
\6, 

_19094 

20. 9029 .. 4869 

12 9875 16 3526 12 

~77 10 10101 11 7426 19 

"' 18 31378. 12 ... 55 61704 67 55143 59 
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CUADRO No. 4.12 

.: OAXACA 

TIPOS DE TIERRA .REPARTIDA EN DEFINITIVA, .1915-1927 

RIEGO 
. 1537 . 

. 2.8 . 

' ' -- ' - ,. _,.- , , . : ',' -~- ' ... 

Tfi.IPORAL, · . . MONTE . • .. PASTAL_:CERRIL · . TOTALES 

181!!5: ···· :i2so8 , 
. 33 •... 41. 

·12808 

23.2 

55143 

100 • 
. ':·· 

FUENTE: COMISION NACIONAL AGRARIA, ESTADISTICA, 1915.,-1927., · 
México, 1928. 

: , ... -,· 

abastecimientos regionales, que se concretan 'en lugares de 
realización llamados plazas, (tianguis) en que·un día prefijado 
secularmente, compradores y vendedores efectúan sus transaccio
nes en forma parecida a la mercantil simple. También ·pueden 
observarse los trueques o intercambios -"feriado"- con equiva
lentes de valor en la forma más simple/ tortillas por cal, 
verduras por leña, una cobija por huaraches, etc •. 

En el caso de productos de corte artesanal, que con frecuencia 
la . materia prima se adquiere en el mercado, en transacciones 
con comerciantes y/o intermediarios (lana, algodón, pinturas, 
piel curtida, etc. )1 el precio regularmente lo fija el vendedor; 
el producto terminado que entra a la circulación de mercancías, 
su precio tampoco el productor está en condiciones de determi
narlo en un mercado de tipo monopsónico, así es que la concu
rrencia se hace en condiciones desventajosas y el precio al 
que se vende no coincide con el precio del trabajo invertido 
en la manufacturá. El pago del producto por debajo de su valor 
equivale a un bajo salario si el proceso productivo se diera 
bajo condiciones de trabajo de la unidad capitalista. Esta 
venta vincula al productor -artesano al sistema de mercado 
aportando su cuota de excedente, por lo que no podría afirmarse 
que aún con las condiciones en que se transforme la materia 
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prima, no -tuviera el productor nada que ver con el sistema ft 
dominante. ~ 

En ei caso de los productos con mercado externo, el transporte 
más usual era el tren. El principal centro minero de los valles 
Taviche, tenia una espuela de ferrocarril. A T.lacolula también 
se comunicaban por el mismo medio. La relación con el centro 
del pais se hada con el FFCC Oaxaca, Puebla, totalizando 
cerca de 500 Km. de via an~osta que además servía para el 
transporte de pasajeros. En el caso del Istmo se tenía la 
via que va de Salinacruz a Coatzacoalcos y la de Ixtepec hasta : 
la frontera con Guatemala, on más de 400 Km. de via ancha, 
-Dentro del Estado que fue el medio más importante por extraer 
los productos propios de una ~ona tropical con grandes recursos 
naturales, además del transporte de mercancías del Golfo al 
Pacifico. (ver cuadro No. 4.13). 

~ 
íl 
" ¡~ 
H 
¡~ 
,: 

CUADP.O No. 4 .13 

OAXACA: FERROCARRILES Y TIPOS DE VIA.- 1920; 
I.nngi tud 

RUTA 

Oaxaca a Puebla 
Oaxaca a Tlacolula 
Salinacruz a Coatzacoalcos 
Oaxaca a Ejutla 
Ixtepec a la Frontera con 
Guatemala. (a) 

KM. 

366.6 
32.7 

304.0 
73.64 

458.1 

Ancha 

METROS 

.914 

.914 
1.435 
.914 

1.435 

FUENTE:Cuadros estadisticos de Ferrocarriles, Sria. de Comunica 
ciones y Obras Públicas, México, 1912; Sergio Ortiz 
Hernán, Los Ferrocarriles de México, Sria de Comunicacio 
nes y Transportes, México/1974. -

(a) los kilómetros correspondientes al estado son del orden 
de 100. 

·- ~- - -
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Una de las principales banderas políticas en el periodo fue •1 
.~ el de· incitar a las diferentes poblaciones para que cooperaran " 

con el fin de constituir brechas y caminos vecinales. Lemas ·,j 
de gobierno fueron "nuestro Estado es pobre por la ignorancia · 
y la falta de comunicaciones", "ayúdenos para tener escuelas :l 
y construir caminos" sin llegar más que a tener pequeñas brechas ;¡ 
y el camino a la capital del país hacia 1931, que es cuando :·J 
se arriesgan a salir los primeros automóviles ;¡ 

" 
A nivel nacional en 1925, las pugnas por el noder estaban 
al día; en los estados son frec1~1mtes los e.ofrentamicntos 
entre cacicazgos, grupos políticos de inconfor oes y bloques 
de partidos que viven al amparo y protección a~ un jefe, La 
intromisión del centro en las entidades es un hecho notorio, 
existe la tendencia hacia el control de las gobernaturas. 
Como brazo maquinador está principalmente la 6ecretaría de 
Gobernación, operativizando al cuerpo legislativo formado 
por el Senado y/o la Cámara de Diputados. En los tres años 
del gobierno Callista (1925-27) se presentan dir'cinueve casos 
de gobernadores depuestos; solo en 1925 se registran 7, entre 
los que está Oaxaca.(17) " ... grosso modo -según Meyer- se 
observan dos casos de esa lucha peculiar: la de 1924-25 cuando 
los Callistas tratan de asegurar el control de los estados 
y las de 1926-28 donde la política dominante es el retorno 
abierto de Obregón a la vida pública. En tales casos se imbri
can diversos intereses, en los que con frecuencia los goberna;. 
dores más "amarrados" pueden quedar sin el poder. 

Los problemas locales están inmersos en las contradicciones. 
que se dan por aspectos tanto externos como internos. Su anális 

\ - . ' -- . 
requiere de consideraciones sobre las actitudes y tendencias 

· de la sociedad política central, enfocadas hacia el manejo 
de las diversas ínsulas estatales. 

Genero V. Vásquez, Callista confeso encabeza un precipitado 
cambio en Oaxaca, quien en la época declaraba: 

(17) ).«ñ í'lí!!íl!JI, l/Lifuiiiií de Pn íwwlucNn. f'IRxi.t:tm, ldaúi y Socie:lrr1. en 
C,aJ,&¡,, vol 11, (JJ[í"[)(, l'lixi.cD, 7971. 

\~ 

'-! '· j 
q 
j) ,, 
o) 

' 

.. , 
1• 

·¡ 
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1 ¡ 
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" ••• ne· querido significar mi ábsoluta fe y mi plena 
·confianza con el .. Sr. Presidente de la República G~ 
neral Calles. • • ayudando ·. en todo lo que en mi 
concepto fortalece la situaci6n del.Gobierno Nnci.Q. 
nal y dejando que el porvenir la resuelva conforme 
lo plantea el hombre único en que reconcentra la e.§_ 
peranza de los revolucionarios mexicanos e inqui~ 
tud de todos los hombres de negocios que han visto 
en nuestro ilustre Presidente, a un gobernador Se.!!. 
sato, fuerte y probo ••• ''(18).· · · 

El · brinco al poder de Vásquez se da contando· con el apoyo 

:·~ 

'5 
i-'T 

~ 
¡:¡ 
>1 
''¡ 

!j 
¡t 

l¡tf 

de diputados de filiaci6n cromista de la camara local, qui1mes ¡~ 
maniobran con argudas legales para deponer . al . gobernador ~ 
anterior Onofre Jiménez, Esta acci6n constituy61o· cjue po.pular- ., 
mente se conoci6 como el "Camarazo11

• -· a 
El discurso politice del nuevo gobernante se tiñe de s~cialismo ~ 
(19) que era el slogan del momento; se habla de un gobierno fi 
dél"prbletariado vienen los Sabados Rojos, el Hinino Regional g 
Socialista que se entona después del Himno Nacional; en las U 
aulas se explicaba a los alumnos por qué se tenia que sér ¡J. 

socialista. A 
'" 

Con una visi6n orientada por el centro 
diversos de la capital del pais(20), 

I' y con apoyos de grupos ,¡ 
' a principios de mayo '' 
' ' 



123 .. 

de · 1926, . se · f~n°da la. Confede~acíón de Partidos Socialistas . 
de Oaxaca '.(C.P.s.O:):·integrada. pOr 25 partidos y dos clubes 
.de casi todo. el Estada;· de éstos, 18 se apellidaban socialistas 
(ver cuadró No, 4.14)>'' · 

. - ·- ' -~-;- ... ._ .. 

En )odo ef text~. de plataforma y. declaración de la CPSO, no 
se explicita lo. que se entiende por socialismo,· existe congruencia 

·con ·el : discurso · politice del. momento en cuanto el ascenso 
de Calles al·poder y sus primeras declaraciones al respecta. 

La incipiente clase obrera participa en las actividades partid_g_ 
rias en desfiles y actos politices diversos en los que estaban 
presentes el Sindicato de Obreros y Campesinos y Comités Agra
rios, muchas veces traídos de poblaciones aledañas a la capital 
del Estado, (21) asi por vez primera en un estado, donde la 
mayoría de la población practica la religión católica, activi
dad en la que también sus gobernantes participan en un momento 
se ve convertida declarativamente como socialista, El Licencia
do Castañeda Guzmán,(22) quien vive en su juventud el momento, 
opina: la CPSO "nace fuera de tiempo, no es permanente, es 
caudillista¡ Genero (V. Vásquez) no tenía ninguna ideología 
definida pero hizo al gobierno "socialista", ••. hasta los 
pizarrones de las escuelas decían gobierno socialista, claro 
esta le hizo mucho daño al socialismo ... "(23) por su parte 

.; ,. 
1 
'· 
,, 
' 

1 
' 
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· .. ·. ··. CUADRb No. 4, l/¡ . 

PRIMEROS INTEGRANTES DE LA.CONFEDERACION 
·nE''PARTIDOS SOCIALISTAS, DE OAXACA. 

·. :· . ,, .. 
Nombre de la Asocisdón Politice (a) 

'. . .. ' . ·.. , 

Partido Liberal s~i:i~lista 
Partido Socialista, de Tehuantepec 
Partido Socialista Democrático Tuxtepecano 
Partido "ocialista de Soyaltepec 
Partido Socialista de Ixcatlán 
Partido iocialista de Tlacolula 
Partido Socialista de San Carlos Yautcpec 
Partido Socialista de Zimatlán· 

· Partido Rocialista de Carrillo Puerto 
Partido Socialista Silacayoapcnse 
Partido Socialista de Miahuatlán 
Partido Socialista Revolucionario 

· Partido .;ocialista Cuicateco 
Partido Socialista de Huajuápan 
Partido Socialista de Jamiltepec 
Partido Socialista Revolucionario 
Partido Socialista Oaxaqueño 
Partido Socialista 
Partido Socialista de Juchitán 
Partido Liberal Jeromeño 
Partido Benito Juárez 
Partido Oaxaqueño Independiente 
Partido Regionalista del Traba'.jo 
Partido Regional Laborista 
Partido Agrarista Revolucionario 

Procedencia 

Oaxaca 
Tehuantepec 
Tuxtepec 
Tuxtepec 
Tuxtepec 
Tlacolula 
Yautepec 
Zimatlán 
Et la 
Silacayoapan 
Miahuatlán 
Nochixtlán 
Cuicatlán 
Huajuápan 
Jamiltepec 
Juquila 
Oaxaca 
Teposcolula 
Juchitán 
Ixtepec 
Ejutla 
Oaxaca 
Ixtepec 
Oaxaca 
Zaachila, 
Roaló, Quiané 

,, ,, 

' '" " 

1; 

:: 
r' 

' " , 

¡;. 
:f 
[! 

y la Ciénega, 
Club Benito Juárez Ocotlán [i 
Club Matamoros Tlacolula · 
FUENTE: Actas Constitútfvas de. la cpso; 24 'de mayo de.· 1926,' 

fojas 1,2. y 3. ·AGN, Gobernación, R. 312 (17), exps.3,5. 
(a) Se encuentran·acentados en'el Acta .Constitutiva: diecinueve 

partidos socialistas, seis no socialistas . y dos clubes, 



125 

el Sr. Cris6foro Cabrera, fundador del PCN en. Oaxaca dice: 
"ese partido en. el momento de su fundaci6n ·hablaba de que 
todo era socialista; habla Genero (V. Vásquez) de la Revoluci6n 
del Indio· del apoyo a los patrones; es un chilaque •••. yo no 
sé pues,. todo parece una mascarada •• , y habría que. estudiarlo 
más, pero· 'así como· yo lo estoy .viendo parece que fue una far-

. sa •• ,(24). · · 

El auge formativo de sindicatos, se debe en gran parte al 
apoyo del mismo gobierno que emite la primera Ley del Trabajo 
el 21 de marzo de 1926, "para reglamentar las relaciones ·qL: 
deben existir entre el trabajador• y 'el capital .tomando como 
base las prevenciones definidas en el artículo 123 de la Const s 
tución General. •• " ( 25) · · · 

Destaca en el mandato la preocupación :por formular en todos 
los casos contratos de trabajo. lo cual influyo'. para que estall,!!_ 
ran huelgas por negarse los patrones a ·celebrar dicho convenio. 
Otra popuesta fue que la jornada de frabajo. no· debiera ser 
de más de B horas' en el día y. uri máximo· de 7 por la noche, 
situación difícil de cumplir, la "costumbre" era 'de un mínimo 
de doce horas, cuestión . aún más · difícil' de respetar en el 
campo donde eran desconocidas las disposiciones legales. Respes. 
to al salario minimo, -que asi lo contempla·· dicha· ley- este 
debia percibirse de acuerdo con el· costo medio de vida del 

. trabajador,' aspecto no consumado. 
. . ., .· .. '-- "< . ' , . . ' 

.se prevee la organizacion tanto de trabajadores como de dueños; 
Estos ya.tenían su Camara de Comercio, por lo que no se presen
tó ninguna· otra asociación. Los trabajadores para tener su 
legitimación como sindicato deberían constar de 5 miembros 
por lo menos con su reglamento, avisando a las Juntas de Conci-

(24 J énWv.iAta. al SI!. ~ ~ po11. ~ ~. Solzlai. 
fila Ch.:.' &uw/1986. 

( 25) u.a Ú!!f u una r:k .ful., lllÍ& i.alrWM "" d ¡n!A; 1.>e CUl1f/Ofl2. r:k 288 wdl.c:u
lDlJ y Wvo J.UgaJcia lwta (p.12. RniAD "" /uncJuiV> la ley 'f «Winl ck1. 7 nda
jo, en 1931. 

~. 
'.Ó 
·¡ 
'• J 
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liación' y Arbitraje, ya fúere la local o la municipal.(26) 
Enviar toda·. la · documentación de su instalación entonces :

: la· junta :decidía· su registro. Con estos señalamientos se crean 
· "sindicatos".de cinco· miembros, como fueron algunos de panade
ros y de pequeñas fábricas de.hielO y molineros. 

,. . '" 

La. JCCyÁ, empieza a · funcionar sin tener clara la cuestión 
. de. los. répresentantes quienes de principio en el caso de los 

trabajadores·· se· integran. en ·lo general, desconociendo así. 
las particularidades de los . conflictos por fama. En el caso 

·de los ·patrones, estos nombran ·a sus representantes, de prefe
.rencia · abogados que conocen de los intringulis legales, y 
en varios casos llegan a impugnar la misma personalidad jurídi
ca de la ~unta. La jurisdicc,ión de laJCCyA, se delimita en 
1927 y 1929 cuando la Secretaria de Industria Comercio y Traba
jo señala que todos los conflictos laborales en las Industrias 
de. Minas y Petróleos, en las Empresas de Hilos y Tejidos, 
Ferrocarriles, Navieras, Luz y Fuerza Eléctrica pasan a ser 
de la exclusiva jurisdicción federal. (27). 

Para tratar de subsanar los problemas de atención de la JCCyA 
para 1929 organiza 11 ramos con sus respectivos representantes: 
Industria Agricola, Transporte y Comunicaciones, Hilados y 
Tejidos, Luz y Fuerza Eléctrica, Industria Cigarrera, Fábricas 
de Cerveza Gaseosas y Similares, Artes Gráficas en general, 
Comercio Empleados Particulares, Servicios Domésticos, Activid.!!_ 
des y Oficios no especificados, Servicios Intelectuales y 
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Artisticos, Industria Minera.(28) Con tal estructuro se ventilo!! 
ron los conflictos, con particuforidades regionales y frecuen
tes discusiones por la duplicación que se presentaba entre 
lo federal y local. · · 



. V, SINDICATOS Y HCJ.VIMIEMTO OBRER~; 

Reagrupando los once ramos ~·iie l,~ JCCyA '.determinó para atender 
los conflictos.'espedficos Jvid .,supra) se. obtienen tres. secto
res:· el de" corte.· industrial¡ los ·servicios, y ·el trabajo en 
el sector primário. Así sé tendría: · · ' 

1. En :~Í ~~ctof ~e·. corte industriái.· · 

.:. Hilados y Tejidos, 
- Transportes. y Comunicaciones. 
- Industria Minera. 
- Fábricas de Cerveza, gaseosas y similares, 
- Actividades y oficios no especificados, 
- Luz y Fuerza Eléctrica, 
- Industria Cigarrera. 
- Artes Gráficas en general. 

2. Los servicios: 
- Comercio, empleados públicos y particulares, . servi

cios domésticos, intelectuales y artísticos,' 

3. El trabajo en el sector primario. 

Lo que corresponde a Hilados y Tejiil~s, ·será ·.principalmente 

1 
1 
~ ,, 
fi 
' 

lo sucedido en la Fábrica de Hilados· y. Tejidos de Sn. José i· 

Etla; en cuanto a transportes y."comunicaciones se tienen los 
conflictos de trabajadores del riei; .·en la. minería están lo 
región de Taviche en . Ocotlán. y la mina de Natividad en lo 
Sierra .Juárez •. En la producción de cerveza, gaseosas y simila
res, encontrarían además algunas mercancías de carácter alimen- i 
ticio como .los molinos de Úigo, maíz, chile, panaderos y l 
biscocheros entre otros. Los oficios~.no especificados engloban 
a los albañiles, carpinteros,. herreros, ·etc.. Las plantas 
de luz y fuerza se, rE)fieren a las 'de la ciudad de Oaxaca y 
1B del .Istmo · que eran . las más grandes, De las fábricas de 
cigarros, ya .casi en· extinción se estimaron las de Oaxaca. 
Los impresores, cajistas, prensistas y trabajadores de periódi
cos se dilucidarían. en Artes Gráficas. 
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En el sector primario destaca la lucha sindical de la regi6n 
de El Hule én. Tuxtepec y los problemas en diversas haciendas 
y trapiches. Dentro de los servicios está lo relativo a los 
dependientes del cor.iercio, los empleados de gobierno. y los 
servicios de pianistas o pintores y cantantes •. 

La reagrupaci6n propuesta tiene más un orden de· afinidad que 
la de un verdadero sector. 

l. Sector de Corte Industrial. 

Desaparecida la Fábrica Textil de Xia en 1916( 1) quedan las 
de Vistahcrmosa- que más tarde. deja de funcionar- y la de San · 
José la cual hasta el momento trabajosamente sigue en produé
ción.(2) Ambas en el distrito de Etla y cercanas una ·de la 
otra, La Fábrica de Vistahermosa propiedad del español José 
Zorrilla(3) inició sus actividades . en 1885 con 4 mil usos 

(1) En. ~ de (1916) .óe Clli!!!Ó rµe d 1JJfPl1. X1a lWL fWJrW:in (/{WJ. el. 
tÍvf/l1I!- de rumw.. enW. IM CUJiJngeniu, de 1nA /l.t= ~ cid 
e,;laiD y ÍfU> ~,. = ~ de éJ:,ú, &. .inic.ir5 el. 
~ y la. ~ de .fa /nd.ntúa, ~ cuz tnl. mé1«Jo rµe 
~ &. hizo ~ lil. ~·. 1~ Ph.ez (¡a;rdn, 
lú Si.eMa ;Ju,í;ia, f"i<.icD 1956, VllÚJmM No. 2, p. Zl'i, 

( 2) • ... u daningo (19 de af,,Ul de 7987) ""'- ""11niMtn ÍDI> Lwf,aja:Jwuu, al.JWJ.
c:ai.rui.i.M (de la 'fáfvW::a de Sm ;¡,,&.) fXJ/!l1 cdef.Nvi. una amrlJ.l.ca cm =
Wr. de lJ/l{/eJlÍ.e. , , ( fXJ/!l1 VM.) eJ_ {W.Aff'llll t:µ2 aiAaui.a.ta ffi tMÍ.M rranenJ_¡y, 
la. /nd.rYúa, ya ({UI!. ckule hace wni.v.o mMl!h ""'- UÚ>Ju?. cmdiRI<lo un i.oúd 
~ de HrJWUal flO!l fXlllÍ-e. de lM inl.egnmúM del. Cuw.>.jo de l~
ciái. .. " Cmiird.M del Swi, ll=co, 21 de ~ 1987, "S((JE¡V LA 'fAi!i/ICA 
ll l/I/.AífJS SAV JJSl", p. 7 

(3) ~ Pie PllUÍ!knie cid &v:n de Oaxaco, diWlo de la Cin. de luz, inll
gnmie de la Jun1a cii.wc.LJm de la. Un. ÚYuJeceM de ~ S,A., llc.cio
nv.,u, de .ta c.w. rt!/l/IDCOIVLÜ. /lgúcoln y LV&ano de ~ IXl/lkJ,j vec.eo 
di¡uiaio .lIJCd y /.a:IMIJl y en 1904 ~ nvnJ.c4al, 'fnmc.ie. ~ 
op. cJ1. fl• 219 
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en: un· ·edificio que costó · 280 mil pesos, movida por agua con 
una· potencia de; f40 . caballos y con un número aproximado de 
200. obreros, produé:iendo telas de buena calidad. Desde 1906 
se denuncian las·pésimas.condidones en que vivian los trabaja
dores',' , asf; . 1'1 periódico liberal El Bien Público informó en 
dicho. año sobre tal situación: 

...... Los vecinos de Vista llerm~sa se quejan de los 
abusos' que.cometen en esa fábrica por el Presiden. 
te Municipal, de acuerdo con el Administrador y 
ambos apoyados eficazmente por el Jefe Politice 
del Distrito. 
Allí no hay ni ha habido hace muchos años eleccio 
nes.populares en el sentido propio de la palabra, 

· pues las autoridades son impuestas a los vecinos. 
·por el administrador citado y sólo así se concibe 
· que durante ocho· años la Municipalidad no haya 
· cambiado de .autoridad, 

Naturalmente · allí el Presidente Municipal es un 
· maniquí y de él se vale el opresor encargado de 

la Fábrica para desarrollar todos sus planes. E.!!, 
te piensa y aquel ejecuta. Así se impone una cuo 

·ta a todos los operarios de 25 centavos semana 
rios durante dos meses para una fiesta religiosa";" 
pues el Presidente cobra y el Administrador natu 
ralmente administra esos fondos, que en muchos ca 
sos ascienden a centenares de pesos. Que el admT 

· nistrador desea un maestro de música para sus hi 
jos, pues a organizar una orquesta con los operii: 
rios, quienes pagan al Profesor, compran al Admi 
nistrador los instrumentos, más caros que en eT 
Comercio y el Presidente se encarga de meter a la 
carcel a quien falta una sola noche a la escaleta. 
Los preceptores, a quienes paga la Casa Zorrilla 
para enseñar a todos los hijos de los obreros, e.§_ 
tablecen odiosas distinciones y solo se preocupan 
de que aprendan los hijos del Administrador y los 
pobres, aunque sienten la amargura de la diferen. 

' 
~) 
!.l 
I! 
l 

~· 
;} 
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cia y del desprecio, el caso es que esté contento 
el caciquillo, cuyos manejos seguiremos· publican 
do para que se modere ... " (4) · · 

Además de la penetración religiosa, se. tuvo una . "soCiedad" . 
de Obreros con sólo 16 socios, quienes en 1909.donan R damnifi
cados de Nuevo León por un desastre de la naturaleza·. su último 
fondo de $ 22.30 y desaparecen; por su número de miembros 
era poco representativo. (5) Fue en 1916 cuando se suspenden 
los trabajos de la fábrica, por conflictos internos. reinicia 
4 años después con duras condiciones de trabajo, como laborar 
14 horas diarias. Los hilanderos decidieron formar su organiza
ción, el Sindicato de Obreros de Vistahermosa, ui.ido a la 
Federación de Sindicatos de Oaxaca y a la CROM, ?":l ver la 
acción la empresa determinó despedir a varios trn"njadores, ¡¡ 
a lo que acudieron en su apoyo organizaciones como la Conf eder_!!. 
ción del Trabajo de Orizaba, lográndose la separación .de un 
tal Pedro Vnldéz que se oponía al Sisndicato, -po::;iblemente 
ern el capatáz-. Al despedir el patrón a los representantes 
del Sindicato, los trabajadores acudieron al entonces goberna- ,, 
dor Garda Vigil, acordándose que si los dueños de 1 a Fábrica !¡ 
no ordenaban la reanudación del trabajo se nombraría deposita- '! 
rios a los trabajadores quienes la administrarían en tanto · ~ 
se resolviera el conflicto, lo cual sucederá después, al incau- !j 
tar el gobierno la empresa, ante la rebeldía patronal.(6) ~ 

~ 

¡¡ 

Vino el problema de· ·la producción, escaseó la materia prima, 
el gobierno se vió en la obligación"fré ~~;;;;;;;: .semanalmente 
en calidad de préstamo a los obreros, durante 4 meses, 7 mil 
pesos.(?) · 

o J :o¡i: cit." ·• : CNwm, ,,. 243 
(5) f(/IJ, ~ 19(J), caja 12, exp. 17 . 
(6) v.,,_, __ º--" "'-·"--- •r. == _,_ ,,___,_ V."-'"' R. 

<CW'I. l'UU;. '"'~""' -~U:.:;...:..:~=='-"""'""-'~=='--"""'±= , l'll ta ~10Puc.ién 
m Cbl'l1Ca, op. cit. p. 323 

(7) lii/Mne <p11!. ttirdR. d. C. 9el1J?ALd tmid 9ruicJo. V.igi.t, ~ ú:xv.Jliu
ciuial cid E.dniD lifilw_ y So&!imn de lb= a .fa XXIX /..egWoiwia el 
d1a 16 de ~de 1923, p. 11 

j 
~ 
i 
¡ 
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El Sindicato. de Obreros· de Vistahermosa, al quedar la factoría· ~ 
. en sus. manos, se dirige a slls compañeros y otros sindicatos. [~ 
diciéndoles: "en los seis meses de huelga que hemos tenido ~ 
)' que el burgués en ese tiempo dejó sin pan a nuestros hijos; .1 
pero como la Razón y la Justicia se imparten en este Estado,.. ;; 

f! y confirmadas en este caso, por el más alto tribunal de la ¡ 
nación; estamos de plácemes, al haber obtenido el má's completo 'Í 
triunfo por la causa del obrero, que es la de todos, por lo .;! 
tanto, deseando dar a conocer a todos los Camaradas de la :1 
República el éxito alcanzado a ellos nos dirijimos para felici- '.i 
tarlos... ya nos dirigimos a nuestra Confederación Obrera :; 
de Mex ~ , D.F., informándole minuciosamente de nuestras penali- ;, 
dades pasadas, coronadas hoy por el grandiosos triunfo del l( 
proletariado.,." ( 8) il 
Desde julio, los obreros habían movilizado, una comisión visita ¡l 
en México al Presidente Obregón exponiéndo1e su circunstancia /l 
consiguiendo que la Comisión Monetaria, .. los abasteciera de ,:¡ 
materia prima y funcionar de .hecho como una cooperativa.(9) ,; 

, . . . . - , i~ 

La presion de .. los patrones sigue ya que estos poseen las rela- ;• 
ciones para la venta del producto. Los comerciantes locales .; 
se niegan mañosamente ·a . expenderlo, pues no lo enseñan al 
cliente,. quedándose las telas "amuladas" en los almacenes, ~¡ 

¡·: Por lo que el· propio gobierno se ve obligado a buscar el apoyo ., 

~er;~up;~~~e~:i;ré~~am~nd~~=r!~ 'f.ot~~meerrca10yap~~a 1~ª~~~ ~:!~~~ :J 
Al .caer el régimen de García Vigil, se devolvió la empresa ;í 
inci;¡utada . que no fue la única, ( 10) Además de otras acciones , 
favorables a los capitalistas criollos, como la reducción '' 
de impuestos al 50% y las facilidades de pago en sus contribu- ¡ 
e iones · atrasadas. La factoría dejó de funcionar en 1925, sin ,. 

·detectarse las razones del -cierre, :; 

(8) /(¡[IJ, ~ .ie(pjo //, uc. 
(9) ~ Saiozmt, llldMio. ck ~ lucku, ~' fuRUa. 19')9, p. 

85 y 112. 
(10) 7arf.1Jn. MUa Mio .inradrrln Ja C1o. ck ÍJJz. 
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Sn. José, la hilandería más antigua· del estado, también fué 
escenario de inconformidade·s. Aqui se. considera . el lugar .. de 
la huelgaa pionera cuando.los Trapaga de·origenespañol dueños 
también de haciendas . y· fincas, "por alii . de. 1907, •• , quer:lan 
correr unos obreros y los demás se opusieron; cuentan que 
fue la primera huelga de Oaxaca. ( 11), · 

A mediadoss de los veintes el propietario de la fábrica era 
el hispano Mateo Solana, (12) quien realiza. algunos cambios 
en los instrumentos de trabajo, importando máquinas de Inglate
rra, tra:ldas cor dificultades en carretas de la estación del 
ferrocarril a la· fábrica que se reabre hacia 1924. Habia perma
necido cerrada u gún tiempo y venia funcionando con dificulta
des desde 1910. La industria textil nacional hab:la tenido 
problemas de realización desde la crisis de 1907 y a partir 
de 1921 empieza a recuperarse. A mediados de 1920 se inician 
inversiones. En 1924, las tres cuartas partes de los telares 
con los que funcionaba la industria, habian sido instalados 
entre 1898 y 1910. Para mantener un buen margen de ganancia 
que les permitiJra sobrevivir los empresarios optaron por 
intensificar el trabajo de sus obreros y reducir salarios 
lo más posible. Si aumentaban los pagos las empresas se veian 
con dificultades. Este fue también el problema de Oaxaca con 
las presiones obreras de exigir un aumento salarial a una 
industria que no podía competir con otras similares, por 
lo cual iba a mantener un ritmo de máxima explotación de su 
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fuerza de trabajo abundante y de esta manera poder sobrevi
vir. (13) 

La mano de obra de Sn; José .fue· . de origen campesino, tanto 
de la región como de otros lugares, en buen.número de la Sierra 
Juárez; siendo común que algunos trabajadores tuvieran su 
·parcela· y sembrar un poco de maiz y frijol, acción que permitía 
completar el exiguo salario. ( 14). · 

' 
~· ,, 
¡¡ 

Al abrirse la. foctoria, también ·se inició la organizaciór í 

sindical. El Sr. Crisóforo Cabrera platica su experiencia: ~ 
11 

••• en 1924, quise · ser obrero y me fui a meter a la fábric; ; 
de Don Mateo Solana y me tocó la lucha por el · establecimiento ' 
del sindicato revolucionario, sindicato rojo,, • yo era mozo 

· de confianza y estaba al tanto de lo que sucedia y se lo pasaba , 
·a las: mios, pero llegaron a .descubrirme y me corrieron; había 
orejas entre los mismos obreros, estaba dividida la situación •• 

· en .1925 (Solana) tenia su sindicato blanco, lo manipulaba ,. 
él. Les regalaba (a sus incondicionales) sus pantalones, sL ' 
manta, · con ·eso se conformaban especialmente esos que eran 
de la Sierra; porque los de aquí de la región, no. Los de 
aquí de la región eran los del sindicato rojo y vinieron (para 
éso) los de Orizaba". (15) La experiencia de Mateo Solana en 

(13) IPJd, lo. nmia cmrJ,., PP• 9 y 10, 
(14) Cde ~ rw M ~, f'bltiD Cmruma y L. lti.&Mon. m ./ll RMOJ}O: 

IWJ.tvUa Sodal rk Lo!.> ~ ~ lllRXkowJ.,, ciin: • ... Lo!.> 
tej~ rk .la 'f(JP,;Um 7 l'XÜL rk f'bgiaf.tma. m el. f'Lnk4i.n rk CcniAIYllJ/J 
cµe. :larm li.eMo/,1 uiJl.jwflm 1t1 Üi!m(lo ~ t= ~ nrúz. m pam:I!.

~ cµe. CCM<lllVa&n ahurJa:1o,, rk ~ /ndott,Ja,l ••• ~ 8-9, &li.da 
rk ~ ~ cid IN/VI, f'IRxi.ro D. t, i'J12AíJ-jun,i,o1 1985, p. 
70, 7arWn Ci1fW.RJl op. ci1. m /rwru l>imi.lon. dJ.cR. p:vza .la 'f{¡f,,Wy, rk 
XÍfl1 • 1u. /1111j<YI. fX1llÚ mi ~ l'Jl fJ«P.IRÍÚJ y CLll.>i. nUig.uu¡ d2fXZF'Íe 
~ rkt. iAdajo :lex:W. t= uilliA. •• , • p. 241, 

(15) IB.id, RJIÍJIRJJil.,fn cm el. S11. Gv.,6/fJlw ~ 

l. 



135 

la formación de sindicatos con sus . i~condicionales ya era 
añeja. En el distrito de Huajuápam de León, desde 7 años antes 
tenia intereses en la explotación de. un trapiche, molinos 
de trigo y comercio en Sociedad con otros dos paisanos suyos, 
con una ·inversión respetable en el momento: $150,000.00 y 
un buen número de trabajadores.(16) El Presidente municipal 
del· lugar, Miguel Hora al contestar un cuestionario para que 

. informe de las huelgas en la región, enviado por la Secretaría 
d.e Industria Comercio y Trabajo, contesta lo siguiente: 

" •• ,en los suburbios de esta Ciudad existe el ingenio Sta, 
Teresa" propiedad del español Mateo Solana, en el cual trabajan 
como 100 individuos entre hombres y niños¡ como la tiranía 
de los patrones y servilismo de los obreros está tan arraigada 
en esta región, acostumbrados a las prácticas tiránicas de 
la ·época dictatorial, jamás se da un caso de queja por porte 
de los operarios, ni mucho menos de huelga, • • Al llamarlos 
que expongan sus quejas, se niegan rotundamente a manifestar 

. ras atrocidades de que son victimas' ensalzando a sus patrones 
... hasta la humillación ... 11 (17), 

En·.san José los obreros se organizaban en una reunión ordinaria 
fuera del establecimiento en casa de uno de los mismos, deciden 
formar legalmente el Sindicato de Obreros de la Fábrica de 
Hilados y Tejidos de San José Vistahermosa en 1926, "con un 
regular número de compañeros". Los estatutos preparados para 
el acto se aprueban, estableciendo en la declaración de princi
pios "que reconoce fundamentalmente la confraternidad, la 
emancipación y la educación, del trabajador (y) su finalidad 
es socializar a los trabajadores sin distinción •••• (y proteger. 
los) .•. en los conflictos que se les presenten con los capita
listas ••. se adhiere a la Federación de Sindicatos de Obreros 
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y Campesinos ,·de· OáX:ac~; por lo tanto es' miembro activo de 1 
,la CR0!1, _a.doptandó" por 'lema:: '.'Salud 'y "Revolución Social". ¡ 
El Secretario General fue Aurelio Ramirez; 'del 1ntcrior; Pablo ¡ 

-Diez; , · · ·- · ¡ 
' . ~ . : .. , " ~ 

· Se ,efectuó la fÓrmalizáción del Sindicato 'c6n extimsá reglamen- íl 
"tad611 'previendo _todas 'sus acciones· en •39' articulos.(18) y 

1

!J 
.. además su: relación con organizaciones. de gran: peso: e influencia ~ 

. como la CRQ)! en ese .momento. ¡1 

·,· Despué~ de sésiones previas el 26 de, mayo ·,de 'ese _año queda · i 
definitivamente constituido el Sindicato.· La respuesta patronal 

1

!,., 

no se habia hecho esperar, dias antes d_e . la · fundación, dos 
. trabajadores que participaban activamente, : Margarita Figueroa. d 
. y . Pablo_. Díaz fueron despedidos sin motivo real, mas bien como l 
,escarmiento a los que se organizaban, a los pocos meses el ~ 
número llegó a 10, entre ellos _el propio Secretario General. ~ 

, La demanda "'por reinstalación, la hicieron· de inmediato los :~ 
. trabajadores en el mes de mayo, · aduciendo el Artículo 123 ~.,·ª 
Constitucional y estrenando la reciente Ley del Trabajo del 
Estado. Para ventilar el conflkto se nombra una Junta de 

·Conciliación provisional y se presentan pruebas de ambas par- U 
tes. _Los trabajadores reciben el apoyo de la Federación de ~ 

· Sindicatos de Oaxaca, la Confederación de Sindicatos de Obreros :¡ 
" ' 

(18) En la /l»=Jln d.e1. .Mrüco1o l.>e nnia lo. a¡µlo. ck ~ ck ~ 
y SwJo. ~ v.,,..., dude iAaf,a}ckn {XYINNVl ~ ck ~ 
• CM lo. dRPJdu. g:wnlia <µR. oi.ontp. .fa ~ WI ck /ln1. 123 ck lo. 
Canto. 'funlunenir.d dd Paú, y a peNJJt ck ya el.dOl1. a.lgJflfM ck nlJ.óOÚzCv.J 

' aNJCia1o;, "1t IM ~ de ~ y Saiin ~ V= y CM d r;J,.jei.n 
V ck ieiwt /uRAZfl &gf. en de tUdaio ({.m), a dude ueninw.i a Vd.ajan. . 

a lo. 'f~ ck V.ida lkmw.a. (Son JtMi ~ &!11.)1 ~a 
caierp1i7.IJ!l a IM ~ ck ed.a. /=inn1a. kv.Jn CUW!(JLÚt en el. me!> .· 

ck dkif. y a naíz ck lo. Rxp«Üc.iÚt ck la Ley dd 7nofiajo del. E.da1D · 
lo. /Mnriclln. ~,, • lf7JJ, )TyA, caja 3, lle, 1926. 

• 
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y Campesinos de Orizaba, el Centro Social de Obreros Oaxoqueños 
de Sto. Roso Veracruz y de la CRQ)I, De parte del dueño. están 
las autoridades municipales, el diputado por la región en 
forma incondicional y algunos funcionarios menores de la Sría, 
de Fomento y Trabajo del Estado, donde se ubicaba la JCCyA. 
De los diez trabajadores despedidos, quedan al final tres 
quienes darán la pelea hasta el final, Durante 6 meses se 
realizan 8 audiencias, en que las partes no logran ponerse 
de acuerdo. El representante de los obreros demuestra lo ilegal 
del despido y exige que se paguen los salarios caidos y los 
3 meses de indemnización, el representante de Solana se aferra 
a no pagar absolutamente nada y el del gobierno solo considera 
que debe pagarse conforme a la ley a uno de ellos, el Srio. 
General del naciente sindicato por ser quien comprueba ser 
"realmente despedido". 

Al mismo tiempo Solana habia logrado consolidar al interior 
de lo empresa. "su" sindicato: Unión de Trabajadores de la 
Fábrica de Hilados y Tejidos de. San José con la mayoría de 
los trabajadores el cual queda registrado en noviembre. de 
ese 1926 y seguirá vigente por varios años; los casi• 40 miem
bros del Sindicato de Obreros, se dispersan al perder presencia 
entre sus compañeros y gracias a la labor de zapa del pot.rón. 

Los obreros de Veracruz que apoyan a sus compañeros, se diri
gieron al Presidente de la República, ·acusando de indiferencia 
al Gobernador Genaro V. Vásquez, para resolver el· problema. 
por su parte los obreros en conflicto hicieron ·una reunión 
en el pueblo en la que se juntaron los dos grupos con la prese!J. 
cia de delegados de Sta. Rosa y Rio Blanco, trotaron de llegar 
a un acuerdo para dirimir diferencias y pedir todos como traba
jadores que se reinstalaran a sus compañeros sin empleo. Cuando 
parecía llegarse o un acuerdo irrumpieron en la reunión perso
nas del lugar en estado de ebriedad quienes no permitieron 
ningún arreglo.(19) 
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Se destacó en. el alegato de los despedidos la pésima situación ~l 
salarial en la que se encontraban ·los hilanderos y exigían R\ 
que por lo menos'se respetaran las primeras' tarifas salariales ~ 
minimas que se habían. acordado en .la industria textil en 1902, ., 
(20) 'y que se redujera la jornada de trabajo· que a veces llega- l¡.1 
ba hasta las 16 horas.(ver cuadro No.5.1). 

1
¡ 

La Unión de Trabajadores se impuso y el Sindicato de obreros 
ligados a la CROM de hecho no funcionó, el apoyo oficial fué 
minimo y 1 organización y control · patronal bien preparado, 
surtió sus Hfectos. 

" ;J 
!~ ., 

No pararon los conflictos, un año después se demanda al dueño ¡¡ 
de la Fábrica, por ·no querer indemnizar a un niño trabajador 
de 14 · años que. casi: perdió la mano derecha, pues se mutiló 
los dedos en el trabajo debiendo hospitalizarse por un mes ¡i 
y medio; El Único ofrecimiento fué que al sanar, el patrón '' 
"se· comprometió en darle una gratificación para que buscara ~,i 
lo· .vida", ;·' la madre al exigirla, le dijo que no le daría , 
nada y ·que se quejara donde quisiera. Al hacerlo con lo Unión, '' 
para encontrar apoyo ésta le respondió que al "Comité le consta ;: 
que el accidente que se trata y que sufrió el menor Montaña, :'. 
fué debido a travesuras y juego del mismo en las máquinas... ;1 
por lo tanto no puede imputarse responsabilidad alguna ni ' 
el orden moral ni legal al propietario. • . por lo cual esta \l 
representación y su Comité no pueden defender la causa ••. 11 :¡ 

( 21) se le dieron largas al asunto y al final la madre del ¡ ,. 
menor llega al enfado sin conseguir nada. " 

El peso de la CROM en el estado iba en descenso, en todas ( 
los partes donde había dejado sentir su influencia. Sus líderes 
despues de la muerte de Obregón, quedaron fuera del ámbito 
del gobierno, perdiendo su control en las fábricas del pais, 

¡20) JJóidüi i1d lyY, teACeAa ~ No. 28-29, ~ 1984: f.ao &.Í1TN!lla1 
i.a¡r1/n1 ( ~) l7Ún.iDrM "" fa IrdwiJúa 7 e>cÜI. (1912 ). ÚJ_ iaAi/a 
nun.inn /rJ/líl am(qitkA. ÍJJ!pll. dJ'.P,M1a ~de. 1.o fKJ/l to hwM de. iMBojo, 
(p.54). 

(21) f(¡éfJ, ~y AnP.Ww.je, ctJ.ja No. 3 J/c. 
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OAXACA: Salarios, Fábrica d~ San Jo~éVistahermosa, Etla. 

. ACTIVIDAD .: ., 

Corrieteros 
Engomador 
Ayudante tintorero 
Repaso de telas blancas 
Repaso de telas color 
Urdidor 
Ayudante de urdidor 
Engrasador general 
Tornero 
Ayudante de tornero 
llarrendcro 
Cañoneros 
Trame ro 
Enterciador· 
Ayudante del.mismo 
Forjador 

1926 

' PAGÓ POR DIA 
· .. (pesos) 

:_-_:' 

. 2.50 
1.00 
1.00 

· o;so 
.o. 75 .. 
3.00 

... 0.62 
.0.87 
1.50 
o. 75 
1.00. 
1.00 
LOO 

. LSO · 
o.so 

., 1 .• 50. 

(a) 

" ~ 
~! 
:i: ., ,, 
'.I ;¡ 

~ 
a 
~ 
" f! 
¡1 

rl 
tl 

~ 
·~ 
ií 
ij 
" it 

~ ,¡ 
k u 
u 
f{ 
¡. 

il ¡¡ 
n 
)' 
¡j 

Se advierte que estos suéldos son. p~r .el·desem~~ño de las - (:¡_'_ 

jornadas, de 12, 14 y.16 horas .diária·s. · · 

FUENTE: AGEO, Conciliación y Arbitraje, Caja 3, ·s/c. · 

(a) 

-· ,. -.. ,. - _- -_- . !í 
. . --. ;. _.,;~;-_,-·--;:.;::~··;--,·:..).- .- :': -.. - ' •i 

entre ellas las textiles. El propio gobernador .. 1ocal, se. habia ~ 
declarado anticrcimista y hostilizó con··frecU:erícia :los ·sindica- · ~ 
tos .de tal filiación, llegando ,al. erífreritamie.nto: como sucedió. ~ 

en Tuxtepe~ y en la ciud~d. . ·• . • .• .. . , < .· ·. . .. ~ 
La formacion de la Union de Trabajadores' de ·acuerdo con sus ¡ 
dirigentes, se debió a los consejos ".; .precisiuiterite de· .los .· ¡ 
Sres. Licenciados Don Genero V. Vásquez y Don Francisco.Cortes, 
a la razón, Gobernador y Secretario General (en 1926); .. "(22). 
(22) ¡g@, ~y M..Wiaje, caja No. 3, .tic. . . . . . 
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Esto le daría . fuerza y además· detuvo el avance cromista con-
gruente con la politica oficial·. • 

•, • • '• 'A 

La hiland~ría, siguió sus a~ti~idad~s :"en :.'paz"., Su capital 
fijo era cercano al medio millón ile pesos: y·:réalizaba ventas 
anuales de 151 mil pesos, mantenía :su :mi.Sma,.potencia/producie.n. 
do géneros diversos, como mantas;· driles.' 1( hilaza . (ver. cuadro 

No. 5.2). . .' },.A ',;,; ~é!,:·~:75{?/ '• .. · . , . 
El número de obreros en 1929: era'.de:212,: el{70% lci C()nstituían 
hombres. También laboraban· niños\ \iastá {de ' 12'' añós .. ( 19%), . y 
en menor número las mujeres,·:::ef .. 11!':'._cifrasO:que descienden 
en los años siguientes.• _·:· ; ... · '-:~;-•-z;;,'.i/'; :\>. · · ·· ·· · 

sAN Jos E:~ .1' AiiRÍcA j\%: '.11ií;,{nós ·. r~&lioos · · 
' CAPITAL,:· CONSUNo;· PRODUCTOS 'Y<:VENTAS':(a) 

· · . · '.':hUi~36L /:·; ;· . .. ·. 

,, 
fj 
¡tj 

íl 

1 

1 
1 
~ 
~ 
íl :¡ 

~ 
¡, 
•! 
J CAPITAL:. < · FZA. EN '.ALGOOON i,ttILAZA GENEROS VARIOS VENTAS f: 

. .,,~iu~""~g"'i'-~-ED.:..;l.., •.•. ·.,..•·.· ._ .•. ...:.::A-'"'.B-AL_• :.LO_":....s_.·.·~;,..;g_:'~_.·~""'"-~--~·-'-······;.._i K_g_,_·_; ._.·_K_g_. ---Kg-~---'~"""~"""-i~.:ZA J 

(b)40414?.69 175· io6,S39 .2,2ss: 98,183 · 2,397 150,721.061 

México, ! FUENTE: S.H.C.P;, · Deptoi de• :impuestos especiales, 
: 19_31·,·._~p;·-·3:.y.·4 .. >:: ·,:-, ' ' ... 

(a) Informe rendido po~ el dueño de la ~ábrica. 
(b) .datos )ara 1930. · 

·:._. '.: :i ' - - ' ' ' ., : .. -- ':-'' ~ . ;· . -_ - . . , 

El ··salar;io • promedio por, ia jorn~dn dé 8 .horas que en terminas 
reales' . ria .'era ,;·menor.,· de. 10, • fue _de ·. 2 pesos para los hombres; 
las mujeres Loo. e ··igual. percepción ,los niños, quienes fungían 
como ayudantes•'i:asi' indispénsables ,:¡iará. los adultos. Estos 
ingresos no variaron' en lcis•::nños''posteriores. Todos estos 
datos sori los que el patrón ··rinde?; oficialmente al departamento 
de impuestos especiales de la S.H.C.P. (ver cuadro No. 5.3). 
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Liquidada la CRON, la política obrera sustitutiva del Estado -
va a realizarse con su brazo ejecutor que lo es la CLSO, en 
pleno auge formativo de sindicatos, Sn, José no iba a , ser :! 
una excepción, porque además es la Fábrica más grande del :j 

¡t estado en cuanto al número de trabajadores, A mediados de , i¡ 
1929 se realizan los primeros acercamientos de la CLSO en ji' 
San José para formar un sindicato independiente; los de la i') 
Unión , descubren el proyecto de querer formar un sindicato IJ 
al margen del control patronal y actual de inmediato: dicen , ¡¡ 
los dirigentes unionistas, "nos vemos en la imperiosa necesidad ~ 
de expulsar de nuestra agrupación por revoltosos que I' 
persiguen la división de nuestra agrupación, mal aconse- ¡) 
dos por los lideres políticos de esa ciudad (Oaxaca) ,a nuestros ;j 
malos compañeros, Efren Nartínez, Apolonio López, Vicente !j 

iJ 

" Gomez y Miguel Hernández", (23) Los dirigentes consideran la u 
medida necesaria para evitar riñas y trabajar en "paz". , ll 

CUADRO No. 5.3 

SAN JOSE: FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS 
HORAS DE TRABAJO, No, de OBREROS Y SALARIOS PROMEDIO 

RS/lllAll. 
Aits EN LA FA C.Ai\'l'IDAD 

OOCA 6 

1929 

193'.J 
1931 

llESFS(n) llJ•llfilS 

lWJ 192 
1233 189 
1187 195 

(23) /(¡fiJ (Wd), 

!E 'lllAI>\JA!Xl'.ES 

!·ll.JElIB3 MllillfS 1UrAL 

29 51 272 

18 46 253 

6 44 245 

S.11.0003 OOiEDICE, lUl 
.xllNADA DE B!lll/S ..... 

IUIBRFS l•l.J.JERES fmlREB 

2.ro l.CO 1.00 

2.ro l.CO l.!;O 

2.ro l.CO 1.00, 

11 
(¡ ,, ,, 
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A pesar de: l~ medida r~presiva de la Unió~, se logra integrar 
.la.· Liga Obrera :socialista de San ·Agustín : EÜa, dependiente 
de· la CLSO, con poi:os miembros' qu'e en su, mayad.a fueron separ_!!. 
dos ..•. del 'trabajo, . pretextando· la, Unión, . que no pagaban sus 
cuotas· sindkales. Para. fines de año ya eran' 39 trabajadores 
sin. empleo,• · · · ·· . · · Í: 

·i 
'~ El dirigente ·de la CLSO, Jesús Gonthier · t'oma directamente 

el ' éaso cfrgllnizando la defensa de los trabajadores trata de 
sacar un r.~nifiesto en el influyente per:l.odico·local MERCURIO -
denunciando el caso, pero no aceptan publicarselo por la rela
ción econ ·:nica que los dueños· del diario tienen con Solana. 
El manifi¡,sto sale como hoja volante,. y lo firman además otras 
cinco ligas socialistas de la Ciudad, ( 24) · · 

El argumer,to principal· para la formación ·de la Ligo ·en San 
José, era que los trabajadores no disfrutaban .de la· Ley . del 
trabajo y por tener un solario pequeñisimo, ·lo ;. cual puede 
considerarse como cierto, en relación a ·1as. percepciones en. 
otras fábricas similares. Tampoco se consideraba· que los.traba
jadores estuvieran organizados para su beneficio pues la Unión 
era más bien un sindicato patronal, o blanco .:.como le llamaban 
los de la Confederación-, ·pues •las juntas y · los dirigentes 
los nombraba Solana. · 

Los representantes de la Confederación, para tratar de resolver 
el conflicto, dialogaron con · el dueño • el cual · les sugirió 
" ••• dejen las cosas como estan, los trabajadores me ven como 
a un padre, yo los trato como a m'is hijos, les invito un ciga
rrito, a los hijos de los obreros les agarro la naricita 
les acaricio un cachetito y todo esta muy tranquilo. Yo les 
prometo a ustedes que los trabajadores de la Fábrica en las 
elecciones siempre votarán por los candidatos de ustedes". 
La respuesta de Gonthier fue tajante: "la CLSO no puede permi-

¡: 
'I 

~ h 



143 

tir que un cigarrito se le pague a los obr.eros las horas que 
trabajan para el patrón" y le sugiere a Solana que no se meta 
en política.electoral por ser extranjero. (25) 

Los de la Unión hicieron la correspondiente defensa de Solana,. 
"(quien) es digno, por muchas circunstandas, al respeto; 

·por sus cualidades y ragos de bondad, rectitud; sencillez 
e incansable laboriosidad". (26) · "'· •:. ; ' 

Al ver el patrón lo difícil que en este . ~aso era convencer 
a los dirigentes de la Confederación,.· máriejó por. medio de. 
su abogado la impugnación a la JCCyA de no tener. competencia 
legal para ventilar el asunto. El conflicto se agudizó presen
tándose enfrentamientos entre los obreros; 'inclusive hubo 
un muerto y heridos al intentar los de la liga tomar. la· fábrica 
y poner la bandera rojinegra. 

No hubo avances para los confederados; después de un año y 
. medio de iniciado el reclamo éste scguia igual; en la ,fábrica 
las actividades proseguían y quienes laboraban se convirtieron 
a la vez en sus defensores, El conflicto trascendió el goberna
dor Francisco López Cortés quien comunico al Presidente Ortíz 
Rubio: "Fiel a mi programa de combatir al obrerismo demagógico 
(refiriéndose a miembros de la CLSO) interpelé Comité Ejecutivo 
Confederación... habiéndoseme dado seguridad de que obreros 
asumieron esa actitud violenta sin consultarla ••• y ordené 
Junta Conciliación y Arbitraje dicté su laudo pendiente en 

·este conflicto... (27) No llegó el laudo propuesto, tampoco 
la solución del conflicto. La versión de un obrero que le 
tocó vivir el momento, fué " ••• los trabajadores salieron per
diendo, debido a que Solana era compadre del Gobernador". (28) 

(o) l(¡l1JI (!Ud) ~ a .fnA ~ cM. &tale Y de. .fa 'fl'CÍPAariÍ:n 
~ . dW1nt:Jin. ~ a1. 7naki 'rbt ~ 't}j)¡:;!E¡,,_ Juá¡wz 31~ <ÜcÚJr//.nJ! 'dé 192'i. [,;,e aW '¡:;¡;-, ddn ~ 

Soimn. V.ia.-cav.d. de 0r;rl.1a m Cb>azca "11J11J allAiafa .60 ~ tv.a 
~· i'IMcwUD 10711/í!t. 

(26 'W,]MJ. "P/íDleJúí de~ ~y~ de .fa 'fékica de Hita1.rM """1e üiDJ, de Sn.Jo,;é, -inMAt:.iin rnricia m el PIMcuAio- 12, l'/WI{) 1930, 
(ll) Y,)J§//fttth~ 19 dk/1930, 
(28) ~ n,pñPJmln lrudnr> Aw1imRA al. .M. f'UgJcl f'bniJnRZ, 

cúw. de. Sofma, ~Agodo 1985, can¡n-

. ~ 
~ 

1 
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El avance de .la 'cLSO en San José' fue nulo, la Unión. siguió 
al frente de los trabajadores por lo menos hasta 1936, 'conscr"
.vando el.poder. Ni. la".fuerza. de la CROM ·10.años antes ni ·e1 

. empuje de: l'á · Ófidalista CLSO pudieron .tumbarla. Eri el fondo 
··'es dable'· pensar que el Estado no 'quiso: 'ningún.: enfrentamiento 

con el, capitaL · ·· · · · · · · ·· · ·· . : " · 

.. CUADRO No. 5;4 , : 

O/\X/\C/\i PRODUCCION DE ELECTRICIDAD •. (*) · . 
. · , . PLANTAS PRINCIPALES.~. : :,;;'..'/:~,.~.: .. ',•'· 

·1930'>>·; ' ' : .• · 

SISTEMA·· FEDERICO z6RRitLA/{iJ2~~.:s: ~N COMANDITA 
; ' ,.,,; ... ·'''. ·J.':." '·••:.:;:;:::·:: ·,:.· :: :: ·:·CAUSANTE 

PLANTAS ,. , .0 >MUNICIPIO:;· .. •;;•\:?•\. 

La Luz > ,• 
. La Soledad '· 

: EMPRESAS AISLADAS: X> 
Com:i t~ncillo . > ·. Comitancillo 

'·;'.::·• 
Cía,'>deLuz:y Fuerza ·del 

· Itmo; · ··: ·; · ·: < 
José Peral Mtz.' y Hno. · Río del Oro' Hµajuápam. 

FUENTE:Memoria de la Secetaria del Trabajo ,México D. r;, 1932, 
(*) .ver ·también cuadro llo. 4·.6 

(29)" (vid, siguiente página) 

,,, ..... 

i 
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. . . . ' . . . . ' 
Los conflictos de las plantas de Zorrilla como yo se menciono 
(vid supra) fueron.·a principien de los veintes con el Estado. 
Al plantear el gobernador Garcia Vi gil la. reorganización de 
la Hacienda Público, para captar com mayor honradez los impues
tos de los empresarios más disgustados fueron. Zordlla y su 
vecino Mateo .. Solana -quienes hicieron mancuerna.:. llegando 
a convocar un cierre comercial en el coso de no retirar el 
gobierno sus pretensiones. 

La renuncia de Zorrilla de no cumplir el mandato oficial obligó 
al gobierno a incautar la planta (1921) y al final fué embarga
da por un adeu.do de 9,506.00. Había además otras quejas contra 
Zorrilla, el exceso de precio que venía cobrando por la energía 
y la exigencia de cumplir con la devolución a los suscriptores. 
del importe de los medidores de su instalación. (30) También 
era frecuente el mol servicio por los apagones y la boja de 
luz en momentos de mayor uso. 

No sólo se presentó el conflicto con los usuarios por el mal 
servicio; también con los trabajadores principalmente al final 
de la década de los veintes. (31) Las condiciones de trabajo 
de. "los planteños" · como se llamaban los asalariados de las 
eléctricas, no estaban muy lejanas de sus compañeros de San 
José. La labor de la CLSO, en las plantas parece más cuidadosa 
para formar un sindicato con 31 personas el cual se encuentra 
constituido desde principios de 1930. Su primera exigencia 
fué la firma de un contrato colectivo de trabajo. Al estilo 
de San José, también se formó en el mismo momento la "Unión 
de Electricistas", con Moisés Bonequí ol frente, tío del dueño 
de la planta, quien obligo a los obreros a formar tal asocia-

( 2'I )° tJ/Jlií) P iJne¡¡te1, llll'JOOlz.ia ~ def. ú.Jrrln 1Jfilr.e 1 S<kAmD 
de. c'..b=a, (.G.c.,1904, pp.31-32. ln ~ eJ!l2 ~ ,;,;_ .6e 

canµuui cm el. ~ de. ~ cle.l. Waio fXJllfl e.l. mUnri ello 
l 1,023 951.W 

(30) V~ 1't::fl ~'- on,cil. n>p1340 a 343 JI 368~ fu, !l(l a1enialo ccniAa 
~ ~ ''v.;g¡.t, ,., b.J.e ~ a t:.cwU.u.a caoo l1flD ck .trM 

(31) fb¡tjonie !adh Ctrv.k (op.cli.) crn.WkAa qup_ • ... .trM ~ qup_ lm 
Ú>flltÍD .fw., ¡hi;W,J rfe luz e1éd.M:a /utwi .de, fa Ú1rÍaf. de. f'IRx.i.cn hui 
~ cm iM ~ y no cm .lrM ÍMBaJ.~Hm ldido un M¡il1n 
ck lml!w, de. ~ fXJllfl ~una 11ef/wrim "".lw., fwt.i/a.I>., , 
(p.118). 

' I; 

' p 

1 

' 
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ción.(32) 

Al negarse la empresa a firmar el contrato colectivo de traba
jo, exigencia propiciada por la Liga, ésta amenaza con la 
huelga, lo que significa dejnr sin luz a la capital, por lo 
que la intervención del gobierno fué inmediata para tratar 
de solucionar el problema. Al interior de la planta los de 
la "Unión" rechazan la huelga, afirmando que acaban de firmar 
un Contrato Colectivo de trabajo. Empiezan a sucederse los 
enfrentamientos entre obreros, e intervienen los de San José 
en a poyo de los de la Unión, gol pe ando y amenazando, a los 
de la Liga, quienes acusan al propio Solana de tales interven
ciones (33). Al fin estalla la huelga, el Mercurio hábilmente 
decia en su cabeza principal. La ciudad a oscuras presentaba 
anoche un fantástico aspecto"(34) a diferencia de San José, 
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. ' . ' ' ,. . . ,-. . . . , - . 

1-a Liga tuvo en. s~s filas el mayor numero de planteños, Ademas 
del contrato colectivo, se empezaron a mencionar otras cuestio- .. ,
nes que afligian a los asalariados: malos tratos d_e los patro
nes y sus administradores, poco sueldo, muchas horas de trabajo 
y la separación injustificada de 4 obreros. j 
1'.l Gobernad~r pide a los huelguistas _que se. reinicie el servi:... . ~ 
cio y las partes ·indispensables como son Hospitales y -Servicio . \l 
Públicos. A pesar de no tener ningún logro,· pues los dueños 1 no se abrieron al diálogo, los obreros acceden a tal petición. j 
Aprovechando el momento, un grupo de personas de la ciudad 
organiza el sindicato de consumidores de luz y energia eléctri
ca debido a los malos tratamientos de los empleados de la 
luz y a las deficiencias del servicio, la nueva asociación 
que va á defender los intereses de los usuarios, se realiza 
con el auspicio de la Liga, quien canaliza la inconformidad 
justa de los consumidores y a su vez abre un frente más que 
le sirve de apoyo a la lucha de los planteños,(35). 

f 
í 
{ 

1 ,, 
" i 
í 
' " 11 
1 I; 

Tuvieron que pasar 8 dios para que Zorrilla firmara el contrato :: 
de Trabajo y por lo tanto volviera la luz o los hogares. Los. I! 
trabajadores, van ahora a recibir un aumento proporcional , 
a su sueldo, pago de horas de trabajo extroordinarió, descanso ;: 
un día a la semana y algo nunca realizado: 15 días de vococio- ¡, 
nes al año, En todo el proceso se contó en gran parte con ·j 
el apoyo oficial y estuvo al frente de la Liga· para. la defensa 'i 
del caso Jesús Gonthier. 
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Cu~tro .meses después, ·Zorrilla pretendió formar dentro de ~ 
su empresa una filial del Sindicato Mexicano de Electricistas , 
(SME) con el . fin de dividir a los plantcños. Al ver la liga i 

' ' tl las intenciones del patrón, antes de enfrentarse, entro a ¡ 
dialogar, siendo un intermediario el propio gobernador. El !.' 
resultado final· fue el de ·realizar un pacto de solidaridad 
entre el SME y los de la liga, "en esa forma logramos los 
que deseábamos y que er.a para todos los trabajos, formar un 
frente .único para luchar contra la emp~esa".(36) 

; 
11 

•' l 
Un año· más tarde los planteños van a tener problemas con sus ¡ 
compañeros que forman el Sindicato d1 Electricistas de Oaxaca ¡ 
afiliado a la CROM. Los trabajadores cromistas que eran 24 ¡ 
"libres" van a estar más cerca del patrón y podrían considerar- 1 

se como esquiroles: La Liga los combate. Detienen a un dirigen- \ 
te cromista acusado de homicidio frustrado, la respuesta de •: 
los · cromianos se limita a mandar telegramas al gobernador , 
de sus diversas filiales en el pais presionando para obtener i, 

la libertad del presunto homicida. L.l respuesta es clara el 
1_¡ 

" asunto es de competencia legal y solo se recomienda el amparo :Í 
(37). Para estas fechas la CRON ha perdido su fuerza a nivel 

1
: 

nacional y gran parte de su presencia en el Estado. La CLSO, ,, 
se empieza a tachar como oficialista y sus miembros se adecúan ;' 
a· los requerimientos oficiales, bajando sus nivel de combativi- " 
dad. i 

' ' 
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La rnineria fue unn actividad que sobresale desde la epoca colonial-
. (38) en la. entidad y con diversos oltihajos, debido a· que 
los metales como el oro y la plata son productos que en gran 
parte figuran en la exportación por la cual su precio tiene. 
que ver con el mercado internacional afectándolo en alto ·grado 
las crisis mundiales lo que incidirá en la cantidad producida. 
(ver cuadro No. 5.5) 

Las empresas extranjeras Asarco y Peñoles invirtieron en Oaxnc1 
desde el primer tercio del siglo. La primera se ·instaló princi
palmente el Taviche del distrito de Ocotlán, y ln segund · 
con dificultades en el Mineral de Natividad en la Sierra Juáre¿ 
Existieron otras empresas como la Majestic en Totolapam, la 
Tcziutlán Cooper en los Ocotes y además pequeñas minas en 
varios puntos del Estado y en buen número de casos en manos 
de extranjeros que desde principios de siglo se habían interesa 
do en la extracción de metales (39)(ver cuadro No. 5.6). -

( 38) •••• flOll. CJJalio .fu,¡, nai.LwJ.fl!JJ del ¡uclf.o y ¡rud.Jdn de 7.forofuín, l'fl. /.<Yurn 
de CJ:nUn.idal., hm ~ .W., l'XCel>hxM :úinfiajw, o~ y 
11CJiiv., ~ cµe ¡XIln= y fu hacen a ÍJJ,; ~ de ltM nUncv., 
de ChkJiicaµi, dt.rrle aoikn cm .úr1.iM y ~ cala &'RUia, 

~ lwf,ajGJt c.aiLinuaneni.c de día y de ntJdie. di.t!z. y doce d.úM 
Mn que flOll. el.l.o de fll.Jdw li.rm¡XJ .f.tv:, hoya ~gzln ••• ~ de 
al2AÍ..c!. que flUli/U!J1. de cav.mcio .. • 17 mJ!/10 de 1634 ~ ... / ¡lj\', lidiM 
XII, 49 u, cii.r.r.W en.: tUJ//lÍ.eh r= fa /Wi.c,,Uo_ del 7/IGÍJiljo l'fl. fa. Ai=a 
Ú;[dla, s. Zmxda y ('/, CodeCó (Cunpi.frIÍíJllM) Cíl/!lV, f"Wxicn, 1980, 
7aoo Vl,pp. 170-171 (Chi.cJW:nru <W,ú. dcnLw de la = miruwi de 7av.idie) 

(39 J"ITllCliw de .fu,¡, ~ 2AitÍl {XJ/Udt; a ~ de fui ~, qui.env, 
cm Y'líll. ~ 2AitÍl t!XlerdlerdD y ~ 4L<I pwtU«fa
dM"( LJW, íl. f"WtÍDZn: La nWwúa l'fl. el tv.dalo de Oa<om, !'7.Rxim, lJnpwn1.a. 
de .la. SJUn. de tCYTmÚ!, 1907, pp. 4 ), 
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·cuADRO No •. s.s. 

PRODUCCION DE METALES PRECIOSOS • 

AXOS. VALOR 

1877-78 s 26,366,298· 
1899-1900. 86,2St,743 

. .•. ,. 

.NACIONAL %TOTAL OAXACA 
~~(1900':' EXl'OR- . VALOR(fr) 

TACIO- · 
NES. 

. 28.2' 64.9 
''92.3 •.· .. SS.6 $'623,278 

1900-1901 93,440,12s · loo.o · · S8.l. · .. ----
.1901-1902 92;898,69S · 99.4l ·•·,.si.a 1 ,012;211 · 
1902-1903 103,436,663 ' li0.7 >·S4.6 > 721¡ 125 . 
.1903-1904 106;019,921 · 113;s' }::s3,Sk',~'s26,968 .·· 
1904-1905 . ÍOB,S35,748 i 116.'2~ :. s{2 ·¡;~ 6rÍS,3S5 <. 

· ~:~E~:H ··. ~H:~~~:!~~·.·· · • t~i'.r: :;E:·~·Y :==~·· 
.19ó8.-1909 140,33S,451 · . lso.2 · • 55;7 
1909-1910. 142,493,066: ls2.5 · . 52j 
1910-1911 · 145,677, 785. 155.9/ .· so.6 1;2oo;oóo . 
(**) 1929 236,245 

FUENTES: Estadísticas Económicas del.Porfiriato, 

Anuario Estadístico·· 1900-'1905, · ·---
The Mexican Year Book, 1912. 

' . % OAX. i. 
r 

DE NA- \ 
CIONAL ¡ 

.72 

1.09 
,07 
.so 
.63 

.82 

lj 

! 
11 
~ 1 
1 

j 
·~ 

j 

. ' ' , 

(*) Este valor .representa toda la producción min~ra ciaxaqueña, 
incluyendo plomo, cobre, etc., pero la grán, mayoría .de 
producción era de metales preciosos. · ' · 

(**) Censo· General, SIC, Oaxaco, 1940, 
Tomado de: Chossen, El porfiriato en Oaxaca ••• p.453, 
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El mineral de Natividad fue descubierto en 1785, (40) con 
·di versos periodos de abandono y auge. Produjo regularmente 
oro,plata desde 1890, llegando a pagar dividendos a sus accio -
nistas de 1897 a 1900 la cantidad de $ 418, 166.00. La mano 
de obra .era abundante ya que los trabajadores se conseguían 
con facilidad y con un salario entre 50 y 75 centavos como 
máximo.(41) Para 1906, Natividad es la mina más rica productiva 

· y mejor desarrollada del estado empleando 450 trabajadores 
y con una hacienda de beneficio con capacidad para 100 tonela
das de mineral cada 24 horas y se planeaba una instalación 
para utilizar el método por cianuración.(42) 

El sentir de los serranos respecto a la minería, se enmarca 
dentro de la forma de ver la producción y su papel como trabaj!!_ 
dar dentro de una racionalidad diferencial respecto a la explo
tación de corte capitalista: "somos dueños de estas tierras 
de la parte exterior por herencia que recibimos de nuestros 
antepasados y las hemos defendido con nuestras propias vidas 
de invasiones extrañas. Tomamos de las minas lo indispensable 
para satisfacer nuestras necesidades, como los de los otros 
pueblos aprovechan la superficie pnra sus siembras; los bosques 
para hacer leila, carbón y maderas de consumo diario, los anima
les de caza, para sus alimentos y la sal de las salinas, así 
como las truchas de las aguas de los ríos, sin que poro ello 
nos hayamos enriquecido... los que se dicen dueños de las 
minas nos las han arrebatado en complicidad con el gobierno, 
aprovechándose de nuestra ignorancia y pobreza ••• para obtener 
alguna utilidad arriesgamos constantemente la vida como ningún 
trabajador ••• el gobierno no ha de ser tan injusto para casti
gar al que con tanto peligro obtiene unos cuantos gramos de 
oro o plata, que son nuestros para satisfacer apremiantes 
'necesidades"(43). Tal reclamo también se debía a que en la 

(?U) "Líí ~ (Jé=,~~ ckxle :k,,alo~!l/';k ~ 
'1;'11~~ .. • uw.,1-f'/r~ º"' á p.6. é.daiD 

(41) J{ll(}ll1le dne el 9'>JPO ~ ~ t . íXiu:IJ y CIU'XlU> ' 

(42) 1i,fj•'t%::1f:!:~;!;j~k~.'. f• )158-165. D- 1956 r,,__,_ o_---"· n• ' La ' ? .. :. •• _ hl!..:__ f (43) c1.uiw pon: llW:>E!IUU 1'RARZ -l2'Wl d""'""'-' f-...c:IJ1 • • I 

Vol. 1, p. 268-269. 
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: región existían no solo trabajadores· de las minas,. también 
personas que por su cuenta trabajaban sus pequeños furidos. 

· o se comvertían en gambusinos y con lo. poco· ·que obtenían de 
su trabajo, la iban pasando. A ·tal forma de vida .las autorida-
des. le ponían trabas para que no se dedicaran a tal activi"'-
d~. .. . ... 

; ' . 

Un adeudo. de la empresa con . sus . ~'rabajadores· fue la causa 
: de un conflicto en el · que interviene el gobierno nombrando 

una Junta Provisional de Conciliación y Arbitraje ·en donde 
está 1 representadas las partes: por ·los· obreros, el cromista, 
Manu~l Sanchez quien más tarde sería inspector del trabajo, 
Isa::.: M. !barra en nombre ·del gobierno y la empresa propuso 

· a José Lewis. La Junta se inclinó . a favor de los obreros, 
y de la venta .. de los ·productos minerales que regularmente 
se t:-aían a la ciudad, se tomb el dinero para ·pagarles. ( 44) 

En la mina de Natividad hacia 1924, el capital invertido rebasa 
el millón de pesos. Los principales accionistas son alemanes, 
espa;.oles y algunos mexicanos ligados al comercio local.(45) 

Hacia el año de 1905 se organizó la sociedad obrera de corte 
. mutualista y por 1912 se· realizó la primera huelga; menudearon, 
los conflictos debido al movimiento armado de los·· serranos, 
llegando a su punto más álgido e!l .1916, ·cuando· estuvo a punto • 
de cerrarse la mina,·· lo· cual. fue evitado al" irÍcautársela ·los 
jefes serranos y dejar. que ·siguiera .fimcion'aridó y. más: tardé. 
entregarla a sus dueños. • · · · · ·· · .· · · ·· 

Cuatro años . después 1 . empiezan a organizarse los trabajadores ,l 
como sindicato, · amparados en . la Constitución y se inician 
las exigencias a la empresa, que se ve obligado a tomar en 
cuenta a los asalariados. 
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' El sector minero no es la excepci6n en cuanto se refiere al 
frato de los trabajadores: despidos injustificados y rebajas 

. de salarios son reclamos que con más frecuencia · le hacen al 
potr6n. Tembién en los.accidentes de trabajo la responsabilidad 

,de la empresa se limita a dar una pequeña ayuda, sin absorber 
·:toda· la responsabilidad que legalmente le correspondía. 

· En las crisis mineras los paganos resultaban ser los trabajado
res. En 1927, el superintendente pone un aviso en el tablero 
de la mina ''en vista de las circunstancias en que se encuentra
la negociaci6n debido al bajo precio que tiene la plata y 
a la poca producci6n de metal en la mina, la compañia se ha 
visto precisada a reducir el personal en todos sus departamen-

. tos, por lo que pone en conocimiento de todos sus empleados 
y trabajadores que dentro de 15 días más de esta fecha hará 
un reajuste conservando unicamente el personal estrictamente 
necesario", ( 46) lo cual acontece: son separados mineros que 

·protestan, y al final logran se les dé un 15% de su salario 
devengado durante el último mes, a pesar de que los despedidos 
tenían más de un año de trabajo. El reclamo de sus derechos, 

· lo'hacen no por medio de su asociaci6n, sino de manera indivi
dual. Ese mismo año estalla una huelga debido a los malos 
tratos a obreros y empleados por parte del superintendente. 
Aparece la Asociaci6n de Obreros Libres del Mineral de Nativi
dad quien hará la defensa de sus agremiados, pidiendo la salida 
.del empleado de confianza y que se le cubran los salarios 
caídos, los resultados se desconocen, es dable suponer que 
.la situaci6n poco cambio, pues la producci6n de la mina no 
se alterd en ese año, lo que indica que sigu6 laborando. 

A finales de lo década estalla la gran crisis capitalista 
de 1929-1933. Esto viene a incidir en la baja del precio de 
los metales, entre ellos la plata que pasa de 53 a 29 centavos 
de dolar la onza. El Secretario de Industria desde 1929 autori-
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za a las empresas mineras a realizar los reajustes de person~l 
que se consideraran pertinentes sin, necesidad de acudir ·a 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje; la· única condición. 
era comunicarselo a los afectados con 30 días de anticipación. 
Tal prerrogativa la pusieron en práctica los dueños de las 
cías. mineras, así de 90 mil trabajadores ocupados en 1929, 
habían descendido a 45 mil a principios de 1932.(47) Natividad 
se vió envuelta en tal situación y toma las medidas oficializa
das con el fin de paliar su problema de producción y precios. 
Propone suspender temporalmente en función del precio de la 
plata el trabajo del fundo hacer los reajustes necesarios 
de los mineros y a la vez disminuir los salarios, lo cual 
aplica sin que puedan hacer [: :an cosa. 

La zona metalífera de Taviche también en manos de extranjeros, 
(ver cuadro No. 5.6) se encuentra en el distrito de· Ocotlán. 
Con bastante accesibilidad a 12 kilómetros tiene .. la , cabecera· 

· del distrito y cuenta con una espuela de la via del· ferrocarril 
(situación de la que . careció Natividad, pues tenia que sacar 
el metal con bestias~ Desdt principios de siglo -destacaron 
más de 20 minas, la mayor parte provistas de malacates de 
vapor. Existían también 3 haciendas de beneficio. The Tnviche 
Hining and Hilling Ca., que tenia maquinaria para beneficiar 
por los procedimientos de concentración y amalgamación, lixivi.!!. 
ción, fundición y al cianuro, con talleres de· carpintería · 

· y herrería debidamente equipados, un laboratorio químico compl,!l_ 
to y planta de luz eléctrica. · · 

Hacia 1921 en las minas de Taviche ligada a la de Peñoles 
Minig Co. trabajaban alrededor de 800 obreros de extracción 
indígena desde que amanecía hasta entrada la noche, por un 
jornal de 40 centavos al día; y en noches de luna llena también 
se laboraba sin recibir ningún pago extra. Los patrones se 
servían de algún nábil y diligente capataz para contratar 
a los mineros a quienes les era_ dificil reunirse para tratar 

r47; f'ü4ld kiae1. Calii2llÚU a Im¡odn de 1a ~ rk 1929 m f'/.bcico, se¡1BD1 
llfL, 1982, pp. 119-121; .lotiRnzD l'/R.y<W é1. CLn/.i1.do Social.~~ 
de!.l'hWroto, (J)fl'lX, f'l.éx.i.co1 1978, Vol No. 13, p. 138-139. 
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CUADRO 1 5,6 

RELACION DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, OAX., 1928. 

NOMBRE NACIONALIDAD(*) EDAD ESTADO ENTRO EN1 POR: PROFES ION 

Carlos A. Hamilton Chio 75 Viudo 1885 Mazat14n Ingeniero 

Juan Sayers !tentucky 71 Viudo 1882 El Paso Minero 

Carlos H. Thompson Illinois 63 casado 1912 Veracruz Minero 
Carlos w. Thompson Illinois 60 Casado 1926 El Paso Minero 
Maria Ven Vick~sy Illinois 71 Viuda 1926 El Paso Minero~ 

Esmana Van· Thompeon California se Casada 1926 El Paso Minero 
Peukerte George Green Boy 39 casado 1927 c. Juárez Contador 
Peukerte Kate Texas 28 Casada 1927 c. Juárez 
Jaenes Upton Nvo. M~xico 25 casado 1925 c. Juárez Ensayador 
Lola Tornar de u. Nvo. México 22 casada 1926 c. Juárez 
Luis F. Alvartio Honduras 37 Casado 1919 N, Laredo Doctor 
Stanley Pielle F. Inglaterra 25 Soltero 1124 Manzanillo Mecánico 
Max F. Quinn Washington 38 casado !920 c. Juárez J:n;.<le Minas 
eeatrice S. de Ouinn Washington 31 casada 1920 c. Juárez 

FUENTE1 AGEO/Conciliaci6n y Arbitraje, Caja 4, s/c., 17 de enero 1928. El Presidente M!!, 
nicipal de Taviche: Joaqu!n Rodr!guez •. (copis del original) 

( *) La rnayor!a son norteamericanos. 
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sus problemas de explotación por la excesiva vigilancia y 
por no contar con un lugar adecuado.· Graciano Benitez, en 

· busca de trabajo, llega o Taviche, dándose cuenta de lo que 
pasa. Con tacto y lentamente empieza a platicar con sus enmara

. das. Los domingos en el mediodia de descanso los in vi taba 
al monte y al campo abierto, exponía sus puntos de vista y 
logra formar un grupo de responsables. Había pasado más de 
un año desde su llegada y en 1925 estalla la primera huelgo; 
con valentia, se enfrentaron a los prepotentes capataces (que 
con el fuete en la mano solian amedrentar a los obreros), 
gritándole "aquí no tenemos ningún mandamás". 

Como a los 4 dias, se bajó la jornada de trabajo a casi B 
horas que era una de ·as peticiones. Dos semanas más tarde, 
vino la exigencia del aumento de salario a un peso al d:l.a 

y reclamaron mejores condiciones de trabajo, pues trabajaban 
completamente desnudos y a veces en el lodo pero de esto nada 
se logró. La forma de neutralizar el avance fue utilizando 
a los mismos compañeros que se converd.an en "orejas" o se 
volvían serviles con el patrón lo cual dividía y debilitaba 
la lucha de los minero>. Asi sucede de nueva cuenta en 1927. 
El superintendente general de la mina, el norteamericano Max 
F. Quin {ver cuadro No. 5,6) decide separar a varios trabajado
res;,4 que se habían atrevido a solicitar mejores condiciones 
de trabajo y después a otros doce, ahora la Unión de Mineros 
Libres de la región de Taviche seguramente de reciente forma
ción emplaza a huelga, corriendo los trámites legales, Qtii11n 
ofrece reinstalar a los despedidos para que no estalle la 
huelga y en lugar de cumplir su promesa, el gringo contrata 
otros trabajadores que además no tenían la preparación técnica 
que exige el trabajo. Solo reinstaló a uno, y la situación 
siguió con problemas, pues a las nuevos les pagó un salario 
mayor que a los que tenían años trabajando haciendo actividades 
similares. Se hicieron los reclamos: 1 

••• Como vemos que es una injusticia lo que h.ace, nos vimos 
obligados a reclamar .de Jo. que no conseguimos · qada, pues con 
el referido : Jefe, (Quinn) no hay consideración, no hay más ley 
que su capricho/. con' lo· único,. que sale es que al que no le 
convenga trabajar· por; el· sueldo que el quiere pagar que se 
largue .de su mina ·inmediatam.ente ••• todo lo qµe le reclamamos 

¡ 
¡ 

! 
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en justicia es como si hablaramos con un sorddo o mudo, pues 
no hace más que dar la vuelta y dejarnos con la palabra en 
la boca o.en estos casos lqué podremos hacer? (48), 

Hacia 1932, La· Peñoles clausur6 algunas de sus minas en diver
sos puntos .. del pais -y en Oaxaca-, consintiendo en pagar un 
mes de salario. a todos sus trabajadores, además de los cantida
de.s que se ·les adeudasen por vacaciones y temporalmente mante
ner en parte otras prestaciones.(49) 

En los movimientos ferrocarrileros del país los oaxaqueños 
estuvieron presentes, había varios núcleos ubicados regionnlme.!!. 
te, En el Valle los que Laboraban en . el FFCC México-Oaxaca 
y en las dos ramales Oaxaca-Ejutla y Oaxaca-Tlncolula, en 
el Istmo, principalmente los de Matias Romero a. cargo del 
Transistmico de Coatzacoalcos a Salinacruz y el centroamericano 
de Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, · 

. , ·. . 
Las asociaciones de trabnJadores del riel son.de las mas comba
tivas y antiguas del pnis, la primera de ellas se ubica en 
1887. Y en este siglo lo Confederaci6n de SociedadesFerroi:arri 
leras de la República Mexicana (CSFllM) fundada en 1920 y que 
después de varios cambios tiene que ver con el sindicato actual. 

! 
¡ 

1 ¡ 
1 

j 

Dentro de la CSFRN estuvieron los Ferrocarriles de la entidad 
cuando estal16 la huelga de 1921, por que se reconociera la ~ 
Confederaci6n y se respetaran los contratos de las sociedades ¡: 
confederados, que eran alrededor de 16. Sin tener mayor trasce.!!. e 
dencia, tal huelga principalmente busc6 el fortalecimiento 
de la CSFRH.(50) 



158 

En el movimiento antigubernamental de De la Huerta, hubo parti
pación y simpatia de parte del sector ferrocarrilero.(51) 
La CSF aunque no se declaró abiertamente en favor del movimien
to estuvo tomando parte de la rebelión, lo cual demostraba 
que no estaban bajo el control del poder central. Esta partici
pación le costó el despido de más de mil de sus miembros y 
la desconfianza por parte del gobierno que empieza a utilizar 
como antidoto a los miembros de la CROM en ascenso hacia lo 
cumbre del poder. (52) Algunos confederados en Oaxaca también 
estuvieron apoyando el Delahuertismo y después siguieron labo
rando. (53) 

¡:: 

Como respuesta a la CSF, se constituye la Federación de Nado- !!··,.· 

nal Ferrocarrilero de México que aglutina 8 asociaciones diver
sas, y queda al frente Samuel O. Yúdico quien tenia La Secreta- I' 
ría de Puertos Maritimos y Terrestres de la CROM. Morones, , 
Srio. de la SICyT, en su discurso de la naciente federación ;: 
dijo: "ya felizmente se ha iniciado la unión de tan valiosos ., 

¡¡ contingentes a las filas de la CROM, si para salir de esta • 
lucha necesitan ustedes de nuestros corazones para triunfar ,j 
contra los malvados, siempre los tendremos dispuestos a ofren- '\ i! 
darlos en aras del triunfo definitivo de los trabajadores ••• " :l 
(54) Lo cual se pondría en práctica con la huelga de 1926 :' ,¡ 
al actuar los cromistas como· expertos esquiroles. 1: 

!l El enfrentamiento de mayor peso entre la CROM y la CSF se 
va a dar ese año a través de lo que se le llamó El Caso Nava. ¡: 
de 1924 a 1926, Carlos Nava, cromista habia estado prestando I 
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sus servicios en el Ferrocarril Panamericano con residencia 
en Tapachula, pero con anterioridad oo había separado del: trabajo, 
pues se le imputan malos manejos. Violándose el contrato de 
trabajo vigente, Nava llega como supervisor a Rincón Antonio 
(Hatias Romero), y de inmediato es rechazado pues no se acepta 
la provocativa imposición. . · 

La Confederación de Sociedades Gremiales Ferrocarrileras (CSGF) 
en el Istmo amenaza con la huelga si el cromista no·esdespedi
do. Los trabajadores y empleados del De oartamento 'de ; via en 
las divisiones del Istmo Nacional de Tehuflntepec y. Panamericano 
se solidarizan • · 

Es ilustrativa la actividad de los cromistas al servicio. de 
la empresa al estallar la huelga. Una de las Unionesoficialis
tas proporciona al Gerente General una lista en que la Direc
ción de los FFCC, tiene empleados de "absoluta. confianza" 
"idóneos y ya probados" para sustituir a los paristas,previen
do también que sean protegidos por escolt~s. 

La CROM, desconoce la huelga, y abiertamente ofrece los elemen
tos necesarios para sustituir a los huelguistas, se acusa 
de sabotaje a los de la CSGF, se dan enfrentamientos en los 
que hay heridos y un muerto, tanto en el Istmo en la propia 
ciudad. A pesar de las tropas los esquiroles encuentran probl,!1 
mas para trabajar y muchos de ellos no están preparados paro 
el puesto que desempeñan. Los huelguistas reciben 19 mil pesos 
de la CSF para poder seguir resistiendo; por su parte el Depto. 
de la SICyT, dicta su laudo declarando ilegal el movimiento, 
en los momentos en que existe la amenaza de la CSGF de parar 
en todo el país. 

La sociedad ferrocarrilera del departamento de vía de Rincón 
Antonio, oiembro de la Confederación de Sociedades en un amplio 
manifiesto, hace un balance de los movimientos laborales en 
donde la CROM traicionó a los obreros: en Puebla por medio 
de una componenda laboral declaró ilegal la huelga de mineros 
en Agujita, Coah.; su colaboración con el "compañero" Calles 
para . fines personales de morones, etc, • Termina el documento 
con los lemas 1 Abajo la Explotación del Hombre por el Hombre 1 , 
IPaso a la Vida Igualitaria!. 
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Mas tarde otra huelga por solidaridad se da en el estado decla
rándose de nueva cuenta ilicita, Los esquiroles cubren casi 
todos los puestos con dificultades y la dirigencia cromista 
niega que sean tales pues solo pidi6 a sus elementos que hicie
ran cuanto estuviera a su alcance para dar un buen servicio 
pues la huelga a su parecér no era tal ya que solo era en 
contra de uno de sus compañeros, En el Istmo de hecho era 
nula la participaci6n cromista y esta era la oportunidad de 
entrar lo cual acontece debilitando a las otras asociaciones. 

A finales del mismo año, estalla la huelga de la Unión de 
Mecánicos Mexicanos, con la cual se solidarizan los de la 
di visión del Sur ( Oaxaca) , Se vuelve a presentar la misma 
situación anterior. En febrero apoyan los trabajadores del 
Istmo, y hasta mayo la dirección general del Ferrocarril infor
mó que la normalidad había vuelto. 

En los momentos en que la CROM, está en su "desmoronamiento", 
ha logrado penetrar a la región del Istmo, contando con una 
representación en permanente conflicto con los de la CSF que 

·cambian a "Confederación de Transportes y Comunicaciones" 
CTC, con la visión de agrupar otros sectores como el de los 
telefonistas. Tres años después los trabajadores seguían luchal!, 
do, ahora por su reinstalación la cual no todos consiguen, 
La empresa hace ajustes administrativos, por "economías" recor
tes y cambios ·de personal de un estado a otro sin que estos 
puedan protestar de la manera como antes lo hadan. Queda 
claro el debilitamiento de la CTC, y la nula defensa de la 
CROM, en su punto más bajo,(55) 
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En la ciudad los reclamos de trabajadores diversos cambiaron 
de tono, ahora ya se aduce la Ley del Trabajo y/o la Constitu
ción para defender sus derechos, los nuevos sindicatos, lo 
primero que · exigen es el contrato de trabajo, las demandas 
hasta antes de la creación de la CLSO se hacia a titulo indivi
dual en la mayoría de los casos. 

Esto no quiere decir que los nuevos ordenamientos se hayan 
respetado, cumplido al pie de la letra; en caso de pérdida 
de vida en el trabajo se tiene ..,1 e 1so de un albañil que cae 
del andamio y fallece. A la esposa se le da una indemnización 
de $ 180 pesos, en pagos de 30 m nsuales. (56) Lss q_uejas 

. que siguen predominando son despidos injustificados y . r.eten
ción de salarios en los alegatos que se hacen ante la JCCy A 
las "conciliaciones" no siempre resultan favorables al trabaja
dor. Se impone el criterio del patrón quien fija lo que quiere 
dar y pocas veces se negocia, entonces el asalariado acepta ' 
la primera y última palabra del señor, 

Es el sindicato de panaderos uno de los grupos más solidarios, 
con tradición organizativa desde principios de los veintes, 
bajo el auspicio de la CROM, es de los primeros que firman 
su contrato de trabajo, unifican su salario y reducen su jorna- ' 
da de trabajo a no más de 9 horas todo después de una breve 
huelga. Los que están al servicio de los molinos de trigo, ' 
es otro de los grupos que se unen para pedir aumento salarial 
y disminución de la jornada y al no concedérseles estalla 
la huelga, obligando a los dueños a firmar un contrato donde 
se plasman lás· peticiones de los demandantes, 

.. ".; ' 
• ·' , o no la lwdgi de. lM ~., 911!. flD.6 peycvun im. /¡w¡ {ll2. una 

de. la6 gtltnÍU <ÍR.llllDÍa!J CµJ?. fa i.enido d ~ r:Arww. , • • op. ~ 
CJJl'D, pp. 98-99, f'leAcwiin de. 1926 a 1929 (/alim. TÚrlellíJd), 

(56} ltjfD, CiYu:.iliac1út y IM.iiAaje, coja 9 .Ve. •[a S,,,,. (Wufa) Dit:ni.&ia 
Caluo, a ¡in. de. wi:hvw!. nq¡o¡uu, cü.loeiui.eó oupi.a la .turn de. $ 180 
peNld ..,. ~de. 30 pe!¡IJ6. ••• i;m,., 20 aDn1L 19Zl. 
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No solo la CLSO, se avoca a defender asalariados también el 
Partido Radical de los Trabajadores· (PRT), "que se abstiene 
de meterse en esuntos pol:l.ticos'~ (57) se convierte en un 
acucioso grupo que se enfrenta a los dueños de diversas fabri
quitas, -pues en ninguna de ellas se llega a los 25 trabajado
res-, tiendas del comercio, gaseoseras y cigarreras en rext:!ii.,.,- •. 
ción, entre otras. Los resultados, según el PRT, son positivos 
en la mayoría de los casos, a su vez organiza grupos por ofi
cios que le llama ligas de resistencia con . · limpiadores 
de calzado, panaderos, zapateros, albañiles, etc, Cuando to rmi
na el año cuenta con 167 miembros. Por su parte la CLSO, rPali
za labores semejantes, pero desde luego no solo en la ci .dad, 
sino en todo el estado; más bien el PRT es quien cubre el 
centro, ya que sus dirigentes también están dentro de la Confe
deraci6n. Al final de la década, un buen número de las empre
sas, han firmado su contrato de trabajo, presentándose lo 
nuevo: violación al contrato, que obliga a demandas largas 
y frecuentes, Se tiene el caso de los panaderos, que a pesar 
del convenio, se ven obligados a aceptar rebaja en sus salurios 
para poder seguir subsistiendo, pues los dueños de las panade
rias estuvieron dispuestos a cerrar por "incosteabilidad" 
También se dan casos de cierres temporales que se despide 
a los obreros con muchos años de trabajo; tal es el "'º· de 
la fábrica de cigarros la Opera. (58) poco es lo que pueden 
organizar los trabajadores organizados, los salarios no aumen
tan gran cosa, la jornada es de más de 8 horas; en gran número 
los trabajadores prefirieron dejar las cosas como estaban, 

(57) JtCl), IMJ, caja 9 ;/e, Jn/.ot¡mt¿ Cf.J2. n.üde et C. 'f«Ú!A.icfJ f'bni1nl!Z. V, 
p~ cM. PrvdJdo Paü.co.1. rk 711llfiaj~, 30 M¡/1929. 

(58) .• ... lln íJimWUJJ iJola'lD4 CocJw (dudlo), a lalJ ~ ~ 
cú. la 'fáP.A.ictz rk ~ la 0pt!A1l Cf.J2. ilenm m.irJuu. al'M rk ~ 
.&/> ~ .en dkha /óf.tU= a peBJA. rk ÍD/.> .6tIÍIJltiru. ~ 
~ íp1J!. & .le!> lm fXJUXÍD, W.. IUZD /Jmcvz. un papd 11 & 
kA dijo Cf.J2. cµJ!{Írk cetlJlaÍa la /óf,Ai.ca 11 warkJ vofüWra a alWMe 
.de /V; ~ ~' • • cm UYl/WMO. LIÍlnD6 íp1J!. la. /óA4i.co. IU!DIJJ.-

.. , "; ... t!I,. ~ ; ,,. 
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sobre todo con el agravante de que las actividades productivas, 
bajan debido en parte a los temblores que obligan a emigrar 
una buena parte de la población sin descontar la baja de la 
producción minera y de aceite de higuerilla productos con 
más aportación de valor que regularmente tienen su mercado 
fuera de la entidad. 

2. Los servicios: Empleados públicos y particulares, servicios 
domésticos, intelectuales y artísticos. 

La ~rganización de los empleados al servicio del Estado era 
nula. las disposiciones legales como la Ley del Trabajo, no 
prevJe que los burócratas se organicen. "este fenómeno de res
tricciones legales, si acepta la división en oprimidos y opre
sores, pero no quiere considerarse incluido en ningún grupo ••• 
quie¡·e mantener intacta su libertad de acción y su poder, 
sin sumarse a ninguna de las clases contendientes para seguir 
siendo el fiel de la balanza, el mediador, el juez de la vida 
socidl ••• " (59) No hay posibilidad legal del reclamo de los 
derechos del trabajador estatal, así que es posible que en 
momentos de crisis se le despida, como acontece cuando el 
gobernador aduciendo la reorganización en todos los departa
mentos, despide a 60 empleados. (60) El mayor número de traba
jadores se ubica en el sector estatal, para cubrir todos los 
campos de actividad en el gobierno, laboraban más de mil perso
nas, En el ramo de la educación estatal, -la Federalización 
no se había efectuado totalmente-, había 1364 maestros (950 
hombres y 412 mujeres), pagados principalmente por los munici-

rM .lnlJo,uu, y J.Jn nin9J110. ~ dejó en .fa cn1.le a fl1WiAru., CU17fKL
ñtwJ,t,, uilf.iztrdo el. ~ de oiAw.,. ••• l(¡é{J/Cuu:.i.einc.iút y AlllLiiAaje, 
caja 9, -!le, 21 de ayodo de 1931. 

(59) V.icmte ~ 7ofularw: la LiliRAifIÍ. drrücal. en f'1.éxicr;, f'IRx.lcn, 7afle
IU!.6 de Í11d1a, 19261 p. 85, E.f. aui<Yt haCI!. una ~ de la!> ÍRytU Pdo
J10.!.et,, y noto. <µl!. flJ); CÍiYtJ!J:JID,j de flJ); Owuhw:lrM MÚ:n <AW?llÍ.e/.,, 

{ 60) f"ltw:wz.W, llr1!JO B, 19 Z1. 
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pies pues de un gasto de $ 864,214.00 en salarios, estos desen
bolsaban $ 524,410,00 el 61%. Suele afirmarse que alrededor 
de 2,500 personas estaban al servicio del Estado. 

La primera organización de empleados, se instala en 1925, 
en una sola asociación están los privados públicos, aunque 
quienes predominan son los Últimos. "La Unión General de Emple.!!. 
dos", que no está ligada a ninguna otra asociación, no se 
le detecta ninguna actividad relacionada con la defensa de 
sus agremiados. 'fo solo se dan despedidos, también rebajas 
de salarios, e i.1clusive descuentos como sucede al descontar 
7 dí.as de haber, para acrecentar los fondos del gran Partido 
Nacional RevoluciJnario, (61) o cuando el gobernador, "recono
ciendo" en humanitarismo de los empleados públicos", toma 
en préstamo poco más de 3 mil pesos, los ahorros que tenían 
previstos para e111ergencias para completar el valor del 50% 
de las plantas de clorinación para la ciudad. Se firma un 
convenio con un grupo de burócratas, "en vista de no haber 
una representacil,n legal a quien dirigirse" lo que quiere 
decir que el estado no le reconocía ninguna asociación. El 
préstamo se hace a 4 meses sin intereses, para la realidad 
fue que nunca les devolvieron los centavos. (62) al inic iar 
1930 se forma una liga Socialista de Empleados Públicos y 
Particulares, para tratar lo de la jornada de 8 horas, indemni
zaciones y atención médica en caso de enfermedad, ya que no 
contaban ni con seguridad en el trabajo ni tampoco con presta
ciones. La actuación de la Liga tampoco se nota, pues la situa
ción siguió en los mismos términos. 

El caso de los profesores está dentro del mismo contexto, 
con el agravante de no ser solo bajo el salario, sino con 
frecuencia bajarlo aún más, o no poder cobrarlo. El pago se 

(61) f'l.eJrcwWJ, /Q l1WIZO 1930, 
(62) l(i{lJI~ y /lnUhwje, coja B N' e, 30 de agMÚJ de 1929, CUUX!n.i.D 
~ f1011. un~ gtU1{JO de~. 
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les hacia por vales que al - ir a la caja no tenían fondos, 
esto sucedía con frecuencia y asi habia compradores de vales 
que pagaban a veces el 75% de su valor, (63) operación que 
era preferible pues hubo ocasión en que casi aguantaron un 
año sin cobrar, situación económica dificil, por la que el 
popularmente, al pensar que de que vivían, se les motejó con 
el apelativo de "camaleones". Las organizaciones magisteriales 
más notorias se danen 1928: 

La Confederación de Maestros Oaxaqueños, proponiendo que tantJ 
los titulados como los sin titulo tuvieran los mismos derechoq 
-en esto habia una división tajante- y que el salario no fuer ' 
menor de dos pesos. Un año después se establece, siguiendo 
la moda, La Liga de Maestros Rurales del Estado. Al final 
de la década, la situación anómala del profesorado sigue vigen
te sin tenerse datos de cual fue la actividad en defensa de 
sus agremiados de las dos asociaciones. 

Los empleados particulares, como los independientes tampoco 
se vieron favorecidos. Los reglamentos de cierre de los comer
cios no se respetaban y se hacían al margen de su intervención 
sintiendo el peso de la Cámara de Comercio para fijar a su 
arbitrio las reglas del juego; la situación fue que los depen
dientes seguían laborando hasta 12 horas, el método de los 
patrones para alargar la jornada era respetar sus horas fija
das, pero a la hora del cierre se hacia a medias; con las 
puertas entreabiertas los clientes seguian entrando y saliendo, 
por lo que los dependientes no podían retirarse sino hasta 
el momento en que realmente cerraban. Existía en la ciudad 
una organhaciónt 'La Sociedad de dependientes Unión y Protec
ción Mutua, (vid infra) quien hacía la defensa de sus agremia-
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dos, reclamando que las horas de labor se redujeran sin obtener 
más que resultados pasajeros. Cerca de la ciudad un grupo 
de dependientes piden un día de descanso a la semana pues 
trabajan hasta los domingos (64) y hasta muy entrada la noche. 
La Liga Socialista de Empleados Públicos y Particulares def ien
de algunos casos de retención de salarios y despidos, aunque 
aquí también toma parte el PRT, 

Otros grupos de trabajadores, como los músicos que laboran 
en los dos teatros, Juárez y el M:~r y Teran, empiezan a sentir 
como son sustituidos por la novedad: el vitáfono. Ahora al 
inicio de los intermedios un ap •rato toma su lugar para la 
música. La Liga Socialista de Filarmónicos puntual con sus 
contratos de trabajo, encabeza los movimientos contra la empre
sa, pero el nuevo instrumento no se puede detener y el cine 
sonoro se impone al final, sin necesidad de los músicos que 
daban el fondo adecuado a las películas mudas. (65) 

Los tipógrafos, se encontraban hgados a la Unión de Obreros 
de Artes Gráficas "Gutemberg", perteneciente a la CROM; sus 
reclamos se centran en el acortamiento de la jornada de trabajo 
y fijar un salario mínimo. Una de sus acciones se da contra 
el diario Mercurio, considerado como oficialista solicitando 
firma de contrato, aumento de salario que inclusive se habían 
rebajado y reinstalación de despedidos. 

Después de 6 meses en que el diario no se suspende el problema 
sigue, ya que no se liquidan salarios. al final se imponen 
las condiciones de Mercurio y no sucede mayor cosa. 

(64) 7llOP,ajo ~, irv.. dmzingO-l que e& d)a de plaza caoo /.ie. uz, e& judo 
y ecp<iirdiJ:o que 1.ie. nM de el. d)a .f.un24... el. golJ..úww CUJiedn que 
•,.,/l.MOÍVMÚ en. l.U opo!dun.idu:l., 7/aeofufa, /la. 1 NWID l1/19l1, l(j[{J, 
CmcJJ1nc1.én. y AnP..Wiajiz, caja No, 8 ;/c. 

( 65) '/U. ~ .la norl11ccién di!L 50% di!L 8Jiu;r.irJ ./le. WA1rn rJ! ügxlo~ a CÚ!jaJt 
10 ~ en. .la llÚ&ll.Íll, Ú!Ucaneni.e fKY"PJJ!. ./le. ha ~ lUl aüia
mmi.o al cine. .. l(j[{J ... ~y /MWrajiz, caja 8 l/c. 19 nrutZD 

1930. 
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Han pasado. 5 años de la promulgación de. la Ley del Trabajo 
y 14 de la Constitución; cuando uno;de los inspectores informa 
al Presidente de la Junta de Conciliación . y Arbitraje que 
todas las personas q'ue. trabajan .:de 9 a·: 10 horas diarias, y 
en algunos casos de 13 a 14, .. inclusive algunos hasta los domin
gos, casi ninguno tiene contrato de trabajo ni ninguna presta
ción, agudizándose más el problema con• las mujeres y los meno-
res de edad.(66) · 

3. El Trabajo en el Sector Primario. 

La mano de obra.en la agricultura se diferenció por sus formas 
de trabajo y lo producido. Los jornaleros de las haciendas 
de carácter autosuf iciente laboraban en condiciones semejantes 
a las del porfiriato en los trapiches e ingenios, principalmen- Ji. 

te. · El caso atípico en cuanto a su forma de trabajo fue el 
de Tuxtepec, región del trópico, donde el producto principal ¡ 
fue el plátano "roatán" para exportación. ·~ 1 
En la región tuxtepecana con presencia e inversiones de extran-

1
¡ 

jeras en la agricultura desde principios de siglo después " 
del café y del tabaco, hule, (ver cuadro No. 5. 7) empieza •: 
la producción de plátano, (67) en 1909 y hasta 1922 fue limita-

( 66) " .. • .in/rYune. ttelnJJJJo a .W., cm:fArd.o,t,, hrwv., de iAol',ojo y ~ &!p
i.eh {#JI!. twwi ÍíJ,; ~ de fm rJJ&ó ~ de ed..a cap.iiaf. •• 
•U. Pll2Múmie de ~ cmietda cd iMpedM {#JI!. an¡¡lía 1J1 .in/rYune." 
l(jéf), 23 de ju.ü.n de 1931. ~y Atúi.Wzaje, cu.ja B, de. 

(67; a pfáiorvJ iltXdJn ;,e vmta cuéLúxrrlD "" 7ataAco d.tVfÍ2 1875, OJnrdo 
f'Uul21 Jannd, un. ~ i.Aajo lo1.> ~ eu&.t,, wrrµe /WflACi'I 
!XJJtirY., alM fXlll11 {#JI!. oúw (Jod JMM ~) {WXÍll}t!/111 l'Jl TTqJOlt e=1n: 
d pf!dmn ;,e uiene ~ m d ~ rk 7ux:lepcc, rkJ.>rk hare 

4igloJ; fXWJ Po. IXJ/l.Í1rÍa:Í. CD11IYlC.iai. del YllíM fUt:hd. ("(Íllon f'lifJJ J o iltXdJn 
no {Lle .iniAu1uc.ir1a a l1Ll2.l;Úta JU!f}iát .WW hada d a'iD de 19W ruoniD 
una ~ Ulll!Jl.Í.cma impotd.ó un ClJll[p1lf2flÍ. de .,y¿¡¡¡i.f.fa rk /linden Jaraicu. 
"" fiwrcD de ueta•, 7uxlepec. l'k:Wuw No. 6, ociu&e. 192'5, p. 7 ( 1XY1. nota 
70). 
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CUADRO 11 S. 7 

HACIENDAS !. ~ E,! IMPORTANCIA DE TUXTEPEC. 

FINCA Y MUNICIPIO 

Joliet, Acatlán de Pérez Fiqueroa 

La Esperanza 

Yale 

·choapam, Chiltepec 

Paso Nazareno, Ixcatlán 

san Juan del R.!o, Jacatepec 

Vuelta Abajo, 

SMta Sofía, • 
Playa Grande, Jalapa de D!az 

El Ideal, Ojitlán 

Paso Novillo, " 

Santa Rosa 

Acatlán, soyaltepec 

Cerro mojarra, 

Eschiovanni, 

Hálzaga 

Vista Hermosa " 

El Porvenir, 

Santa Margarita " 

DUE~O 

Joliet Tropical Co. 

Enrique catlin 

eta.Americana Exportadora 

The TUXtepec oevelopnent co. 

casi.miro Pérez 

Balsa Hnos. 

José Medina Rodr!guez 

casanueva Hnos. 

José sánchez Ramos 

Borebqaud y Socios 

T.H. Sulinq 

CUltur, Masa, ChapPY & Co, 

Andrés La.ndeta 

Cerro Mojarra Plantation Ca. 

Juan Eschiovanni 

Andrés Eizaquirre y ca. 

The American Sugar, Co. 

Alvo Plantation co. 

Haddison Hill Hckay 

EXTENSION 

11 380 Hs, 

S,000 Hs, 

1,200 Hs, 

15,BOJ Ha. 

11 100 ffs, 

900 Hs, 

19,350 Ha, 

4 1 000 Hs. 

9 1 048 lls. 

400 1111. 

10,000 Ha, 

550 Hs. 

CULTIVOS 

Hule, pastos 

Hule, pastos 

Hule, pastos 

Varios 

Algod6n, caté, 
frijol, 1114{z. 

Ta.bAco,1114Íz,pa1to. 

Ta.bAco, ma!z 

Pastos, maíz 

Algod6n, tabaco 

Pastos,caña,ganado 

Haíz,frijol,tabaco 

HA!:, tabaco 

Arroz, café, taba
co, hule 

Caña, maíz 

Café 

Café y ma!z 

Ha!:, caña 

Pl.S.tanos reatan 

el.S.tano, maíz 



FINCA Y HUNICIPIO 

carolinas, Twctepac 

San Antonio Encinal, TllXtepec 

San Bartola 

San Silverio 

La Esperanza Encinal, Tuxtepec 

La Eatrela, Uaila 

san Crist6bal, Valle Nacional 

Santa Fá, 

Sepúlveda, • 
Hondura de Nanche, • 
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DUERO 

V!ctoi: Ahi¡fa · 

G.A. Trinker 

The_Plantation co. 

The Obispo Rubber co. 

soc~ Aql'!cala Francesa 

Pal.mar y Pinkan 

Cándido Fernández 

Andrés H. Rodr!quez 

Balsa Hnos. 

Balsa Hnos. 

san Crist6bal Rubber Co. San Crist6bal Rubber co. 

EXTENSION CULTIVOS 

4,540 "ª· Ha!z, tabaco 

846 us. Hatz 

7,400 Hs. Ha!z 

Hule 

Yuca 
500 Hs. Ha!z, caffi,frijol, 

tabaco 

4,265 us. Café,ma!z,tabaco 

2,938 Hs. Ha!z, tabaco 

Tabaco, ma.!a: 

Ta:1laco, 1D4Íz 

Hule, café paa-
tos 

FUE:NTE1 Holms, __ t906/ Southworth, 1910. AGEO, Febrero, 1912. Fomento, Estad!aticas, Varios Distritos. 

(•) Está lista no' est& completa. 
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da al consumo regional { nacional. En 1923, empiezan a llegar 
las compañias extranjeras· .. como la Cuyamel Fruit Co. de New 
Orleans y la'Hexican Fruit Co. y Di Giorgio Fruit Co. de New 
York la· que más ·:tarde se combin6 con la Vaccaro Hermanos de 
Nueva Orleans, ·pero que' funcion6 con el nombre· de Joseph Di 
Giorgio. ( 68) · 

La destrucci6n de la selva en grandes extensiones fue un reque
rimiento para fundar las fincas plataneras; propios y· extraños 
hacen suyo el control al cultivo por todo el distrito "buscando 
el progreso de la regi6n 11 • · 

La experiencia y práctica de comercializar el producto y el 
control del mercado lo tenían las compañias extranjeras, los 
arreglos que hacían eran muy parecidos a los que celebraban 
con los ingenios o centrales de caña de azúcar en Cuba, Puerto 
Rico,. Santo Domingo •• , en donde pagaban a los cosechadores 
por kilos de azúcar por cada tonedada de caña o su equivalente 
en efectivo según· el precio del azúcar en el mes en que se 
moHa la· caña,. lo ·cual· hacía participe el cosechero de las 
fluctuaciones del .mercado y de los riesgos de la transportación 
y cosecha· de )a materia prima. Al productor platanero le paga
ban en un período · estipulado una cantidad fija determinada 
por las compañias. que se responsabilizaban del transporte, 
aunque tambiéri'algunas fueron productoras del banano. 

Hacia 1925 las compañias extranjeras, debido a la abundancia 
del plátano y a su parecer "mal mercado" en los Estados Unidos, 
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rechazaron no menos de 2 mil toneladas del· fruto, alegando 
que se encontraba en malas condiciones, ·y cuando la situación 
del mercado cambiara mejoraría el precio, En ese mismo año, 
los vientos huracanados destruyeron los plantios resultando 
que al siguiente, no había producto o casi nada para vender, 
y el precio había mejorado,(69) 

El tipo de clima era el ideal.y con frecuencia aparecían desas
tres naturales, lluvias intensas, huracanes que destruian 
cosechas en su totalidad, sin faltar a veces bajas en la tempe
ratura, lo· cual lo resiente el fruto, (70) El punto obligado 
de embarque · fue un municipio de la zona "El ll.ule" entonces 
con categoría politfra de Congregación, pues aqui se encontraba 
la estación del ferrocarril, sobre una de las márgenes del 
rio Papaloapam. ·Los marineros llegaban en sus barcazas a dejar 
su . carga a la estación, la más importante de toda la línea 
de Veracruz al Istmo, casi siempre con movimiento de carga 
y pasajeros, Su población heterogénea, se guarecía en caseríos 
de madera y lámina, emigrados en buen número del vecino estado 
de Veracruz o de la cabecera de Tuxtepec a tan solo 12 kilóme
tros Calles lodosas, sin servicios, insalubre, asi se encontra
ba. el centro más importante en donde también estaban las ofici
nas de algunas empresas trasnacionales.(71) 

De 1920 a 1934 el area de Tuxtepec inició su vida "panameña" 
los que mandaban en el lugar: eran gentes de la United Fruit 
y luego la Standard y casi todos le hacían la caravana a tales 
señores, De las propiedades que más destacaron fue la J, Andrew 
Almazán quien en 1923, después de triunfar contra el Delahuer
tismo en el sur, recibió como premio 35 mil hectáreas que 
se le vendieron a peso cada una y no hay inicios de que las 
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haya pagado.(72) Almazán actuaría con dureza, aprovechando 
el fuero militar para reprimir a sus trabajadores. En 1928, 
existian más de 40 fincas, · en la zona destaca como una de m!!_ 
yor venta del fruto la de Almazán (ver cuadroNo. 5,8): en 
general parte de la cosecha registrada en dicho año, fue supe
rior al medio millón de pesos, 

El proceso productivo, generó un .buen número de actividades 
definidas como la: de estibadores, cortadores, marineros, 
remeros, etc., laborando en condiciones de •;rebajo difíciles, 
por el clima de la zona, en la que eran·frecL,ntes las enferme
dades tropicales como el paludismo, malaria ¡• molestias gastro
intestinales, completándose el cuadro con .. ulas prestaciones 
y servicios, 

, - ,,-,: ' - --_ 

La primera organizacion obrera que: se regl.stra en Tuxtepec 
fue a principios de 1925: Sindicato de Checadores, Estibadores, 
Cargadores y Jornaleros de la•Congregación de El Hule "Guiller
mo Lira", con 552 socios, uno de los organizadores en el momen
to de la Fundación dijo: ·" ... que(el sindiLato) es el único 
medio con que pueden llegar al triunfo los trabajadores y 
hacer florecer su trabajo de acabar con la vil explotación 
que el capitalista · hace de los trabajadores que hasta hoy 
los ha considerado como bestias de carga algo así como de 
su propiedad como una máquina humana que tiene para su disposi
ción". (73) El Sindicato se ligó a la CRON. En esas fechas 
se crea otra asociación la Unión de Empleados y Trabajadores 
plataneros, que los cromistas llamaron "azules" u "obreros 
libres", quienes más tarde constituyeron el Sindicato Bandera 
Rojinegra afiliados a la Confederación General de Trabajadores 
(CGT). 
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CUADRO 1 5.8 

TUXTEPEC, OAXACA: PRODUCTORES DE PLATANO, NACIONALIDAD 
NOMBRE DE LA PROPIEDAD Y VENTAS, 

-1928-

!ll DUERO/NACIONALIDAD (2) L U G A R NOMBRE DE LA PROPIEDAD VENTAS NUEVA BASE!J)OBSERVAC!ONES 

1) Proyl'n Fontanes/M Tuxtepec El Reposo 2,144.26 2,144.26 Arrendada/sin 
Cambio. 

2) E.H. trejo/H " 1 16,166.74 22,000.00 

3) Antonio c. Jiménez/H " 1 22,369.98 37,000.00 

4) cu¡ Horin y Ahuja/IE " 1 32,275.05 45,000.00 

5) Aguatin Tenorio Carrillo/H " 1,678.40 2,400.00 

6) Manuel Pratts/K " La Esperanza 23,397.31 39,000.00 

7) Andrés Cruz de la T,/C Diversos Diversas 70,151.50 75,000.00 Capital 
20,000.00 de 
diversas 
plantaciones 
p/importa-
ci6n la Aura 
ta deatruidii 
en su totall 
dad por el -
hurac.&:n. 

8) Bruno Platas Vargas/~ " San Rasando 37,391.46 18,000,00 PidHi nueva 
y menor base. 

9) Ausencia Ortíz/H Hundo Nvo.Tuxt. 1 538.69 6~000.00 Slilo de octu 
bre a dicieiii 
bre 2,600.00 
capital. 

10) Fdo, y Bernardo Ocampo/H 'I'Uxtepec 1 1,405.64 4,200.00 
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!ll DUERO/NACIONALIDAD (2) LOCAR NOMBRE DE LA PROPIEDAD VENTAS NUEVA BASE OBSERVACIONES 

11) Domingo Contreraa Tuxcepec ? 10,434.29 15,000.00 

12) Caneo Ahuja Vda. de • Piedra Cu.adrada 5,302.55 9,000.00 cap.10,000.00 
Bravo/H 

13) José Antonio Albuerne/E " San Antonio 25,596.52 30,000.00 Ca.p. 22 ,soo.oo 
14) Antonia Harta Albuerne/H Ojicl&n La Secreta 14,554.71 18,000.00 Cap. 8 ,000.00 

15) Marcelino Garc!a/H " Paao de Santa Rosa 998.91 12,000.00 De las da •! 
tas bases. 

16) Cayetano z. Ojeda/H Chiltepec La Uni6n 9,470.75 15,000.00 

17) Luz Har(a Zamudio/H Tuxtepec La Laguna 450.00 7,200,00 Su Cap. 
4,000.00 

18) Viga Hnos./H Oj itllin La Laguna 5, 750.00 12,000.00 Cap.10,000.00 

19) Alejandro Albas/E Tuxtepec ? l,J22.30 J,000.00 
20) Caeanueva llnoa./E Chiltepec El Refugio 17,959.74 40,000,00 

21) Enrique Prang/A " ? 2,787.06 6,000.00 2,500.00 cap! 
tal/arrendat!: 
rio. 

22) Cmo. Vbomeater/A Tuxtepec La Magdalena 10,144.57 20,000.00 6,000.00 cap! 
tal/arreodat!. 

23) Fernando Pérei/H Ojitlin El CanttSn 14,838.11 18,000.00 

24) Teodoro G. Cotera Tuxtepcc Peña Rubia 13 254.90 23,000.00 Cap. 2,400.00 

25). Inocencia Heoéndez/H " La Calera 1,147.53 6,000.00 

26) VIctot Ahujn/E " Playa de Monos 33,704.00 54,000,00 Cap.20,000.00 

27) Hanuel Avendaño/H Chlltepec La Borda 7,902.85 12,000.00 

28) A. Sosa y Cta./H Amapa La Perla 6,390.08 21,000.00 Veracruzanoa 
(vendieron a 
4 centavos 
el Kg.) 
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(1) DUERO/NACIONALIDAD (2) L U G A R NOMBRE DE LA PROPIEDAD 

29) Feo. Flores/H Tuxtepec 1 

30) Emilio Flores Andrew/H " Las Carolinas 

31) Hoyos y Verdeja/E " Sumatra 

VENTAS NUEVA BASE OBSERVACIONES 

2,217.98 6,000.00 

101,593.96 120,000.00 J 

- '.De J.Andrew 
Almaz&n;el de 
mayor venta. 

4,270.74 20,0QQ,QO De septiembre 
a diciembre. 
Cap.50,000.00 

32) Fcu. Fernández/E San Antonio San Antonio Encinal 12,122,35 46,0QO,OO De junio a 
die, cap. 
115,000.00 

33) Vicente Sacce/E 

34) Roberto Stoll/A 

35) Bada Bnos./E 

36) C ndelaria Htz. Vda. 
do A./H 

37) ~· incealao Azamar/H 

38) A.J. Glover/Y 
39) Isidro Hora/H 

El Yucal 

Soyaltepec 

Tuxtepec 

" 

" 
" 
" 

. El -Yucal 

:: Chi~~1~~i-~pa - -
•... ' 

,··.~· 

.La Sida 

Cefro d8 oro , 
-. ' El:· ~-;y~~fr -

! . .. 
FUENTE: ACEO/CONCILIAC!ON Y ARBITRA.JE, CAJA l/J Tuxtepec, 1929; 

(1) Podrían haber faltado causantes. 
(2) H•Hexicano; C•Cubano; E•Español; A•Alemán; Y•Eatadunidcnae," 
(3) Esta base fue la definitiva después de una negoclacl6n.· 

40,636.86 96,000.00 De jul. a die, 
cap.50,000,00 

1 ,011 .25 9,DOO.OD 

5,632,48 6,000.00 Cap.10,000,00 

5, 110.41 9,000.00 

4,465.75 6,000.00 Cap. 5,000.00 

3,855.09 9,D00.00 Arrendatario 

1,916.45 6,000.00 cap. 1,soo.00 

> 576 ,439. 00(3) 
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El Sindicato Guillermo Lira, exigía que la jornada de trabajo 
fuera de 8 horas, y con servicios médicos indispensables para 
los trabajadores, a lo que la empresa no accede. Estalla la 
huelga que dura 15 dl.as, los de Bandera Rojinegra no parecen 
apoyarlo y se da un enfrentamiento entre los dos Sindicatos 
en ·que los cromistas que son mayada (ver cuadro No. 5.9) 
traban de ·acabar con los de la CGT, quienes resisten para 
después no· volver a tener presencia. Al final del año, el 
Sindicato Guillermo Lira lleva el nombre de "Mártires de Chica
go" quienes al sentirse fortalecidos le comunican al gobernador 
"en nuestro caso somos los únicos que sabemos para qué sirven 
los sindicatos"(74), 

El .. Gobernador de Veracruz, cercano al conflicto, considera 
que no es tal, sino una lucha de lideres en· que los obreros 
estaban siendo víctimas de la politice de los agitadores que 
no habían podido triunfar, de otra manera querían hacerlo 
fingiendose redentores de los agraristas, . cuando habl.an sido 
los victimarios.(75) 

En 1926 ya existe la cromista Federación Sindicalista de la I• 
región platanera compuesta por 7 sindicatos. 

l. Unión de Empleados de las Cías Plataneras. 
2. Sindicato l!eriberto Jara de Trabajadores de Oro Verde 

y anexas. 
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CUADRO I 5.9 

TUXTEPEC: ASOCIACIONES REGISIRADAS EN 1925. (*) 

NOMBRE AFILIADO A: LUGAR FECHA DE FUNDACION 

l) UnU5n de ·lancheros y Cargadores CRDH y Federaci6n de Sinds. Tuxtepec 2/U/1925 
de Oaxaca. 

2) Sindicato 'tsenjamtn Hidalgo" CROH y Fed. de Obreros y EL Hule 25/VI/1925 
Campesinos de Cosamaloapam. 

3) Sindicato de Obreros y Campea!- 7 Ialeta/Tuxt. 22/VIII/1925 
nos de Isleta. 

4) Sindicatr- "Bandera Rojinegra11 CGT El Hule 1 
S) Sindicato de tancheroa y Carga- 1 El Hule 12/IX/1925 

dores de Tuxtepec. 

6) Sindicato de Empleados 
jadorea de ''El Hule", 

y Traba-. El Hulá 13/Il/1925 .. 
7) Sindicato de Cargadores de "El 7 !l Hule 26/IX/1925 . 

Bula" 

8) Sindicat 1 de Checadorea, Estiba El Hule ' . 6/11/1925 ' 
dores, Cargadores y Campesinoa7 CROH 
11Culllermo Lira" (**) 

FUENTE; Pe:.i6dico Mercurio. ACtr:, Depto, del 'Irabajo,AGEO Conciliación.Y Ai-bltraje.·y c0bernaci6n •.• a/e. 

(*) el número ea incompleto. 

(**) se transforma después en 1'HS.rtirea de Chicago11 · 
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3. Uni6n de Campesinos de la Col. Sta. Teresa. 

4. Uni6n de Campesinos de la Col. Sta. Rosa. 

5. Uni6n de Campesinos de la Col. Sta. Elena. 
6. Uni6n de Estibadores, 
7. Sindicato de Cargadores Plataneros. 

La mayoría de tales asociaciones firma su primer contrato 
de trabajo con la negociaci6n Joseph Di Giorgio que constituye 
un avance por los logros. A los empleados de oficina -que 
son de confianza pero considerados en el documento- se les 
da un mes de vacaciones con goce de sueldo; en caso de defun
ci6n de los trabajadores en general la empresa correría con 
los gastos, más tres meses de sueldo a su familia; semanalmente 
tendrían un día de descanso; la empresa se compromed6 a poner 
escuela para hijos de los trabajadores y en caso de accidentes 
de trabajo se indemnizaría de acuerdo con la Ley.(76) La expe
riencia de la CROM respecto a otros sindicatos para asuntos 
de contratos se refleja en el documento por su estructura 
Hay un punto no mencionado, la duraci6n de la jornada de traba
jo. 

El salario mínimo se fija en $ 2.00 y el más alto correspondie!!. 
do a los encargados de vigilar la producci6n fue .de: $ 5.85; 
los trabajadores a destajo podrían · obtener.;. tiri: mayor· ingreso, 
pero la cosecha no es todo el añéí, sino·: se reduce a no más 
de 6 meses que era la temporada de levantar el producto. (ver 
cuadro No. 5.10), · 

A pesar de que el partido laborista de extracci6n cromista 
(PLO) había apoyado a Genero V. Vásquez para dar "el camarazo", 
éste una vez en el poder empieza la hostilización tanto en 
lo sindical como en lo político. En la ciudad fue asesinado 
el secretario general del PLO, Luis Dominguez, Ferrocarrilero 
sin que se aclarase su muerte, (77) con su desaparición la 
(76) 1r,rn1 JunJn rk CóñciPiación pJv1B.w.oje, u'c, coja No, 10.. 
(77) ·•;::~ al. 'f~ L.u,U, iJarúng.J.ei, Ql12. /JJ2. acJZ;a;11rc1o a 
~ M /a lllMÍa,rk. ,[JJ. <;fJ/Ja. 119!! ~~, IDW de ~ 
~ <¡l12. rW CR_-i:ü.eJtu¡ a .fa wR.fia (/Uf- ~."Jl//f' M . Í Of. l1é. 
i;e;,.._~ ~~.la~ llrÍ<l i¡/jfj!-~. y ~ Ali2.IJaw,, 
~' D.'f., 1 de agoil.D rk 'iWr. 
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CUADRO I 5.10 
Tuxtepec1 Salarios a Trabajadores de la Empresa Joaeph Di 

Giorgio.- 1926. 

Ocupaci6n 

Aparadores. 
Jornaleros 
Boyeros 
Ayudante de boyero 
Caballerango 

Aguo.dar 
Almuerce ro 

Encargados 

Salario p/dh 
2.75 
2.50 
J.oo 
2.50 
2.50 
2.00 
2.00 
5.es 

Salario a dos ta j o/•e:"'o""r""eo,_d::.e"-'f"'r"u"t::.a"". ---"C"e"n""ta::.v"'o"'s'-"p"o""r-'r"a"c"i"'m"'o

de 1 a 2000 racimos 

de 1 a 2500 • 
de 1 a 3000 
de JODO 

Limpia de plantacidn 

• 
" en adelante 

Con monte. hasta de 6 meses 

Con jn2!1!e... de 6 meses en adelante. 

10 
B 

6 
5 

p·eaos/ha. 

13.25 
JO.DO 

Fruta de exportación/ ·~~m~sa~ .1.l ____ ""P::.•:o•º::."=------

1 a 5 carros inclusive. 
1 a 10 • " 
1 a 11 " • 

10.00 
9.00 
s.oo 

FUENTE• AGEO, Conciliacidn y Arbitraje, s/c Contrato Colectivo 
de Trabajo, 2/Sep./1926. 
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actividad partidaria del PLO, se reduce y después deja 'de 
existir; inclusive su mismo emblema es boicoteado. En el terre-
no sindical las . mismas autoridades de El Hule, toman medidas 
contra los cromianos, tratando de impedir su actividad sindi- ! 
cal, sus delegados en la regi6n son expulsados. · » 

1 
Las exigencias laborales se ubican en la firma de contratos, 
aumento de salarios y disminuci6n de la jornada de trabajo. 
Se establece una pugna entre diversas asociaciones y los patro~ 
nes pero a la vez también estaban en juego el control de los 
trt aajadores en que la CROM no las tiene todas consigo, aún 
con el apoyo de su progenitor Morones en la SICyT. Los movimiea 
to: huelguísticos de 1926 son dos: el primero contra la Mexican 
American y Cuyamel Fruit por no ajustarse al Art. 123, que 
se da en junio. Al final del año El Sindicato de Empleados 
y Trabajadores Plataneros y la Uni6n de Maquinistas Patrones 
y Marineros del Papaloapam, se declararon en huelga hábilmente 
contra las Cias, productoras que manufacturaban a la Mexican 
Frcit Co. por no cumplir los contratos de trabajo(78) y no 
acceder a un mayor pago. 

En 1972 la Federaci6n Sindicalista de la Regi6n Platanera 
(FSRP), cuenta con 8 sindicatos. Dentro de los términos. lega
les, ya está en vigor la Ley del Trabajo del Edo., se instala 
en Tuxtepec la Junta Municipal de Conciliaci6n y Arbitraje. 
A principios de año la Federaci6n demanda a la empresa · Di ~ 
Giorgio, piden la destituci6n del jefe de campo y 30 trabajado- ! 
res, a quienes considera que realizan labores subversivas ;¡ 
contra el gobierno.(79) De lo que se trataba era que un grupo t• 
de trabajadores pretendía formar un sindicato de libres para ;: 
desconocer a la CROM (FSRP). Al ocurrir el paro, la empresa 
despide a los cromistas principalmente a los dirigentes, Se 
entabla la demanda, que llega hasta la Junta Central de Conci-
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liación y al final. el laudo considera la huelga como ilegal 
y ordena · que se reinstale a los despedidos por lii empresa. 
Los papeles cambiaron, los demandantes,. se convirtieron en 
demandados, pues. se les· conminó a· volver. al. trabajo a· de .lo 
contrario serían 'despedidos, De los casi 30 días· de ·huelga 
ha hubo pago ele salarios caídos y se estuvo ·ª punto de susti-
tuir o los paristas.(80) · 

Al no dar resultado la estratagema de· querer correr a sus 
compañeros "por ser infidentes al gobierno", los cromistas, 
giran un oficio a 49 personas que no son de su afecto, para 
que en plazo de 48 horas digan si quieren seguir perteneciendo 
a la Federación; :n caso de no hacerlo quedarían fuera lo 
que significaba sin trabajo, ya que la empresa, de acuerdo 
al contrato, no debía ocupar personas no sindicalizadas. Se 
las ingeniaron los cromistas para que dicho oficio no fuera 
contestado en el plazo fijado y por lo tonto quedaban desemple.!!. , 
dos 49 trabajadores. 

Los despedidos er::n principalmente del estado de Veracruz 
y los cromistas de Oaxaca. El representante . de Di. Giorgio 
expone que los primeros piden otro contrato de acuerdo con 
su estado, cosa que los autóctonos no aceptan. No se podría 
descartar que los jarochos pertenecieron a la Liga Nacional 
Campesina, de gran peso en su estado en donde habían tenido 
enfrentamientos con la CROM, casi siempre disputándose el 
control de un mismo centro de trabajo;(Sl) por su parte· la 
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empresa.se queja por• los probl~mas que sepresentan al detener 
la carga del 'plátano por ser este im producto perecedero. 

La pugna ,de la CROM' ~~ sólo eracon los de Veracruz, al inte
rior, ya en funciones ia· CPSO, es quien empieza a intervenir 
con los trabajadores,' lo cual ·se desprenden de un convenio 
que se firma·.en'_agosto-de ese año con la SICyT en México, 
De entrada .se decide'• que ninguna agrupación tuviera la exclusi
va para· controlar.· los trabajos en la región, que se considere 
para redimir los· conflictos la JCCyA, y tampoco el gobierno 

·del estado de Oaxaca ni la CPSO tratarán de destruir a las 
agrupaciones" de la CROM y a la inversa, (82) Se nota el peso 
y la presión del gobierno estatal, ante una CRON que empieza 
a "desmoronarse11 , · 

Para 1928, México ocupa el 4°. lugar como país exportador de 
plátano con el. 8.5% que en números absolutos son 5,526,200 
racimos los que principalmente se consumen en los Estados 
Unidos del Norte. Tal cifra es superior en un millón de racimos 
respecto a 1926 (ver cuadro No. 5.11). 

Tabasco por su parte produce 216, 779 tn., aproximadamente 
61 574,907 racimos, ·producción mayor qtie la exportada, con 
un valor de$ 7'639,670.00 (83). Tuxtepec, por sus dos lugares 
de salida del fruto para los EEUU (Veracruz y la Frontera 
Norte) en carros de ferrocarril, exporta en ese año 49,816.5 
tn., que al precio de $ 55.00 tn. (F .O.B.) tienen un valor 
de $ 21 739,906.00, lo cual representa el 75% de su producción 
total y del mejor plátano pues el otro se consume nacionalmente 
(ver cuadro No. 5.12), Considerando que cada racimo en promedio 
pesa 37 .O Kg. (32.97 Kg. en el caso de Tabasco), de acuerdo 
con las estimaciones de la época se tendrían: 1'494,495 raci
mos, que representa el 27% de lo exportado en ese año, El 
restante en primer término sería Tabasco, además Veracruz, 

(82) Cuwen.itJ {.1ma1,o m la Set:Miruúa de lrclu6Wa. y Cane=iD y 711DR.ajo, 
m f'1.éxlco D.T., el. 31 de agodo de 19:!1 /(jflJ, Cuic.Wod/n y ~e, 
¿/e, coda 1 a. 

(83) f'btri.1nez rwaJ, op ci1. p.102. 
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CUADRO t 5.11 
PAISES EXPORTADORES DE PLATANO A ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA 1 1928, 

PAISES RACIMOS 

Hondura e Espilñola 22 485 508 

Jamaica 11 935 578 

Guatemala 6 251 048 

Mt!!xico (1) 5 526 200 

PanamS 4 862 268 

Costa Rica 4 63' 125 

Nicaragua 3 397 700 

Cuba 3 077 412 

Colombia 1 619 366 

Honduras Británica 508 428 

Otros patees 11 823 . 
·; .... ' 

T O T A L E S 64 307. 656 .: 

FUENTE• TUXTEPEC MODERNO t 10, Octubre 19°28 p',· 14. 

' 
35, 

19. 

10. 

8,5 

7.0 

7,0 

5,2 

5. 

2.5 

0,7 

0.1 

100. 

(1) en 1926 habla exportado 4 591 628 racimos,· ocupando tam• 
bi4n un 4ª lugar. 

(2) el racimo pesaba en promedio 32.97 Kg. e.n Tabasco; para el 
caso de Tuxtepec 37.6 Kg. 

1 

• 
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CUADRO t 5.12 
TUXTEPEC, OAX.1 EXPORTACION DE PLATANO, 1928. 

Mese a Exportaci6n Por Veracruz Exportac16n por Frontera Norte 
Carros (1) Eªªº (K2) carros (2) Peso (K9i 

Enero 234 2 656 810 249 2 545 170 

Febrero 267 3 152 190 306 3 141 550 

Marzo 137 1 694 450 968 9 231 264 

Abril 104 1 324 890 687 7 274 812 

Mayo 219 2 633 690 460 4 882 999 

Junio 55 621 210 125 l 225 095 

Julio 87 l 032 320 51 539 062 ~ 

Agosto 36 333 930 

Septiembre 139 l 463 280 

Octubre 17 222 500 159 1 845 610 

Noviembre 40 529 720 166 l. 765 040 

Diciembre 23 288 410 133 l 362 480 

TOTALES1 1183 14 156 190 . 3479. 35 660 292 

FUENTE: TUXTEPEC MODERNO • 10, octubre 1928, P.• 14 
(1) Exportaci6n total; 4662 carros con··49,e16,482 Kq:-~·qUe·a:,55.00 tn. r.o.s. carro ·en 

El Hule representan un valor de $ 2 739 906-.51: _oi:-o nacional-. 

(2) Carros de FFCC con un promedio de ll'tn. _cada. 'Uno~->:. 
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Chiapas y Guerrero que se iniciaba en la producci6n.(84). 

Las compañías que exportaban eran 3 transnacionales, encabeza 
la· Frutera Transcontinental con el 56%, le seguían Joseph 
Di Giorgio con el 24% y al final la Cuyamel Fruit Co. con 
el 20%. No babia en este proceso de comercializaci6n, ninguna 
otra compañia. En la convenci6n platanera se babia planteado 
lo necesidad de formar cooperativas de exportadores con los 
productores de Tuxtepec, pero tal proyecto no fructific6. 
(ver cuadro No. 5.13). 

Ese año de 1928, fué ue elecciones para cambios de gobernador. 
Contienden por lo mer Js 3 candidatos: Francisco López Cortés, 
(FCL: "Chico López"), Esteban Maqueo Castellanos y lleliodoro 
Charis. El primero fue el candidato de la CPSO propuesto en 
su 2ª Convención. En Tuxtepec las autoridades son abiertamente 
"cbicolopistas" -según queja de sus opositores-, y no permiten 

. otra actividad política que no sea la. de su candidato. (85) 
En la gira electoral, FCL, se declara socialista y defensor 
de los trabajadores, JU ascenso al poder lo logra sin mayores 
dificultades. En ese año en la parada del lº de mayo desfilaron 
en El Hule cerca de 2 mil trabajadores plataneros, vitoreando 
las luchas laborales al Gobernador y autoridades locales.(86) 

El primer dia de gobierno FLC, enfrenta el último conflicto 
laboral del año que se efectúa en El Hule: una huelga en la 
empresa Di Giorgio, en la que los trabajadores de la Federación 
consideran violado el contrato colectivo. Di Giorgio, por 
medio de su representante B. Parachini aduce que el conflicto 

(84) Cawendái de.~ de. PuJirM úwpkn&!. ~ ~' 
f'IJxko flf)l}, 24 de. 1926 (~) .60lD U<ña1a. 5 ~ ~: 
7akuit:D, D:ixoui, V~ CJWi¡w., y (µen¡ww. . • 

(85) • ... u. ~del. CM,. Pol1i.icfJ ·~ ... de. ~ux:lepec. M. 

q¡M.ja flOll. la ~ rp.12. eJ= .fa,¡, ~ ~ iufpll. a IJI1; 'f-e ~ 
IJ1Xllie la cadidaiwia de. íCL fK1llO. go/WwrkYt. • • l(j{{J, ~ y 
~e. .úc coja 1fi., 30 de. aP.n11. de. 1928, 

(86) f'kw:wúo, 3 de. ITOIJO de. 1928. 



186 . CUADRO 1 5,13 

TUXTEPEC, OAXACA: NUMERO DE CAIU\OS QUE EXPORTARON LAS COMPARIAS PLATAN!ll\AS, l!l28 1 

" . . . . . .. . . . ' . · ........... . . . ~ .. ' . . . . ,· .... 
Clt: COMPA!lIAS EXPORTADOl\AS POR WRACRUZ: , ,': ' ¡?OR' P.llONTERA. NORTE< .,T O.TAL 

Compañia rrutera·"Iranscontinea . 
tal. 245 235!l 2,604· .56, 

Cuy Miel fruit Compa~nJ•. 238 , 710 !l48 ·2·0, 

Di Giorgio . 700. 
, 

.. 410. 24t Josep . . . ... .... .. (, .... .... .. . l 110 .. . . . . ·" .. . :. . . . ' ' ~ . ; 

J. 183 (25\l 3 479 (7.5\l 4 662 100, 

FOENTEi TuXtepec Modernos J 10, octubre 1928, p14 

<ll el tiempo de un tren platanero v!a COrdoba es de 84 horas y para ciudad Ju4rez se -
hacian 9.6, La distancia de Veracruz Nueva Orleans era de 1300 Km,, de ·frontera . ---
Tabasco, al miBJDO lu9ar 1216, 

' 
q:: 
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se debe a que la compañia nombra a sus administradores, consid.!!. 
radas como personal de confianza, en lo cual estarían no sindi
calizados. El dueño Joseph Dí Giorgio, intervino directamente 
y la huelga se resuelve después de 15 días de inactividad,(87)
En el fondo persiste el enfrentamiento CROM-"libres", en este 
caso trabajadores que tienen contacto con la CPSO, 

En 1929 la Congregación de El Hule, cambia al nombre de Papalo.!!. 
pam, con categoría de pueblo, pues ya tiene algunos requisitos 
como el contar con 2,500 habitantes. A principios de ese año 
los trabajadores de la Finca las Carolinas propiedad del Gral. 
Almazán forman su sindicato de Campesinos Plataneros adherido 
a.la CROM. 

En gira por Tuxtepec FCL, con el Gral, Almazán y su escolta~ 
visitan su Finca (ver cuadro No. 5.8) y los trabajadores dialo
gan con ambos, comprometiéndose el milite a tratar con el 
sindicato y concederles un aumento, darles casas y atención 
médica; en fin todo lo que pedían. Ese mismo día que el gobern.!!. 
dor regresa a .Oaxaca empezó la represión. Aprovechando la 
escolta,sacaron de sus jacales a los organizadores del sindica
to, llevándolos a lugares lejanos donde los botaron con sus 
pertenencias,(88) No se vuelve a saber del sindicato, a pesar 
del apoyo que la CROH le brinda. 

El 26 de enero se realiza en México la Asamblea Nacional Unif i
cación Obrera y Campesina, surge la Confederación Sindical Uni~ 
taria de México (CSUM) con 116,000 obreros industriales y 
300,000 obreros agrícolas y campesinos, representados por 
326 delegados de diversos puntos del país. Dentro del Comité 
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Ejecutivo quedó Pedro C. Palacios dirigente de trabajadores 
plataneros de El Hule, {89) los conflictos laborales, tendrían 
ahora un nuevo interlocutor: la CSUM. En la Finca San Bartola 
perteneciente a la Cía. Dí Giorgio corren. a 150 trabajadores 
sin motivos reales, la CSUH se dirige al Gobernador y él.Presi
dente: "en representación de 125 mil obreros y 300. mil campesi
nos, pide encarecidamente ordene 150 trabajadores hacienda 
Sn, Bartola Tuxtepec, Oax., fueron arrojados trabajos y preten
den ser arrojados casos por protestar contra .tiranía lideres 
CROM sean repuestos sus trabajos y ···espetados sus hogares, 
Secretario Gral. David A. Siqueiros •• ;" Interviene telegráfica
mente el gobernador investigando el caso del que ya tenia 
conocimiento.(90) 

El problema más serio vendrá al mes siguiente. Una refriega 
entre los agraristas de El Hule y Vi!racruz, y los obreros 
cromistas, el resultado sangriento fué de 4 muertos 2 de cada 
lado, once heridos. Se abre de inmediato la averiguación, 
y da su versión a FCL su agente confidencial(91), y a la vez 
Agente Municipal Enrique Nartínez, culpando a los agraristas: 
".,.quienes por motivo de embriaguez, según he averiguado, 
habían causado el conflicto", Martínez sugiere que se forme 
una defensa social, por el zafarrancho acontecido. En la ver
sión de los agraristas, quienes integran su Liga de resistencia 
y además son 862 miembros de la CSUN, acusan directamente 
a Nartinez como provocador de acuerdo con las Campañias Platane 
ras y que el Presidente Municipal de Tuxtepec (impuesto desde 
el gobierno del Estado) también estaba en contubernio con 
ellos, persiguiendo agraristas, como había sucedido con !lipóli
to O jeda, Secretario del Comité Ejecutivo Agrario secuestrado 

(89) f'Cvd1nRZ V<!ll{,l.da, op.di. p.418; ~ 7.&l, JuR,;n iWmi.o NJo. en 
él f'bt:h2U, 'TO', f11RxkD, 1968, P• 2'.50. 

(90) l(iélJ, Cmcilind.ón. y ~e, ú /. roja 1-a, ~ de 8 de ~ 
de. 192'). 

(91) •••• Cm uta /.echa y µJll. aaJenio del. c. ~ •• M. expide rzm&rmWt 
itJ de.~ ~ •• de. 7uxf.epec. cm un &í!ld.o dimí.o de.$ 2.ro •• --: 
al C. &vurµe l'CvúJnd' ltj{JJ, Ccndf1uc.i!n y M!Ji.M.je, uc, roja 1B, 
19 de. fl1)1J, de. 1928, 
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~ a y asesinado por 6 guardias blancas, (92) respecto al suceso :• 

informan; 11 
••• Endque Martinez, actual agente municipal al ~ 

frente de grupos sindicalizados emprendió el ataque a las ~ 
tres de la madrugada encontrándose con el rondín que andaba >i 
en servicio en defensa de esta Plaza por la Guerrilla Agraria ~ 
-(grupos de campesinos habilitados para cuidar la región. •¿. 

"Guerrillas")- que están a las órdenes del General Lindero i¡ 
Hernímdez (jefe de las fuerzas irregulares; "guerrillas" en 
la zona) habiendo en el choque sangriento dos muertos y cuatro 
heridos de los nuestros y de los atacantes dos muertos y más 
de seis heridos por lo que el destacamento que no es mas que 
representante del supremo gobierno no hizo más que cumplir 
como soldados defensores del Supremo Gobierno en esta plaza 
y dándose cuenta de lo ocurrido ••• y sabiendo la actuación 
del Agente Municipal que era el mayor responsable se hizo 
la detención de él y de otros que se encontraban con manchas 
de sangre ... "(sic) (93) El agente Municipal fue puesto en 
libertad gracias a la intervención de los comerciantes del 
lugar aprovechando la llegada de un militar que con su investi
dura, y sospechas de haber ·recibido dinero sin esperar ni 
hacer averiguación ninguna, los dejó libres, lo que no sucedió 
con 4 de los agraristas · que . siguieron en prisión acusados 
de homicidio y de rebelión; Prosigue la carta de los agraristas :! 
leyéndose; " ... lo curioso es que los de la parte a'tacante ¡'¡.,·.' 

están todos en libertad; por lo que se ve que hay mucha justi
cia y que los muertos y heridos Agraristas, i:io valen nada. .. li 
y de los dos presos que han quedado en la cárcel son enemigos i'. 
en poli tica y social por el compañero Pedro P. Palacios (en 1) 
prisión) es uno de los lideres agraristas y miembros del conse- i 

jo confederal de la CONFEDERACION SINDICAL UNITARIA ••• " . 
También Pedro Soto que había sido cromista, era otro de los 
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detenidos por no estar de acuerdo con la política de la Federa
ción, pues había denunciado sus maniobras y se había pasado 
con los agraristas. Por esta razón, consideraron los denuncian
tes que en forma selectiva lo habían detenido.(94) 

Diversos apoyos por escrito reclamando la libertad de Palacios 
llegaron al Gobernador FCL. Uno de ellos vino de la Local 
comunista de la Ciudad de Oaxaca, acusando a las compañías 
extranjeras y a sus empleados de serviles. (95) El periódico 
Mercurio consideraba solucionado el conflicto, metiendo a 
la cárcel a los agraristas; ( 9f ) por lo pronto un destacamento 
federal de Veracruz sustituyó a las guerrillas. El papel del 
estado, como en la mayoría d' los conflictos de trabajo de 
la región, fue casi de expectador, hacia mutis, y por otro 
lado lo más importante era mantener el orden a toda costa. 

De parte del gobierno local desde el mes de abril, fué enviado 
a Tuxtepec el inspector de trabajo Jorge López,(97) seguramente 
a realizar actividades que fueron más allá de lo que es propia
mente inspeccionar. Para mayo, la nueva Federación Tuxtepecana 
de Obreros y Campesinos, se adhiere a la Confederación de la -
ciudad, Ya como sindicalizados los jornaleros pueden contra
tarse con todas las de la ley lo cual acontece. Los cromistas 

(94) fltz. VeiiW¡;o op. ciL p. 719, da 1n in1eA¡wdad/;n del hccM: • ... d. 
al.Minalo de ;¡. (jpe. /~ (LidM r:rm.inJA&u.,, ~ d. 14 
de /lrll.fO ck 7929 ), lllJ iWl .WW .ta MifaL de un ~ ~., •f/O'I. 
.f.04 nWJno& cüru l!/l 7uxl.e¡¡ec, ~, :Vzor-ru ~ ~ d 14 
de ~ m. d. Cl.JOll1eP. ck .ta gJJWli.U.a al. CiJll1IUAta Pa:úw P. Pafnc.itJ.6, 
at1JAárldD de .6elt el cu/.paUR. de un ch«¡i.w. wural.o que al. f'1'!l!Cl'A .6e 

"2allzD eniAe el llUd1n og¡irvt.i;.¡la. 'P1R. hacia la ui.gilmcia m. un ¡xM:rk 
.t1tl1UÍD a !U& y un 9'U1PO de Cl/afUau¡¿, Oll1lalru. ••• 

(95) l(/IJ, ~y /vdJ.iiAnje. ./le roja te, l..=1. Cmvnlda de íh<nt:a, 
1Q de llt:1!JO 1929, (w el ún.ko dedo que .6e ÜRJle. ck 1n ~ m 
ciWaJ. de Chxoca). 

(96) f"lettt:wtln, 28 de JlX1RZIJ de 1929. 
(97) Avq.JI!. m el me.6 de aOMJ. ~ ~ ex¡wilo en /tY= MrücatolJ 

y hac.elt allmztu,, ui.Mió 7uxi.i!pet:. •m. et. ~ de Wla canV:,Mn.· 
~, 76 de a&iJ. de 1929. 
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se inconforman y agre~en .violentamente a los de la Federaci6n. il 
~ De inmediato el inspector . toma cartas en el asunto informando. 0 

al gobierno, y tranquilizando a· 1os de• la Confederaci6n para [i 
no caer en provocaCiones. Para realizar sus trabajos los no ,; 
cromistas . empiezan a ser apoyados por la Polic:la municipal; '' 
la Cámara ·de Comercio. de Tuxtepec se · hace de la vista gorda l 
y les da trabajo; vienen las protestas, y piden en primer :! 

· término la cabeza de Jorge L6pez "quien habia sido cromista, ·¡ 
y ahora se encontraba creando sindicatos libres, y por la .·; 
·labor que· se desarrollaba en favor del comunismo ••• "(98) 'i 

Para agosto . ya .. han surgido un buen número de si{ldicatos. En 
la finca Sn. Bartola de las más grandes, se forma el Sindicato 
Julio Antonio Mella y otros como Mártires de Chicago, Evolu
ci6n, etc, El remate sería la salida formal de la CROM de 
varios sindicatos.:· que bajo un texto semejante comunican al 
Comité Central del D;F.: 

" ... por no · co~venir·. a nuestros intereses, dejamos de formar 
parte de dicha Confederaci6n recobrando nuestra autonomía, 
la Uni6n de . Artesanos y Oficios varios, Uni6n de empleados 
de las Compañias Plataneras, la Uni6n de Estibadores Platane
ros, y'otras más son los primeros en hacerlo con su correspon
diente copia al Gobernador del Estado. En septiembre, ya se 
consideraba que había dejado de existir la Federaci6n cromista 
pues sus 14 sindicatos la habían abandonado. Algunos de ellos 
pensaban demandar a sus anteriores dirigentes por nunca haber 
informado lo que sucedía con sus cuotas. (99) Ese año fue de 

(98) • ••• ;Jonge. Lópa. ~ dd Sirtüt:ai.o ~ ck Salina 0ttiz, 
aduat. !Mpedott. 7nafiajo úlaio, ~ 7uxúpec. /anmfarÍí1 .wclka
i.ol.> .liJ,tr¡¿¡, y rmxx:m1o r.LJ/iatltrdv, ~, haR..ilrdD oauvUrlD 
ya dvxµe,J ~. wzge. ge.d)uu!. ad.e goR.i.e;¡rw E.dak W>e lVi.a 

./aR,oti cnJnUro1. • • :lel.cyttara al. a:. de la 0011, IWRX{J«Üdo al. goR.tywr1tyt /(¡él) 
Crnc.i1..inciín y /ltrf.iimje .tic, caja 1R., 13 de junio de 1929. 

(99) l'1em:wriD 27/ago/1929, "n.ingjn ~~ya l!ll él. Hde a la 
CJU'/¡ f'l.R.C!OAck, op cil. p,113, 7rd.iln a/1ma: "m Ctixm:a, la (/UJl. 

hoR.ía dilo m oVw Ü<!m{xJ WUl ~ p:rWvun de la am, la 'fa:Wtg_ 
c.iín fue <ÍMÚIJJkÍfl y icdrniln nJJ &! fa /nturrrlD WUl ~ <pJR. oa¡pe 
.Q.1 .fu!p¡t", la (/UJl. nJJ e.6 ioioJJrud.e ci.eJtÚJ ~ miAan1o. CUTtJ ~ 
y~laCl!IJ. 
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lluvias fortísimas, el Papaloapam se desbord6 cubriendo y 
arrastrando las chozas miserables de los moradores, gran parte 
de las cosechas se perdieron, hubo epidemias, la linea férrea, 
inclusive la recién inagurada de El Hule a Sebastopol (alrede
dor de 25 Km) estaba intransitable, las pérdidas se estimaron 
en tres millones de pesos. 

Al llegar 1930, la Federación Sindicalista de la Región Platan~ 
ra ya sin el membrete "de miembro de la CROM", se encuentra 
en extinción, su "delegado especial 11 , Enrique Nartínez -el 
agente del estado-, amenaz6 con una huelga general sosteniéndo
se con las menguadas organizaciones que le quedaban, debido 
a un problema de descarga y carga del fruto, pero no fructifica 
ya que no cuenta con ellas; inclusive lo rechazan. Ahora ocupa 
el lugar de la FSRP una organizaci6n auspiciada por el gobierno 
Local: La Federación Tuxtepecana de Obreros y Campesinos (FTOC) 
formada(lOO) por 23 organizaciones, no solo las excromistas, 
sino otras nuevas: La Unión de Empleados Plataneros de la 
Regi6n Tuxtepecana, de Estibadores Plataneros de la Región 
de Tuxtepec, de Cargadores Plataneros Regionales Tuxtepecanos, 
de Marineros Fluviales, de Trabajadores Plataneros de Paso 
Canoa, de Trabajadores Plataneros de la Esmalta, de Trabajado
res Plataneros de San Antonio El Encinal, de Trabajadores 
Plataneros de el Yucal, Trabajadores Plataneros de La Esperanza 
Liga de Trabajadores Plataneros de Jacatepec, de Trabajadores 
Plataneros de Boca Lagarto, de Trabajadores Plataneros de 
Chiltepec, de Trabajadores Plataneros de la Magdalena, de 
Campesinos Plataneros de Peña Rubia, de Trabajadores Plataneros 
de San Antonio Granada, de Trabajadores Plataneros de El Porve
nir, Sindicato de Trabajadores Plataneros de San Bartola, 
de Sirvientes Domésticos del Papaloapam, Liga de Resistencia 
y Defensa Social del Papaloapam y Comité Particular Agrario 
de Agua Fría, 

El Gobernador en gira por la regi6n se reune con la dirigencia 

(100) f'IMcwr,ú), · 31 6W1D dR. 1930, • .. ,la 'feWrodúi l.>I!. rrlhi.eAR. a lo. a.so 
UD ocwvUó el 23 del ~ me.6.,. • 
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obrera de la .naciente Federación·y considera que habrácompre.!J. 
sión mutuª entre el· .. capital y el . trabajo y no más paros sin 
razón, La FTOC, queda de inmediato adherida a la CLSO, ahora 
los asuntos que . lo requieran se .ventilarán ya no en México, 
sino en el centro del estado.(101) . 

Por lo que toca a: la circulación del plátano y sus principales 1·. 

acaparadores, la Cuyamel1 Dí Giorgio y Vaccaro llegan a un 
buen entendimiento en lo que corresponde a la adquisición ¡ 
del producto, la Cia, Frutera Transcontinental con Patricio ¡ 
O'Uea a la cabeza inversionista .del Ferr~carril del Papaloapam j 
a Sebas~opol y dos socios, operaron con 1•n grupo de españoles, . 
estos ultimes laboraban con formas set.icooperativas que no ·j' 

satisfacían a las otras compañías por lo cual le empiezan l 
a hacer la guerra a la Transcontinental que se alía a la United 
Fruit Company a la sazón la Cia. frutt<ra más poderosa del 
momento, que pone como requisito para la unión cambiar de 
forma productiva, por lo que las nacientes cooperativas desapa
recen. Al terminar los treintas las em1•resas extranjeras se 
entienden mejor, unifican precios consolidándose un oligopolio 
bananero, . el cual llegó a controlar el producto con menos 
problemas, La Cuyamel se disolvió en México, Centro y Sudaméri
ca, en diciembre de ese año, sus acciones y propiedades pasaron 
a manos de la Transcontinental, empresa que en la época era 
considerada como negrera por explotar en demas:l.a a trabajadores 
y pequeños productores ( 102), · · · · · 

Ese 1931, consolidada la FTOC, se realiza una manifestación 
el 1° de Mayo con alrededor de dos mil trabajadores de 30 
diversas organizaciones. En sus pancartas se leía: "Pedimos 
que en la Nueva Ley del Trabajo sean respetadas las conquistas 
hechas por los trabajadores" "que no se destruya el Art. 123 
Constitucional" los oradores del acto, protestaron enérgicamen
te por la aprobación del Código Federal del Trabajo y la des-

(101) f'lv=;r),o, 10 de ~ cÍP. 1930, . 
(102) f'llwwtl.o, 5 de ~ cÍP. 1930, ..... JA. ~ .la OJyanef. 

e.o. .6in ~ '111.> c:aU>IM de ei.PD ••• 
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trucción que con ello se hacía del Art. 123 'Constitucional. 
(103) La Guillotina, era el apodo que los trabajadores le 
pusierciñ" al nuevo Código, consideraban que coartaba la. de 
libre asociación, preveían el control· sindical de parte del 
Estado, 

Los conflictos obrero-patronales disminuyeron. El control 
de la CLSO sobre las organizaciones de trabajadores fue· más 
completo que en el caso de CROH. Las compañías bananeras trans
nacionales pudieron operar mejor, aunque a principios de los 
treintas se reorienta la prodt=ción hacia otros paises disminu
yendo la exportación del fruto; vienen reajustes de trabajado
res, desempleo y la activida< defensora de la CLSO, se limita 
a denunciar los hechos.(104) 

Las organizaciones campesinas en el estado, excepto las de 
Tuxtepec y el Istmo, empezaron a cristalizar poco después 
de que otras asociaciones ya se encontraban formadas. (105) 
Las haciendas, trapiches y fincas fueron los principales cen
tros de trabajo donde los •.·breros se organizaron aduciendo 
las disposiciones legales laborales, que llegaron a sus manos 
en buena parte por medio de miembros de la CLSO. 
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Los conflictos obrero-patronales también se vieron en la hacie.!l 
da de Guendulain de 3018 ha. propiedad de un español que se 
opone a firmar el contrato de trabajo. Una vez aceptado,lo vio
la. "El Central" de Ayotla, ingenio azucarero en que sus raices 
se hunden en el siglo XVIII con larga tradición de lucha, 
se enfrenta a las rebajas y retenciones de salarios y despidos 
frecuentes. Su sindicato de obreros y campesinos del Ingenio 
de Ayotla, estuvo adherido a la CROM y ligado a los Sindicatos 
azucareros poblanos que en momentos de paros o huelgas se 
solidarizaban sobre todo con aportaciones económicas para 
los fondos de resistencia. De las fincas cafetaleras, situadas 
principalmente en la zona de )"ochutla, poco se sabe, salvo 
algunas quejas por despidos injustificados de administradores 
y empleados de confianza.(106) 

(1()(,) l(¡ED, ~y AtWJ¡oje, .J/c roja 18., ~ 1930, 



CONSIDERACIONES FINALES. 

Al término de la década de los treintas el gobierno local 
por medio de la CLSO tenia el control de los trabajadores 
organizados. Tal situación fué posible al aprovecharse el 
derrumbe de la CROM a nivel Nacional. Por otra parte se da 
el fortalecimiento interno del poder local debido en gran 
parte a la política aplicada que estuvo cercana a las formas 
populistas, además del manejo habilidoso de algunos grupos 
de trabajadores del campo y la ciudad que se les dió atención 
al exponer sus problemas, creando también una ley del trabajo 
para canalizar sus circunstancias. 

Las condiciones generales de trabajo a pesar de los sindicatos 
y los ordenamientos legales poco mejoraron, los salarios, 
siguieron insuficientes, los despidos no dejaron de hacerse, 
cuando se hacia la demanda consecuente por lo regular se liqui
daba al trabajador con una parte de lo que legalmente le corres 
pendía, la jornada de trabajo, pocas veces se limitó a las 
B horas, aunque en esto había intervención de las autoridades 
del trabajo para regularizar los tiempos lo que sucedía momentá 
neamente y después se volvía a lo mismo. -

Dentro de las pocas factorías que existieron en la relación 
obrero-patronal, se dió una pugna constante cuando algunos 
sindicatos reclamaban sus derechos; en otros negocios los 
trabajadores asumian actitudes conformistas. Las demandas 
planteadas se veían limitadas casi siempre a la Última palabra 
del patrón, la huelga, paros, demandas diversas eran practica
das por pocas asociaciones. Este heterogeneidad se presentaba 
por que la regiones del estado tenían diferentes condiciones 
de trabajo de experiencias de lucha y de niveles ideológicos. 

Los trabajadores del campo, principalmente los de las haciendas 
y trapiches que lograron organizarse, tampoco mejoraron sus 
niveles de vida, las jornadas de trabajo de sol a sol siguieron 
imperando, y a fines del período todavía se tienen salarios 
de 25 centavos al día en algunas haciendas. Varios Sindicatos 
de campesinos al igual que los de trabajadores llevaron el 
apellido "socialista", más bien como parte de la retórica 
política del momento, sin que esto significara ningún cambio 
sustancial. 

'·'· 
:I 
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Las artesanias, con características familiares siguieron ocupa.!!, 
do un papel to'JBl en la producción cubriendo consumos restrins!. 
dos ••• Pocos productos se traían de otros lugares para complemen 
tar el gasto local. Los más de eRtos eran para el conswn'O 
suntuario de lo que podría considerarse como clases altas. 

No se puede afirmar que se haya presentado con frecuencia 
al ascenso de los estamentos proletarios hacia otros grupos 
como el de la ~allistocracia controladora de la economl.a y 
ligada a la politice dominante, pues ésta era un coto cerrado 
a elementos que no tuvieran relació .. con su élite, En el caso 
de los campesinos que cambian de act:'vidad no siempre la aband.!?_ 
nan por completo. 

Las actividades ligadas a lo cultural, las preparaba el estado. 
Semanalmente se efectuaba los "Sábados Rojos" con programas 
literarios del mismo tenor que los presentados por los ateneos 
de la época, En estos participan los trabajadores con discur
sos, poesias o algún coro y orquesta, también alumnos del 
Instituto de Ciencias y Artes del E~cado y niños de las escue
las. Las alusiones al socialismo eran frecuentes y cercanas 
a lo mesiánico. Esta era una de las actividades principales 
de los trabajadores, al menos la más conocida, independienteme]. 
te del cine y la llegada del circo de vez en cuando, La vallis
tocracia, tenia su casino y lo máximo era traer alguna compañía 
de zarzuela y opereta, además de saraos muy particulares con 
la asistencia regular de los principales del gobierno. 

Por su parte la CPSO que llega a registrar más de 300 sindica
tos de todo género y se integra al PNR cuando éste se funda, 
Buen número de dirigentes de la Confederación también figuran 
al frente de la CLSO, lo cual facilita movilizar sindicatos 
en los actos civicos -como el primero de mayo-, mitines de 
candidatos para gobernador, diputados, senadores y presidencias 
municipales. Esta función al servicio del poder posibilita 
a algunos dirigentes sindicales para ocupar puestos públicos, 
fenómeno que no se había presentado con anterioridad. 

Finalmente la industrialización anunciada por los diferentes 
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gobernadores no se ve llegar, sigue predominando como principal 
capital invertido el de la esfera comercial, del cual son 
poseedores un buen número de extranjeros. Se da una diversidad 
y divisi6n del comercio, centralizándose el más importante 
en la ciudad y en las cabeceras de distrito. Los circuitos 
establecidos tienen como punto de llegada y salida los mercados 
regionales secularmente establecidos, donde el cliente princi
pal es el indígena que vende y compra de manera desventajosa. 

Al final del periódo en estudio, las diferencias regionales 
seguían vigentes, el número de trabajadores asalariados en 
relación a décadas anteriores poco había variado; lo diferente 
y nuevo eran sus formas de organización bajo la tutela y con
trol de estado. La escasa penetración del capital, no logró 
alterar sustancialmente las relaciones sociales de producción 
dominantes. 



A P E N D I C E S 

Apéndice l 

CONCLUSIONES DEL CUARTO CONGRESO CATOLICO NACIONAL 
CELEBRAIX> EN LA CIUDAD DE OAXACA EN ENERO DE 1919 

(FRAGMENTO): p R A c T I e A s. 
(152)-I, Evitar propaganda comunista, socialista o huelguista, 
cualquiera que sea su forma, 

(153)-II. Vigilar porque las asociaciones obreras no caigan 
bajo el funesto influjo de alborotadores, ni de turbulentas 
minorías, y para ese fin, cuidar de que las presidan personas 
bien intencionadas y juiciosas escogidas entre los : ini.smos 
obreros. 

(154 )-III. Como los dueños de fábricas lo son ordinariamente 
de los terrenos vecinos, impidan, usando de su derecho, que 
se establezcan expendios de bebidas embriagantes: y los que 
no tuvieran tal derecho, celebren pactos con sus convecinos 
para conseguir el mismo fin. 

(155)-IV. Establecer en todas las fábricas una Caja de Ahorros 
en la que el dueño o Compañia a quien corresponda la propiedad 
de la negociación, se verá a beneficio de los asociados un 
donativo anual. 

(156)-V. Establecer como una regla en todas las fábricas, 
que los dueños destinen una cantidad que se distribuya entre 
todos los obreros que no hayan faltado al trabajo un sólo 
día, o si hubieran faltado, ésto haya sido por causa de enferme 
dad, grave cuidado de familia, o fuerza mayor; en el concepto 
de que, caso de duda sobre si el obrero tiene o no derecho 
a la gratificación, la cuestión se resol verá por el párroco 
del lugar. 

(157)-VI. Ayudar al obrero para que contraiga matrimonio, 
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siempre que le nazca un hijo ilegitimo, cuando se enferme 
gravemente o muera alguna persona de su familia. 

(158)-VII. Explicar bien a los obreros que las huelgas los per
judican a ellos más que a los capitalistas. 

(159)-VIII. Para el defecto de la proposición anterior, hacer 
cálculos fundados acerca de los gastos diarios de los obreros 
en relación con su salario para mostrarles que, en caso de 
huelga, tendrán que ocurrir a estos tres me lios indecorosos 
o ruinosos. 

I. MUTUO simple 
II. MUTUO usuario quirografario 

III. MUTUO usuario prendario. ' 

" 



A P E N D I C E 2 

CONTRATO TIPO EN TUXTEPEC, OAXACA. 

C O N T R A T O. - COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRA LA LIGA 
. DE MARINEROS FLUVIALES, DEPENDIENTES DE LA FEDERACION SINDICA

LISTA DE LA REGION PLATANERA DEL HULE, OAX., CON LOS SEÑORES 
ARMADORFS DUEÑOS O REPRFSENTANTES DE EMBARCACIONES, DE TRANSPOR 
TE FLUVIAL SUJETOS A LAS CLAUSULAS SIGUIENTES: -

PRIMERA. LOS SEÑORES A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO RECONOCEN 
LOS DERECHOS Y LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA LIGA DE 
MARINEROS FLUVIALES. 

SEGUNDA. LOS PATRONES O ARMADORES DE REFERENCIA, CONVIENEN 
CON LA MISMA EN NO OCUPAR EN SUS LABORES DE TRANSPORTE, 
PERSONAL QUE NO PERTENEZCA A LA AGRUPACION ANTES REFERI
DA CONDICION EXPRESA QUE DE VIOLARSE, LA PROPIA ORGANIZA
CION CONSIDERARA AFECTADOS SUS INTERESES COLECTIVOS, 
O EXIGIRA LAS RESPONSAVILIDADES DEL CASO. 

TERCERA. LA LIGA DE MARINEROS RECONOCIENDO SUS DERECHOS EXIGIRA 
EL FIEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASEPTANDO EN 
CONSECUENCIA SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESTACION 
DE SUS SERVICIOS, COMPROMETIENDOSE POR LO TANTO A PROPOR
CIONAR A SUS PATRONES EN TODOS LOS CASOS DE TRABAJO, 
PERSONAL CAPASITADO PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES INHEREN
TFS A LA MATERIA DE TRABAJO QUE DESEMPEÑAN. 

CUARTA. LA LIGA DE MARINEROS SE HACE SOLIDARIA RESPONSABLE 
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE COMETAN EN EL EJERCICIO 
DEL TRABAJO, CON PERJUICIO DE LOS INTERESES PATRONALES 
SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE DEVIDAMENTE QUE AQUELLAS FUERON 
COMETIDAS POR NEGLIGENCIA O MALA FE DEL PERSONAL EN 
EJERCICIO. 

QUINTA. LA LIGA DE MARINEROS SE SOMETE A LA SANCION DE LAS 
LEYES FEDERALES APLICABLES EN TODO LO QUE RESPECTE A 
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LO QUE ESTATUYE ESTE CONTRATO 
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SEXTA. LOS PATRONES O ARMAIX;lRES, QUE SIN CAUSA JUSTIFICADA 
DESPIDAN A UN TRABAJAWR EN EL EJERCICIO DE SU TRABAJO 
PAGARAN UNA INDEMNIZACION EQUIVALENTE A TRES MESES DE 
SALARIO, TOMANDO COMO FACTOR EL QUE DISFRUTEN POR SEMANA 
LO MISMO QUE SI AMARRAN O VENDEN SUS EMBARCACIONES. 

SEPTIMA. LOS PATRONOS O ARMADORES, RECONOSEN Y ACEPTAN LAS 
RESPONSAVILIDADES POR ENFERMEDADES PROFECIONALES, O 
ACCIDENTES DE TRABAJO QUEDANDO SUJETOS A LO SIGUIENTE: -
A.- POR ENFERMEDADES CONTRAIDAS EN EL TRABAJO O CON 
MOTI\~ DE EL, MINISTRARAN AL TRABAJADOR MEDICO, MEDICINAS 
Y LF PAGARAN SALARIO INTEGRO MIENTRAS SU INCAPACIDAD 
LE I. :PIDA EL DESFMPEÑO DE SU TRABAJO, B,-POR INCAPASIDAD 
TOTAL EN EL EJERCICIO DE SU TRABAJO O CON MOTIVO DE 
ELLO PAGARAN AL TRABAJADOR UNA PENCION VITALICIA EQUIVA
LENTF A LA MITAD DEL SALARIO QUE DEVENGABA. C.-POR MUERTE 
EN EL EJERCICIO DE SU TRABAJO O CON MOTIVO DE ELLO PAGA
RAN A LOS DEUDOS DEL TRABAJADOR, EL IMPORTE DE UN AÑO 
DE S~LARIO Y POR ENFERMEDADES DEL TIFMPO TRES MESES 
DE SnLARIO EQUIVALENTE AL QUE DISFRUTABA, MAS LOS GASTOS 
FUNERARIOS QUE ORIGINE EL SEPELIO. 

OCTAVA. LOS PATRONOS O ARMADORES, CONVIENEN EN PAGAR SALARIOS 
DOBLES CUANDO POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO HAYA QUE 
EJECUTARLOS EN DIAS DOMINGOS O FESTIVOS QUE LA LEY SEÑALA 
COMO TAL, EFECTUANDO LA LIQUIDACION DE ESTOS TRABAJOSN DE 
CARACTER EXTRAORDINARIO, EN RELACION CON EL SALARIO 
QUE DISFRUTEN EN LOS DIAS AVILES. 

NOVENA, LOS PATRONOS O ARMADORES, CONVIENEN Y ASEPTAN COMO 
SALARIO MINIMO PARA LOS CAPITANES, LA CANTIDAD DE $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS) MENSUALES. 

DECIMA. LOS PATRONES O ARMADORES, ASEPTAN COMO SALARIO MINIMO 
PARA LA MARINERIA LA TARIFA IMPUESTA CON LOS SIGUIENTES 
PRECIOS: 

TRANSPORTE DE TORO BRAVO AL HULE POR RACIM0-----$0.04 
DE MUNDO NUEVO ••••••••••••••••• O.OS 
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DE SAN BARTOLO • ••••••••••••••.•••• ~ •• , • • • O. 05 
DE PASO DE ARMADILLO ............ ; ... ~ ... 0.07. 
DE YUCAL Y SAN ANTONIO •••••••••••• ;•: ••••. 0,08 . 
DE SEBASTOPOL •••••••••• •••••••• ~ ·~ ,·.~._ .:~. ,·:·,a,·09 

TRANSPORTE DE SAN RAFAEL Y ESMALTA POR VIAJE;;(,.$' l~.00 
DE PASO DE CANOA •••••••••••••••.•• ·~';·,.~····~--.la~oo 
DE LA LAGUNA ••••••••••••••••• ~··~·~/~;./~L;,:~.'~~~·.2s~oo'· 

. ·- . ·:':_:-~.(:'~~j-,_:/~: ·.· -~ ~·-
RIO DEL VALLE .·· · •.. ''i'' •·'·•'····j' ., 

TRANSPORTE DE SUMATRA AL HULE POR VIAJE,;~/;'h';•;··;$'J5•00 
DE PEÑA RUBIA • • , • , , •••••••••• ,= :-~ '~'·::,·~'i~·, ::~-:~'.-20·, 00 · __ 
DE LA CANDELARIA •••••• ,., ••• ,,.·.-.--~:~\";;·~ ~-~_.:¡.ij:·oo_· ", 
DEL REFUGIO ••••••••••••••••••••• ; ,' ~ '-~--~ --~,. .... -:~ ~s··~ao 
DE ABENDAÑO Y CHILTEPEC •••••••• ;;.~.~ •• ;28;00 
DE BOCA DE PERO •••• , •••• , ••• ,.,~,~-~-•• ·-~··,.Y:30.;00 -
DE SERRO DE VIENTO Y BOCA DE LAGARTO •• ; c35,oo. 

-\:·---.-:i.'.;c.":->·. 
RIO TONTO . · · · _ . · 

TRANSPORTE DE LA FINCA KENDO KOI AL HULE POR RACIM0$1J;o4 • . 
DE LAS MARIAS •• , •••• ,, ••• , ••••• ,,, ••• ,.", 0,06 
DE CHICHICASAPA •••••••••••••••••••••• .... ·o.os 
DE LA BOCA DEL ENCAJONADO ••••••••••••••• 0.09 ~ 

TARIFA PARA O T A T I T L A N . J 
TRANSPORTE DE MATA DE CAÑA AL HULE POR RACIMO ••••• $ O.OS 

DE SAN ANTONIO •...••.•••••••.•••••••.••• 0.07 
DE CACALTEPEC •..•..•••..••••...•...•.•.. 0.09 

LOS CAPITANES DISFRUTABAN DE UN SUELDO DE $ 150.00 (CIENTO 
CINCUENTA PESOS) MENSUALES. 
ESTA TARIFA ES APLICABLE A VIAJES QUE SE HAGAN AREMOLQUE 
A LA VARA SERAN PRECIOS CONVENCIONALES. 

DECIMA PRIMERA. LOS PATRONES O ARMADORES, CONVIENEN EN PROPOR
CIONAR LOS IMPLEMENTOS Y UTILES NECESARIOS A BORDO DE 
LAS EMBARCACIONES. 

DECIMA SEGUNDA. LA LIGA DE MARINEROS INTERPRETANDO DEVIDAMENTE 
SU PAPEL ABORDO DE LAS EMBARCACIONES, SOLO SE CONCRETARA 
A RECIBIR Y ENTREGAR ABORDO DE LAS MISMAS. 
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DECIMA TERCERA. LOS PATRONOS O ARMADORES, ESTABLESERAN POR 
SU CUENTA DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO ABORDO DE 
LAS EMBARCACIONES, LA ALIHENTACION NECESARIA PARA LA 
TRIPULACION. 

DECIMA CUARTA. LOS PATRONOS O ARMADORES, RECONOSEN QUE ESTE 
CONTRATO NOS OBLIGA SOLO Y ESCLUCIVAMENTE A CUMPLIR CON 
SUS ESTIPULACIONES EN MANEJO DE FRUTA, PUES CUALQUIER 
OTRO TRABAJO SERAN PRECIOS CONVENCIONALES. 

DECIMA QUINTA. ESTE CONTRATO ES POR TIEMPO INDEFINIDO Y BASTARA 
PARA CUALQUIERA MODIFICACION EL AVISO DE LAS PARTES CONTRA 
TANTES CON TREINTA DIAS DE ANTICIPACION. -

DECIMA SEXTA. CUALQUIER CASO NO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, 
LAS PARTES CONTRATANTES SE SUJETARAN PARA SU RESOLUCION 
A LAS LEYES DEL TRABAJO APLICABLES. 

TUXTEPEC, OAX., MAYO 10 DE 1929. 
POR EL COMITE EJECUTIVO 

EL SECRETARIO GENERAL. 

FRANCISCO VAN WOLLENLOVER 
RUBRICA 

EL SECRETARIO DEL INTERIOR 

VENTURA HERRERA 
RUBRICA 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LA COMICION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

RODOLFO LINALDI 
RUBRICA 

GREGORIO MARTINEZ 
RUBRICA 

AGEO, Conciliación y Arbitraje s/c CAJA lb 
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MODELO DE CONTRATO COLECTIVO EMPLEADO POR LA CLSO. 
EN EL VALLE DE O A X A C A. 1929-1930 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO EN LA CIUDAD DE OAXACA 
DE JUAREZ EL DIA DEL MES DEL AÑO DE;,,.,,..-=-..,..,.. 
ENTRE LA EMPRESA POR UNA PARTE Y LA 
LIGA POR LA OTRA, QUE 
EN EL CURSO DEL PREUNTE SE DENOMINARAN RESPECTIVAMENTE, "LA 
EMPRESA" Y LA "LIGA", AL TENOR DE LAS CLAUSULAS SIGUIENTES: 

P R I M E R A.-"LA EMPRESA" se compromete a ocupar en sus 
talleres tipográficos, únicamente a personal que sea socio 
de "LA LIGA" y que prcporcionará y nombrará ésta. ·.. .. 
S E G U N D A. - "LA LIGA" se compromete a proporcionar a "LA 
EMPRESA" todo el persnnal de trabajadores que necesite, debien
do ser a base de absoiuta competencia. 

T E R C E R A.- Los sueldos que "LA EMPRESA" pagará a sus 
trabajadores serán los siguientes: ___________ _ 

C U A R T A.- "LA EMPRESA" dará a sus trabajadores un dia 
de descanso semanario, en los términos que fija la ley del 
trabajo. 

Q U I N T A.- En los casos de accidentes de trabajo y en enfer
medades profesionales, "LA EMPRESA" atenderá a los trabajadores 
y los indemnizará en la forma que la ley, del trabajo dispone. 

S E X T A.- "LA EMPRESA" se compromete a tratar de manera 
amistosa y a base de absoluta justicia con "LA LIGA" todas 
las dificultades que surjan entre "LA EMPRESA" y sus trabajado-· 
res. 

S E P T I M A.- "LA LIGA" nombrará en los talleres de "LA 
EMPRESA" los delegados que estime conveniente aquella y que 
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estarán facultados para tratar con "LA EMPRESA" todo lo relaci.Q. 
nado con el trabajo y las dificultades que surjan entre los 
trabajadores y "LA EMPRESA" reportándolas a "LA LIGA 11 en caso 
de no llegar a un arreglo, 

El presente contrato es por tiempo indefinido y se hace por 
triplicado quedando un ejemplar en poder de "LA EMPRESA" otro 
en poder de "LA LIGA" y el otro que se remite a la Junta Cen
tral de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

Por "LA EMPRESA" 
Testigo 

AGEO/Conciliación y Arbitraje s/c caja 6. 

Por "LA LIGA" 
TestiJO 



APENDICE 4 

LICENCIADO GENARO V. VASQUEZ, 
GOBERNADOR INTERINO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

Su gesti6n administrativa ha pugnado por la redenci6n de indio 
oaxaqueño, sintetizándola en este hermoso apotegma: "Hay que 
darle al Indio la raz6n aunque no la tenga". 

Para realizar tan bello ideal ha empleado como medios fundamen
tales y seguros la multiplicaci6n de ESCUELAS y la apertura 
de CARRETERAS y CAMINOS. 

· Las siguientes lineas expresan las altas ideas humanitarias 
y el cariño fraternal que el actual Mandatario del Estado 
sustenta acerca de nuestra raza indígena. 

Se admiran los plebeyos pervertidos, y los 
poderosos envilecidos y los sabios 

egoístas que para ti 
I N D I O H E R M A N O M I O, 
sostengamos como punto de gobier
no, la cristiana máxima de que 

Hay que darle al Indio la raz6n 
aunque no la tenga. 

Cuando oigas que 
nos critiquen por eso, diles que mienten. 

El Indio es como un niño inexperto. No sabe 
hablar. No sabe leer. No puede escribir. 

nunca se queja. siempre aguanta. 

Fue el esclavo de los conquistadores y hoy es 
la victima de todos los explotadores. 

Todos los explotan: Caciques, Tinterillos, polí
ticos, autoridades, curas, ricos y cuando el 

indio clama justicia si no da dine-
ro no se la dan. 
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y si tiene hambre y sed, exclaman: 
al fin es indio, 

Y el indio tiene que robar e incen
diar muchas veces para reunir di

nero y darlo al tinterillo, 

Nosotros indios también, pero ya 
poseedores de la razón y de la cultu
ra con la tea del ideal en alto, V,!! 

mos adelante alumbrando tu ca
mino y rasgando el olvido en 

darte 

que has estado o destru-
yendo a los que 

no te com-
prendan y te ofrecemos 
defenderte siempre y 

la razón aunque no la tengas. 

HERMANO INDIGENA: 

Canta tu alegria y trasmite a tus hijos y a tus 
amigos tu entusiasmo y tu fé; -Dice el poeta: 
Si pasas junto a una choza y oyes que cantan, 
ten confianza porque ahí vive gente buena. 
Tú eres bueno. Eres honrado. Eres.más hu-
mano y más Útil que los ricos de la Ciudad que 
viven en palacios. Para ti estamos trabajando. 
Todas las regiones deben unirse. 

En el Istmo se canta la dulce canción mixteca 
que te enviamos traducida en zapoteco, de juchi
tán, la linda tierra de las mujeres más lindas 
de esa región. 

Oaxaca, Oax., 1926. 
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APENDICE 5 

UN PUNTO DE VISTA SOBRE EL GOBIERNO DE GENARO V. VASQUEZ. 

Gobernaba a la sazón aquel señor licenciado que puso de moda 

su indigenismo de ocasión y que con el soporifero de su lema 

administrativo -"Carreteras y Escuelas"- anestesió lo suficien

te la conciencia ciudadana para que no se percatara del saqueo 

de la ; arcas del Estado. Este señor gobernante, que siempre 

acostumbra posar en actitud mussolinesca, desarrolló una inten

sa y extensa propaganda y entabló toda una aparatosa campaña 

dizque en pro del "resurgimiento" de Oaxaca y la construcción 

de carreteras y escuelas, como rezaba el sobado lema; organizó 

misiones y actos culturales, convocó a concursos musicales 

y literarios, hizo componer himnos y canciones, dictar conferen 

cias y, en fin, rodeado de un grupo de intelectuales: médicos, 

abogados, músicos, poetas y maestros de escuela, que de grado 

o por fuerza bailaban al son de la pandereta oficial, dió 

a sus actos una teatralidad farandulera de la que formaban 

parte los llamados "sábados rojos" verificados semanariamente 

en el teatro "Macedonio Alcalá", a través de los cuales y 

entre bailables ejecutados por los escolapios, y "conferencias" 

dictadas por sus paniaguados, el señor gobernador explotaba 

bonitamente la candidez del pueblo. 

José María Bradomin; (Guillermo Villa Castañeda), Oaxaca en 

la Tradición. S.P.I. México, 1968. p. 207. 
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P R O G R A M A 

del Sábado Rojo que tendrá verificativo el dia 
de hoy a las 21 horas en punto, en el Sal6n de 
Actos Sociales de la Confederación, a cargo del 
Partido Liberal Socialista: 

I. Pieza de Música por la Orquesta de la ci
tada agrupación. 

II. Palabras sobre la Cuestión Religiosa, por 

el compañero, Lic. Wilfrido C. Cruz. 

III. Pieza de Música. 

IV. Cuento Moral,- Profr. Arcadio Pérez, 

V. Pieza de Música. 

VI. La Meretriz, policía de si misma.- pro
yecto de refo.rmar el reglamento de prosti
tución, por el compañero profesor, Ernes
to Scheleske. 

VII. Pieza de Música. 

VIII. Alocución por el compañero estudiante Jorge 
Octavio Acevedo, 

Se suplica a todos los compañeros la puntual asistencia 

SABADO ROJO, época III, No. 1, sábado 11 de mayo de 1929. 



A P E N D I C E 7 

HIMNO SOCIALISTA REGIONAL 

dedicado al C. presidente de la república mexicana, 

general Plutarco Elias Calles. 

CORO 
!Camaradas! el alma ofr•ndemos 
de la patria en el civi~o altar 
y con férvido afán levantemos 
de la raza la enseña triunfal. 
En los campos, talleres f aldeas 
se acabaron oprobio y bald6n; 
paso libre a las nuevas ideas, 
gloria, gloria a la rev~lucibn. 

ESTROFAS: 
Surge ioh raza! del tétrico olvido 
en que el fiero destino te hundiera 
y al flotar de tu heroica bandera 
canta ufana, por fin iredencibnl 
Un flamígero sol de justicia 
tu grandeza doquiera proclama 
y Oaxaca amoroso te aclama 
con promesas de luz y de honor. 

La conciencia, el trabajo y el libro 
han de darnos el símbolo eterno 
que nos da una en abrazo fraterno 
donde el odio no exista jamás; 
y costeños, vallistas, mixtecas, 
cañadenses, istmeños, serranos, 
con esfuerzo fecundo de hermanos 
gloria y prez a Oaxaca darán. 
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Levantar el pendón socialista 
es la hazaña que México anhela 
porque unida al fulgor de la Escuela 
a los indios vendrá a redimir; 
y ya libre de viles discordias 
que son gérmen de ruina y de muerte 
será el nuestro, por grande y por fuerte, 
noble ejemplo del pueblo feliz. 

ICamaradas! la hora ha sonado 
de romper todo indigno marasmo 
para entrar con viril entusiasmo 
a una vida de enérgica acción; 
sus primicias nos brinda el Oceano 
la riqueza, caminos espera, 
y el progreso nos habla doquiera 
con fecunda y altísima voz. 

Mexicanos: marchemos unidos 
construyendo la herencia lozana 
que sabrán nuestros hijos mañana 
con legítimo orgullo lucir 
y tan solo aprestemos las armas 
por salvar de la patria la gloria 
prefiriendo que diga la Historia 
1 1 MUERTOS ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR 11 

M U S I C A 
DR. AALBERTO VARGAS PROFR.HERIBERTO SANCHEZ. 

AGEO,Gobernación, Periódo Revolucionario, 
1910-1930, caja 26, exp. 40. 
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CUADRO CRONOLOGlf.0 

SUCESOS LOCALES 

!~~ ·., '.. ' '•·, '.")~.- •' _: _ .. _-.,. :-:.-.--· .. : 
S&PTlf.MUn& 27, Decreto que fac!Jlta al V.jl!cutlvo -lo111ar. 9 11111 
peaos de loa coud1le1 públlcoa para llbor,tar.a loa aacla .. .; 
voa del t.r,&plohe de ~yot11, ".:; 

¡. 

ms - mz 

SUCESOS HAClOllALES 

1826 Luca1 AlarMn funda en Colnya un11 fábrica t.111tt.lt con'"º
·darna 111aqul11nrl11 l11Alf'na, 

1830 Bajo el ¡oblerno de ~nn•taalo Buatamanle ae eatablnce 
por ley el "Banco da avlo para. el fomento de la lndus
trla Nacional"• como lnstltuclón eat.at1l pnrn cumplir 
loa fines de 1nduet.rlallzaclón de ¡oblerno en el sentl 
do de introducir en el pala la nueva t.ecnologla lndua: 
trlal dasarrol l11dn en Eurnpa y Comrntar asl et dro11nrro 
llo tnduatrlal, en partlcu\nr te1ttll. -

1830 A prlnclplot de loa oíloa treolnto na calobloce una fó
brlca textl1 1 por Do1i Pedro S6lnz de nnranda, en Yuca
t6n, 

1635 Eatt'ban da Antuftano lnlrodutl! llK'ldl!rna 111a11ul11arla 1.eit
tll en Pueble el fundnr el 7 de en,.ro la l'brlca 11 Lu -
Constancia Mexlcona''• Eata em11reoaa ee eurllo con alao
d6n cultivado en Vtracruz y fue vleltada verlas vec•s 
por Sant.n • .. 1111 1 "'df'n procur6 eu dt'norrol lo, 

1036 Lucea Alo~n ealahlt'cl6 uno ldbrlcn en t'oc11l•1•pom 1 pr6 
xl11111 a Orlzaba 1 qui! pontl'rlorme11te connt.Jt.uy6 la boei 
del deeenvolvl1dento lnduatrlal deo e10 cludotl 1 llam11da 
por ello la ºHoncheater Mexlcona", AlotM11 an aaocln 
con los hermanos LeArnnd, eoloblece unn eacualn llBrn .. 
obreros, finalmente quiebra lo fábrica poanndo a manos 
da Manuel Eecondón, Mña tarde J•1nlo con au hormona ln
tcrvlena en la conatruccl6n del rerrocnrrl 1 Hoxlcnno -
( Méxlco-Orlzaba-Veracruz ), 

1842 So eren la Dirección de lnduatrla con objetlvoe almlla 
rea a loa del deanpnreocldo Dnnco di! Avlo,roco d"apuf.a-; 
la Ulrecclón da Colonización e lndualrln 1 ab1orb11 lna 
runclnnen de la Dlr"cclón de lnduatrln, 

1843 La lnduatrla leitl 1 cnnl.oba on todo el pnla ron un t.n
t.al dro f17 r1\hrlr11n, rnn 1?r11~\I hll'll•ll •'11 nrtlv\1h·l. 
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SUCESOS l.OCA\.tS SUCESOS HACIOHl\l.f.S 

1843 Se erran. hnjn 1!'\ 11oble1·110 de !innta l\nnn, lrm Junt.na .. 
dro Fomento de ''rtteuno11, que conotlluyen lnR prlmern11 
01·¡:anlznclon1a arlf'sounleA, nualltutlvnn dt! \ol'I r.ro--
111loa en 111ttinclón1 con el obj"to de 1"0111u1l11r tn rroduc 
cl6n ert.eeenol, deíenderla do lo compeLroncln de loa -
productos nxtr•nJnroe y c\e crrnr fondos de bencfkcn
clo·para sus miembros, 

1846 &1 Mlnletro de Jle1oclt1111a Exlerlorea rt11ptdu 1 el 10 da 
aeptlerr.bre, una circular en lo que ae reconoce el dnre 
cho do los cludadanoa para naoclarae con f luea no : 
prohlbldoa por toa leyes. 

1850 Se runda en la Ciudad da OuodalaJara la prhnero eaoclo 
ct6n de trabajadorra, ln Soclednd da "rtf'Bnnoa, -

1853 Se funda en la Ciudad di!' M'dco la Soch11ln1I rnrt\culnr 
da 8ocorro1 Mutuoa, en la que participa un ¡rupo de -
aombrereroa 1 or¡anlznctón que precede a un vl~oroao --
111ovlmhnto de aaoclocl6n. 

1857 se·pr0111Utaa la Conatltuc16n ~otltlca 1 obro del rart.ldo 
Liberal, que en for1r.11 Indirecta pro11lcln el movlmle11to 
obrero. 

1850 

\861 

Ju6rer. 11>1plde la• l.eyl'a de fleformo.¡ en Verncruz; tenla 
laclón que contrlbuyd a fortalecer al Úbernllnmo,cuyO 
part.ldo apoyaba \a Cllll&D del trnbajndor, 5f' fo,.~ntnrnll 

las aoclednde11 mulunllat.na, 

Un ttrupo de nrteaoi1ot11 ~on _ Junn' _Co-no-y el ·.~-~~u¡ \.o: j~ .. ~ .- . 
Jotnrlll Mlrandn 1 fundn la aocledad Oran_ fnml 1 la flrtlatl
ca, 



sucr.sos LOCALES SUCt.SOS lfl\CIUllflLtS 

1864 Santlaao Villanueva or¡anhm la Sociedad Mutua del llP
,·.1110.de S••trarla, 

lB65 ~~r.-detreto'del ·l~ tJ~·-,b~u, d1cÍ.11d~ por el emperador 
. Waximlllano;·ae creo la Junta rrot.ectora 1 ea~o prl~~r 
· ' intento de eatoblecer un ór¡ono del E•tado para cono

_cer 1· leala\ar •obre proble111a11 del trabajo. 
. . . . . ' ' . . 

\B65 FOt--decr•to del t• de novlembrtt 1111· r11Klttlll(t1tl• 11\ Con .. 
:. trato 'de Trabaja por 11edlo de' una Ley co111poe11t11 par 21 
articula• que da a toe contratantea ab•oluta lauatdad 

··: 1 l lb~rtad, 

1866 ·.Se funda ta Sociedad f'raternul 1 qU!f fu11clona· éomo · un-a 
. aocledad •ecreta 1 con un número flJo de doce _mie•broa 

a ••lfteJan~• d• la1 aeoolacJonea de cotrrpnneroa medieva
- lea. · · · · · " 

UKi7 Sti cre1 la Sociedad d!!!.l.rteaatt0a f'Aarlcultore11~_•l·l 1 

_ , de Junlo. · · - ·. "- ', · 

1067 · tptfanio: Rómero -tunda ~l. cOn.i91r..iatOr10 Art.latleo 1ildu1 
trlel,- q11e nombra.e Denlto JuArec como presidente ho110 
rarlo,: '.' , ,r: ·· -, 

1869, tlacl' l~- lio~Je-ded ·Mut-Úa ·daÍ Ra~_de Cn~ptñiarfa1 l• /\ao 
-· ciacJ6n ·4,, :'J'lp6¡rilros .Nexleonaa-, la· Un16n de TaJedoreÍ , 
· da Mlraflorea 1 111 Sociedades MutuaUat.a11 de las f4brl 
· caa de 11San lldefonao'-' y. "La Colmena" y 11tt1chan rnt\•, .. 

1868 Santla¡o VJ1lanueva, ller1111tne¡lldo Vlllavlcenclo y fla .. 
tpel P6re& da Le6n inician la orann1zoe16n de loa obre 
roa da 11 CAbrlca te11ti l "La Fama )4ontafteaa", .. 

1868 Se con1Utuye la Unión «utua d1t Tejedores del IJtstrlt.o 
federal, a lnlclat.i"a dir Santlaao Vllll\11Ueva 1 llermeno
¡Jldo Ylltavtcenc:lo y Jlafaet l'~ret: de- Le6u,eon obrerua 



SUCESOS LOCALES 

lo. 

SUCESOS HACJOllALES 

de la1 f6brlca11 "La fema Montal\111111 11
1 "La Abaja" y taa 

-f6brlca1 textllaa da Ccntraraa y Tlzap6n, 

Un ¡rupo da trebaJadorea lanza la lnlclatlva para la -
realiiacl6n da un Conaraao Obrero, en intento de unlfl 
car a loa trabajadores. Fracaaa eala lniclatlva por : 
relta de racuraoe, por lo que aa propone 11ntonc11a la -
r11lizacl6n da una aeamblea permanente, que corre la -
ml1111a 1u11rta. 

Santiaao Vlllanueva orR•nlza con un arupo de militan• 
tea obreroa al Circulo Prolatarlo 1 en intento por uni
ficar a 101 trabajadorea, pero no loara perdurar, 1 -
t"l\11«· 1 , 

SEPTIEMBRE, Julio Clu!iv•z L6pez 1 dlrl¡enle do un movlmlen 
to c11mpe1ino en la re¡l6n de Chateo, &atado da M&flco; 
cea Cuall1do por aoldadoa Ju1rl1ta1 al arito da IVlva 
al Socl1llamol 1 • 

DJCJEMBRE.Clreula un manlfleato emitido por aar11rh1\.a1 de 
S,L,P. ,donde pedlan Tierra dentro de ••Une reforma .. 
conatituelonal 1 porque en M6xlco la rlquez1 o propia• 
dad territorial realde en peder de unaa cuantaa. 

1871 

Un grupo de trabajadore1 encabetodo por Bantlo¡o Vlllo 
nueva, 1ntr11 loa que 1111 encontraban Juan de Mata ~lvP: 
ra 'I Alejandro llerrera 1 hace circular una lnvl lacl6n .. 
pira con1tltutr un Centro Oen1r1l da Tr1b1jador11 Ora! 
nl&adc1 y un Conaejo capaz de defender can ~•• eflco~ 
cla loa Jntereeea del trabajo. 

Se eral la A1oclacl6n Potoalna de Obraroe,or¡onltacl6n 
coaparatlva, 

.rundact611 111•1 111.111 Clrcutn de Ohr11r11" dr1 Mt'xlrn, 11n1n 



SUCESOS LOCALES SUCESOS NACIONALES 

luch1-r P~r· la total 1111nctpact6n dt los trabajadores que ha 
de.'1er'obr1 de los trabajadores •tsmo1, usa11do como 111edlo
flnal la revoluct6n soctal. 

HARZO 20. se·· org.anlza La Social, en H~•lco por Plotonto -
Rhodokanatf, con el fin de reunir a todos aqu1-
llo1 1fecto1 a l1 cau11 1ocl•ltst1, que sean per
severantes, que tengan un prlnctplo moral y con -
fines altruistas y elevados •• 

·' 

AGOSfO, ,•En S.L.P., se establecieron las primeras sochda
.... des obreras del tnterlos del pals y se publtc6 

· · tl p1rt6dlco "Las Clases Productoras", hoJa suel
te p1r1 dtfen11 de tos obreros. 

1 8 7 2--. En Aguascalientes, se funda la organhacl6n coop.t 
rat lva deno111lnad1 Suprema Hermandad. 

JULIO 14. Se tunda l1 IQCledad de obreros, del porventr del 
r1•0 de C1rrocerlas en l1 Ciudad de Hf•lco. 

JULIO 18. A los funerales de Ju6rez asistieron la mayor PI! 
te de l11 sociedades con sus estandartes. franci,! 
co de P. Gonz&lez, habló en nombre del Gran Clrcy 
lo 1flr11ando que si blen era cierto que Ju&rez no 
h1bl1 sido partidario de las 1ocled1des obreras 
si el prolet1rtado le debla un recuerdo por su -
act ltud frente a los conserv1dores. 

1 8 7 2 • Se funda el Circulo de Obreros de Hhlco, despufs 
de varios Intentos de unificar 1 lo1 trabajadores 
en una gran central, alentados por ciertas llber
t1da1 civiles que el gobierno de Ju&rei habla -· 
otorgado como consecuencia de la victoria sobre -
111 rr1'rrl.'111 v 1ol ,.¡~1r.ltt1 fl:uu/.-:. 
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SUCESOS l.OCfll.ES 

~ 
1 FEDllF.110 15. Se Cundn la Soclodad de flrl1•nn11oa dr Onxo¡..n, tnn 12 

a11oclnctont'11 y r11conocl6 co111q centro dr. 0111611 al Ornn Circulo -
de Obrroroa da la copllol del Jln(a, 

SUCl\SOS llflClllllfll,f.0 

Al¡unoa do nun fumh .. lur"n aou Fr1111clnco do r, Go111.ñ 
tez, Carmco lluertn. llnlu haJo la bnndcrn del coo(l,.: 
r111llvl1111u1 1 prro nmt "Rlntut.on to drClurm l!llin bll"n -
como unn aoclednd dP nym.lo rnuluo dende el prlncl¡1lu, 
hún cuando lambllon conttrmro yn Ion 1tl!rn1rnra del -
111oderno alndlt'olo nl11·ero, 

AGOSTO lo. lluelljla dn llnrreleroa en lll'nl del Monlc,por re 
baja dn aalario" de don ""ªºª n uno por '.Jri horna .: 
conaccutlvnn dro t.rnhojn, 

Se Cunda e'1 la Cludnd do MéJClco la Soclednd Froler-. 
nnl,1 de Coat.urcrnn. 

AGOSTO ~6. Se crea la osoclncl6n mut.ualiatn y df' reillalrn 
ele del ramo dol lu1Jaco 1 · que ru6 dtauella vnrioa : 
dlaa drepu611 por l'n nctl tud vlolrnla de nlaunoa (lro 
(lletar1oa. . -

SEl'Tlf.MDRE 24. Fundoclún en la Ciudad do Héxlco de tn So
ciedad fl lnntr6plc:a de aUxl \lna muluun. 

llOVIEMBHB 8. En Tnluco quedo cnnallt.uldn la 
¡.realala da arlenonon1 'que ee adhiere 
lo de Obreros, 

~; 
E~· Ccbr'aro BCI t'l'Ullf' \n Aan~'\Jlcm dC'11ernt de Ubr·eroa 
TextUeu.del'Valh•de_HñJCh:o 1 que dnac111liocu en la .. 

: ereac16n 'da la- Unión de' HcalatnncJn da 111Jedrorea -
del .Valle- da MñJClco, ·1111.earoda por f'nclorlon cuyoo 
lrabajadoraa .nomliran delcgadoa parn conat.llulr 1111 -
Consejo permanente • 

. ~~~10.20~··.~~- fi~¡n;alzn;I tna lortlllernA de J11lnp11, flJoudo 
precio p)r PAS-0 de aua lurL1 l lna y loa .cnallfl'UI n 11ulc1H!ll _": 
· no cumplieran con nua propucnln11; 
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SUCESOS LOCALES 

~ 
JULIO 26. Se eatablece en la Ciudad da Oaxaca la ear.uala lndua 
trlal de artea y oflclo1 para loa hljna del pueblo, bajo la -= 
lnarecc16n del Ooblerno del Estado, 

SUCESOS NAClOllALES 

!lli El-ClrcU,lo de Obrl!roa·11{oug~ra al 16 de aeptlembrc, 
11u prl""" .. tal 1Pt coo11erat.lvo. 

·~ sa· funda la "aaoclac16n mutual lita ferrocarrilera -
deno111lnada Un16n y Conc0rdlB 1 en el Q,f', 

Se conatltuye la Fraternidad Jat lactence, organli.n .. 
c16n cooperativa, ln Sociedad de Arte•anoa Cnt61l-
coa da Moreloa y In Cooperattva te11tll roblnna. 

En el 1al6n da a111lo1ina do la aoclednd artlatlce-ln 
du11trial con rlollno l!hodq_Konat.y al (l'f'Otfl y 11 -
par1011n1 rnón-an rcu1gn11lr.a Ln norlnl 1¡11len lucha -
contra la bur¡uPaln y el eatado. 

~ p1rt.lr dP 1111te nílo 1111 JnJcta 111 connlrucch'•n y 
11rripll11ctón dit ln rC'il de vtoa do ferrar:nrrl 11 co11 ca 
plt11le• runda111e11Lnlmcnte nort.enmr.rlcnnn11 e lnJlloaeñ. 

Se calcula quo habla tl mil trabajador111 en la ln
du11trla te11tl l. 

En. noviembre: o8to116. una hue-l¡a··en la fábrica de
Hlludoa dol l"¡onlo IOrlzaba) 1 porque no ae lea -
aument6 aalarlo, 

Sa fundan en la reR16n de Ortzaba laa rAbrlcaa do 
"Carrito•''• "Mlrafuentea" y "San Lorenzo", ·por la -
Compa!Ua _ lnduatrlnl do Orlzaba, 



SUCE~OS LOCALES 

~ 
DICIF.MBllE 16 t.ut• Mlii~.' Terán,~obernador del Eatado dit Daxoca, 
celebra contrato ccn Jo1l Zorrll ta·-y _-Jocc~bo·.ar11ml11011 'concedl6n\ 
do11111 exenclc.ne• Cl•c•lee -por:-•l eetableclmlenlo'd•.· tii · f6brlca: ;: 
de 111 lndoa y tejldoa de Sn, Jod :.Vlatn· _l_l_~rn1o~aí- EtJa.; __ !i.:-: ,e \:;~Ü'"·' 

-,(··· . , . . ,_~:, .-,;· 
~ . ' . ·: . '~"·_,,,:.'-.·· 
HOVlDIDHF. 29 M~era en Puebla el Lle,: o~~o-q"~l-1\~_-.¡.Ú;~·r'~.j~·¡,¡Q'~~;Í;-( 
deíen•or di' proble11:aa nArnrtoa y ·nrtlrullntn da ... "E.,~-.:;~?,~,h1l_~11J?::.;: 
~ ._,.,. -:·-,¡; .. \••";\ 

DICU.MDRE lo, Se emiten loa eatatuloa ~Qror~ac1'~8-.d~ ·1~ S~~Í~~;:--;;:'._ 
dod de Obrf'ro• Cel61icoa ·de Oaxaca 1 111 rUnt' ae porie bajO .la .r~--:.·-c;:: 
prot11ccl6n del Sa¡radc Corazón de Jti01"1a· y de Mar~a y ·a,1 PntrO;.'' ·, 
cinto da fin, Jaa6, 

SUCP.SOS N/lr.1011111.us 

1883 · Lo~--~br·a~~~ di; 1a·-F61irice ,;cerrl loa'' 1 ·en orlr.ub·a, · 911 
·•.'declararon en huelga rorque 811 lea nomt·r6 un nuevo 

"- ~>:'; ~; 111aa1tro, 

1884 ~;/ ;:_,- -~-.:~~ ;:·.,_,_,.· 
. _"' ' 

,,_,,._;_'.-::to•o 'cOnilacutincla 'i1e-unn huelan"" vnrloR íiibrlcna 
,-:··:·;;:.;_'_,.~·.,;_textllea·de Pu1b1'1· lf' concedió a nl¡unor. obtet·oa tlrm 
'.:~,~l;~:::_y~'po pera .. tomar aua ollmentoa dentro do au Jnrnmlo do : 
·r_~~-/~~d~ ,_trab11J~• ·· 

·· ie89-:ttúf.'í¡~".··¡¡¡; -·1~ f6br1cr do tll loi!os de llo1tnlee-, cerca de 
· ···orlzaba 1 porque 110 relmJ6 al Joriml di' lon obrerc.a. 

1892 >s~ lt;auilur6; la f6brlco da "1110 Blonco", e1llflclo corn-
truldo por el lu¡onll'ro Ml(tuel At•¡nl dt' Quo\'edo, El ca 
plLnl aoclnl de f'Bln 1ir1tur:lnclú11 luo ílJnt'o en 2 !t(iO: 
OUO 1101101, "uoc1·ILn ¡111r loa run1en:l1•11lt·11 11·1111rcu1•n 
Jcu6 Tron y Compullla, dueíloa del l'11laclo de lllorro1 -
Ebrard y Companta 1 proplolorloa de El Puerto de Llver
pool ¡ J. Olltvlrr 1 do lo Cludnd do Londrrol Sl¡nnret,. 
de El Puerto de Verncruz; Lanobcrt., de El Correo Frnn
c6n1 Oarc:lan Faud6n y Con·rollla, y Tomña Dr&nlff, Etlunr 
do Garcla fue nomt.rndo dltf'clor de lo nuevn fñbrlc:n. -

1892 lluelga en la fdbrlr.n "!Jn11 lorenzo", en el F.nlutlc de 
Vnrncruz, 

DICIEMBRE 15 , Ea'tudlonles y obrflroa hocen una 111011lf11ala 
cl6n enla caplt.nl del 111110, contra lo llcclt>ccl6n df! l'2r 
rtrio fil9z paro prenldcnlo de la lll'J!Übllca. 



' 

suce.sms LOCALF.8 SUCf:sos N"CJOllAl,E~ 

1895 L• tu11rr:1 de trabajo di,dicoda a laborea lndu•t.rialt11 .. 
t•ta coo1t.lluldA por un tolo) do f193 111Jt pereonne, di! 
laa curles t>I 811,t. •e ocupa en Jndu11trJan tht t.rar••for
••c.l6n1 el 13" en lt1d11•trl&s t!l!.lractl1'n111 y ~~ti ln -
tontt.ruc:ct6n. 

1890 Se au11ent.6 la Jorrmta dro lrnbajo en 11nlo Dlnnco" ha11 .. 
t• aHtdlanoche dos ver.e• por ae1111ma, 11tn previo 11vl.n1> 
n1 auMent.o aalnrlnl. 

1900 La rur.rtn dq trabaJ<> que 111.borabn. en la lruJu&trlll hn
bta eulllt'nt•do a R03 mil peraonm1 1 ocupntlaa en un 78 % 
•n lnduat.rlaa de t.ro111tor.111ación, 13% en e11:tract.l"ªª 1 º" eu con11truccl611 y 1" flr. ttuluat.rln nlfor.lrlca. 1 Rl111 y 
CO!llbuat.lbla. 

1900 SI ll'8 de aaoatn 11e runda la Un16n (a Hoc:hnJr.c• Mc1tlca 
nn 1 dentro del p,,-e~1lo rer1·or.rrr! ltu11 1 en ln rludad d¡ 
Pveb1a. FuntJl\tla por Teo~oro l.nrrry, tuo Ju prt~or·n .. 
oraanh:octhn d11 1011 t.rtabajndore-11 de loa 't.oller11111 d1t ... · 
reparac16n '1 rnantenlmtento de loe f't'rrocnrr_l l~a, 

1900 h1portar.t.o huol¡s tri vorlaa r6br lena potlanna cunlra 
la rebaja de aotarloa. ' 

l90C El 7 de a&oatD, Plc1rdo y J1111Ua Florea l/n96n íuudt11• -
el P1rJ6dico Re¡fn1r1cl6n ce11aur11ndo la dictadura .... 
poríirtata, 

1900 El 30 da o¡osto, en San Luis PoloaJ 1 el ln¡eniitro Co .. 
111110 A· '"lll!' i.,,rr.a une e11:clt1tl.l 01ti pnrn formar el rar
tldo l.lb1u-aJ, la cunl rracnen. 

l9Dl lluel¡a de 40C obreros de lo tllibrteo do "11Jo-,n1n11r.0'1 -

ro11l1·n 11111lnn 1111\nn clrol 1vlml11lnl111tl•11, 
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SUCESOS t.oCtit.ES 

~ 
JUNIO lo. lnnu11,ur11cl6n dt' ln planto do· t.ui. Elictrlca- f'ed6rl
co Zorrllla, S en C, ccn un valor de 11un inslaloclo11e1 de -
S 300 000,00 

SUCESOS UAClONAL&S 

1901 El 5 Oe feibrerc, en San 1.uta rolool, 110 l.rnlü tle 
co1mtltulr la Confederecl6n de Clrculor l.lbornlca,Un 
oílo 1D6a t.iirdo aua rundadcre" ruaron n11rnher.dldua 
cunndo a1111 lonnb1111, 

1903 Se funda la prim1 ra planta uldenirglca 111oder110 del -
pal a en Mr.•nlerrey, 

1003 Se rt'or¡onlin el Uli·culu Ubornl •lt' In C\111J11d 1lro MC-· 
1tlco, unlfndc-ae o l!I, Snnt.logo dr lo lh:•z 1 q11lr11 dlrl 
¡e y publico el porl6dlco E1tc6\alor, AlfOllRo Crnvl0 
to1 SentlÍi¡o R, de la Vc¡a y Juan flnrobln, quien 111: 
rlae El lllJo dal Ahulr.ntc¡ fllcardo y Enrique Fierra 
Mo¡ón 1 qutenea dirl¡t>n 1lt'R,enr.rnrló11. Todos 6rgor'on .. 
contra la d1ctad11r1t¡ algunna de catos dlrlnPntra fue 
ron aprt'hcndldon 1 otroñ huncnr1111 rrl111:ln 1•11 !ion: 
Loula Mlanourl 1 den.ir. do11dr. rot·n t1wt111lu llrnrurnw\011 
a 11u11 auacrlplol'Pllo 

Exl11te11 en el plla ?.44 íóbrlcae te11lllt'a cou un t.olnl 
54 ots operRrloa, 

·.'. 
1905 En 11n10 101 o~reroa de; In 16brl<"B de yuLo "S1111ln Ol•r 

trudia11
1 de Orltab1 1 a11 declararon 110 huelgo por tii' 

altivez con qua los trataba el director •. 

1905 Oclubr111 lluelgn ele loa labu~uero11 de lo führlcn " EL 
Val le Nacional'', en Jalapa¡ cor.alderndo · unlectdenle 
del eatallldo obrnrlata de_1907 1 en 111110 nlnncu", 

1906 En el_ mea 'de· Junio! lluelRa iuictui· ¡:or loa ol:~e-rDa· del 
Mineral de Ciinunea,· 

1901i Ln reclEn rumiada Sociedad Mutuallata de Ahorros hn-



1. 

ble loar•do numeroao11 edepto11 y el lo, do Junio de 
lflOG •• trnnforlll6 en 11) aran Circulo de ~htrroa -
l.lbr11a. Bu fundador 1116 Jo11i tlelr• Oómcz. Dicho-· 
Circulo•• con•Uluy6 bajo lit ·1111lu•ncla de lllc11r
do Floret Mogón y el Partido libero) Hc-xlcnno y 
11ea6 11 e11t.ender11e h11t11 loa f6brlcaa dP loa Eata
doa de Puebla y Tlnxc ala 

1906 &1 lo, da jullo1 detnlr Snn Loul• Ml1u1u1:rl,t11 Ju11lu 
Or¡anlzadora del rartldo Liberal Mellcano dl6 1 CD 
nocar au proaram!, La Junta ealnha for™uda por RI: 
cardo Flore& Moaón, prtialdrnleJ Juan Soroblt11 vice 
prealdente1 Antonio J, Vlllarreal 1 secretarlo; y: 
Enrique Florea Mna6n1 teaorero. 

1906 Loa cibr11roa dt· Jrrlnpa 1 Vt>rncr117. y Crl"iobn lnnznron 
una convocatoria tiara crlebrar en In Cludnd l!e M6-
>dco el rrl1111·r Congr,.11c tlaclonol d1• Tort'('dtres de 
Tnbacc:i. l.n" ar"\n11en ne efecluaror. 1'11 el Conaerva
torlo. 1 '"r t".111' r•le Co111trt11u1 1otuvo h1rl11tn 
ciado s:or 111 lllUJl.CWlmnn, -

Del 11 de Julio ol 5 de n¡cato deliberoron lor de
le1tado• del Con¡reao, an el local df! la l.lKO obre- -t 
r1 de Torcedoree de Tabat'o. En el curao de laa pl6 
tlc:aa quedó eatablocldn la dlvlalón que exletln : 
entre loa trabojadorea y lk dictadura. 

El 30 de eeptlembre. llllarlo Salna -quien or¡u1lz6 
en el aur de Veracruz loa clubes recomendados por 
al Partido Liberal - atac6 la plaza de Acayucan -
encabezando a un arupo ~l' ca111pe11lno11 que hebla al• 
do hrectado por loa dPa\lndea ordenado• poe l'l Go
bierno Federal. Snlua fue herido y aun ae¡¡.tddorea 
aprehandldoa y envladca a San Jutn de Ulúa, Cuando 
ene Porrlrlo Diez aon liberados y t'Ont.lnúnn In Ju .. 
C'l1n, "" lrn unli'1 Un11l1111t1 ll"1frl1•••"1"· (ll~11l1111r·111l, 



l. 
' suci::sos LoCALES 

1907 ('?) -- ... 
lluelE• en la ídbrlcn de IHladc1 y Tejtdo1 de Sn11 Jc16 Vlalo 
llarmoaa 1 E\la, porqt:e pretendlan despedir· unos obreroa a lo 
que lo& da1111\1 1111 opuaiaron. Ea la prlmari huelan· -detectada 
en-la Ciudad. · 

~-~-. ~-------

6UCF.SCIS NACIOHH,ES 

A fin de buacnr 111 fnrn1a do frenar el mnvlnilrnlo -
obrero. 11 reu1111r en Puel:la en1pr11111rlon Lexlllen.
Se decide l11plo11Lnr un 111vero re11tomenlo tle trobo
Jo, contra el qua reocc\011011 loa obreroA. En re11-
pu1111La1 loa lnduBlrlntea, con npoy~ del Gobierno -

1 Federal, clerru1 loa roclorloe oconlont\ut'oae uno -
- arave crleta. Lea obraron piden ayui)o 111c·rol y eco

. n6111lce a loa obreros de "Rlo Bloncc11
1 r¡ulrnea lo 

fijan en 2!!- cenlnvoa dlnrloa del aul'ltlc do rn1ln 
trabajador, Poro evitar actea de aclldorldatl, loa 
lndu1trlalea cierran caal totlaa'los foctorlna ( de 
capital franc6a) ogravBndose la e1tuoc16n, Una co00 

111lal611 de trnbnJodcrea aollclta la lnlervcnrlón • 
del , , .1 Id .. ~J Dloe. 

1907 

En loa prlmf'roa dloa del 111ea do rnero, ol Prtnldcn 
te Olee falla cnnLro toa cbreroR 11r. ol cnnf1 lctn : 

obrero-patronal de ln lnduatrln textil nur¡ltlo en 
PUP.blo y apo)ndo por loa obrt'ron cte lnn fóbrlc1111 -
do Drl r.nbn, 

El fallo no ea nceplntlo por loa obreros de "lilo .... · 1 

Blanco", "Santa 1tcr1a•1 y 1'11o(.Rlea11 , q1.lenr.a ne ono
tlnon frente• loa f6b1lcr1a. Toman pnrte otreroa y 
11ujerea, que npetlreon lna ·fAbrlcna y aoqueon lna .. 
tletu!aa de rayn, Un obrero ea muerto pcr un l'n•rloo 
do 1 ae exaltan loa 6nil'D& y aa l11r.1mdlncl11 lo Llrn:' 
lla da roya de 11 1110 Dlourc", Oeod' Orliobn, nen en
viados rurales y llegan tropos federolea, que hn
cen fuego sobre In multitud. 

1908 Se eren ln Crnn LlR~ dt Trobajndores ferrornrrlln
ra11 ca111a reo\iltoda de In rrervl'nc111;cla dr In• 
ldt-11 011nrqulataa,.aocln1111n1 y pro1treoluton en I\!!. 
nornl 1 flltradss ~ntre lo• trnbajadore• por lna • 
nuevna corrientes aaclalea prc.venlent.ea d11 Eurorn 
y Eatadot Unidas. 
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ENERO 19. Se lnlci• el ~· Conare10 del Oran Circulo Católl· 
co de Obr1ro1 en 1• Ciudad de oa,ac•I el tema oentral fue .. 
la Cueitl6n Jnt\l¡ena. 

1 

!!!! 
Obrera en Salina Crur. FEBRERO C?) Se rund1 la prl1111ra Unión 

con el no111bra de 11Lenito Juirer:", 

'lf :. 1 

'· 1 

'I 

' 
1 

SUCESOS HACJOflALEf 

lli! 
ENERb 12, Sa Cunda ln Oran Lt¡a de, Saatrea, 

MARZO 21, Be Cuqda la Unión de L1notlpJataa Hexicaro1. 

15 DE MAYO. Be funda el Slndlcato de .Condcctorea de -
.carruaJ••• • 

19 DI MAYO Nace la Confederac16n Tipo¡r6flca de Mfxico, 
a ln1t1nct1a de Am1deo rerrfa, otrero eapaflol anarqula
ta, Le Coníedereclón 11 vuelve el centro del movl~lento 
aaoctacloniata d1 la l

0

poc1. 

lo, DE JULIO, Se funda la Unión Canteroa Hexicance 1 a .. 
axclt1tlva del lldar eap10ol Juan Francisco Moncelaano 1 

e intlM•~tnt• li¡~da • la Coníed•r•c16n de loa Tlp6¡r•
fo1, 

20 DE AGOSTO. Se conatltu,vei el Partido SocJaliet.a Obre .. •.: 
ro lnte¡rado entre otro1 por el 1lem6n Pablo ZJerold, -
L6zrro Gutlé. : ~ · 1.~a, Lul1 H6ndez .v Pioqulnto Rel-
dAn. ' ' 

23 DE S&PrIEMDRE, Hnnlfleato dtl Partido Liberal M1xJ .. 
cano. 

8 DE OCTUBRE • Aparece el primer núoiero de El Tip6¡ra
ro He1lc1no, 6r¡ano de lnformaci6n ~a la Confederac16n
Tipoh¡r6Ílc• de H6xlco, y • trav61 del c~al ao propaaan 
ideae avanzadas y ae rompen lanzea contra el capltall•-
1110 y oaeurantlarro, 

NOIJJEMER& • Sn runtla ln Cfimnra del Trnbn,\n, en v,...,,rrt11 
., '''"'"'"'''''" ,,, 1 ' .•• 1 1. 
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1911 
fiOViDISRI, St crea en V1racruz la CAmara lndependi~nte 

del Trabajo, 

Ba forma la Unl6n Minera Mexicana, en la rt¡16n de 
Zacateca•.y Estado• fronterizo• araclea a la acti
vidad de L6zaro Outi6rrez de Lara,Pnidenclo Caaala 
Julio Cadena y otroa. 

6• fund' la Confederac16n del Trabajo en Torre6n,a 
reaueltaa de la labor desarrollada por L6zaro Ou
tlfrrez de Lera, Julio Cadena, Prudenclo Caaala y 
otroa, 

6e fonna el Ore,10 de AliJadorea en TampJco, que -
habla de tener un importante pept!I en loa co11¡re-
ao• previo• a la formtc16n de la CRotl, co~o produc 
to de la labor realizada por L&zaro Outlfrrez de : 
Lara y otro•• 

DICIEMDRE 11, Se crea el Departamento del Trabajo por par 
te del ¡oblerno de F,ranclaco J, Madero, quedando : 
bajo el control de la Secretarla de Fomento. 

!!!! • 
JUNIO 12, La Un16n de Canteros Mexicano• y loa TeJedorea

da 1tLa Linera", ea tranaformaron en or¡anlzac16n -
•indlcaliata. 

JUNIO 23. ffuavo intento de oraanizar el Partido Soclalla
ta, creado· el ano anterior por Pablo Zlerold, pero 
rraca11 debido al enfrentamiento de doa corrtan-
tea, la liberal proarealata y l• anarqulato, qu11 -
aa aapar•n etn poder llevar a t6rmtno au objetivo, 

JUNIO 30, Se Cunda el Grupo Lur., intearado por Juan Fran-



SUCESOS LOCALES 

.1ill 
JUllO 13. S1 11t1bl1c1 1n la Ciudad tl descanso do11lnj 
c1L pira los tr1b1J1dor11 dt co111rcto. 

AGOSTO (?). la Unt6n Obrtra "Btntto Ju6r1z 11 11 tr1n1fo,t 
116 tn L1 F1d1ract6n d1 Tr1b1Jador11 del DtQut y Kuell11 
de S1ltn1 Cruz, 

SUCESOS NACIONALES 

SEPTIEMBRE 5, Por 1u actitud en un ~1t1n y por 1u 
1rticulo publtc1do en el periódico luz, Fr1nct1co 
Konctlttno 11 Qeporttdo 1 l11 11l11 C1n1rt11. 

SEPTlEKBRE 22. St fundt l1 C111 del Obrero. lt iD 
t1gran las 1tgutente1 org1nt11clone1i Grupo lu1,
Unt6n de C1nt1ro1> Unl6n de Re1l1t1nct1 de lt f 6• 
brlc1 dt t11ttl11 ''L1 lln1r1", Unión dt Operartot 
S11tr11 y Unt6n dt Conductores dt Coches Público• 
po1tertor111nte tngre1arl1 l1 Confed1r1ct6n Nieto· 
n1l de Artes Gr6ftc11 dtrtgtd1 por R1f11l Quinte
ro. su do•tctlto tntct1l fue C1lle 41. de K1t••o
ro1 nú•ero 105 • 

!ill 
ENERO 29. SI cre1 l• Gran ltga Obrer1, por enc1r· 
go del Pre1td1nt1 K1d1ro el D1p1rt1mento del Tri· 
b1Jo, en un prt•er intento de org1ntz1r 1 los tr! 
b1j1dore1 •e•tc1no1. E1t1 org1ntzact6n de c1r6c
t1r oftcl1ll1t1, 11 topa con lt opo1tct6n de 
la C111 dtl Obrero y d111p1r1c1 en poco ttt•po. 

1913. lt ~r•n ltg1, 1 poco de fund1d1, l1n11 \1 • 
tntcl1ttv1 'dt ·constituir un• Conf1d1ract6n K11dc1 

·na del.lr1b1jo;·p1ro esta org1nl11ct6n nunct vtO 
. l1 luze · .· - ·:_. · . 

. Ki\RZO a. 
l1·C1ll1 

-LI ~--,.,,~·.:.d.~{ Ob.rer'o c1•bl1 
r::·.:~st:,,"I~ dt .Ho•bres No. 

' - - ' 

su do11tctlto • 
u. 

·.MAYO. 10. -C~·l1brict6·n-·con•1~or1ttv1 del• Jorn1d1 
tr6gtc1.d1·thlc1go- por p1rt1 dt loa tr1baj1dore1 
•••tc1no1~,Por prt111r1 Yti en tl p1ts, org1nt11d1 
por La·t111-d1L Obrero. Our1nt1 la ~•ntfe1t1ct6n· 
y el •ittn qu1~11 r11lt11n,- los. tr1b1J1dorr1 repu 
dt•n abiert••ente la dtct1dur1 huerttst• y e1t~eñ 



'1 

1. 

cJaco Monc111eano 1 LuJ1 M&11de1 1 r1011ulnlo flold.Am 1 -

1101 Ar111nl11 1 Jacinto llultr6n, Moncnlenno propone 
crear la E1cu11la flacJonaUata 11em11J111t• a 11 funda 
d• en Barc11lon1 1 E1pana 1 por f'ranclaco Ferrar OuaE 
dla. 

Lo1 inte¡rdntea de la corrJrutt' anarqulata del 
abortado Partido Obrero SocJolJata forman et arupo 
LUI con 1ntenc1onea de or¡nnlzar a loa trabajado-
rea del pala, Máa adelante aur¡Jrla la Casa del 
Obrero Mundial. ' 

JULIO, Se realiza una convención leitt.11 a la qut' el Preal 
dente Madt"ro convov11 y a la que aalaten loe amplei 
dorea J at¡unoa dt'le¡adoe ohreroA, aun11ut' entoa .: 
ültlMOa •In 1101 11·1 voto. En eata convención 111 -
adopt.6 un contrato par• 111 e1nprean1 lextllee, qua 
ea el primero qua tiene aemejanza con un contrato 
colectivo. Se cr•6 un Co111lti rernuinenta do Trnbaja 
doree, cuya función aerla vl¡llar que no huble9i 
vlolaclono• a eaa contrato, 

JULIO 15. ~parece el • primer 'número de Luz, órgano Jnfor
riatJ• •lel ~u¡it' anarquJata deJ mhuno nombre, Des
pués do varios números aste 6i-aono de expresión ea 

1upr'Jmldo por ll ¡oblerno. , 

AGOSTO 5, Juan Franciaco Moncaleano escribe un orL(culo -
en el parJ6dlco l,uz defendiendo a Ricardo Florea -
Maa6n, preao en Loa An¡oloa, CaUforntn, E.U, 

AGOSTO 24, Con din.to aportado por lo Un16n do Conleroa -
•• ioma en arrendllllllento la coaa número 105 de la 
da. Calla da Malomoro1 1 que poatertorm•nle aarA 
~1ad11 da la Cana del Obrero Mundial. 

···---··~ - ····· 
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SEPllE"8RE 26. El gen1r1l Alvaro Obregón entr1g1 el -
Convento d1 S1nt1 erigida 1 lo1 •••~broa d1 l1 C111 • 
dtl Obrero "uñdt1l p1r1 que ln1t1l1n 1u1 ollctn11. 

" 1 

SEPTIEMBRE 27. En un 11econv1nto Jiisulta de San ,JUan de 
Lttr'n 11 con1tlture el Slndlc1to de Alb1ñlle1. 

SEPTIEMBRE 28. Alfcin10 Guerra encabeza la delegación -
dt lo• 11t1do1 dt San Luis Poto1I y Agu11 C1lhnte1 P.! 
r1 tentr contacto con la C111 del Obrrro Hundlal r --
11l1ttr 1 un Mitin. Se organiza la Unión de Dependten
t11 de R11t1Úr1nte1 para for1111r su 1tndtc1to y pubU• 
car su r1vl1t1 l11ncomunldad. 

OCTUBRE 2, Se forma el Sindicato de Cigarreros de la -
''Compañia Me1lc1n1" x l1 dt purero1 de la Compañia --
11L1 Ros1 d• Oro". 

OCTUBRE 3. Los tr1nvl1r,os se decl1r1n en huelg1 st-
gul4ndolt• lot t1lefonl1t1s de l1 Compañl1 HeKlc1n1. 

OCTUBRE 1z. El Slndlc1to de Hec,nlco1 es 1mpll1do con 
nuevos tle11ento1. 

OCTUBRE 13. Se constituye el Sindicato de Co1turer11. 

OCTUBRÉ 14. Se ctea la Fe.derac¡lón de Obreros y e11pl11-
do1 de l1 Co111p1ñl1 de tranvl11, y 11 organiza el Slndl 
cato dt Conductores de Coches. de Alquiler. 

OCTUBRE 15. Se constituye el Slndlc1to de Plomeros y M 

HoJ;1l1tero1. 

OCTUBRE 19. Se declaran en huelo• los tr1baJ1dores z1-
p1t1ro1 de l1 f¡brlc• 11Ecllp1e11

• 

OCTUBRE zo. Se lnte9r1 et Slndlc1to de Talabarteros. 
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l• Jorn. :i· d· !l hor11 1 de1c1n10 do11tn,c1l )' D.! 
go d• lnd1•nt~1ct6n por 1cctd1nt11 de tr1b1Jo. 
En 11t1 oc11t6n se dectdl6 1greg1r l1 p1l1br1 
hmundttl" 1 l1 C111 del Obr1ro, como 11ft1l de 
tnt1rn1cton1ll1•0 prolet1rio. 

HAYO 24. Se fu~tonan los t1ltt1t11 , eb1nls-
t11 y c1rptntero1 en un 1lndtc1to. 

HAYO 25. Mitin de la C111 del Obrero Mundial 
)' 1 consecue~cta del cual son 1fre1t1do1 Luis 
H6ndez, Ploqulnto Rold6n, J1ctnto Hultrón y -
deport1do1 Jos• Santos Chocano, Eloy Ar•ent• 
y Josl Collado. 

JUNIO 3. La Casa del OSrero Mundial declara que no ha
ce ni h•r' polftlc1, firmando la decl1r1ct6n J1clnto -
Huttr6n, Antonio Dhz Soto y Garna, Luis H6ndez y san
tiago R. de l1 Veg1. 

1911 
Marzo 1o. 1 • C1sn del Obrerp l1undl1l se Instila en l1 
CJllt dt Le•nJro w1ll1 número 5. 

HAYO 27.-: El goblerJlO huertlst• clausura el local de -
l• C111 del Obrero Mundial, den~ro de 1u pollttca dt -
1upre116n de todas las actividades sindicales y debido 
1 que la COM se habla convertido en l1 orgenlzac16n 11'1.! 
yorlt1rl1 dt los trabaj1dor11 en put¡1n1 con el podtr pJ!. 
bltco y con una actuación e ldeologl1 Independientes -
de e1te. 

AGOSTO 21. Con tl triunfo del Ejircito Con1tltuclon1-
ll1t1 l1 C111 del Obrero Mundial vuelve a abrir sus·
puertas. 

----'----------'------··-····· 

.. 
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i, 
i' .1lli. i: ABRlL ('U• En 1l T11tro Ju,r11 de l1 Clud1d de 01a1c1 11 erra 
¡: \1 Ftder1ct6n dt Stndlc1tot Obreros de 0111c1. 

'
1
,\ HAYO 1o. Por prt•1r1 vez 11 celebra el dta internacional de • 

los tr1b1jadore1 en l1 capital dtl estado. L1 Federact6n de ji Slndlc1to1 Obreros dt 01111c1 org1nh1 un1 111rch1 y un• vel1d1. 

\i HOVlUlaRE (1), Se funda tn Oi111c1 la Co11hl6n local Agraria , 
pare 1pl\c1r l1 Ley dtl 6 de enero de 1915. 

SUCESOS NACIONALES 

MARZO Z7, s·,·t~·'el··'Prt~er é'i·t.1l\6n·R·0Jo 1 Tamplco, T11111ul! 
pas 'i po1t1rlor1111nt1 1 El· Ebano,· San Lut1 Potosi, p1r1 .... 
co11b1ttr. :: .-·-.>_-,'.::;.'-_._,, ·_·-- :_ _ 

·AaRu~;·6. tó'l'Bltallón11 Rojos tercero y cuarto toman p1r• 
te en la b1t1lla de Ce\aya, donde Obregón derrota a fren• 
ct1co Vtll•· . . 

. SEPtiEM.BRE .. 15. En Gu1d1l1J1r1 1e fund1 un1 C111 del Obre
ro Múndt1l .. 1ftlt1d1 • lo• del o.F. 

OCTUBRE 13. LI é111 del Obrtro Hundtal tn1t1l1d1 en tl • 
P1l•cto dt loa Azul1Jo1, tn1ugur1 l1 E1cuela R1cion1U1-
to. 

DlClEHBRE 261 0111p1rece, de1pu61 de un1 tor111nto11 se• 
1l6n en que 11 enfrentan los b1ndo1 opuestosJ l1 Confede• 
r1ct6n H1cton1l de Arte• Gr,flc11, que hab\a n1cldo •n -
1911, con el no11brt de Confederact6n Ttpogr,flc1 de M6xt• , .. 
1lli 
ENERO 13. Oisoluct6n de los Oll•llones Rojo1. 

FEBRERO 2. Ltcencia•tento de los Batallones Rojo1. 

FEBRERO 4: Cl1u1ur1
1
de La casa dtl Obrero Hundhl. Cierre ' 

del Palacio de los Azulejo1. 

HARZO S. St tnaugur1 en Veracruz el Prtmer Congreso Obre
ro, convocado por la ftd1r1ct6n dt Stndlcato1 Obreros del 
Distrito Federal con el deseo de cre1r una org1niz1ct6n -
que unifique a todo1 lot trab1J1dor11 que 11 1ncontr1b1n-
1n grupot dt1p1r101 y 1t1lado1. 

KARtO. Se crea la Confederact6n de Trabajo de la Región -
He•lcane (CTPMl, en"''> acuer-40 del Primer Congr110 Obrero 
de Ver1cruz y d11spue1 del entrent1111hnto de l11 tendrn-
ctas td1ol69tc1s, 1tndlc1l\1110 ectualtste y sindicalismo 
rPvo\uclon~rln, Pn 1111' tr\unfn t.i 1:,.u11111h. 1;, r1nr1 1, •• • 
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IDL' i > 
St ere• un1 fllt1l d1 l• C111 del Obrero Kundt1l en S1ltn1 Cruz. 

MAYO 20. Trtnld1d C1nchol1, Jos• J11so, Fr1ncl1co 01co111ba, K1rt,! 
no G1rct1, t11nuel "1nz1n1re1 y Aurelto truJlllo, co11fslon1do1 -
por la C111 del Obrero t1undf1l p1r1 org1nlz1r grupos obreros en 
l1 Ciudad de 01111c11 fueron 11e1ln1do1. Solo logró e1cap1r r ... 
b1co111b1. 

·. 

SUCESOS NACIONALES 

NOVlEHeRE 14.,En Konterrey .~r~e, une' C111 del Obrero .. 
Mundl•l af\li1d1 a l1 del D.F. 

DICIEMBRE 12. C1rr1nz1 e1pid1 un decreto donde trata de 
h1c1r Ju1tlcl1 1 los obreros. 

t>ICIEMeRE 21. St Con1tltuy1 el Slndlc1to f'lt•lcano de -
Elect rt et•',.,. 

!fil 
ENERO 14. Huelga de trab1Jedores electrlclstas en con
tri de la Compañia telefónica y Telegr'f Ice poniendo en 
manos de loa trabajedores l~ admtnl1tr1cl6n de le ComP!. 
1\11, no11br,ndose gerente 1 Lula N. Horones. 

FEBRERO 10. Reunión secreta de 67 l ldere1 obreros de l1 
C111 del Obrero f'lundhl en la que 11 tom1 el 1cuerdo de 
p1rtlclp1r en l• Re11oluclón en las fll11 del ejfrclto -
con1tltuclonalf1ta. 

fEBRERO 14. Se for11ó 1l "Grupo 11nharlo Acrat1", tnt1-
or1do por obrer11. 

FEBRERO 17. Ffr111• dtl pacto entrt el Con1t ltucfon1l l11110, 
y l1 C11a del Obrero Mundial , el primero fuf represen
t1do por R1f11l "u11bar,nCap111ny; y por la Cast, Rafael .. 
Quintero, Ro11ndo S1lazar, Celestino G1sc1, Carlos H. -
Rincón y otros. 

FEBRERO 20. KantHesto a los obreros de la Casa del 
Obrero·Mundial donde se les exhorta para que apoyen el 
p1eto toreado con la facct6n de Venustl1no C1rr1nz1; se 
publica ta111bl~n el pacto. 

KAAZO 3. Primeros conttngente1 obreros 11len par• Orh,! 
ba donde 1e organizan cuatro Batallones Rojos. 
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1918 
ABRIL 26. En Unl 111iablt• obrtrl tfectu1d1 en l• tlud1d dt OIKICI 
11 1cu1rd1 ptdlr QUI \01 pr1clo1 dt\ a1lz b1J1n y que 11 ln1t1l1 
una Juntt dt Concllltc16n y Arbltreje. . -

( 1 ), EL stndlc1to dt E1tlb1dore1 y Jorn1l1ro1 dt Salina Cruz -
11 adhiere 1 la CRO"· 

. '~ 

. " 
SUCESOS NACIONALES 

y 1u1 prlnclpaltt dirigente• n1clon1l11 Lult N. Morones ,
Josl 91rr1g'n Htrn,nder y Enrique H. Arce. Despuls de p1r
tlclp1r,1tn latto, 1n las 1l1cclon11 dt dlput1do1 1 lt --
XXVII L1gl1l1tur1, el PSO de11p1rect del panor1~1. 

OCTUBRE 13. Se Inaugura tl S1gundo Congreso Obrero de Ta~
plco, convoctdo por el Gremio de Alll1dore1 dt Tamplco 'f -
le 11ccl6n de lt C111 de Obrero Hundltl de ese puerto, con 
lt finalidad de dl~cutlr nuevamente el proble~• de la unt• 
ftc1ct6n obrera. La parte esenctal del Congreso fue la re
com1nd1ct6n de torm1r f1dar1cton11 Gr1111i1le• o cuerpos re• 
pr1sent1ttvo1 que l1bor111n p1r1 l• for~1ct6n de l1 Conf1-
d1ract6n regton1l. 

1918 
MARZO 22. L1 leglsl1tur1 del Estado de CoahuHa l1nza un -
decreto 1utortz1ndo 1l gobernador Gust1vo Esplnoz1 Mirele• 
1 que org1ntz1 un Congreso Obrero Nacion1l en S1ltilto. 

MA'10 1o. Se tn1ugur1 en S1ltHlo el Tercer Congreso Obrero 
convocado otict1t•ente por el Gobierno del Est1do dt --00

-

Co1hutt1. Se presentan reacctones dtv1r11s tn el medio -
obrtro, por tr1t1r11 dt un ll1111a111hnto ottctel. Tree co•00 

rrhnt11 ld1ol6gtc11 11 enfrenten en tl tr1n1cur10 de l11 
111tone11 1n1rco1lndlc1ll1t1, 1ocl1ll1t1 y 1lndlc1l leg100 

l\1t1. El tongre10 dectde constituir 1 ntvel n1cton1l l1 .. 
tonfederact6n Regional Obrera Heidcana, tCROHl con bese en 
tl Arttcuto 123 constltuctonsl y con una estructura b111d1 
en el 1tnd\c1to1 su lema era "Salud )' Re\loluct6n Soc:ial'' y 
tl co•ltf tJecuttvo electo qu1d6 pr11tdto por Luts N. Moro 
nes, Rtcardo Trtvtño y J. Hirco Trlst1n.. -

KA.'10 1Z. St tor11 el grupo 0 Acct6n ", dirigido por Luis 
N •• Horon11 )' Ezeciutal Salcedo 1 tntegrtdo por 1ctt-
vo1 dtr\gent11 obreros co1110 C1l11ttno G11c1, Rtcardo ·-
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'.!fil 
ABRIL 3. Se re1l h1 l• prt•er1 po1est6n provt1ton1l ·de tierras 
dotando 1 N1z1reno, Etl1 con 276 H•· que detentaban l11 Hacte!!. 
d11 dt Citano y Alt•6n. - ---

" 

SUCESOS NACIONALES 

11 en poco tte~po y desaparece, 
' JULIO 31. Huelg• de Obreros en el Distrito Federal por el 

pago dt 11l1rto1 en oro. Se interrumpe tl 1u•lnl1tro de • 
1nergf1 et•ctrlca. · 

AGOSTO 10. venu1t.t1110 C1rran11 p;.o.ulga.la Ley Harctil 111 
contri de los huelguistas. Son 1rre1t1do1 Ernesto Velasco 
y Josf B1rr1gAn H1rn6ndez, entre otros. Con este hecho 
~e11p1r1c1 l• C111 de Obrero Mundial. 

AGOSTO 2. Le C1'11 del Obr1ro Mundial ,·, cl1u1ur1da por el 
Gobierno.Se re1nud1n todos los servicios públicos entre • 
ellos los tr1nvl11 1lfctrtco1, el alumbrado, 1gu1, etc. -
Po1tertor~ente C1rr1n11 decretó el c1nje de btllete1 1ntt
guo1 por oaprl ioflll•iftr.able·que er1 u111 de l11 pettcto-
nes de lo• huelguistas.' 

AGOSTO 3. C1rr1n11 cu~plt1 la Ley Harctal d1 enero de 1862. 
D1 comienzo el procesamiento de los huelguistas. 

AGOSTO 11. Se inicia el Prl~er Con1eJo de Guerr1 contra .. 
los huelgutst11 aprehendidos. Son absueltos del delito de 
rebelt6n. • ·' 
AGOSTO 26. se tntcl• el Segundo Consejo de guerr1; en el· •. 
transcurio et conde~1do a ~uert~ Ernesto vel1sco, pero 11' 
liberado en 1918. 

SEPTlEHBAE 28. C1rran1a e•Plde un decreto, según tl cual 
todo• los 1al~rtos deber4n ter pagados en oro nacional. 

.!fil 
FEBAER0.15. Se constituye el Partido Soct1ltst1 Obrero, -

· re1ult1nd.o de la ce.lebraclón entre 1narqul1t1s, soctall1-
t11 y 1tndlc1lt1t11, con el objetivo de lucha por la re
pre1ent1ctón en l11 c41111r1s, pero sin llegar a postular .. 
l~. t~~.~ del" poder. Su le111 er1 "Salud y Revolución Socl1l11 

---------'-----'--'--->-.,..-.-----·-·· ----....... 
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AGOSTO 22. L1 pr1n11 loc:1L c:o•untc1 QUI 1n Rtnc6n Antonio lHa
tla1 R0111ro), "ha 11t1llado una huelga g1n1r1l11

• 

NOVIEHDRE 18. St r1un1n en La Ctud1d dt 0111c1 r1pr111ntant11 .. 
dt los 1let1 1grup1•ltnto1 )' 1octed1da1 farrocarrtl1ra1 con'" 
tl ftn dt i•pul1ar l• untftc:1ct6n dt 11e gre•lo. 

lliL 
FEBRERO 6, Por tnvlt1ct6n dt Elen1 Torres del Consejo Fe~tnl1-
t1 da Hf1dco )' bajo tl au1plcto del Slndlc1to dt E1ttb1dor1s
>' Jornal1ro1 quedo for•ado el Grupo Fe•tntata de Saltn1Cruz;• 
Secr1t1rl1 G1n1ral1To1a1a C1rlock Paulo, l1•1 "por l1 ltber1· 
clón dt l1 •uJ1r". 

FEBRERO 8. St informa que lo1 obr1ro1 01~1queño1 fuaron lnvl
t1do1 a un congreso n1clonal de tr1b1J1dore1 rojos. Fr1nct1co 
Alonso fue no1br1do daleg1do 1 dicho evanto del cual n1cer6 • 
la Contad1r1cl6n Ganar1l dt Trab1J1dor11 (CGU (no aa conftr· 
11d" su 11tstenct1>. 

FEBRERO 9. Obrtro1 dt la f 6brlca d1 Vl1ta Her1101a e11lten un • 
111ntlle1ta public1do In~ donde defienden al ad11lnt1•• 
tr1dor dt la f6brtc:1 y 1ftr11n que 1ola l1boran 12 )'no 15 h.,2 
ras. El 111110 dl1 ion d11p1dtdo1 otros tr1baJador11 por pr1• 
ttndtr fundar un1 org1nt11cl6n 1tndh1l. 

FEBRERO 26. ~ tnfor•• que un1 d1leg1cl6n de obreros de 
lt reglón da Orh:aba se 1ncu1ntra en Oa~ac1 con tl fin dt •P.!! 
yar 1 sus co11p1ii1ros en \1 f6brtc1 de Vista Her11011, cesados 
por querer org1ntzar11 atndtcal•ante. 

MARZO 3. Lt f1d1racl6n de Slndtcato1 Obrero• de Oa•aca 1nun• 
ct6 QUI h1 pedido tl Prttld1nt1 Obreg6n que tnt1rv1ng1 p1r1 -
para 1oluclon1r el conflicto obrero. 

MARZO s. Los f1rrocarrtl1ro1 0111qu1ño1 prot11tan por •edto • 
d1 la prense contri las l•put1clon11 QUI 11 111 hacen con •o
ttvo di l11 e1plo1ton11 ~n las calderas de l1 dlvlst6n loc1l. 

HARZO 13. ~ tnfor•• que Adalberto L6prz propuao en el 

SUCESOS NACIONALES 

llegar 1 adherirse, 1 la CGT. 

lli! 
rEBRERO 15. Se celebr1 la Convenct6n Radical Roja, convocada 
por la1 org1n111clon11 no f1vor1bl11 1 l• colaboract6n con· 
1l gol•lernc·, e· ~l ..... -i~stto, entrr otros, de dtsput1r a l1 
CROH el control qu1 eJercf1 1obr1 los trabajadores. De e1t1 
c:onvenct6n, que 1u1t1ntab1 lo• principio• d1l comunls•o ll• 
b1rt1rto, surge una nuev1 a1oct1cl6n obrera, t1 Confedrra-
c:lón General d• Trab1J1dore1. El proogra•• de l1 CGT cante•'" 
pla la r1co•endact6n pira formar 1lndlc1tos únicos o uniones 
por lndu1trl11. 

FEBRERO 24. E1tall6 l1 hu1lg1 de ferrocarrileros org1nlzad1 
sior la Confad1racl6n dei• Socted1de1 Feroc1rrlter1s. 

1921 ('I). Se. crt1 la Conf1der1ct6n Crt1tl1no de lo1 C1ballt'" 
lleras de l1 Hu•1nld1d, en otro Intento de reunir a los tri'" 
b1j1dore1 •n una a1ochct6n religiosa. su objeto era abolir 
radlc:11l v deftnltlv11111nte l•• d11lt¡1u1ld1de1 1rtlflct1l11 d1 
lo• ho111bre1 )' 11 1:1lant11 l• 1oclalh11ct6n de la tlerrt y el 
c1plt1l, 11 organtzact6n colectiva d1l trabajo, la 1u1tltu·
ct6n d1l 1l1t1•1 republicano c1plt1ll1ta i:ior un1 república .. 
1oclaltsta lndependt1nte y la 1u1tltuct6n del eJfrclto per111! 
nente por tl pueblo 1r1111do. 

1921 C?>. S1 crea ta Confedrracl6n N1clonal C1t6ttc1 del Tra 
bija, b1Jo loa 1usplclo1 dtl S1cr1t1rl1do Socltl Me~lc1no e: 
cre1do tn 1920>. T111blfn 11 fund11n l1 Ltg1 N11ctonal C1t6llc1 
dt le Cl111 M1dl1. il clero lntcl1 1ntonc11 una l11port1nt1 • 
c1111paiia p1r1 reclutar 111te~bro1 entre obr1ro1 v c111p11tno1, • 
provocando tl disgusto de la CROH. 

MAYO 31. los tr1baj1dore1 tranviarios 1ollclt1n de la patro'" 
n1l1 au11ento salarial, un dla de detcanso 1 la 1eman1 y pago 
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fil!!. 
HAYO 17. El parttdo ltb1r1L con1tttuclon1U1t1 011t1queño, anun
cia que p1trocin1r4i la fundación de 1tndtc1to1 dt obreros y .... 
c111p11tno1 lo• cu1lt• 11 tntegr1rjn 1 11t1 org1nh1ct6n poltti• ... 

SUCESOS NACIONALES 

Trevlfto, Edu1rdo Moneda, Fernando Rod1rte, S1111uel o. YU
dlco, etc. E1te grupo surge de l11 frecuentes reuniones
que estos J6veñe1 lideres tenlan con el objeto de elabo
rtr planes conducentes 1 la org1nl11cl6n y dlrecct6n de 
1lndlc1to1 obreros, de donde proviene el noi.bre "Acción" 
por 1u1 lntenc:lone• de actuar. Este grupo, 1111pl t1111ent1 ... 
••nejado por Morones, 1ctu1b1 1ecret111ent1 y era en sus 
reuniones donde 11 decldla la politice a seguir por la .. 
·cROH, por lo que en real ldad centraUz1ba todo el poder. 
Eltt 11 t•tendia,h1cla el t•ltrlor, pues t1111blfn l111pon(1 
1u1 dlrectrtceJ a las demás organtzac~ones obreras del -
paf1. Del grupo "Acclón" proYenfan los fondos aport1do1 
para los g11tos qut originaba el funcionamiento de la -
CRO"· Por otr• p1rte, los puestos m6s 1~portant11 en la 
CRO" y en le gobierno, recatan 1le111pre en 11de111bros del .. 
grupo o 1r1n e1cogldo1,por fl. 

1ill 
NOVIEMBRE 24. Fund1cl6n del P1rtldo Comunista me•lc1no y 
elección de Josf Allen como Secretarlo General, decldt-
do1 por el P11rtldo Socialista. 

DlClEKBRE. Se fund1 oflclallllente el Partldo Laborista Me 
xtcano, conio órgano pol lt leo de la CROH. - •.' 

ABRIL. Ge realha.en GuadalaJara el Primer Congreso Ca-. 
t6ltco Regional Obrero, convocado por \a Acción Social -
Católica. P1rttctp1n 66 grupos y en 6l se establecen las 
regl11 pare dar fot•• a la a1oclacl6n obrera católtc1. 

filQ. 
DICIEKBA~ 13. Se for~a la Confederación de Sociedades Fe 
rroc1rrl\er11 de \1 República "e•lcana. Despuls de una= 
huelga, en febrero de 1921 obtienen el reconocimiento, .. 
ordenado por el Prtsldente Obregón. La CAO" luche porque 
la Confederación 11 adhiera a su1 ftlas, pero de1pu61 dt 
la huelo• Mencionada dicha organtzacl6n 11 inclina, sin 

--------------'-----·---···· ··-·· ... 
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l'tar. Un di• d11puf1 1e re1nud1n los tr1b•Jo1 1l·11tl1f~c•!. 
1e l11 de111nd11 obrer11. 

HOVIEKBRE (?). El Slndlc1to dt .E1tlb1dore~ y Jo·;~.l~r~I . de 
S1l tn1Cruz y otr11 org1nh1ctone1 cre1n la Fed1r1ct6n Slndt
c1lt1t1 del l1t•o. 

.!fil.. 
HARlO (7). Loa obreros d• la fAbrtc1 d1 puros 'f_'ci.Dirro1'

1

;•l~'; 
Opera'', 11 1tndlc1ltz1n,l11 obrer11 1cept•n. 1l 1lndic1to.· 

ENERO 8. Se lnfor•1 qUI tl r1ctfn for111do Stndlctto de Tr1b,!. 
j1dor11 dt N1ttvld1d 11 tnt1gr• 1 l• feder1cl6n de Stndlc1--
tos Obreros de 0111c1. · 

FEBRERO 4. ~ lnfor11a QUI tn San Jer6nl~o <11t1pec).•r 
hubo un enfrenta•lento 1ntre loa hu1lgulst11 de la t6brlc1 -
de c1rvez1 y 1old1do1 de linee QUI protegl1n e1qutrole1 con
tratados por \1 eMpres1 p1r1 ro11p1r el paro. 

FEBRERO 20, L1 lnt1rvencl6n de la Federact6n de Sindicatos -
Obreros de 011ac1 se funda en S1nt1 H1rl1 E1tetl1 una organl 
11cl6n labor1l c111pesln1, Do1 dt11 d11pu61 se tnst1l6 otr•-: 
1grupacl6n 1l11ll1r tn Stn H1t10 Tep1ntepec. 

HARlO 18. Constltuc16n dtl gre11lo de pescadores de la ensen1 
dt de Lt Vento11 T1huantep1c, org1nlz1cl6n de re1lstenct1 .: 
1fHlad1 1 lt CROlt y 1 l• Feder1cl6n Stndlc1ltst1 de l1 R1-
gl6n del lst•o. 

ABRIL 18. Desde Tu1tepec 11 report1 QUI l• Cuy1Mel Frutt Co. 
ht est1do e11barc1ndo p1r1 Nu1v1 Orleans tretntt 11tl racimos
de p\Atano ºsoat6n". · 

SUCESOS LOCALES 

1fil 
:.:·_'AB-liiL::-23~ s~·--~-.ú~e- el Pri•er Congreso N1clonal Obrero. lnvlt,!. 
.ct6n d1'1lgun11 1utortdade1 reltgto11s, con Mir•• 1 tundir una 

· .- confed1r1ct6n n1clonal de obreros c1t6l leos, 

-.:ó1C.ÍEHDRE 15. Dejo le dlr1ccl6n de Prl110 Tapia surge en Hlcho!. 
c6n-L1 prl111er1 llg1 de Co~unldadet Agrarl11 y Sindicatos Campe 
1lno1, con b111 tn e1t1 experiencia 11 fundarla de1pu61 l1 di 
01•1c1, 

1923 
ENERO 
Se for1111 l• Unl6n Stndlc1t tst1 de Obreros y E111ple1do1 de la -
Co~p1ftl1 de Tr1nvl11, con lntervencl6n directa de la CROH du-
r1nt1 una lnten11 Jornad1 de huelg• lle111da • cabo por t1 fede 
r1cl6n de Obrtros y E11pl11dos de l• Compañl1 de Tr1nvl11 de H} 
1tco, S.A., 1flll1d1 1 l1 CGT. Con la cre1ct6n de la Unl6n, 11 
de por de1conocld1 • le Feder1cl6n. La Unl6n slgut6 existiendo 
hasta que fue destruid• por la propia CROM en 1925; sin e111bar
go, dur1nte su eichtencla no estuvo propla•ente adherid• 1 lt 
CROH, sino que 11111ntu110 su Independencia, 

OCTUBRE. Se forma el Partido Hayorttarlo Rojo, con gran cantl• 
dad de tr1b1j1dor11 Pertenecientes a l1 CGT, pare destruir al 
P1rtldo Leborltta Me•lcano y apoyar a Adolfo de la Huert1 cama 
candld•to 1 la presld1ncta de le República. 

--------------------'----------------······ ·- ...•. 



1eno del P1rttdo
0

Ltber1l Con1tHucton1li1t1 01111queño, se di! 
r1 un voto de 1l•p1tt1 h1ct1 lo1 ferroc1rrll1ros huelgut1t11, 
lo cu1l no fut 1c1pt1do. 

"ARIO 20. Se for1111 de l1 con1tltucl6n del 1lndlc1to de tr1b1-
J1dor11 dt Vt1t1 Htr111011 y dt l1 11p1r1cl6n del establecl•l
ento, dt un individuo qui 11 opont1 1 la fro•ac16n del 1tnd! 
cato. 

MARZO 21, St ltt lnfor•• 1 los ferroc1rrllero1 01•1Qu1ño1 de 
los 1cuerdo1 1xl1t1nte1 entre l• F1d1r1ct6n de Socl1d1d11 F1 
rroc1rriler11 y l1 e•pr111 por lo que se le• pide lev1nt1r l1 
huelg1. 

JUNIO 1 • L1 ftder1ct6n de Slndtc1tos Obreros de 01111c1 lnfor 
••Que tiene nuevo co•lt' tjtcutlvo tntegr1do por1 Delflno -= 
Crut, "1nuel OJed1, "anuel s!nchez, Abdón Rublo, Vicente Ca
rrasco, Crui Esplnota y Leonldtt R1•f ret. 

SEPTIUIDRE a. Mercurio lntor111a_de una dectar1clon11 da G1rct1 
Vlgll h1ch11 1 obrtros de Vltta Her•o•a dlcl,ndoles Que si -
lo1 dueños de la t!brlc1 no dl1pon1n la reanud1ct6n del trab1 
Jo, se nombr•r'n d1po1ltarto1 a los tr1b1jadore1 p1r1 que ti 
1d111lnl1tr1n •ltntr11 dur1 tl conflicto. 

SEPTIEHDRE 14. Lot tr1b1J1dor11 de l1 11lna de N1ttvtd1d 111en1 
z1n con lani1r11 a l1 hu1lg1 ti no 11 les cubrtn 1u1 1utldo'i 
1tr111do1 por do1 11•1011. 

SEPT1E118RE 27. En el conflicto dt Natividad 11 ln1t1la un• ... 
Junt1 de Conciliación y Arbltr1Je presidid• por el Gral. --
l11ac M. lb1rra y con la repr111nt1ct6n de l11 p1rte1 tn el • 
contltcto. Su f1llo 11 f1vor1ble 1 l1 dem1nd1 11l1rt1l. 

OCTUBRE 1o. 
Mercurio lntor•• QUt los obrero• de Vl1t1 Htr•o11 tt fu1ron 1 
(1 huelga en prottat1 por h1b1r c111do 1 su dlreccl6n 1tndt-
t1l. . !J 

OCTUORE 3. Sigue l1 huelga en Vl1t1 Htr~osa, piden los p1rt1-
,: ·• rru1tr·' .,,,,.,,,.,1,.,~ rl~I lrf" •I··• .f,.~11~1'"""'" 111!• 

integro d1l 11l1rto en 1ccldtnte1 de trab1jo. 
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KA.YO 1o. Ap1rt1 del d11filt de los obreros 'I 1tndtc1to1 .. 
c1~pe1tno1, tse dt1 te rep1rten ttrr1no1 1 vecinos dt -
Cull1p1n 'I Aj1lp1•, p1rttn1ct1nt11 1 l• h1ct1nd1 dt Sin • 
lstdro. 

NOVlEMBRE 5. El 1tndtc1to dt e~ple1do1 y trab1J1dore1 pl1 
t1nero1 'I l1 unión de •1qutntst11, p1trone1 'I 111rtn1ros = 
de P1p1lo1p1• d1c\1r1ron l1 huelg1 en contri de les Compa 
nt1s b1n1ner1s, •n p1rtlcut1r L1 M1-tc1n Frutt Co. -

!fil. 
MARZO 30. En el Puerto de Ver1cruz el gobern1dor Hedb1r
to J1r1 decl1r6 Qut el confl teto de El Hule 11t6 dtter111t
n1do por l1 luch1 entrt ltdar•• 'I qu1 \01 obreros son 10 
lo vtctl111 de \1 poltttca de los 1gtt1dore1. Volvtó 1 = 
re1nud1r1e 1\ 11b1rqu1 dt pl6t1no en e1t1 l'.iltl110 lug1r. 

Termtn6 l1 hue\111 dt quince dl11 tn \1 reglón de El Hule
'/ QUI l•pldl6 el ellbarQue dt pl,tano e los Eatados Unidos 
de Norte11,rtc1. 

ABRIL 1o. L1 prtnse tnfor•• que en TuMttpec el 1tndlceto 
11Gulller10 Llr111 pldel el 11t1blect1111tnto de lt Jornada -
dt ocho horas, etenct6n ••dtc1 'I 11edlca111ento1 en ceso de 
enfer1edade1 pera.sus 1gr1•l1do1. 

ABRIL 2~.El 1lndlc1to de obreros de Vl1t1her111011 1oltch1 
1\ gobhrno del t1t1do lt per1lt1 uttllztr los terrenos .. 
1dy1c1nte1 1 le f1ctorla • fin dt Que 1e1n 1111br1do1 por-
1u1 1l111nto1. Otcho1 terrinos perttnectn tl dueño dt le 

. f1ctorh. • j ABRIL :S. El dlp~ttdo loc1l Delttno HtrnAndu, l1bort1t1, 
, pldt,6,11 ll1lt1d6~ dtl_'"'-to dt 11cerdote1 tn 11 1ntld1d. 

MAYO 1o. D11pu61 QUI lt Confed1r1ct6n dt Obreros y C1111p1"' 
1tno1 de 01-1c1 orgentz6 el dtsf llt 1co1tusbr1do, tn un1 
vel1d1 ltt1r1rto-au1lc1l to•6 po1e1t6n su nuevo co111ltf ...... 
~l•cutlvo enc1brz1do por Del fino Cruz. 

SUCESOS NACIONALES 

DltlEPIBRE 2, El Pret1dlnte t1lli1 n~111br1 1 LUtt N. Morones -
S1cret1rto dt lnt1 •rtr '""1Mtf'cto y_ Tr1b1Jo.· 

.lliL 
La CROH, e1t1blece la federación Naclon1l de ferroc1rrllero1 
dlrlgtd1 por S1111uel Yúdtco. 

En Agosto, 11t1ll1 la Huelga de la F'brtca te-tll "Le Perfe.s, 
cton1d1", dirigid• por l• c.o.T. 

SEPT1E11BRE 26. Lo• obnros J1lapeño1 11 1ublev1n contri el .. 
gobltrno dtl Grtl. J1r1; 11 11egur1 qut la rebtllón fuf sof2 
c1d1. • 

En Noviembre, d~I •ll obrero• dt la fAbrlc1 "Lt C1r0Un111 d.! 
cldtn por vot1ct6n 1b1ndon1r a lt CROM '/ 1ftltar1e a \1 CGT, 
co1110 protesta por l• ftr1111 de un 1cuerdo entre el co111tf ce.a 
trtl de la CROM y \1 empre••• 

NOVlEMDRE 5. Luis N. Morones aftr1111 que la Confeder1ct6n QUI 
dirige 11t1r6 1tempr1 1lejad1 de la polltlc1. 
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"AYO 1o. El dl1 \nt1rn1c\on1l de lo1 trabaj1dort1 se cele-
br6 en Oa11c1 con· une vel1d1 org1nh1d1 por l• Conflder1--
ción de Socted1d11 ferroc1rrtler11 y une m1rch1 org1ntz1d1• 
por l1 fili•l de le tROM en l• t\udad. 

JULIO s. El grupo fe11tnt1t1 de S1ltn1cruz 1dhertdo 1 l1 .... 
CROH, 10Ltch1 el gobernador del E1t1do se dtcte un1 Ley pa 
ti la 1upre1t6n de l11 b1btd11 alcoholtcas. Srt1. Gral. V{~ 
toril Gallegos. 

SEPTIE11BRE 18. El tonsejo Local (Cl111caJ d1 la Contedera·-
ctón de Socledad11 f1rrocarrtl1ra1 proteste porque el ton-
greso Feder1t : •probó Que 1cctd1nte1 de tr1b1Jo 11 p1gue 
tl 501 del 11t1rto 1 los obreros !lo que constituye un re
troceto puet 11 h1 conseguido en la pr,cttca tl 100X "• El 
Gobtrnador G1rct1 Vtgtl pro•1te que seguir' pag1ndo según .. 
1e1 l1 co1tu111br1. 

OtTUORE 4. En Mercurio te pubUca l1 Prote1t1 de 1lndlc1to1 
c1mpe1tno1 d1 D1~b1 y Garr1p1tero por el 11e1tn1to de dos .. 
obreros en San J1r6nh10 latepec, r11ponsablllz1ndo el pro·-
pto presidente 11untctpal. · 

OCTUBRE 20. L• fed1rac 16n de Sindicatos Obrero• y Caw.pest-
noa de Oa•aca h1cen propl1 la Proteste de ~tneros de Tavt-
che por el despldo de un trabajador. 

NOVlEKBRE 3. "•estros de Educación Prlmarl1 de la Ciudad y 
per1on1l de Intendencia se congregaron en l• tesorerta muni 
clpal para que se les cubren sus 11l1rlos 1tra11do1 desde -
el •es entertor 

1lli 
ABRIL 3. 1ntegr1ci6n de la Junta de Ad11lnl1tract6n ttvtl de 
l• Clud1d de 0111c1 con tr1ct el.1111ento1 L1bort1t11 y •lttt 
de la c¡111r1 de co111erclo, deslgnados por el Gral. Juen An-
drew Ah11z¡n. 

/i ~ ,¿fuip " 
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1924 
Se org1ntz1 l• Confederación d1 Confederactones Dloce11n1s, o sea 1 
un1 lig1 n1clon1l de organtsmos profe1lo1n1le1 de tr1baJ1dores de 
cu1lquter clase soct1l, unidos de 1cuerdo 1 los prtnctplos de l1 -
escuele 1ocl1l c1tóltc1. Surge de un congreso electuada en Gu1d1-
l1J1r1. 

Huelg1 contri l1 e11pr111 petrolera 11L1 Huasteca" en Tatnplco, dlrt
gtda por l• t.G. T • 



...... 
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lill 
ENERO 14. Lo1 pan1d1ro1 d1 l1 ciud1d 1cuun al gobernador v.y¡, .. 

. QUtz de no h1c1r c110 1 l11 dt•1nd1a y 11t1r en contubtrnio con 
loa p1trone1. · · 

FEBRERO 7. St unifican tr11 1indlc1to1 en la Unt6n de Colont11 • 
dt St1. t1r111, Sta. Eltnt r St1. Ro11 dt l1 Congr1111cl6n de ~l 
Hule, con •61 dt 100 tr1b1J1dor11 pl1t1n1ro1. Dt ln•tdltto 11 td 
hieren 1 la CRO"· -

HARZO 21 • .\p1r1c1 tn nú•ero 11tr1 del dhrto oftd1L del gobter• 
no del 11t1do, la LtY del Trabajo del Estado dt 0111c1. 

ABRIL 2. Lt Unión dt H1rtn1ro1 r fogontros del Ptciftco ttentn • 
su 111trl1 en S1l 1n1cru1, 01111c1. 

HAYO 2. Se funda l1 Conftdtrtclón de Partidos Socl1ll1t11 de --
0111c1 (CPSO) con 27 or111nt11cton11 pollttc11 dt dtv1r101 puntos 
del titado. Dl1c:locho dt tll•• llevan tl t6r11tno "1oc:t1l11t1". 

"AYO 9. St funde tl StncUc1to d1 Agrlcultor11 d1 San Jo•' del -
P1l111r, l•••r Tl1rr1 y Llb1r1d, ' 

MAYO 13. Loa 1lt11bro1 dt la Socttdad de H111tro1 forM1ron una -
cooperativa p1r1 r1caud1r fondos y 111prend1r un negocio qu1 pro
duzca. 

MAYO 29. S1 11t1bl1ct 1l Stndlc:1to d1 Htt1ndero1 de la r'brtc1 -
dt Sin Jo1f Vl1tah1r•o1a, Etla en b111 1 la Ley dt Trab1jo dtl -
E1t1do, por t1l razón ion d11p1dtdo1 1u1 fund1dor11. 

JUNIO 8. Se funda le Unión da E11pleado1 d1 la1 Co~pañta1 Plat1n1 
r11 dt El Hule, Srto. Gral. ftol1f1 "· Drloado, 11•11 Salud y RI= 
voluctón Social. '• 

JULlO 11. Se funda lt Unl6n dt E1tlbadort1 dt El Hule, l1m1t Sa• 
lud y R1voluct6n Social. 

St fund1 l1 feder1ct6n Slndtc1lt1t1 de l11 Reglón Pl1t1ner1 de• 
EL Hule. Srlo. Gral. Enrique Wenv1r, le~a: S1lud y Revolución .... 
r: ... 1.1. 

SUCESOS NACIONALES 

1926 
E1tall1 un1 huelga tn tl ferrocarril del l1t110; 11 decl1-
r1 "fl1g1l por no 1justars1 a los preceptos de la Ley ..... 
M1111 d11puf1 11 presenta un confl lcto entre la Unión de 
M1c,ntco1 MtKlc1no1, secundado por la F1d1r1tlón de Tran! 
portea y Co11unlcaclone1, contra la e11pre11 F1rrocarrll11 
Nachmal11. 

NOVlEl1.9RE 20. Fundición de la Liga Nacional Campesina. 



. SUCESOS LOCALES 

MAYO 14. St tnfor•• QUI en l• r1gt6n plahn1r1,. p1trone1 y .. 
tr1b1J1dor11 •cardaron que 1l dt1 de d11c1n10 111 el Ju1v11 
dt c1d1 1e•an1. 

MA'fO 20. Probl1•11 tnt1rgr1•t1le1 1•1n111n tl embarque dt -
pl6t1no tn El Hule. 

JULlO 18. St fund1 tl Stndtc1to Evoluctont1t1 lnqutltnarto• 
dt S1ltn1cruz. Srto. Gr1l. Vtc1nt1 Ro11ero, lt•ll 11 Evotuct6n 
Soct1\ Desde el Ho1111r". 

AGOSTO 21. St for•• tl 1tndtc1to dt c111pe1tno1 dt P1n11col1 
Centro. 

SEPTlEl'IORE 2. fund1cl6n de lt Unl6n dt L•nchtrot y C1rg1do
r11 tn Tu1t1p1c, le•• S1lud y Rtvoluct6n Soct1l. 

SEPTlEtlORE 20. Lit co~p1ñt11 navt1r11 tr1n1port1dor11 de .. 
pl¡t1no roat¡n en Tuateptc 11111n111n botcote•r tttt producto 
1t tl gobierno 1c1pt1 l• p1ttct6n dt grupot 1gr1rt1t11 dt • 
reparto de tt1rr11 tn l• zona dt e1plotac t6n .bananera. 

NOVlEHDRE 3. El 1ub1ecret1rto dt Educ1cl6n Públlc1, Not161 
Sa&nz tnaugur6 en l1 hacienda La E1tperil'tntal la E1cu1l1 • 
Nor1111l Rtgtonal para ••••trol ruralts. tlercurto c1bece1 1l 
dl1 tlgulenttt 11D111c1 cu1nt1 con un nuevo centro cuttur1l" 

NOVlEHllRE 8. lt 11yorl1 de lt dtputeci6n local en 1e116n •• 
11tr1ordln1rt1 1cord6 d111for1r tl gobernador Onofre Jtm•-
nez y par1 1u1tttutrlo no11br6 tl diputado al congreso de la 
Unt6n Gtnaro V. V'tquez. El hecho 11 conocido conio "tl ca111 
ra1~. -

HOVlU!ORí: 25. Se funda ·,l 1lndtc1to de trabajadore1 de GÜt,!l 
dul1ln, 01•1ca. 

01C1EtlBRE 6. En \11 elecciones Municipales trlunt6 tn l1 • 
Clud1d de Oa1taca \1 p\antll• del Ptrtldo Labortst1,. sobre • 
tl Partido lndep1ndltnt1,. al co111putar el prl•1ro 1457 voto• 
contra 722 ~tl 11gundo. 

SUCESOS NACIONALES 

~------------··-·· ···----·· ····· "'• 



SUCESOS LOCALES 

JUllO 13. Se funda tl .Stndtcato d1 C1rg1dor11 Platanero• de El -• 
Hule, Srto .. Gr1l. Jo16 Cort,1, L1•11 S1lud y Rtvolucf6n Social. 

JULIO 30. En l1 Ciudad dt 0111c1 lo1 11c1rdot11 1ntreg1n 1 l11 -
1utortdad11 lo1 t•11Plo11. no 11 r1gl1tr1n lnctd1nt11. 

AGOSfO (7). JtlÓI Gonthltr fungt COMO Srta. Gral. dt tl Slndlc1• 
to Evoluclonl1t1 Inqutltnarlo dt S1lln1cruz. 

SEPTIEHDRE 2. La Unl6n dt t~pl11do1 dt t11 Co~p1ñl11 Pl1t1ner11• 
Sindicato H1rlb1rto J1r1, Slndlc1to de C1mp11lno1 de l11 Colo·· 
nl11 St1. T1r111, St1. El1n1 y Sta. Ro11, Unt6n de E1tlb1dor11 
del Estado dt V1r1cru1 y Congr1g1cl6n de El Hule firman un tolo 
contrito colectivo con l1 n1goct1cl6n Jo11ph di Gtorgto,.1uJ1to 
tl Art. 123 con1tltuclon1l, •. ;.: · 

SEPTIEP1BRE 5. Fundición d1 l1 Unt6n Gtner1l dt Emple1do1 dt --
011aca, 011., Pr1atd1nt1 Adolfo Nuñ11, lema: Ju1ttct1 y Pro1p1-
rld1d. · . . 1' 

NCIVIEHBRE 19. L1 ftdtr1cl6n Slndlc1lt1ta dt lt Reglón Pl1tan1r1 
(Tu1tep1c) e•t' co11pu11t1 por 1l1t1 organl11clone1 obreras dt .. 
l1 reglón. 

NOVJEKBRE 21. El Gobierno dtl E1t1do acordó fundir una caja de 
1horro1 dt e•pl11do1 dtl Ettado con el fin de tener un fondo .. 
•onet1rto 1•erg1nt1. · :" ·' 

DJCJE"8RE 22. Los •ec,nlcot dt l1 Dtvt1t6n del Sur secundaron .. 
la hutlg• f1rroc1rrtler1. 

1927 
iÑEio 2. St Instala l• Junt1 C1t1tr1l de Concllt1clón y Arbltr1• 
Jt en la Ciudad dt 0111c1, de ecuerdo con la Ley del trabajo ... 
dtl E1t1do, 1u prt11r pr11tdent11 Lic. Julio Bu1ttllo1 "onttel. . ~· ._ . ' 

ENERO 18. E1t1ll1; la hutlgt tn la Cta. pl1t1n1r1 Jo11ph DI Glo¡ 
gto tn TU•teptc .;· !·'·~\~ii'· . r • ... ~· ~.I 1 l.<;: •1 ~ •:\." 

SUCESOS NACIONALES 

1927 
fiSRERO 24. Htrn'n L1bord1 et 1prehendldo por 1u 1ctu1cl6n en 
lt huelga tarroc1rrll1r1. Jnlcl1 un1 huelga de ha•bre. 



SUCESOS LOCAi.ES 

ENERO 31. Mat10 Sol1na 't C\a, r1ghtra une e11pre1a con un c1pt
t1L dt 150,000.00 oro nactonal, p1r1 la e1plot1ct6n d1 H\lado1 

r. T1J\do1 d1no11tn1d1 "San Jo•'" 't t1.t>t'n •l 1l111c'n d1 telas -
L• NUIVI Ant1qu1ra" •. ·, '1 •••• 

FEBRERO 24. Se infon11 qut lo• ftrroc1rrtlero1 dt M1th1 Ro111ero 
11cund1ron tl piro Qut 1f1ct1 1 bu1n1 parte dtl 1t1t111 f1rro--
vt1rto. ' · .. · 

MARZO 15. Se tnfor11 qut l1 Unt6n Libre de T1vtch1 qut pre1tan 
1u1 11rvtcto1 en A.SARCO 11 fueron 1 L1 huelga para defenderse .. 
dt lo• de1ptdo1 dt la patronal. 

HAVO 8, EL Gobterno del Estado por r1:rone1 de 1cono111l1, ha 11p,t 
dtdo cerc1 dt 1111nt1 c1111 1 1u1 empl11do1. 

MAYO 28. l.01 obrero• dtl tngenlo de Ayotl1 te qu1j1ron con el -
gobttrno del e1t1do porque 1u1 p1tron11 t\enen c11t un mea atn 
cubr tr ltt 1u1 1a l1r101. 

1 JUNIO 23. l.1 tonf1d1r1ct6n dt P1rttdo1 Socl1lt1t11 dt 0111c1 en 
convención celebr1d1 en ll Ciudad eleven •l gentral Obregón co-
110 tu c1ndld1to a l1 pr11ld1ncl1 dt lt repóbllc1. 

AGOSTO 11, La producct6n pl1t1n1r1 pira t•Port1ct6n tn 1ug1. -
Nort11116rtc1 't C1n1dl loa prlnctp1l11 d11tlnatarlo1. 

Ferrocarrtl1ro1 011aqu1i'lo1 1dh1ddo1 1 la Conf1d1r1ct6n dt ...... 
Tr1n1port11 y tomunlc1ctone1 r11llzaron un acto de prot11t1 por 
l•• 1ettnch1 tn contri de los revoluc\on1rlo1 h1ll1no1 pre101 
en norte1•6rtc1, H\col11 Saeto y B3rtoloml V1nzattt. 

SEPTIEHBRE 22, Cr11ct6n por decreto pr11tdenct1l dt 11 Junta F! 
deral de Conctli1ct6n y Arbttr1Je. 

SEPTIE"8RE 23. Se 11tabltct tn 0111c1 por decrtto la Junt1 Fed,t 
ral dt ConcH t1ct6n y Arbttr1Jt. 

NOVIE..SRE 14. E1t1ll6 l1 hu1lg1 en el Ingenio Ayotll e11dlstrho 
de TeotttlfnJL01 tr1b1J1dor11 r1cl11111n tl pago puntu1l dt tu •.! 
l1rto. · · 

SUCESOS NACIONAi.ES 

-----···· .. 



SUCESOS LOCALES SUCESOS NACIONALES 

AGOSTO 14. St 1it1bl1ct6 l1 Ltg1 dt M111tro1 Rur1l11 d1l E1t1do• 

.!fil. 
ENERO 20. St c1l1br•.l1 Convtnct6n Agrlcola 1n Ptnotep1 de Don -
Lut1, Ja11tltep1c. ·,, · 

FEBRERO 1o. H1t10 Sol~nl •n nolllbr1do Vlcec6n1ul dt E1p1ñ1 en --
01111c1. •· ·~ •· 

FEBRERO 19. A1u•1 J11ú1 Gonthl1r 11 pr11td1ncl1 d1 l1 Junt1 Cen-
•' tr1l de Concllt1et6n y Arbhr1J• tn l1 c1plt1l dtl E1t1do. 

llAR10 24. Lo• 1gr1rt1t11 dt V1r1cruz 1ntr111 1r•1do1 1 El Hult y 
11 1nf r1nt1n con lo• obr1ro1, 1l 1aldo fue dt 14 MUtrto1 y 1t1t1 
h1rldo1, 1d11161 l11 a~~~~td1d11 dtl lug1r fueron h1ch11 prl1lon.! 
r11. 

ABRIL 9. Se tnfor•• qut tl d11t1c11ento 11tltt1r dt El Hule no --
1er¡ ••vtltzado tn Pr1vt1\6n de nu1vo1 enfrent111lento1 entre lr.! 
b1J1dore1 pl1t1n1ro1 y 1gr1rt1t11. 

AA~O 30. J11ú1 Gonthltr 11 ve obllg1do 1 dejar la pr11td1ncl1 -
de la Juntt dt Concllt1ci6n. 

JULIO 6. Se re11t1tr6 un z1f1rr1ncho tn la finca pl1t1ner1 " P110 
Canoa" de l1 Tr1n1contln1nt1l Co. tntre trab1J1dore1 1ftlt1do1 1 
l• CRO~. A11lt1ron dlch1 n1gocl1ct6n y 1 emple1do1 d1 f1t1; el -
11ldo fue d1 v1rto1 h1rl~o1. 

JULIO 12. S1 tnfor116,qu1 l• CPSO enviar' un• co~l1t6n para que -
111pong1 1u1 puntos dt vl1t1 1nt1 tl Congreso dt la Unión con 110-
tlvo dt l1 dl1cu1l6n.d1l.Proy1cto d1 Ley Fedtrtl del Tr1b1Jo. 

JULIO 18. S1 lnfor•t que l• g1rencl1 dt 101 ftrroearrllts n1cto
nal11 giró ln1truecton11 al 1up1rtntendent1 d1 la dtvt1t6n 1ur .1 
f In dt que 1e 1d11t ta en el trab1J~ 1 los obrero• d11p1dtdoa con 
11ottvo de l1 hu1lg1 dt ,19~7. · · .. 

1929 

El Ptrtlda Co•unl1t1 "1111tcano crt• la Confederación Sindical 
Unttart1 dt Hf~tco <CSUH>, en un1 11amble1 realtz1d1 en la -
Ciudad de M6alco, con asistencia de 392 deleg1dos. Sus dtrt
gent11 fueronl Davtd Alf1ro Slquelro1, V1lentln C1mp1 y --
Ell11 91rrto1. Dur1nt1 el gobltrno de P1scu1l Ortlz Rublo e1 
desintegrad•• • 

AGOSTO 15. Pr111ntaet6n 1 111 C'marts dtl Congreso dt la -
Unión dtl proyecto dtl C6dtgo Federal del Tr1b1jo co~o tnl
clattv1 dt E. Portes Gil. 
Convención Obrera par1 dltcutlr el proyecto de Código fedt• 
r1l del Tr1b1Jo. Stquelro y c1,p1 lo crttlc1n. 



..... 
SUCESOS LOCALlS 

NOVJENIRE 17. Con~luy6 el piro de l1bor11 del tngento d• Ayotl1. 

01C1El10RE 2. Los obreros de Ayotl1 1•ena11n con volver 1 l1 hutl 
g1 1t lo1 p1tront1 no r11pet1n lo1 contrato• dt tr1bajo. 

DICIEHORE 23. En l1 St1rr1 Ju,r11 lo1 tr1baj1dore1 del 1tn1r1l • 
dt N1ttvtd1d (Cf1. P1ñol11) 1e fueron 1 la huelg1 tn prottata ·
por lo1 111lo1 tr1to1 dtl 1up1rtnt1ndentt. 

FEBRERO 14. Queja contra M1nuel S1nch•1 Inspector del Dep1rt1•e!! 
to d!l Tr1b1Jo por haber cl1u1ur1do la1 oflctna1 dt l1 F1der1-· 
ct6n de Sfndlcato1 Obreros y C1~p11tno1 de Oa11ca. 

MARZO 3. Qued6 for•1d1 por Ll11pt1bot11, la Un16n Llbrt Pro·A110• 
Srlo. Gral. Feltpt l6p11. 

MARZO 22. En Convencl6n org1ntrad1 por l1 Conf1der1cl6n dt Part! 
do1 Soctalt1t11 dt 0111c1 (CPSO) Fr1ncl1co L6p11 Cort•• fue elt_t 
to c1ndldato 1 l1 gubern1tur1 dtl Estado. 

KARlO 24. L1 Srl1. dt Gob1m1ct6n dl6 1 conocer que l1 CPSO qu1• 
d6 r111htr1d1 COMO org1nh1cl6n poltttca 11tatal. 

MARZO 30. Se tntegr6 en lt Ctud1d l1 Confed1r1ct6n de M1e1tro1 -
0111queño1, lo1 titulado• y sin tttulo t1rndr¡n lo1 111101 dere
chos, ningún profesor g1n1r' •eno1 de dos pe101 dt1rto1. 

KA.YO 24. El Sindicato de Obr1ro1 y C11pe1lno1 del Ingenio de Ayo 
tta piden l1 Intervención del gob1rn1dor por el d11pldo tnjustt':' 
ftc1do de quince obrero1. 

JUNIO 8. La Feder1ct6n de Slndlc1to1 de Obreros y C11p11lno1 pi• 
de 1poyo 1L gobernador porque Pedro V'1que1 S1nto1 ••t' v1ndl1n
do tl 1ctlvo fijo y el erchtvo d1 le org1nt1ecl6n. 

JUNIO 12. L1 Fed1r1ct6n dt Slndlc1tos d• Obreros y C1111peslno1 de 
Oa11c1 1dh1rido1 1 la CRO", tntegr6 un1 co11lsl6n pira recabar-: • 
fondos p1r1 el vuelo tr11atl,nt1co qui 11t6 org1nh1ndo dlch• ... 
c1ntr1l obrera. · 

SUCESOS NACIONALES 

JULIO 21. Los repre11ntante1 cro•tst11 en tl gobierno de -
de C1ll11 renuncl1n 1 1u1 pue1to1 de l1 Srta. de lndu1tri1 
Comercio y Tt1b1jo1 c. Gasea de la Otrecci6n dt Est1bl1ct·· 
•l•nto• F1brlle1"tlitar11 y E. Honeda de lo• T1ll1re1 Gr'f! 
COI dt l1 N1ct6n. 

NOVIEMBRE 15. Convención obrero•patron1l para discutir La .. 
r111l1ment1clón dtl Articulo 123 con1tltucton1l, Slqutlros Y 
C111p1 1t1c1n •\ proy1cto. 
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l' ':~~ .. .'.+·SUCESOS LOCALES .. 
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JULIO Zt. St COflltitU)'I en El Hule un 1lndlc1to dt trab1J1do
r11 pl1t1n1ro1 cdn •l no.brt dt 11Julto Antonio Htll•"• Srlo Gr1l. 
Ttoftlo R1•fr11. ~.>. " .. ;:·-· · 
JULIO 26. St lnfor•• que l1 Conf1d1r1ct6n dt Slndtc1to1 d1 Tr1-
b1J1dor11 de la zon1 pl1t1n1r1 dt Tuxttp1c, adh1rldo1 1 l• CROM 
11 declare 1n hu1lg1 g1n1r1l .1n todas L11 negocl1clon11 di su -
lnflu1nct1 dtbldo 1 ,tncuapll•ltnto p1tron1l di lo• contr1to1 dt 
tr1baJo. ···~: ... ll •. ~ ·· · 

JULIO 27. La Ftd1r1ct6n d• Obrero• Pl1t1nero1 de El Hule vet6 -
11 hu1lg1 gener1l tn la i'1gl6n qua controla co•o prot11t1 a la_ 
d1t1r•ln1ct6n to•tda por lt Sri•· dt lnd. Co11erclo )' Tt1bajo, en 
tl 11ntldo dt qut lo1 tr1b1Jo1 hechos por lo• cro11t1ta1 101 re1 
ltzan trab1Jadore1 del Slndlc1to d.• obrero• de S1nt1 Cruz, orvi 
nl11cl6n 1ep1r1d1 de la, tR~K. ! 

JULlO 28. Co•o dect1t6n de 11 F1der1ct6n de Obrero1 dt El Hule 
11 IUIPtndt tl •oVl•ltnto di huelga, dtJ1ndo tn •1nol del CC dt 
l• tROP1 en la Ctud1d de Mf1tlco lt 1oluct6n flntl 1 la problt•'
tlc1 l1bor1l, r11ul,ado ·dt lo• últl90t conv1nlo1 dt la reglón -
pl1tan1r1. ·' 1 ! -~:: 1.','i·•,~ · .• '• .... '' · 

JULlO 29. Se tunda bajo Lot au1plclo1 dtl gobernador Fr1nd..!JCO 
L6pez Cortf1 11 tonfedtrac16o dt Liga• Soctalt1t11 d• 0111ac1 ·-
lCLSO). . ·1/·! ·-~'.p-::-:·: ·· : . ·' . 
AGOSTO 7. No1lct11 prov1nl1nt11 de TU•t•P•t dan cuenta de v1rfo1 
propt1t1rto1 dt flnc11' pl1t,ner11 dt ••• dhtrho hin 1oltclt1-
do dt la Ftd1r1ct6n TLU1t1p1c1n1 de Obreros )' C1111pe1fno1,. b1111 
par• l1 c1l1bract6i:a. de contrato• colect lvo1 de trab1Jo. 

AGOSTO 14. Functon1 en tl 11t1do 11 Ltg1 dt M111tro1 Rur1l11 -
del E1t1do, pr11ldtnt11 Profr. fldtncto V1r1. 

' .; .··,1 'I~ • •' 

AGOSTO 21. Ll1g6 a l• ,Ctud1d de Oa11c1 tl Prt1fd1nt1 Port11 Gil. 

AGOSTO 26. Do1 tnv1r1lonl1t11 nort1a111rtcano1 entr1vht1do1 ·-
1ftr•an QUI ~nt tr1 d1l progreso)' rfque11 1e 1brt para Tuxtt-
ptc, una vez 111gur1da l• tr1nqulltdad obrtr1 y p1tronat. 

SUCESOS NAClONALES 
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SUCESOS LOCALES 

AGOSTO 27. Según nottct1 prov1nt1nt1 de Ver1crur, l11 últl••• .. 
cllorct 1grup1ctonr1 que p1rt1nrct1n 1 l1 cro.11t1t1 F1dtr1d6n .. 
dt Obr1ro1 Pl1t1n1ro1 dt l• rt¡lón dt El Hult, dtcldltron 11ltr 
dt 1ll1 con lo cu.•l! nfng~ 1tndlc1to p1rten1c1 y1 1 l1 CROH. 

AGOSTO 31. Li dtput1ct6n ftdtt~l 1 nombre dt lt CPSO pr11ent1 -
1ug1r1ncl11 dt r1for11.1l pro)'tcto dt Ley f1d1r1l dtl Tr1b1Jo .. 
1ctu1l••nt1 en dhct.i~t~n.01ic1qu1"•· ' .. , 
SEPT1E119RE 5. b11puf1 dt crl1br1r 1u convención lt Cont1d1r1-
cl6n Obr•r• y C11p11tn1 Soct1lt1t1 dt 01•1c1 tcord6 1u111r11 1 -
l1 CLSO, 1 lt c1b111 11t6 Jt1Ú1 Gonthftr. 

SEPTIEHORE 15. Sr lnfor•1 que un• dtl1g1clón de •111tro1 01•1·"" 
que~o1 (Poltcarpo T. S&nchrz )' Gu1t1vo O. Mendoz1) p1rttclp1r'n 
en tl Congre10 H1cton1l dt "•••tros t ctlebr1r1t tn l1 Ctudtd • 
dt Mlxtco 1ntr1 tl 17 ·)' 22 dt lo• corrtent••• 

SEPUEMORE 18. A con11cu1ncf1 dt l11 lluvf11 torrenciales en -· 
df11 p111do1, l1 lnund1cf6n dt l• zon1 de El Hult tlent c1r1ct1 
rl1tfc11 1l1r•1nttt11: .l11. p'rdld11 Mlt1rl1l11 1up1r1n lo• trt1 = 
•tllont• dt p1101 •. ' , .. ·~.~ · 

1 
SEPTIEHBRE 22. "•nlf11t1ct6n obrera tn la Ciudad org1nlzad1 por 

• l1 CROK local p1r1 prot11t1r contri tl proyecto dt Lty dtl Tr•-
! b1jo que 1ctu1l•t~t1 11 dl.•cutt tn l11 C'1111r11. · 

i SEPJIEMBRE 23. St tnfor•• qui 11 con1ti tuy6 1n lt eludid d~ 01• 
ICICI lt Lti1• dt Offcfo1 V1rto1, tdht.rldt • la CLSO. Srfo. Gral. 
S1lv1dor Corrtu tol.•do~Ji.·;!\,-, : .. ' 

~ 
.. :. :~~~ ~:t_' . . 'i 

ENERO 2. ln1t1l1cf6n dt tí Junta C1ntr1l Y f1unfcfp1le1 dt tone! 
lf1cl6n y Arbftr1J1, pr11fdt '" OtJllCI LortnlO Pf•tnttl, •• CO!!. 
1td1r1n onct 11ctor11 productivo• y •n c1d1 uno dt 1llo1 11 no.a 
br1 1u r1pr111nt1nt1, y 1upl1nt1 r11p1cttvo1. 

ENERO 6. En Tuatepec 11 tntct1n loa tr1b1Jo1 p1r1 1.11t1nder l11 
pl1nt1cton11, 1t 11p1r1 qui l1 producción pl1t1n1r1 tt fncrtaen 
tt 1 un 501 h1pul11~.•. P~f;1t•._...Tr~1c.~tfn1nt1l Co. -

.. · '::::\; !~·(•1, .\'.;:;::: . . ' 

SUCESOS NACIONALES 
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SUCESOS LOCALES SUCESOS HAClONALES 

FEBRERO i!i!. St fu11on1 l1 feder•cÜÍn Tu1'ii·:,,~,::,:::,:-,-:,;:,-,o"b"r"°•'°ro"•""'Y""!-~1i--------------...,..----'-'-'-'---
C1111pe1lno1 )' l1 Fed1r1ct6n Stndtc1lt1t1 de El Hule, dando ort-
g1n 1 la Feder1ctón Tu1t1p1c1n1 dt Obreros )' C111p1stnos, 1dher! 
d1 1 l• CLSO. Srto. Gr1l.1 "•retino Agusttn. 

l'IARZO 19. L1 llg1 1oct1\l1t1 de Obreros)' C1111p11lnos del P1rt¡n 
de1111nd1 l1 Hr111 del contrato colectivo )' retnnal1ct6n de var! 
01 tr1b1J1dor1s d11p1dldo1 por Elh10 G6mer. 

HARZO 19. L• CLSO e111pl1za a huelga al Te1tro K\er 'i Ter.fin ti no 
accede a la pettct6n d1 los tll1rm6ntco1. 

ABRIL 26. Se for•• en tu1tepec el Sindicato de Sirvientas Do111l1 
tc11, adherld11 e le f1d1r1ctón de Obreros y C11np11tno1,Srl1. -
Gral. Sofle Garcta. ' 

MAYO 5. L1 CLSO no p1t11lt1 que tr1b1J1dores "Libres" Cno 1lndl
calh1do1) laboren en las e111pr1111. 

MAYO 22.Deiptdo injusttftc1do de un trabajador de le Plerce Oll 
Co. 1n l1tepec, 011. 

JUHJO 11. Demanda de tr1b1]1dor11 contra La Hagdalen1 S111elttng_ 
1nd Minlng to. en Tlacolule, la que no procede por ser de fuero 
federal. · 

JUNIO 23. Arreglo con la Frut1r1 Tr1nscontlnent1l en Tuxtepec .. 
por el despido de dos doaf1tlce1 quienes reciben tret ~eses de 
lnde•nlz1cl6n. · 
La Ll;1 de Oficio• V1rto1 pone contreto colectivo de trabajo P! 
re todos los 11ol tno1 de nl•t11111l en •l estado. 

JULIO 9. Lt CLSO enfr1nt1 la huel111 d• Etlaton;o la cual tuf -
vtol1de )' recibieron lo• p1trone1 el 1poyo del eJfrctto )' les -
fui concedido tl e11p1ro tra•ttedo por" •l abogado de lo• p11trones 
Alfredo C11ttllo. · 

SEPtJEHBRE 4. Juan )' Pez Ot1tz• dueños de la hacienda El Ro1a-
rto, <Etletongo, 011.> 1trop1lleron e sus tr•b1J1dor11 qut1ne1 
11 1ncontraban en huel;e. '. 



.... _ .. ______ , ___ _ ''"'----·------· -----····· ··------
SUCESOS i.ocALES SUCESOS NACIONALES 

~----'----------
ENERO 9. L• CLSO obltg1 1 lo• 111Pr.•11rlo1 1 re1li11r contr1to1 -
coltctlvoa. 

ENERO 10. Por 111dto dt la pr1n1a le liga de E11pl•1do1 Públfcos • 
y P1rttcul1r11 Cadh1rld1 a l1 CLSO>, hice un ll11111do p1r1 1ngro .. 
ltr 1 IUI flltl• 

ENERO 11, L1 CLSO ob\tg1 1 hac1nd1do1 1 realh:tr contr1to1 cole!. 
tl\lot. 

ENERO 15. Aparece tn tl "ercurto, como ln1ercl6n p1g1d1 un1 pro• 
te1t1 de lot obreros y 11ple1do1 dt l1 fAbrlca de htl1do1 y teJ! 
dot de Sin Josf, defendiendo 1 su p1tr6n Hateo Solan1 y 1t1c1ndo 
con dureza 1 l• CLSO. 
ENERO 16, La Junta C1ntr1l de ConcHlac16n y Arbitraje dl6 persg_ 
naltdad jurldtc• 1 l• Llo1 de Oficios Varios, 1dhertd1 1 l1 CLSD. 

ENERO 21. Al no h1ll1r r1spue1t1 1 sus petlcton11 de contrata•• 
cf6n colecttva los terr11guero1 dt la H1clenda dt Aguayo st fue• 
ron a la huelg1. 

ENERO 24. la prensa local da cuent1 que nuestro p1f1 rompió r1l,!. 
clones dlplo111,tic11 con la "Ru1l1 Soviet". 

ENERO 26. S1 lltvó a cabo la Jura de b1ndera de l1 CLSO. 

ENERO 28. l1 Junte c1ntr1l de Conctt\actón y Arbitr1J1 sollch1 
1 Tu•tepec lnfor•11 1obr1 v1rlo1 conflictos de tr1b1jo. 

FEaRERO 6. La Cl1. Frutera Tr1nsconttnent1l en Tu•tepec se en·· 
frent1 1 la federación Sindical tst1 por el empl1za11lento 1 iiuel• 

••• 
FEaRERO 11. Dect1r1cl6n de Autono1l1 de la Junt1 F1der1l de Con• 
ctl lec Ión y Arbltrajt en l1 c1plt1l (por decreto el 18 de enero 
del •lsmo "'º>• 
FEBRERO 18. El Gobern1dor f. López Cortl1 en su gfra por Tu•tepec 
fnt1rvlen1 como conclll1dor en un conflicto lntergremt1l. Se -
acuerda la untflc1ct6n de l1 federación tu•tepecana de Obreros y 
Campetlnos y la Federación Slndlc1ll1t1 de El Hule. 
r~s.v. Ca'aJrtSO NKlcnl de la L.N,C. Se fr1ctura '" tm partes s ui -
grt.pl •lrorltarlo se Integre al FM, otro se ctr\SffVI bajo la dlretcUn del POI 
y ui tercero el IM)'Of"ltarlo ~e alredt>Wr de Ursulo Galvá-1. 



SUCESOS LOCALES 

SEPTIEHDRE 22. Ful'ld1ci6n del Stndtc1to dt C1rg1dor11 y H1rlntros .... 
fluvl1lt1 d1 \1 Congr1g1cl6n d1 P110 R11l, Soy1lt1p1c, piden su r1-

; conochd1nto legal. '1 

1 SEPTIEIWRE 27.LI CLSO solicita lea flr11do el contrato colectivo d1 

1 
tr1bajo de un trapiche 1n Ocotl!n, 0••• 

'OCTUBRE 7. Forinact6n dtl Slndtc1to Chlltepecano de C1111Peslno1 de la 
, Fine• L1 C1ndel1ri1. ' 

' I OCTUBRE 10. Se funda 11 Soctedad Cooptrattva de Maestros, pan el -

1 logro dtl 111ejor1111iento 1ocl1l, cultur1t, moral, profttlonal y econ6 
1 •leo. Srto. Gral. Profr. Pollc1rpo T. S6nche1. -

\OCTUBRE 21. Gut)ll contra el du1ño de \1 f!brlc1 d1 i1pato1 H1nuel .. 
: Hu1rgo 1n 11 Ctud1d, por d11pldo lnJu1tlfic1do de un tr1baj1dor con 
. diez años de tr1b1Jo1 · 

; llOVlEKORE 12. Problt•as con L1 empresa edltort de~ por des
' pido de obrtros y reducción 11l1rt1l. 
· DltlEl10RE 9. La Ltg1 dt Oficios Varios prote!ta por l1 111110111 de -

despido dt 101 obrero• de la ctrvectrla XJCO dt fed,rlco Sada. 

¡Asalto pol tchco dal local. del Co11it' Pro-Cá1111r1 Unltarl1 del lrtb.! 
¡Jo del D.F., son detenidos "lguel Angtl Yelasco y Juan de la Cab1d1. 

'. DltlEHORE 23. L1 f1d1r1ct6n TuMtepec;n• de Obreros y Ca11pe1lno1 de-
1111nd1 1 la e111pre11 DI 61orglo por separación lnjusttflcada de 80 .... 

' trab1J1dor11 e11tntu1l11. Entra en 1u def1n1a l1 CLSO. 
1931 

! HAYO 7. Hanlhstaclón dt 27 1lndlcato1, 11ocl1clone1 d1 tr1b1Jado- 00 

1 
res y ca•pe1tno1 dt la reglón dt Tu•tepec co110 prot11t1 por l• 1pr2 
b1clón del Código Federal del Tt1bajo, ya que este "vlent' a des--

1 trulr tl Art, 125 con1tltuclon1l" la p1r1d1 e1tuvo 1ncabt11d1 por .. 

1 
l• ftd1r1ctón lu•tep1c1na dt Obreros y C1111p11lnos. 
KAYO 31. St formó tl Sindicato dt C1•pt1lno1 dt Gulchtn1,Yauttp1c,00 

, 1d1crlto a le tonf1der1tl6n Sindical dt l1 reglón del lst110. 
JULIO (1). Se fusiona le fed1r1ct6n Regional de Sindicato• de obre

~ ros 'I C111p1slno1 y l1 f1d1r1clón Slndlcalhta de la Jndu1trh Pl1t,! 
nera Veracru11na con1lderad1 "co111unl1t1". 

SUCESOS NACIONALES 

1931 
JULIO 20. Aprobación en las t••1ras de l1 Ley federal del .... 
Trabajo. El proyecto fue presentido por Aat6n S16nz. 
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SUCESOS LOCALES 

JULlO 10. El Sindicato "eMtc1no dt El1ctrfct1t11, dlvl1l6n 01•.!, 
Cl1 pide IU fngrflO 1 la Lfgl dt OfftfOI V1rto1. 

JULIO 28. Tod11 l11 Ley11 L1bor1l11 dt lo• e1tado1 qutcbron .-.... 
re1cfndld11 por la pro•ulg1cl6n dt le Ler Federal del Tr1b1Jo-, 
regl1•ent1rt1 del Art .. 123 Conttltuctonal. · 

AGOSJO 15, Outd6 tkpu11t1 la qul1br1 dt l1 Cia. dt Lul y fuer11 
del Istmo dt T1hu1nt1p1c, 1n Sa~ tnacrur. 

AGOSTO 26. Tr1b1J1dore1 de la hacienda El Rosario en conflfctoi 
con la dueña Harta "i•l1g1 y CtMacho los defiende lt CLSO. 

SEPT1E11DAE 8, fedlrfco S1d1 gerente de la fjbdc1 de ht1lo '/ \1 
d1 rtfre1co1 'I c1rv111.1 d1tttn11 11l1rto1 de lot trab1jador11. 

AGOSTO 1o. T1rc1r1 Conv1nct6n dt l1 CLSO, 11 no111br1 Srto. Grel. 
1 Jesú1 Gontldtr. 

AGOSTO 21. Cterre fraudulento de la f4brlc1 de cigarros 'I puros 
"L• Opera", prophdad dt D11111trto Dol1ño1 C1cho. 

AGOSTO 22. W1it1r Pfentng i1d11lnt1trador dt l• e11pre11 Ot Giorg.lo 
11 despedido. A Pfentng lo defienden los tr1b1jador1s de la ••• 
1nipr111. 

NOVlEllJRE 25. Ante l1 Junta Centr1l de Conciliación 'I Arbttr•Je 
11 registra lt ~nt6n de obrero• 'I c1mpe1tno1 At•lc1n1 de Sto ... 
Do111tngo, Juchl t¡n, 

.!lli. 
JULIO U> Se funda lil ( u11feder1ci6n Oax1queña de C1111pe1ino1. 

( 7 ), Se con1tttU'/Ó l1,C41111r1 Loc1l del Trab1Jo. 

HAYO 5. A p111r dtl Art. 27 con1tttucton1l l11 finca• "La E11111l· 
ta", '1S1n R1f11l", 11 Etp1r1nza", "P110 Canoa", "Las Pochotas .. 'I .. 
11Lo1 Cobas", eat4n b1Jo el 1bsoluto control de la Unhed frutt -
Co111pan)'. Lt Jos•ph Dt Glorgto lo 11 de la Standard Fruh & Steam 
shtp Co. -

ABRIL 20. Se constituye 11 C41ar1 dtl Trabajo del D.F. 

SUCESOS NACIONALES 

fu1nt1s· J.lr/w.,., .. Le~ de Con1ult11 

Martfntz Verdugo, ArnoUoCed>. Hhtorta del -
Coiaunls•o en H61tco, Enlace grtJalbo, M61lco, 
1985. Hartlnez VAsqutoz, Vlctor R.Ccoordlna-
dor) L1 Revoluct6n en Oax1ca 1900 .. 1930; .... 
JAPO, 0111c1, 1985 Rut1 Cer111nte1,Fco. Josf 1 
L1 Revoluct6n en 01•1c1, el movl11l1nto de la 
Sob1r1nl1, <1915-1920) F.C.E. 146•1co, 1986: .. 
Teracen1, Angel, Efem6rldes 011oqunñas, S.P1t 
0111e1, 191.1., Hl1tort1 Obrera, CEllSHO, prime 
ra y segunda fpoca 1977-1982; •ltrcurto, (dt1": 
rio) 1925-1931, Documentos AGEO: Rarnosr Gober 
nación y Conclltact6n 'I ArbltraJt. Entrt11ts': 
tas 1 dlvtr111 personas>. 
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MAPA No. I 
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MAPA No. 2 
OAXACA; DIVISION DISTRITAL. 1930 
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