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La historia nacional es concebida 
frecuentemente como la historia de 
los poderes centrales y de sus accio
nes hacia el hinterland del Estado
nacion. A su vez, la historia regio
nal serla solo un insumo de la 
(gran) historia nacional. En algu
na forma, alimentaria las generali
zaciones historicas pero Ie estaria 
vedado elaborarlas por SI sola. Es
ta inferiorizacion intelectual de la 
historia regional condujo a su rebel
dia y ala multiplicaci6n de estudios 
de microcasos que no admitirlan 
generalizaci6n. En el mejor de ios 
casos, la historia de Mexico forma
rIa un patchwork en que cada retazo 
regional contradirla la textura, el 
color y tamaiio del de junto.! 

La historia regional no puede 
ser confinada al papel de acopio de 
particularidades con tintes locales 
para una pretendida historia nacio
nal vista desde el D. F., sino que 
puede contribuir a resolver proble
mas generales de la historiograffa. 
En este punto radica el interes sus
citado por el conjunto de ensayos 
de Bernardo Garcia. 

Orizaba y los obreros de la in
dustria textil son mas que una cir
cunscripci6n territorial y un 
contingente proletario de una acti
vidad economica entre muchas 
otras. Por una parte, se trata dellu
gar de asiento de la modernizaci6n 

capitalista de fines del siglo pasado 
y, en consecuencia, cuna del mo
derno proletariado mexicano. Por 
otra parte, el valle de Orizaba cons
tituye un espacio privilegiado de las 
distintas fuerzas sociales y polfticas 
de Mexico, mas alIa del famoso 
1915, cuando Carranza se refugia 
en el estado de Veracruz 0 cuando 
se firma el tambien famoso pacto 
entre el constitucionalismo y la Ca
sa del Obrero Mundial. En esa 
perspectiva, Orizaba es un punto 
de mira excepcional para estudiar 
la emergencia del caudillismo revo
lucionario, los conflictos y acuerdos 
entre el carrancismo y el anarquis
mo, entre Ja poderosa CROM de 
Morones y su ... '-'sucu-rsaI---'--'--orr· 
zabefia. 

Todas estas tematicas estan pre
sentes en ellibro de Bernardo Gar
cIa. Una de ellas destaca. Se trata 
de la formaci6n del proletariado in
dustrial orizabeiio. En efecto, en los 
ultimos aiios del siglo XIX, en ple
na euforia porfiriana, dos grandes 
compaiHas irrumpen en el valle. La 
CompanIa Industrial de Orizaba (a 
la cual esta ligado el nombre de Rio 
Blanco y los acontecimientos de 
1907) y la Compania Industrial Ve
racruzana crearan dos emporios fa

1 Knight, Alan. Interpreting the Mexican
 
Revolution} Texas Papers on Mexico, Austin,
 
University of Texas at Austin, 1988.
 

2 Un pueblo jabril del porfiriato: Santa Ro
sa, Veracruz, Mexico, FeE, Col. SEP/80, 

1981. 

briles. La historia de como ese 
patrimonio-dinero devino capital, 
GarcIa Dlaz la relato en un libro 
anterior. 2 Ahora, la interrogante 
versa sobre el otro polo de la rela
cion: icomo esos trabajadores lle
garon a ser obreros asalariados? 

La historia de la formaci6n de 
la clase obrera orizabefia es diver
sa. Lo es porque su procedencia 
geografica y ocupacional previa se 
puede rastrear tanto en los obreros 
de fabricas textiles de Queretaro, 
del Distrito Federal 0 de Puebla y 
Tlaxcala, como en los grupos cam
pesinos despojados de sus tierras en 
Puebla 0 en pastores oaxaquenos. 
Orizaba se perfila entonces como 
un crisol de identidades culturales 
y etnicas en que la unidad de la cla
se no es un dato preestablecido, si
no el resultado de la acci6n de los 
hombres. El autor 10 pregunta asf: 
, ,~ Que experiencias vividas 0 here
dadas trafan consigo? i C ual era el 

fardo cultural e hist6rico que lleva
ban cuando se trasladaban?" (p. 
21). He aqul un problema funda
mental de la investigaci6n historio
grafica que ataiie tanto a la 
explicaci6n de las respuestas que es
grimi6 este proletariado joven fren
te a la disciplina fabril como a 
aquella de las estrategias empresa
riales para domesticar en las reglas 
del juego capitalista a "una clase 
obrera que no querla serlo, 0 al me
nos no de tiempo completo" (p. 
59). 

La fabrica planteo un desaffo al 
proletariado recien constituido. Sus 

respuestas no pueden ser interpre
tadas en funci6n de su adecuaci6n 
o inadecuaci6n 0 bien en funci6n de 
la realizaci6n de un objetivo teleo
10gico, sino de acuerdo a 10 que' 'si 
hicieron, a partir de 10 que efecti
vamente eran". 3 Los obreros tex
tiles de Orizaba, nos cuenta el 
autor, llegaron al valle atrafdos por 
los salarios mas altos, expulsados de 
factorras en decadencia 0 despoja
dos de sus tierras. Pero la mayor 
parte de los inmigrantes fueron 
campesinos y ese origen social en
traii6 un acervo cultural que pro
ceso ideol6gicamente su nueva 
condicion social. La alta rotaci6n 
de nlano de obra en las fabricas ori
zabeiias expresa, entre otros, el re
torno a las actividades agrfcolas de 
los nuevos proletarios que preferfan 
regresar a su ocupaci6n previa que 
enfrentarse antag6nicamente con el 

capital para modificar lascondicio
nes de trabajo que violentaban su 
secular modo de andar en la vida. 

Sin embargo, un nucleo obre
ro, ciertamente minoritario, posela 
una procedencia diferente. Se tra
taba de la mano de obra excedente 
de las fabricas textiles del centro de 
la Republica quienes traran junto 
con su conocimiento del sistema fa
bril el saber hacer de la resistencia 
obrera. Son ellos los que ensefiaron 
a los demas "como adquirir un 
concepto urbano del tiempo tanto 
como las sirenas de las fabricas" (p. 
55). Pero son ellos tambien quienes 
dirigieron los movimientos y orga
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nizaciones que aglutinaron al pro
letariado orizabeiio. 

Es esta heterogenea composi
cion tecnico-social de los obreros 
del valle que explica su adhesion di
versa al constitucionalismo 0 al 
mundialismo combinada con el 
apego al caudillismo durante el mo
vido ano de 1915 y posteriormen
te, topico del segundo ensayo del 
libro comentado. 

En el amplio corredor textil que 
_1'~~Qrl'fa el centro del pals se creo, 
siguiendo las Hneas de las migracio
nes, un cordon organizativo del 
proletariado que no por azar tuvo 
por cabecera a Orizaba. Bernardo 
GarcIa recogio con un estilo narra
tivo propio de los cuentistas la fili
grana de un largo peregrinaje de un 
reducido numero de obreros que en 
1916 emprendio un viaje por las fa
bricas textiles de Mexico con el ob
jeto de organizar una convencion 
textil nacional. EI recibimiento de 
los viajeros en calidad de herederos 

de la revuelta de 1906, sus platicas 
acerca de las conquistas sindicales 
en Orizaba, su impulso a la orga
nizacion obrera les va confiriendo 
un alto poder de convocatoria y si
multaneamente permitira que, en 
el futuro, movimientos de enverga
dura como la huelga de junio de 
1923, sean acreedores de una vas
ta red de solidaridad y susciten un 
temor exacerbado entre las asocia
ciones empresariales de todo el pals. 
En esas circunstancias, el autor 10 
demuestra, 10 regional deviene na
cional. 

Hace urios aDOS, un grupo de 
investigadores4- lamentaba el esta
do precario del conocimiento acer
ca de la clase obrera del estado de 
Veracruz. Sin lugar a dudas, elli
bro de Bernardo GarcIa repara esa 
ausencia. ENRIQUE RA]CHENBERG S. 
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