
E L PRIMER SALARIO MINIMO 
M o i s é s G O N Z Á L E Z N A V A R R O 

El Colegio de México 

C O M O SEGÚN L A BURGUESÍA el t rabajo era u n a mercanc ía , el 

salar io d e b e r í a regirse por las leyes de la oferta y la demanda. 
N o era posible, en o p i n i ó n de G u i l l e r m o Prieto , reglamen
t a r l o como se h a b í a hecho antes ba jo el disfraz de una " i r r e 
f l e x i v a f i l a n t r o p í a " . E l obrero n o necesitaba esa ayuda, pues 
e l p r i m e r interesado en t ra tar lo b ien era su p r o p i o amo, del 
m i s m o modo, aunque la c o m p a r a c i ó n pareciera brusca y gro
sera, que el d u e ñ o de u n caballo era el p r i m e r o en saber que 
si l o a t e n d í a b i e n éste trabajaba bien. Ese m i s m o a ñ o de 1871 
e l c ó d i g o penal de l D i s t r i t o Federal dispuso castigar con 
ocho d í a s a tres meses de arresto y m u l t a de 25 a 500 pesos 
a quienes pretendieran el alza o la baja de los sueldos, o 
i m p i d i e r a n el l i b r e ejercicio de la i n d u s t r i a o del trabajo 
p o r med io de la violencia física o m o r a l . 1 L a m a y o r í a de los 
estados copiaron, con p e q u e ñ a s variantes, esta d i spos ic ión , 
que acaso se d i c t ó ante el temor de que algunos obreros n o 
c o m p r e n d i e r a n el opt imi s ta razonamiento de Prieto. 

E n rea l idad , muchos fueron los obreros que no compren
d i e r o n la s a b i d u r í a l ibera l , pues en el p o r f i r i a t o se reg i s t ró 
u n m í n i m o de 250 huelgas (nos referimos s ó l o a las que co
m e n t ó la prensa c a p i t a l i n a ) . Casi l a m i t a d tuv ie ron lugar 
e n el D i s t r i t o Federal, tanto en la c i u d a d de M é x i c o como 
e n T i z a p á n , T l a l p a n y Contreras, importantes centros tex
tiles. Precisamente en la indus t r i a t e x t i l , en la cigarrera, en 
las p a n a d e r í a s y en los t ranvías se regis traron las huelgas 
m á s frecuentes en la c iudad de M é x i c o . E n segundo t é r m i n o 
t u v o lugar en Veracruz el m á s elevado n ú m e r o de huelgas, 

i G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 1957, pp . 282-283, 298. V é a n s e las expl icaciones 

sobre siglas y referencias a l f ina l de este a r t í c u l o . 

370 



E L P R I M E R S A L A R I O M Í N I M O 371 

p r i n c i p a l m e n t e en la indus t r i a t e x t i l y en la tabaquera. . E n 
tercer lugar, en Puebla, acaso el mayor centro t e x t i l de l a 
r e p ú b l i c a . E n Jalisco y Queré ta ro las h u b o igualmente, sobre 
t o d o en la indus t r i a t e x t i l . Casi la m i t a d de las huelgas se 
d e b i ó a la d i s m i n u c i ó n del salario de los obreros, y a las 
infructuosas peticiones de su aumento. E n f i n , el mayor nú
m e r o de estas 250 huelgas se reg i s t ró en la indus t r i a t e x t i l : 
75, o sea el 30% de l to ta l . 

A mediados de 1877 los obreros de la fábr ica L a Fama 
d e T l a l p a n sol ic i taron los servicios de varios abogados para 
q u e los pa t roc inaran contra la empresa. T a m b i é n p i d i e r o n 
a l gobernador del D i s t r i t o Federal l a a p r o b a c i ó n de u n regla
m e n t o en el que f iguraba, entre otras cosas, u n a tar i fa de 
salarios de 25 a 56 centavos. El Foro adv i r t ió que l a resolu
c i ó n que dictara la au tor idad n o p o d í a afectar los derechos 
de los obreros y de los d u e ñ o s : "Dejad hacer, ta l es el p r i n 
c i p i o que debe observarse. Comple ta independencia de la ac
t i v i d a d pr ivada aplicada al t rabajo respecto l a acc ión o f i c i a l . " 
Las autoridades d i e r o n u n f a l lo que encuadraba perfecta
m e n t e con el pensamiento l i b e r a l expuesto por ese per ió
dico , respondiendo que n o estaba en sus facultades legislar 
sobre la materia . E n 1884, con m o t i v o de una huelga en l a 
f á b r i c a t e x t i l L a Tlaxcal teca , cuando u n a comis ión obrera 
p r e t e n d i ó entrevistar al presidente de la r e p ú b l i c a , La Li
bertad recordó que el asunto era local , y que n i siquiera 
las autoridades estatales estaban capacitadas para f i j a r el 
salario. A d e m á s , como escr ib ía Stanley Jevons, las huelgas eran 
u n a locura . 2 

Esta enfermedad era de dif íci l curac ión . Los obreros de 
las fábr icas del V a l l e de M é x i c o recayeron en ella en 1892 
y , ante su pe t i c ión de que el gobierno federal resolviera ese 
prob lema , se ganaron una adecuada respuesta del secretario 
de Hac ienda M a t í a s Romero . S e g ú n éste el E jecut ivo de la 
U n i ó n no era n i p o d í a ser ind i ferente a los males que aque-

ü G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 1 9 7 0 , pp . 1 4 - 1 7 , 21-22, 3 1 - 3 4 . 
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j a b a n a l a clase obrera ( j o r n a l deficiente, fa l ta de trabajo, 
e t c . ) ; e l presidente era el p r i m e r o en lamentar lo . Pero esta 
clase de males privados estaban en gran parte fuera de la 
acc ión de l estado. É s t e tenía por n o r m a l a ley y por aspira
c ión l a jus t ic ia . N o p o d í a , p o r tanto , i n t e r v e n i r de una ma
nera d irecta en el me joramiento de la c o n d i c i ó n del obrero 
respecto de su p r i n c i p a l : " N o hay tex to legal que l o autorice, 
conveniencia e c o n ó m i c a a lguna que l o obl igue a decretar 
salarios, n i precios, n i horas de t raba jo ; nuestras instituciones, 
basadas en los altos p r inc ip io s de la l i b e r t a d h u m a n a y del 
respeto a l a propiedad, vedan al gobierno toda ingerencia 
directa en las relaciones de p a t r ó n a obrero y n o le dejan, 
so pena de i n c u r r i r en graves responsabilidades, m á s acc ión 
posible que l a de hacer respetar los derechos leg í t imos y 
reconocidos de cada cua l . " E l gobierno sólo p o d í a favorecer 
a l obrero p o r medios indirectos , tales como la conservac ión 
de la paz, e l fomento de l a i n d u s t r i a y de la invers ión de 
capitales (nacionales y extranjeros) y el aseguramiento del 
c réd i to nacional . E n cuanto a su invocac ión del derecho al 
t rabajo , éste estaba sometido " p o r u n i n e l u d i b l e f e n ó m e n o na
t u r a l a la ley de la oferta y de la demanda" . 3 

Los herejes de esta ciencia e c o n ó m i c a se denominaron 
comunismo blanco y comunismo r o j o . Entre los primeros se 
cuentan algunos per iód ico s catól icos . Por e jemplo, La Voz 
de México en 1878 r e p u d i ó l a car idad legal porque m u l t i 
p l icaba las causas de l a miser ia (pereza, imprev i s ión y v i 
c ios ) . La Libertad, acorde en este p u n t o , en cambio, n i 
s iquiera aceptaba que se recordasen los deberes de los ricos, 
porque con esto só lo se c o n s e g u í a est imular el odio de los 
pobres a sus patronos. S e g ú n el d i a r i o de Justo Sierra n o 
ex i s t í a di ferencia a lguna entre los doctr inarios catól icos y 
el " m á s desarrapado socialista". De hecho, aunque se d i 
j e ran catól icos , usaban el mi smo lenguaje que M a r x y Ba-
k u n i n . La Ilustración terció exp l i cando que los catól icos 

3 DO (17 die. 1892) . 
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alemanes n o d e f e n d í a n el socialismo de v io lencia y p i l l a j e . 
E n efecto, contes tó La Libertad, l o ún ico que dis t ingue a u n 
comuni smo de l o t r o es el procedimiento . C o i n c i d í a n en el 
f o n d o cuando La Ilustración recordaba que l a iglesia, aun
que reconoc ía que l a caridad era u n derecho de los necesita
dos, les recomendaba re s ignac ión en vez de sol iviantarlos . 
L a mayor prueba de comunismo era que el estado preten
diera hacer efectivo e l deber de la l imosna porque de ese 
m o d o n o h a b r í a d o m i n i o sobre la prop iedad . Reprobaban, 
a d e m á s , en este "socialismo pac í f ico o comuni smo re l ig ioso" , 
que los socialistas catól icos atacaran la p rop iedad i n d i v i d u a l 
cuando luchaban por el derecho al trabajo, l a f i j ac ión del sa
l a r i o y la p ro tecc ión directa a la asociaciones obreras. 

El Tiempo e x p l i c ó por los noventa que l a car idad era i n 
suficiente; que se d e b í a agregar el concepto de just ic ia . Se 
g ú n ese d i a r i o la l imosna era de precepto, pero q u i e n la 
rec ib ía no ten ía derecho a ex ig ir la , y por t a l r a z ó n n o p o d í a 
descansar sobre el la l a e c o n o m í a social. E n marcado contraste 
con esta tesis se encontraba el l ibera l i smo, que en j u n i o de 
1791, con l a ley Chapel l ier , a l abol i r las corporaciones, d i 
v i d i ó al m u n d o en dos porciones enemigas sujetando el tra
ba jo a las leyes de la ofetra y l a demanda y p o n i e n d o al 
t raba jador a merced del r ico , como dec ía L e ó n X I I I en su 
Rerum novarum. Francisco Elguero v io en ese documento 
el p r o p ó s i t o de atender tanto el b ien esp ir i tua l como el ma
ter i a l de los proletarios mediante l a p r á c t i c a de la jus t ic ia 
y l a benevolencia del poderoso y la re s ignac ión y la esperanza 
de l obrero. 

Inspirados en L e ó n X I I I se ver i f i caron varios congresos 
catól icos . E l celebrado en Oaxaca en 1909 d e f e n d i ó el dere
cho de huelga. U n mes antes de que se i n i c i a r a la revo luc ión 
J o s é Refugio G a l i n d o se q u e j ó de la ba ja de l salario obrero, 
y Benigno A r r e g u i , cura michoacano, ins i s t ió en que u r g í a 
subir el sueldo de los trabajadores por razones evangé l icas . 
Esta tesis fue refutada por u n abogado, para q u i e n p r i m e r o 
era educar y mora l izar al obrero y d e s p u é s pagarle b ien . U n 
m é d i c o reg iomontano fue m á s lejos: era impos ib le f i j a r u n 
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salario que cubriera las necesidades obreras, y m u y dif íc i l 
establecer u n a j o rnada única , p o r las diferencias f ís icas y 
morales de los obreros. E l ingeniero F é l i x Araiza, en cambio, 
d e f e n d i ó que el estado d e b e r í a preocuparse p o r el salario real 
de los obreros; u n representante de l a Sociedad A g r í c o l a re
c o n o c i ó que e l salario era insuficiente, y J o s é Ascens ión Reyes 
p i d i ó el aumento de los salarios. Carlos A . Salas L ó p e z , se
cretar io del Centro de Operarios Guadalupanos de Aguas-
calientes, aunque se l i m i t ó a pedir que por medios indirectos 
se aumentara el salario obrero (d i sminuc ión de los impuestos 
sobre los ar t ículos de consumo necesario, l imi tac ión de la 
competencia, altos g r a v á m e n e s a los ar t ículos de l u j o , e tc . ) , 
expresamente p i d i ó se f i j a r a el salario m í n i m o y la j o rnada 
m á x i m a en cada m u n i c i p i o , seguros contra accidentes y ve
jez, descanso d o m i n i c a l , etc. 

Pero como en la prác t i ca se p o n í a m á s énfas i s en predi
car la re s ignac ión , la " p l a n t a e x ó t i c a " del comunismo r o j o 
al f i n a l de cuentas se impuso como ideo log ía obrera. La In
ternacional propuso en 1878 u n a " R e p ú b l i c a Social Univer 
sal" que abol iera el salario, y que mientras se lograra ese 
f i n se luchara por aumentar los salarios (industriales y 
agr íco las ) por medio de la huelga. Este per iód i co a tacó el 
fanatismo y a u n el d e í s m o , pero l o hizo en nombre del ver
dadero crist ianismo, el que se c o n f u n d í a con el socialismo 
de Saint-Simon, P r o u d h o n y d e m á s utopistas. L a prensa ca
tó l ica rechazó este socialismo r o j o pero reconoció el pe l igro 
de que l a m u c h e d u m b r e de in for tunados hiciera estallar el 
p o l v o r í n de la comuna, ya que una gran mayor í a del pue
b l o se encontraba en l a ter r ib le d i syunt iva de perecer de 
miseria o hacerse c r i m i n a l . L a prensa l ibera l t a m b i é n re
chazó el comunismo r o j o , pero porque el t rabajo obrero era 
" justamente remunerado" . E n el Concurso Cient í f ico de 1895 
el abogado E m i l i o Pardo cri t icó duramente el socialismo, en 
par t i cu la r la f i j ac ión de u n salario m í n i m o . Poco d e s p u é s 
El Imparcial prec i só que i m p l a n t a r l o era confund i r las fá
bricas con asociaciones de beneficencia, e q u i v a l í a 3. n i¬
velar aptos e ineptos. 
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El p r i m e r o de j u l i o de 1906 se p u b l i c ó en Estados U n i 
dos el programa del Par t ido L i b e r a l que, entre otras cosas, 
p e d í a una jornada de ocho horas y u n salario m í n i m o de 
u n peso, salvo en los lugares de v i d a cara, donde sería mayor. 
N o aspiraba a que sólo esto ganase el operario, sino a que 
o b t u v i e r a u n a r e m u n e r a c i ó n mayor andando el t i empo, por 
su p r o p i o esfuerzo, pues el obrero tendr ía que aprender a 
c o m b a t i r " contra el capital en el campo l i b r e de la demo
cracia" . S e g ú n la prensa gobiernista, al salario l o reg í an 
leyes naturales inviolables : el establecimiento de u n m í n i m o 
l i m i t a r í a las aspiraciones obreras. 4 

L a huelga de Cananea a mediados de 1906 y la huelga 
y el paro t e x t i l a fines de ese a ñ o representan la qu iebra 
d e l sistema labora l porf ir i s ta . E n el proyecto de reglamento 
de la i n d u s t r i a t e x t i l elaborado en el C í r c u l o de Obreros 
L ibre s se p e d í a , entre otras cosas, l a supre s ión de las t ien
das de raya y el \aumento de u n 2 5 % en el t rabajo nocturno . 
Los empresarios textiles se opusieron a ese documento por
que u n c o m i t é obrero d e t e r m i n a r í a la j o r n a d a y cal idad del 
t raba jo , el salario, y los motivos para despedir a los obreros. E n 
la conferencia que sostuvieron los representantes obreros con 
el presidente Por f i r i o Díaz y el vicepresidente R a m ó n Co
r r a l manifestaron su deseo de que se les aumentara el sala
r i o . Los industriales aceptaron igualar los salarios de los 
obreros poblanos con los m á s elevados de l a indus t r i a t e x t i l . 
Por esos d ía s l legaron a Puebla representantes de la f ami l i a 
M a d e r o con el p r o p ó s i t o de contratar huelguistas para sus 
negocios de Coahui la ; les ofrecieron buen j o r n a l y los gastos 
de v ia je para ellos y sus famil ias . E l 4 de cuero de 1907 se 
Ue^ó a u n arreglo entre los contendientes. U n vocero oficio
so n e g ó que pudiera considerarse como arb i t ra j e ^ a bonda
dosa Intervención presidencial porejue ambas partes estaban 
ciertas del derecho C|ue las as i s t ía para dejar de trabajar o 
para cerrar sus fábr icas . Los industr ia les ofrecieron uni for-

^ G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 1 9 5 7 , pp- 3 6 0 - 3 / 8 . 
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m a r las tarifas de todas las f ábr icas sobre l a base de que las 
condiciones de trabajo fueran idént icas en las m á q u i n a s de 
p r e p a r a c i ó n de hi lados; a los obreros n o comprendidos en 
este caso se les p a g a r í a según los convenios que celebraran 
con los administradores respectivos. L a n ive l ac ión de suel
dos se h a r í a sobre el p romedio de tarifas m á s altas y se 
e s tab lecer ía el sistema de primas para los que p r o d u j e r a n m á s 
y mejor ; todo esto h a b r í a de realizarse l o m á s p r o n t o posible. 

Los sangrientos sucesos del d í a 7 f rus t raron el esfuerzo 
pacifista de D í a z y de Corra l . T i e m p o d e s p u é s Madero apro
b ó que en este documento no se hub ie ran aumentado los jor
nales. U n d i a r i o ca tó l ico lo e log ió precisamente porque los 
h a b í a aumentado . 5 Ya en su g ira po l í t i ca en 1910, en Orizaba, 
donde estaba v ivo el resentimiento por la matanza de R í o 
Blanco, M a d e r o d i j o que D í a z p o d í a haber ayudado m á s 
a los obreros y l l a m ó inmorales a los patronos de la indus
t r i a t e x t i l . Sin embargo, el alza de los jornales n o d e p e n d í a 
del gobierno. * 

A l t r i u n f o de la revo luc ión el gobernador de C h i h u a h u a 
A b r a h a m Gonzá lez , ante la ola de huelgas que se registraron 
en su estado en j u n i o y en j u l i o de 1911, p r e s i o n ó a los 
patrones para que concedieran aumento de salarios y para 
que abol ieran las tiendas de raya. E n cambio, el gobernador 
del D i s t r i t o Federal A l b e r t o G a r c í a Granados sofocó por 
la fuerza una huelga de tranviar ios en la c iudad de M é x i c o , 
en contraste con l a a c t i t u d comprensiva que h a b í a adop
tado el m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n E m i l i o V á z q u e z G ó m e z . 7 

De todos modos, e l presidente Francisco L e ó n de l a Barra 
env ió a la C á m a r a de Diputados , p o r conducto del m i n i s t r o 
de Fomento el 29 de septiembre de 1911, una i n i c i a t i v a para 
crear e l Depar tamento de T r a b a j o . Esta i n i c i a t i v a recono
ció tanto l a " á s p e r a " servidumbre r u r a l como la existencia 
en l a i n d u s t r i a t e x t i l de tiendas de raya, y el trabajo infan-

5 G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 1 9 7 0 , pp . 5 8 , 6 0 - 6 1 , 6 6 - 7 2 , 7 6 , 9 6 . 

6 G O N Z Á L E Z N A V A R R O , 1 9 5 7 , p. 3 8 0 . 

7 C A R R , 1 9 7 6 , pp . 6 8 - 6 9 . 
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t i l y f emeni l . Las relaciones en l a indus t r i a eran m á s pro
picias a fricciones y razonamientos, pues los capataces n o 
i n s p i r a b a n el respeto t rad ic iona l que los patrones, n i t e n í a n 
tacto y cordura para tratar a los trabajadores, l o que se 
agravaba por el hecho de que los reglamentos de algunas de 
esas empresas pecaban de excesiva rigidez y last imaban la 
suscept ibi l idad de los trabajadores. A este cuadro a ñ a d i ó 
los accidentes de trabajo , frecuentes sobre todo en la m i n e r í a . 
P o r cuanto el estado ya n o p o d í a ser indi ferente a estos 
problemas, pues era u n deber de just ic ia social que no po
d r í a r e h u i r , se propuso crear u n Departamento de T r a b a j o , 
dependiente de la Secretar ía de Fomento, el cual se encar
g a r í a de pub l i ca r todos los datos relativos al trabajo, servir 
de in te rmed ia r io entre braceros y empresarios cuando los 
interesados lo sol icitaran, f ac i l i t a r el transporte de los obre
ros a las localidades donde fueren contratados, y procurar 
e l arreglo equ i ta t ivo en los confl ictos entre empresarios y 
trabajadores, s irviendo de á r b i t r o en sus diferencias siempre 
que así l o sol icitaran los interesados. 8 

Esta in ic ia t iva se d i scut ió , cuando ya Madero ocupaba 
l a presidencia, el 16 de nov iembre de 1911. Carlos M . Saave¬
d r a cr i t icó el proyectado departamento porque se r e d u c í a 
a u n a agencia de colocaciones "decente y b ien trajeada", algo 
as í como " u n cuerpo de v ig i l anc ia del orden de las clases 
trabajadoras" ; en suma, sus labores eran m u y mezquinas. Saa¬
vedra hub iera prefer ido u n proyecto de código de t raba jo 
d o n d e se resolvieran las cuestiones de fa l ta de brazos, las 
g a r a n t í a s de los sirvientes en las fincas rúst icas , las relacio
nes entre el p a t r ó n y el obrero, la higiene en las fábr icas , e l 
t raba jo femeni l e i n f a n t i l , los accidentes de trabajo, la si
t u a c i ó n j u r í d i c a de las sociedades mutualistas , la huelga, etc. 
J o s é R. Aspe r e s p o n d i ó que la in i c i a t iva era só lo una p r i m e r a 
p iedra ; y A n t o n i o Ramos Pedrueza, que cualquiera de los 
problemas apuntados p o r Saavedra ex ig i r í a años de estudio. 

8 DDD (16 sep. 1 9 1 1 ) , p. 8; (30 sep. 1911) , pp. 2-8. 
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S e g ú n Ramos Pedrueza era vergonzoso que M é x i c o fuera el 
ú n i c o p a í s del m u n d o que n o contara con u n a ley que 
favoreciera a la clase obrera. U r g í a , por e jemplo , satisfacer 
l a v ie j a a sp i rac ión de las sociedades mutual is tas de d e f i n i r 
su personal idad ante los tr ibunales . Ignacio M u ñ o z recordó 
que en el p o r f i r i a t o se in ic ió el estudio de estos problemas, 
con el e n v í o de Rafael Zayas E n r í q u e z a Europa para inves
t igar el p rob lema obrero en los pr incipales centros fabriles. 
L a i n i c i a t i v a fue aprobada por u n a n i m i d a d y enviada al 
Senado. 9 

L a segunda comis ión de fomento del Senado a p r o b ó este 
proyecto p o r l a necesidad que ten ía el capita l extranjero de 
orientarse en sus inversiones. 1 0 L a d i scus ión en el Senado 
fue brev í s ima . Apenas M a q u e o Castellanos p r e g u n t ó a q u é 
clase de trabajo se re fer ía la i n i c i a t i v a ; al út i l y honrado , 
le r e s p o n d i ó Gabr ie l M a n c e r a . 1 1 Francisco L e ó n de la Ba
rra , en v í spera s de dejar la presidencia, e x p l i c ó la trascen
dencia del problema obrero, t an i m p o r t a n t e como el agrario, 
y la consecuente necesidad de v i g i l a r f ábr i ca s y talleres, re
g lamentar el t rabajo i n f a n t i l y el f emeni l , cuidar la higiene 
i n d u s t r i a l , crear tr ibunales de arbi tra je , etc . 1 3 

D e acuerdo con la prensa p e r i ó d i c a capita l ina , durante la 
presidencia de Madero se regis traron unos ochenta conflictos 
de t raba jo , en par t i cu la r en la i n d u s t r i a t e x t i l el 60%. L a 
cuarta par te de los conflictos se o r i g i n ó p o r peticiones de 
aumento de salario, una cant idad u n poco menor por malos 
tratos, u n 15% por despidos injust i f icados, una d é c i m a parte 
por d i s m i n u i r la j o rnada de trabajo , etc. E n la zona del 
Centro , p r inc ipa lme nte en Puebla , se o r i g i n ó el mayor nú
mero de conflictos, seguida p o r el D i s t r i t o Federal : entre 
ambas zonas sumaron el 60% del to ta l . T a n t o el N o r t e como 
el Go l fo , especialmente Veracruz, sumaron 15% cada u n o . 1 8 

9 DDD (16 nov. 1911) , pp. 8-14. 

10 DDS (8 dic . 1911) , pp . 559-561. 

11 DDS (9 dic . 1911) , pp. 579-583. 

12 DDiy (4 nov. 1911) , p. 6. 

13 lm (26 nov. 1911; 4, 19, 20, 21 ene., 1 ° , 8, 10, 1$, 14, 25 $e\x, 
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De acuerdo con u n a ant igua t radic ión, las huelgas m á s 
impor tantes ocurr ie ron en l a indus t r i a t e x t i l . Apenas in ic ia
d o el r é g i m e n de M a d e r o se declararon en huelga quince 
f ábr i ca s de l a c iudad de Puebla. P r o n t o se les u n i e r o n otras 
c inco poblanas y dos tlaxcaltecas; en tota l 30 000 huelguistas. 
T r e s eran sus principales peticiones: a) d i s m i n u c i ó n de la 
j o r n a d a de 14 a 12 o de 12 a 10 horas, b) aumento y u n i 
f o r m i d a d de los salarios, y c) au tor izac ión de r e c i b i r a toda 
clase de personas en las casas que proporc ionaban las fá
bricas. Los patronos estaban dispuestos a d i s m i n u i r l a jor
nada y a mejorar el t ra to , pero n o a aumentar los salarios; 
los obreros, en cambio, p re fe r í an el aumento de l salario 
aunque siguieran t raba jando las mismas horas. M i e n t r a s los 
obreros en las f ábr i ca s de cigarros de Puebla ofrec ían apoyo 
e c o n ó m i c o a los huelguistas, al p r i n c i p i a r enero ya se calcu
l aban las p é r d i d a s de los industriales en dos mi l lones de 
pesos mensuales. Pero t a m b i é n l a s i tuac ión de los trabaja
dores se fue haciendo cada vez m á s desesperada a l supr imir
se las ayudas que rec ib ían . Poco después los industriales acep
t a r o n aumentar los salarios, siempre que este aumento fuera 
general. Cuando algunos operarios reanudaron sus labores el 
jefe po l í t i co los e x h o r t ó a que vo lv ie ran al t rabajo aceptando 
los mismos salarios y u n a jo rnada de once h o r a s . " 

T a m b i é n a fines de dic iembre de 1911 cinco m i l traba
jadores texti les fueron a l a huelga en el D i s t r i t o Federal con 
l a doble pe t ic ión de aumento de salarios y d i s m i n u c i ó n de 
l a jornada . Ambas peticiones fueron rechazadas p o r los i n 
dustriales, la p r i m e r a porque su s i tuac ión e c o n ó m i c a era crí
tica y la segunda porque haciendo trabajar a los obreros ca

lo, 13, 24, 27 mar., 12, 18, 23 abr., 2G, 29 mayo, 2, 6, 14, 15, 16, 18, 
20, 22, 26, 27 j u n . , 10, 12, 13, 21 j u l . , 15, 16 ago., 11, 24 sep., 10 oct.. 
7 nov., 1912; 15, 16, 18, 19, 22 ene., 2 feb. 1913) ; Pa (9, 27, 28 die. 
1911; 2, 3, 4, 5 , 8, 17, 26 ene., 1', 27 feb., 11, 27, mar., 6, 8, 10, 17 
abr., 3, 28 mayo, 22, 26, 27, 2 9 j u n . , 13, 20, 24, 28 j u l . , 11, 15, 28, 30, 
31 ago., 16 nov. 1912; 12, 14, 15, 24 ene., 1« , 7 feb. 1913 ) . 

14 lm (22, 24, 29 die. 1911; 3, 6, 14 ene. 1912) ; Pa (10 ene. 1912) . 
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toree horas ayudaban al gobierno a conservar la paz, ya que 
a s í los viciosos n o ten ían t i e m p o de escandalizar. El Impar¬
cial a b r i ó u n a c a m p a ñ a para ayudar a los huelguistas sin 
prejuzgar sobre la jus t ic ia o in jus t ic ia de su causa, y poco 
d e s p u é s los industriales ofrecieron reduc i r la jornada de ca
torce a once horas y aumentar equi tat ivamente los salarios 
a p a r t i r d e l p r i m e r o de febrero, p r o p o s i c i ó n rechazada por 
los huelguistas, quienes insist ieron en u n a jornada de diez 
horas y u n aumento del 50% en sus salarios. Cuando algunas 
f ábr i ca s cedieron en cuanto a la jornada , los obreros au
m e n t a r o n sus exigencias p i d i e n d o que cada fábr ica recono
ciera a u n c o m i t é obrero para con él d i scut i r los asuntos de l 
t raba jo . E l gobernador de l D i s t r i t o Federal d i c tó u n a cir
cular , el 19 de enero de ese a ñ o de 1912, para u n i f o r m a r 
los salarios, reducir l a j o r n a d a a diez horas y s u p r i m i r e l 
t raba jo n o c t u r n o . 1 5 

A p r o p ó s i t o de l a s i tuac ión f inanciera de algunas fá
bricas, puede recordarse que l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de Te
j idos de A t l i x c o fue asaltada el 6 de mayo de 1911 y estuvo 
paralizada hasta el 19 de j u n i o . R e c l a m ó al gobierno federal 
per juic ios por $ 166 497. Para defender l a fábr ica , l a t ropa 
se d u p l i c ó de cincuenta a cien hombres y para economizar 
en los gastos se ut i l izó p e t r ó l e o en vez de carbón . Por enton
ces se c o m e n z ó a pagar cuatro pesos p o r acción. 

Las f ábr icas de Orizaba fueron vigiladas por soldados d u 
rante a l g ú n t i empo a ra íz de la matanza de 1907. Los direc
tores no estaban m u y t ranqui los , aunque dispuestos a hacer 
algunas concesiones a los obreros, las compatibles con el 
b u e n orden y l a marcha f inanciera de los negocios. El Econo
mista Mexicano c o m e n t ó que el m o v i m i e n t o obrero p o d í a te
ner causas sociales ( e d u c a c i ó n y antecedentes polí t icos) y 
e c o n ó m i c a s (el aumento de l precio del m a í z no h a b í a sido 
compensado con el aumento de los salarios). Por desgracia 
las demandas de los huelguistas eran tota lmente inaceptables 

!5 Im (28 d i c . 1911; 4, 5, 12, 18, 20 ene. 1912) ; Pa (9, 11, 15 ene. 

1912) . 
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p o r q u e era incompat ib le conceder s i m u l t á n e a m e n t e l a reduc
c i ó n de la j o r n a d a de trabajo y el aumento del salario. L a 
a g i t a c i ó n obrera redu jo las ut i l idades a ocho pesos p o r ac
c i ó n , " el doble, de cualquier modo, de las de A t l i x c o . 

U n a comis ión de obreros veracruzanos se entrevis tó con 
M a d e r o en los primeros d ía s de enero de 1912 p i d i e n d o el 
consabido aumento de salario y d i s m i n u c i ó n de la jornada . 
E l presidente les mani fe s tó que tan p r o n t o se redu jeran los 
impuestos p o d r í a arreglarse ese asunto satisfactoriamente. 
Poco d e s p u é s entregaron u n m e m o r i a l al m i n i s t r o de Gober
n a c i ó n : j o r n a d a de diez horas; só lo p o d r í a n ser destituidos 
en caso de desobediencia grave, falta de a p t i t u d para el tra
ba jo , o h u r t o ; n o p a g a r í a n mul tas por trabajo defectuoso 
cuando su m o n t o no excediera de diez centavos; se les pa
g a r í a n determinadas cantidades cuando por descompostura 
de las m á q u i n a s no pudieran trabajar ; d i s m i n u c i ó n de u n 
25% en el a lqu i l e r de las casas que rentaran menos de u n 
peso a la semana y 4 0 % en las cjue rentaran m á s de esa 
can t idad ; reconociemiento of ic ia l de las directivas de las aso
ciaciones obreras; pago del aseo de las m á q u i n a s ; aumento 
de u n 25% en los salarios a destajo 30% a los jornaleros que 
sanaran menos de u n peso y 1 0 ^ a los que ganaran m á s 
de esa cant idad ; preferencia a ^ d e s p e d i d o s por faltar sin 
permiso para recuperar su puesto Los obreros de aleunas 
f ábr i ca s veracruzanas se que ja ron de que los administradores 
d e s t i t u í a n en represalia a quienes as i s t ían a las reuniones 
convocadas para estudiar estas cuestiones. 1 7 

E n T l a x c a l a y en Jalisco t a m b i é n se declararon huelgas, 
y en T u l a n c i n g o lograron se redujera la jo rnada a diez horas 
y el aumento de seis a diez centavos en los sa lar ios . " Sin em
bargo, el descontento se h a b í a generalizado y a d q u i r i d o la 
fuerza de u n a huelga general. Santiago J. Sierra terció en el 

16 EM (20 ene. 1912) , p. 305 (9 mar. 1912) , pp . 440-441 (27 abr. 

1912) , p p . 67-68. 

17 Im (6, 7, 16, 18 ene. 1912) . 

18 Pa (10 ene. 1912) ; Im (16, 19, 20, 21 ene., 4, 7 feb. 1912) . 
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debate p e r i o d í s t i c o que o r ig inó esta huelga, acusando a los 
agitadores socialistas de querer sacar p a r t i d o de el la ; s egún 
Sierra, la s u p r e s i ó n de las tiendas de raya y la d i s m i n u c i ó n 
de la j o r n a d a reso lver ía esa lucha. E l gobierno federal con
vocó a u n a r e u n i ó n para el 20 de enero destinada a resolver 
el problema, y M a d e r o r e c o m e n d ó a los huelguistas que, mien
tras tanto, vo lv ie ran a sus labores, y les a n u n c i ó que estaba 
m u y adelantado el proyecto de darles tierras. El Imparcial 
felicitó a los huelguistas por su a c t i t u d pací f ica , y a c e p t ó 
l a jus t ic ia de sus peticiones de aumento de salario y dismi
nuc ión de la j o rnada de trabajo, aunque la segunda era m á s 
factible de llevarse a l a práct ica , porque las leyes económi
cas se o p o n í a n a la p r imera . De cualquier modo , los huel-
gustas rec ib ieron algunos terrenos para colonizar en M é x i c o , 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas, pagando esas tierras al 5 % 
de interés y recibiendo l o necesario para los gastos del v ia je ; 
se les adelantaron semillas y herramientas. 

Tras que los huelguistas vencieron algunas dif icultades 
internas, al f i n , el d í a 20 de enero, en ses ión presidida por 
el gobernador del D i s t r i t o y los minis tros de G o b e r n a c i ó n 
y de Fomento , se a c o r d ó reanudar las labores a cambio de u n a 
jornada de diez horas, del n o m b r a m i e n t o de u n a comis ión 
para estudiar l a un i f i cac ión de los salarios, y de l a presen
tac ión en a b r i l de u n proyecto para derogar el impuesto fe
deral de l 5 % a l a i n d u s t r i a t e x t i l para entonces aumentar 
de manera d e f i n i t i v a los salarios, y mientras t anto provisio
nalmente en u n 10%, tanto a quienes t raba jaban a destajo 
como a j o r n a l . E l 22 de ese mes de enero empezaron a rea
nudar sus labores los huelguistas, p r inc ipa lmente en el Dis
t r i t o Federal, T laxca la , H i d a l g o y Veracruz . 1 » E n cambio, la 
m a y o r í a de los huelguistas poblanos persistieron en su ac
t i t u d , m á x i m e que los administradores desconoc ían los arre
glos, l o que d i o o c a s i ó n a que presentaran nuevas demandas, 
como d i s m i n u i r u n a hora m á s la j o r n a d a y n o trabajar los 

io Im (3, 9, 11, 13, 20, 21, 23 ene. 1912) ; Pa (16, 18, 21, 23 ene. 

1912) ; Memoria Fomento, 1911-1912, p . 683. 
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s á b a d o s . 2 0 A fines de enero los obreros tlaxcaltecas de nueva 
cuenta se declararon en huelga porque, lejos de habér se le s 
aumentado el 10%, sus salarios h a b í a n d i sminu ido , y en e l 
D i s t r i t o Federal y en Puebla se d e s p e d í a a los l íderes de los 
huelguistas; en una palabra, los industriales n o respetaban 
el c o n v e n i o . » 

A u n q u e Madero convocó a esta r e u n i ó n a propietarios y 
a trabajadores, a estos ú l t i m o s n o se les pe rmi t ió presentarse 
en las sesiones, acaso porque los gastos fueron pagados con
j u n t a m e n t e por el gobierno y por los propietarios , pero n o 
p o r los obreros.22 

Conforme avanzaba 1912 arreciaban las quejas obreras por 
e l i n c u m p l i m i e n t o de l convenio, que para buen n ú m e r o de 
los industriales tenía u n mero carácter potestat ivo.^ Co
m e n z ó entonces u n nuevo viacrucis obrero, del Departamento 
de T r a b a j o a l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n J e s ú s Flores M a g ó n , 
q u i e n les o frec ió apoyo siempre que n o causaran dif icultades, 
mientra s que el jefe de l Depar tamento de T r a b a j o e x p l i c ó 
que si las tarifas no se h a b í a n u n i f o r m a d o era porque los 
obreros n o h a b í a n presentado n i n g ú n proyecto . 2 4 Poco des
p u é s aceptó , s in embargo, que n o se h a b í a n podido un i for 
m a r las tarifas p o r q u e no se h a b í a n rec ibido los proyectos 
de los industriales , p o r l o que a c o n s e j ó paciencia y prudencia 
a los obreros . 2 5 

É s t o s presentaron su proyecto el 28 de marzo: j o r n a d a 
de diez horas los d í a s comunes y ocho los de l i q u i d a c i ó n , 
la cual d e b í a ser semanal; el t raba jo de hilaza se p a g a r í a 
p o r peso y de tejidos p o r destajo. Poco d e s p u é s se que ja ron 
con Madero de l a negligencia con que los industriales toma
b a n este problema, que para ellos significaba crecidos gas-

2 0 im ( 2 3 , 2 5 ene. 1 9 1 2 ) ; Pa 
21 Im (28, 3 1 ene. 1 9 1 2 ) ; Pa 
2 2 C L A R K , 1 9 3 4 , p . 21. 

23 Im ( 4 feb. 1 9 1 2 ) . 

2-i Im ( 7 mar. 1 9 ! 2 ) . 
25 Im (18 mar. 1 9 1 2 ) . 

( 2 5 , 2 7 ene., 3 feb. 1 9 1 2 ) . 

( 1 « feb. 1 9 1 2 ) . 
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tos. 2 6 A l poco t i empo vo lv ie ron a ins i s t i r ante el m i n i s t r o 
de G o b e r n a c i ó n y el jefe del Depar tamento de T r a b a j o , q u i e n 
confesó q u e los industriales h a b í a n faltado repetidas veces 
a las citas para estudiar las tar i fas . 2 7 

E l t i e m p o transcurr ió entre nuevas e inút i les citas a los 
industriales y rumores de que otros obreros planeaban unirse 
a los huelguistas, hasta que a pr inc ip ios de mayo se r e u n i e r o n 
los industr ia les con el m i n i s t r o de Fomento y el jefe del 
Depar tamento de T r a b a j o sólo para que pocos d í a s d e s p u é s 
los industriales poblanos declararan que no ceder ían a las 
demandas obreras, pues a causa del a l to costo de los fletes 
sus costos de p r o d u c c i ó n eran m u y elevados, y porque ha
b í a n aceptado el convenio del 20 de enero a cond ic ión de 
que el gobierno di sminuyera 5 % del impuesto sobre las 
ventas y como el gobierno n o h a b í a c u m p l i d o ellos tampoco 
p o d í a n hacerlo, por lo que pre fer ían cerrar las fábr icas a 
conceder el a u m e n t o . 2 8 A esta ob jec ión r e s p o n d i ó el m i n i s t r o 
de Fomento , Rafael H e r n á n d e z , que p o d r í a n pasar el aumento 
de los costos al consumidor. Gustavo Madero , prop ie ta r io de 
una f ábr i ca coahuilense, ofreció una so luc ión diferente: re
d u c c i ó n de la jornada pero n o del salario. 2 9 Otros indus
triales poblanos estaban dispuestos a igualar las tarifas si 
los d e m á s l o h a c í a n ; de o t r o m o d o la competencia sería r u i 
nosa. 3 0 

Por su parte el C o m i t é Centra l de Obreros a f i rmó que, en 
general, la s i tuac ión de los trabajadores textiles era mala, 
especialmente en el Occidente donde ganaban menos de u n 
peso y los menores de 14 a ñ o s de 18 a 25 centavos en jor
nadas de hasta 15 y 17 horas, t raba jando en pés imas con
diciones sanitarias. 3 1 O t r o d i r igente obrero o p i n ó que los 

26 Tm (3, 20 abr. , 4 mayo 1912) ; Pa (20 abr . 1912) . 

27 Jm (28 abr . 1912) ; Pa (30 abr. 1912) . 

2S im (7, 8, 12 mayo 1912) ; Pa (8, 14, 22 m a y o 1912). 

29 R u i z , 1976, p. 23. 

30 lm (11 mayo 1912) . 

31 lm (10 mayo 1912) . 
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gastos de los obreros eran los mismos en cua lquier par te del 
p a í s . U n empleado del Depar tamento de T r a b a j o a t r i b u y ó a 
l a competencia i n d u s t r i a l los bajos salarios, pues los pro
pietar ios procuraban d i sminu i r lo s para reduc i r sus costos. 8 2 

Mientra s el subdirector del Departamento de T r a b a j o de
claraba que l a m a y o r í a de los industriales h a b í a c u m p l i d o 
e l convenio del 20 de enero, los desesperados obreros ame
nazaron con declararse nuevamente en huelga. E l jefe inte
r i n o del Departamento de T r a b a j o negó el cargo de parcia
l i d a d que le h i c i e ron los obreros: bondadosamente estaba 
dispuesto a ayudarlos, pero sin per judicar in jus tamente a los 
industr ia les ; los obreros rep l i caron que archivaba sus que
jas. 3 3 

Algunos comentaron este asunto bajo u n p u n t o de vista 
" c i e n t í f i c o " . A causa de l a inseguridad reinante , los salarios 
t e n d í a n a bajar ; por eso los obreros d e b í a n dec id ir entre 
t raba jar en las condiciones presentes o exponerse a que los 
industriales cerraran las f á b r i c a s . 3 4 Por su parte, el C o m i t é 
Cent ra l de Obreros de l a R e p ú b l i c a envió , el 22 de mayo, 
u n m e m o r i a l a la C á m a r a de Diputados en e l cual se que
j aba de que l levaban cuatro meses sin que se resolviera el 
prob lema, en su o p i n i ó n porque las leyes no los p r o t e g í a n 
en sus confl ictos con los propietarios ; por eso cuando cele
braban a l g ú n acuerdo con los industriales és tos l o b u r l a b a n 
fác i lmente como h a b í a o c u r r i d o con el convenio del 20 de 
enero, que só lo u n a m i n o r í a de propietar ios h a b í a c u m p l i 
d o . 3 5 Este m e m o r i a l p a s ó al estudio de las comisiones corres
p o n d i e n t e s . 8 » 

Los industriales textiles desecharon el proyecto de los tra
bajadores porque otorgaba a los representantes obreros en 
las f ábr ica s voz y voto , especialmente al nombrarse maestros, 

82 Im (12 m a y o 1912) . 

83 i m (19, 20 m a y o 1912) . 

34 Pa (22 mayo 1912) . 

35 Im (23 m a y o 1912) . 

86 DO (23 m a y o 1912) . 
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y el derecho de veto cuando fuera despedido a l g ú n obrero ; 
los obreros despedidos rec ib i r í an u n mes de sueldo. 3 7 P r o n t o 
e m p e z ó a comprenderse por q u é los industriales no t e m í a n 
u n a huelga: durante el la confiaban vender los productos que 
t e n í a n almacenados.^ E l C o m i t é Centra l de Obreros puso 
u n u l t i m á t u m a los industriales para que en quince d í a s 
resolvieran l a cuest ión, y supl icaron a M a d e r o removiera al 
jefe de Departamento de T r a b a j o por su parc ia l idad en fa
v o r de los industr ia les . 8 » Gracias a esa pet ic ión r e n u n c i ó Car
los M o y a y Z o r r i l l a , y v o l v i ó a hacerse cargo de ese Depar
tamento Ramos Pedrueza. 4 0 L a cautelosa s i m p a t í a de éste pol
los obreros ocas ionó que fuera atacado por empleados de l 
p r o p i o Depar tamento de T r a b a j o . E l inspector A n t o n i o Za-
macona l o acusó de desorgan izac ión y dispendio, de haber 
revelado el papel de Gustavo M a d e r o en el arresto de los 
trabajadores en Orizaba, de haber i n f o r m a d o a los obre
ros c ó m o entrevistar directamente al presidente, de haber 
presionado al Congreso para aumentar los impuestos de las 
f ábr ica s textiles, y peor a ú n , de haberles proporc ionado fon
dos para pub l i ca r u n p e r i ó d i c o hos t i l a las empresas. 4 1 

Por su parte los industriales estaban d iv id idos en cuan
to a la aceptac ión de las peticiones obreras. A l parecer, los 
d e l D i s t r i t o Federal, T l a x c a l a y Puebla aceptaban el au
m e n t o del salario, n o así los de Veracruz y Jalisco. 4 2 E n vista 
de ese desacuerdo, las autoridades c i t a ron a una convenc ión 
de todos los industriales para fines de j u n i o , plazo que acep
tó el C o m i t é de Obreros, aunque algunos trabajadores se 
lanzaron a la hue lga . 4 3 L a comis ión de industriales presentó 
u n proyecto de tarifas que c o n c e d í a u n salario m í n i m o 

87 lm (23 m a y o 1912) . 
BS lm (23 mayo 1912) . 

s » lm (31 mayo, 1? j u n . 1912 ) . 

40 lm (4 j u n . 1912) . 
41 R u i z , 1976, p . 38. 

42 Tm (2, 5 j u n . 1912). 
43 lm (6, 7 j u n . 1912) . 
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d e u n peso d iar io , tanto en el t rabajo a j o r n a l como a 
desta jo; en los tejidos sería de acuerdo a la p r o d u c c i ó n 
y con base en la tar i fa inglesa. Ayudantes y peones de am
bos sexos g a n a r í a n noventa centavos diarios, los menores de 
16 a 20 a ñ o s setenta y cinco centavos, y cincuenta los de 
14 a 16. 4 4 Mientras se aprox imaba la fecha de la nueva con
v e n c i ó n , e l Departamento de T r a b a j o e x p l i c ó que la tar i fa del 
20 de enero n o se pudo c u m p l i r p o r las dif icultades de u n a 
t a r i f a general , y porque el c o m i t é de industriales no tenía 
e l c a rác te r de apoderado de todos los prop ie tar io s . 4 5 

M i e n t r a s numerosos l íderes eran despedidos u hostiliza
dos, los industriales poblanos n o lograban un i f i c a r su cr i 
t e r io , pues algunos t e m í a n que con el salario m í n i m o los 
obreros f l o j e a r í a n . 4 6 L a r e u n i ó n e m p e z ó con u n recuento de 
las f ábr i ca s en d i f i c u l t a d : 116 de tej idos de a l g o d ó n , 13 
de lana, 2 de yute y 2 de l i n o , 133 e n total . 4 " 7 Se d i scut ió 
u n reg lamento que inc lu ía j o r n a d a d i u r n a de diez horas y 
n o c t u r n a de nueve; se desautorizaban las colectas y se pro
h i b í a distraer a los trabajadores, quienes ser ían responsables 
d e l aseo de l a maqu inar i a ; los obreros t r a b a j a r í a n la semana 
comple ta y sus quejas las p r e s e n t a r í a n por escrito, fuera de 
las horas de t raba jo ; las casas só lo p o d r í a n ser ocupadas por 
los trabajadores, y en caso de resc i s ión del contrato las aban
d o n a r í a n en n o m á s de ocho d í a s ; se p r o h i b í a a empleados 
y maestros ma l t ra ta r a los obreros o prestarles d i n e r o con 
interés , y a los obreros presentarse a trabajar en estado de 
ebr iedad , fumar , i n t r o d u c i r materias inflamables, cerillos 
p e r i ó d i c o s , bebidas embriagantes y por ta r armas; la desobe
d ienc ia y la i n e p t i t u d serían causa de rescis ión del contrato; 
se a b o l í a n las multas , pero el obrero que por descuido o 
i n e p t i t u d causara p é r d i d a s i n d e m n i z a r í a a la f ábr ica con la. 
c a n t i d a d que ella f i j a ra ; aparte de los domingos, se declara-

•4̂  lm (10 j u n . 1912) . 
•45 Pa (15 j u n . 1912) . 
46 ira (29, 30 j u n . 1912) . 
4" I?n (3 ju í . 1912) . 
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r o n d ías de asueto nueve festividades religiosas y tres civiles, 
m á s el d í a del pa t rono de la f ábr ica ; en los casos n o previstos 
p o r el reglamento, el contrato p o d r í a terminarse mediante 
u n aviso rec íproco con ocho d í a s de an t i c ipac ión . Se mod i 
f icó el a r t í c u l o p r i m e r o para excepcionalmente conceder dos 
horas extraordinar ias en los departamentos de tintes, estam
pados y acabados, y los talleres de r e p a r a c i ó n t r a b a j a r í a n todo 
el t i empo necesario para corregir los desperfectos. Se a ñ a d i ó 
que se p a g a r í a al obrero todo el t iempo que empleara en l a l i m 
pieza de la m á q u i n a r i a . A l f i n a l , se a p r o b ó la tar i fa para las 
fábr icas de lana y de a l g o d ó n , sujeta ésta a l a t r a d u c c i ó n de 
la tar i fa inglesa, obra realizada por el Depar tamento de T r a 
b a j o . 4 8 

Sin embargo, numerosos obreros n o estuvieron de acuerdo 
con este convenio, p r inc ipa lmente en cuanto a las horas ex
traordinarias , la l impieza de las m á q u i n a s , la p r o h i b i c i ó n de 
rec ibir a personas e x t r a ñ a s en sus casas, y la c o n t i n u a c i ó n 
de las multas , a las que ahora se conoc ía como indemniza
ción. Por eso en algunas f ábr ica s de la c i u d a d de M é x i c o 
y de Puebla de nuevo es ta l ló l a huelga; en Puebla se opo
n í a n al nuevo reglamento, p r inc ipa lmente por l a o b l i g a c i ó n 
de trabajar toda la semana, y pusieron como c o n d i c i ó n para 
reanudar las labores que se readmit iera a los obreros des
pedidos. A l f i n a l de cuentas lograron sus propós i to s , pues 
se pospuso por cinco meses la ap l i cac ión del nuevo regla
mento, pero de nueva cuenta ho lgaron en t an to n o se resti
tuyera en sus trabajos a los operarios despedidos. 4 9 F ina l
mente, los obreros poblanos vo lv ie ron al t raba jo d e s p u é s de 
o í r las explicaciones de u n inspector del Depar tamento de 
T r a b a j o sobre el reglamento y las tar i fas . 5 0 Pero la paz no 
l l egó del todo, porque c o n t i n u a r o n siendo despedidos los lí-

48 lm (3, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 26 j u l . , 2, 4 ago. 1912) . 

49 Pa (11, 17 j u l . 1912) ; Itn (18, 20, 21, 23 j u l . , 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ago. 1912) . 
so Pa (14, 20 ago. 1912) . 
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deres sindicales, y varios propietar ios no c u m p l í a n con el 
nuevo reglamento. 5 * 

Mientras otros se o p o n í a n al horar io aprobado por el nue
vo reglamento, a algunos preocupaba si las tarifas se p o n í a n 
e n vigor, l o que se d i f i cu l tó porque la tar i fa inglesa n o fue 
t raduc ida r á p i d a m e n t e . 5 2 A u n q u e ocurr ieron huelgas aisla
das en varias partes del centro del país , la m a y o r í a de los 
obreros acordó reanudar sus labores y dar u n plazo para que 
se i m p l a n t a r a n las tarifas, pero m u y poco después decidieron 
n o reanudar en t a n t o el Departamento de T r a b a j o n o f i j a r a 
u n a fecha exacta para ponerlas en v i g o r . 5 3 

E l 25 de septiembre de 1912 se rec ib ió al f i n en la Cá
m a r a de Diputados la i n i c i a t i v a de ley del m i n i s t r o de Ha
cienda. E l impuesto especial de t imbre sobre la hilaza y 
tej idos de a l g o d ó n , de p r o d u c c i ó n nacional , creado por la 
l ey de 17 de nov iembre de 1893, se causa r í a a r azón del 8 % 
sobre el valor real de cada venta; a los fabricantes que com
probaran , mediante dec l a rac ión del Departamento de T r a 
ba jo , haber pagado a sus operarios con su jec ión a la t a r i f a 
aprobada p o r ese departamento, se les re integrar ía en efectivo 
l a m i t a d de ese i m p u e s t o . " 

E l d ictamen de las comisiones, después de referirse a la 
d ivers idad de salarios que se pagaban en la indus t r i a t e x t i l , 
r e c o r d ó los diversos procedimientos que se sugirieron en la 
C o n v e n c i ó n I n d u s t r i a l para me jorar las condiciones de los 
obreros: la t a r i f a de jornales uni formes se desechó por i m 
practicable - p o r q u e hub iera sido preciso adoptar los salarios 
m á s elevados- y p o r i n m o r a l , porque faci l i tar ía la pereza. 
T a m b i é n se desechó el aumento de u n tanto por c iento so
b r e los salarios, pues los que ganaban poco c o n t i n u a r í a n 
siendo miserablemente pagados y se g ravar í a a los industr ia
les que pagaban b i e n en beneficio de los que pagaban m a l . 

El Im (21 ago. 1912) ; Pa (30, 31 ago. 1912) . 
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I n s p i r a d a en el sistema inglés , se a d o p t ó una tar i fa m í n i m a 
u n i f o r m e que garantizaba al obrero contra los jornales m i 
serables y le permi t í a aumentar su ingreso de acuerdo con 
su trabajo , poniendo al mi smo costo la u n i d a d de produc
c i ó n de todas las fábricas , con l o que cesaban las injustas 
ventajas para los que pagaban bajos jornales. El 80% de 
los obreros y los industriales aprobaron esa tar i fa , si b ien la ma
y o r í a de los industriales esperaba que fuera sancionada por la 
C á m a r a de Diputados . E l objeto de la p r i m a era est imular a las 
empresas a mejorar el salario de los obreros, ya que no entraba 
en las facultades del Congreso de la U n i ó n obl igar directa
m e n t e a dichas empresas a aceptar esas tarifas. 

H e r i b e r t o Jara a p o y ó esa i n i c i a t i v a t anto porque lleva
r í a u n g r a n consuelo a l a clase h u m i l d e como porque era 
insuf ic iente u n convenio p r i v a d o . 6 6 Para J o s é N . M a c í a s 
esta ley era el p r i n c i p i o de la r e so luc ión de l problema obre
r o ; a e l la d e b e r í a n seguir otras sobre hab i t ac ión , escuelas, 
cooperativas de consumo, seguros, etc. M a c í a s a ñ a d i ó que 
las comisiones dictaminadoras pensaban adicionar la inicia
t iva para r e p a r t i r el 4 % que se h a b í a de dar como p r i m a 
entre los operarios de las f ábr i ca s que n o pudieran rec ibir 
el beneficio de la tar i fa m í n i m a de salarios. Para otros, en 
cambio, esa in ic i a t iva era ant iconst i tuc ional porque estable
c ía u n impuesto diferencial , a n t i e c o n ó m i c a porque pre tendía 
s u p r i m i r la fatal ley de la concurrencia, e ineficaz porque 
no t e n d r í a sanción. Francisco E lguero a p o y ó esta in ic i a t iva 
porque l a cuest ión social, aunque diferente a l a europea, 
ex i s t í a en M é x i c o y acaso en u n a fo rma m á s lastimera y som
b r í a . Su ú n i c o remedio era el preconizado por L e ó n X I I I en 
la Rerum novarum, que si b i e n n o evitaba los terribles cho
ques de l a cues t ión social, al menos parcialmente los huma
nizaba . 5 0 

Serapio R e n d ó n apoyó esta i n i c i a t i v a porque establecía 

55 UDD (6 nov. 1912), pp. 16-20. 
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u n salario m í n i m o que daba derecho a los m á s aptos a pro
gresar. Carlos B. Zetina, en cambio, se opuso a ese proyecto 
p o r q u e se trataba de u n "enjuague" de los grandes indus
tr iales para per judicar a los p e q u e ñ o s , pues s a b í a n que n o 
p o d í a n compet i r con ellos, porque debido a las distancias ten
d r í a n que pagar grandes fletes que r e s u l t a r í a n incosteables 
si pagaban las mismas tarifas que en el D i s t r i t o Federal, en 
Puebla y en Veracruz. Zet ina creía m á s justa l a so luc ión de 
aumentar u n porcentaje a los salarios, pero los industr ia les 
poblanos se opusieron a el la para per judicar a los indus
triales p e q u e ñ o s . A d e m á s , el costo de la v i d a era diferente 
en las diversas regiones de l pa í s . C o n todo, n o se o p o n í a al 
a u m e n t o de los salarios, cosa que h a b í a hecho en su f ábr ica , 
si b i en paulat inamente , porque de o t r o m o d o h u b i e r a dejado 
de trabajar ; l o que le molestaba era que el gobierno legis
l a ra sobre tarifas. Jara dec la ró que algunas f ábr ica s peque
ñ a s , p o r anticuadas y rut inar ias , se o p o n í a n a esa in ic ia t iva , 
acostumbradas a aumentar sus ingresos a fuerza de rebajar 
e l salario. Esta in i c i a t iva t end ía a evitar el inconveniente de 
haber dejado con carácter potestativo el acuerdo del 20 de 
enero porque al convencerse los industriales de que no les 
c o n v e n í a n o l o pusieron en práct ica . J e s ú s U r u e t a , d e s p u é s 
de hacer u n p a n e g í r i c o de M a r x , r ep l i có a l argumento de 
Zet ina de que d e s p u é s de esa ley todos los obreros p e d i r í a n 
l o m i s m o Que los trabajadores textiles, deseando que así ocu
r r i e r a . 5 7 

S e g ú n otros el gobierno n o estaba facultado para permi
t i r que de sus arcas saliera el 4 % de que se hablaba en l a 
i n i c i a t i v a si la ley de egresos no l o autorizaba. Castellot d u d ó 
que el gob ierno estuviera autor idado a legislar, d irecta o i n 
directamente, sobre estas materias. E x p l i c ó a d e m á s l a dife
rencia de los salarios p o r las diferentes condiciones econó
micas de cada reg ión ; todo esto sólo era una c o m b i n a c i ó n 
f inanciera de los grandes industriales, que a la larga pro-

57 DDD (12 nov. 1 0 1 2 ) , p p . 3-17. 
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d u c i r í a u n enorme desencanto entre los obreros. A u n q u e en 
el p r o p ó s i t o central l a gran m a y o r í a estaba de acuerdo, al
gunos n o p e r d í a n la ocas ión de manifestar sus diferencias, y 
as í M a c í a s aprovechó para combat i r al socialismo ca tó l i co de 
L e ó n X I I I , porque los ricos n o se m o v í a n p o r consejos de 
p i e d a d . 5 8 

P o n t ó n l a m e n t ó que esa asamblea pretendiera rechazar la 
ley de l a oferta y la demanda, " t a n l eg í t ima como l a de gra
v i tac ión que mueve los cuerpos celestes". A l igua l que otros, 
t e m í a que esa i n i c i a t i v a creara u n pavoroso antecedente para 
que todos los asalariados p i d i e r a n una tar i fa especial, l o que 
r o m p e r í a con el sagrado apotegma de Leroy Beaul ieu : " N o 
hay otra ley en cues t ión de p r o d u c c i ó n que l a l i b e r t a d . " 
U n a a d i c i ó n propuesta p o r Jara, Lozano y U r u e t a condu
c i r ía al gob ierno al e x t r a ñ o papel de imponer y r e p a r t i r 
impuestos, l o que a r r u i n a r í a al capita l , p roducto no del robo , 
s ino "resultado de l a v i r t u d " . A l g u i e n cons ideró que h a b í a 
otras leyes mucho m á s importantes que ésta : sobre huelgas, 
accidentes de trabajo, p r o h i b i c i ó n terminante del trabajo i n 
f a n t i l , c reac ión de u n min i s t e r io de agr icu l tura y de traba
j o , etc. 

De todos modos, el proyecto se a p r o b ó en l o general por 
162 contra cinco votos, pero al discutirse en l o par t i cu lar 
Querido M o h e n o la cal i f icó de " ley del miedo" , p o r el t e r r i 
ble temor que al gobierno i n f u n d í a n los cuarenta m i l obre
ros texti les ; por beneficiar a esos pocos mil lares se p e r j u d i 
car ía , en v i r t u d de la t ras lac ión del impuesto, a mi l lones 
de gentes m á s pobres. A d e m á s , el gobierno federal só lo p o d í a 
legislar, en cuestiones de trabajo , en el D i s t r i t o y terr i tor ios , 
pues esa mater ia estaba regida por el derecho c i v i l , sobre 
el cual n o tenía n i n g u n a ju r i sd i cc ión l a C á m a r a . L a ad ic ión 
empeoraba a ú n m á s las cosas porque se trataba de u n acto 
de beneficencia p ú b l i c a , siendo así que la beneficencia s ó l o 
era l eg í t ima en favor de los i n v á l i d o s . 5 9 

58 DDD (13 nov. 1912) , pp . 12-22. 
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Las comisiones dictaminadoras r e fo rmaron la in ic i a t iva 
p a r a que el impuesto del 8% fuera pagado m i t a d por el com
p r a d o r y m i t a d por el fabricante, respondiendo los fabr i 
cantes subsidiariamente de l a parte que cor re spondía al com
p r a d o r . L u i s Cabrera co inc id ió con uno de los argumentos 
de Quer ido M o h e n o : el aumento del salario a los obreros 
s a l d r í a de las clases consumidoras de la manta . E l gobierno 
estaba t ra tando de ganar t i e m p o para estudiar la me jor ma
nera de me jorar al proletar iado, al cual t e m í a porque estaba 
b i e n organizado. 8 0 

Elguero se opuso, por ser v i o l a t o r i a al a r t í cu lo q u i n t o 
cons t i tuc iona l , a la o b l i g a c i ó n del indus t r i a l a responder por 
u n a carga que a él n o c o m p e t í a , pero Zet ina la apoyó por
que de ese m o d o ya no sería sólo el comerciante el que pa
gara el 8 % de l a cont r ibuc ión . T a m b i é n Jara combat ió " l a 
nueva r e d a c c i ó n de la in ic ia t iva , porque desvirtuaba todo l o 
q u e hasta entonces se h a b í a establecido; de cualquier m o d o 
fue aprobada por 96 contra 46 votos . » 1 

E l C o m i t é E jecut ivo de Obreros, en representac ión de 
114 fábr icas , env ió u n m e m o r i a l a la C á m a r a de Senadores 
el 27 de nov iembre l amentando que la de Diputados hubiera 
t a rdado dos meses en aprobar ese proyecto, y ant ic ipando las 
funestas consecuencias que sobrevendr ían si n o se i m p l a n 
taban las tarifas el p r i m e r o de d i c i embre . 6 2 Otros obreros, 
en cambio, manifestaron al Senado su opos ic ión a esa tar i fa . » 3 

L a C á m a r a de D iputados env ió al Senado esa in ic ia t iva y 
c o m i s i o n ó a E lguero para que la presentara a los senadores. 
E l g u e r o d e c l a r ó que esa ley, sin atacar en lo m á s m í n i m o l a 
l i b e r t a d de comercio, la cons t i tuc ión , las conveniencias socia
les, n i n i n g ú n derecho de los particulares, t endía a estable
cer u n salario m í n i m o f ami l i a r . » 4 

eo DDD (25 nov. 1912) , pp . 5-13. 
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E l senador Leopo ldo G o u t cal i f icó esta i n i c i a t i v a de an
t i cons t i tuc iona l y ant ieconómica y p i d i ó legislar só lo sobre 
sa lubr idad y accidentes de trabajo. Ins i s t ió en el pe l i g ro de 
establecer u n precedente que p e r m i t i e r a a los d e m á s grupos 
obreros sol ici tar disposiciones protectoras semejantes, por
q u e eso l l evar í a "hasta el abismo del absurdo,' porque se 
d e l i c i a r í a entonces el precio m á x i m o del producto , con el 
m i s m o apoyo e c o n ó m i c o con que se pretende f i j a r el salario 
m í n i m o . E l resultado f i n a l l l egar í a a ser el m á s espantoso 
cataclismo f inanciero y social". Por sobre todas las cosas, esa 
d i spos i c ión a l e j a r í a al capital extranjero . C o n mucha dis
pl icencia E m i l i o Rabasa h a b l ó de que las comisiones dicta-
minadoras de que él formaba parte d e f e n d í a n su ac t i tud , 
m á s que l a in ic ia t iva , pues no ten ían u n a convicción for
mada sobre ese par t icu lar y m u c h o menos u n a fe f i r m e sobre 
e l p o r v e n i r de esa ley. Esto o c u r r í a así porque esa in i c i a t iva 
estaba insp i rada en el e sp í r i tu revoluc ionar io , que las co
misiones no c o m p a r t í a n y só lo aceptaban como u n hecho 
consumado, y porque la r e p r o b a c i ó n de ese proyecto acarrea
r í a u n a huelga general. Otros n o estaban t a n convencidos 
como G o u t de l a i n f l e x i b i l i d a d de las leyes económicas , las 
cuales t a m b i é n d e p e n d í a n de la v o l u n t a d humana . De cual
q u i e r m o d o , la in i c i a t iva fue aprobada, en l o general, por 
33 votos contra 10, entre ellos el de Fernando Iglesias Cal
d e r ó n ; p o r una m a y o r í a u n poco m e n o r se aprobaron los 
diversos a r t í cu lo s en l o par t i cu la r y el expediente fue envia
do a l a C á m a r a de Diputados para sus efectos constituciona
les. Los senadores p o r Chiapas y Campeche presentaron una 
a d i c i ó n para que los propietar ios de fábr icas ubicadas en 
lugares aleiados o poco poblados gozaran de u n 20°/ de des¬
cuento en las tarifas.** 

E l Senado m o d i f i c ó esta i n i c i a t i v a para l i m i t a r su v i 
gencia de l a fecha de su p u b l i c a c i ó n hasta el 30 de j u 
n i o de 1914, mod i f i c ac ión que fue aceptada por los d i p n 
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tados. E n esta fo rma p a s ó a l ejecutivo para los efec tos cons
t i tuc iona le s . 6 6 

Mientra s el Congreso d e b a t í a este asunto, el C o m i t é Ejecu
t i v o de Obreros p e d í a a l a C á m a r a de Diputados que apro
bara las tarifas, y aun se d i j o que, a cambio de eso, o f rec ió 
ayudar a pacificar Veracruz. ' " A pr inc ip ios de octubre los 
industr ia les de T l a x c a l a y Puebla, en medio de amenazas, 
ofrecieron reanudar sus labores, y u n mes d e s p u é s u n g r u p o 
m á s numeroso aceptó las nuevas tarifas a c o n d i c i ó n de que 
n o se aumenaran los impuesos. 6 8 E l Depar tamento de T r a 
ba jo dispuso que las tarifas aprobadas en l a convenc ión fue
r a n implantadas en todo el pa í s a p a r t i r del p r i m e r o de 
dic iembre , pero de nuevo estallaron varias huelgas porque 
f u e r o n despedidos algunos obreros que quis ieron .escuchar 
los debates de l a C á m a r a de Diputados o, s implemente, que 
h a b í a n d i r i g i d o ese movimiento . »» 

S e g ú n unos, los d iputados aprobaron las tarifas, por. . temor 
a los obreros o por pose pseudosocialista, pero s e g ú n Fran
cisco Bulnes esa ley n o era socialista porque sólo beneficia
r ía a 32 000 obreros textiles y p e r j u d i c a r í a al resto de los 
trabajadores, quienes su f r i r í an una merma en su salario ai 
encarecerse el precio de las telas. A d e m á s , n o p o d í a i m p l a n 
tarse el socialismo sobre u n a agr icu l tura tan miserable como 
la mex icana .™ Bulnes, siempre contradictor io , no t u v o empa
cho poco d e s p u é s en calif icar esa ley de socialista porque 
obl igaba a los industriales a aumentar los j o r n a l e s . " 

A algunos industriales nada de esto preocupaba, porque 
como juzgaban ant iconst i tuc ional esta ley ev i t a r í an sus per
juic ios por med io del recurso del amparo, o de u n a cauda
losa i n m i g r a c i ó n de obreros ingleses que se sent i r í an atraí-

«8 DDD (14 die. 1912) , pp . 18-19. 
«7 Pa (3, 23 oct. 1912) . 

es pa (2 oct. 1912) ; Im (6 oct., 7 nov. 1912) . 
e» Pa (7, 16 nov. 1912) ; Im (13 nov. 1912) . 

70 Im (19, 20, 22 nov. 1912) . 

71 Im (27 nov. 1912) . 
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dos porque los salarios mexicanos, gracias a las nuevas t a r i 
fas, se r ían u n 20% mayores que los suyos. 7 2 A fines de no
v iembre e l C o m i t é E jecut ivo de Obreros a m e n a z ó con n o tra
ba jar a p a r t i r del p r i m e r o de d ic iembre si n o se i m p l a n t a 
b a n las tarifas, pero mientras c u m p l í a n sus amenazas los patro
nos cont inuaban despidiendo obreros. E n ese ambiente hos t i l 
e s t a l ló u n m o t í n en una f á b r i c a de la c iudad de México . 7 1 * 

C o m o las tarifas n o se i m p l a n t a r o n , e l p r i m e r o de d i 
ciembre varias f ábr icas de la c iudad de M é x i c o y de Puebla 
se declararon en huelga. E n u n p r i n c i p i o el Departamento 
de T r a b a j o se confesó impotente para remediar esa situa
c ión porque todav ía los d iputados no h a b í a n enviado l a 
i n i c i a t i v a de ley a la C á m a r a de Senadores y el C o m i t é de 
Industr ia les ofrec ía i m p l a n t a r l a diez d í a s de spués que el 
Senado l a aprobara . 7 4 Los industr ia les se excusaron i n c u l 
pando a l Depar tamento de T r a b a j o porque éste n o les h a b í a 
enviado impreso el proyecto de tarifas para que ellos l o es
t u d i a r a n . E l C o m i t é de Obreros d e c l a r ó que n o autorizaba 
la huelga, pero que tampoco t r a t a r í a de e v i t a r l a . 7 5 Excep-
cionalmente una f ábr i ca sinaloense i m p l a n t ó las tarifas des
de octubre, a u n antes de que se p romulgara la ley; en cambio, 
e n N u e v o L e ó n y en Jalisco estal laron algunas huelgas p o r 
n o haberse i m p l a n t a d o las tar i fas . 7 6 

Varios industriales poblanos o p i n a r o n que las tarifas es
taban, equivocadas y se q u e j a r o n ante e l cónsul e s p a ñ o l de 
que las modificaciones hechas p o r e l Senado quebrantaban 
l o aprobado en l a convenc ión , p o r l o cual p e d í a n se les 
dejara su ant iguo carácter ; a l f i n a l aceptaron i m p l a n t a r las 
tarifas a p a r t i r del p r i m e r o de enero. 7 7 Poco d e s p u é s esta
l l a r o n algunas huelgas porque se cesó a vanos obreros; el 

72 Im (21, 23 nov. 1912 ) . 

73 Pa (22, 25 nov. 1912) ; tm (22, 23, 24 nov. 1912) . 

74 im (2 dic. 1912) ; Pa (3 dic. 1912) . 

"75 Im (3, 4 dic. 1912 ) . 

76 Pa (7, 10 dic. 1912) ; ím (6, 7 dic. 1912) . 

77 Im (13, 17, 21 dic. 1912) ; Pa (19 dic. 1912) . 
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d í a p r i m e r o de enero la m a y o r í a de las f ábr ica s a c o r d ó i m 
p l a n t a r las nuevas tarifas - l a s de Orizaba f u e r o n las p r i 
meras en h a c e r l o - l o cual n o fue o b s t á c u l o para que e n 
los p r imeros d í a s de enero surgieran nuevas di f icul tades .™ 

E n algunas fábr icas las tarifas se i m p l a n t a r o n s in d i f i 
c u l t a d ; en otras (Veracruz, D i s t r i t o Federal y Jalisco), pese 
a las excitativas del C o m i t é de Obreros a la prudencia , esta
l l a r o n huelgas que en l a m a y o r í a de los casos se resolvieron 
r á p i d a y p a c í f i c a m e n t e cuando se e x p l i c ó a los huelguistas l a 
naturaleza de las tarifas, se corr ig ie ron algunos errores en 
su a p l i c a c i ó n , o se ac laró que só lo r e g í a n en las f ábr icas de 
a l g o d ó n y n o en las de l ana . 7 9 E n N u e v o L e ó n , Coahui l a y 
Veracruz a fines de enero se declararon huelgas p o r las ta
r i fas ; t e r m i n a r o n pocos d í a s de spués , pero al poco t i empo 
se dec lararon huelgas en Q u e r é t a r o y en Puebla, en una 
de las f ábr i ca s porque pre fe r í an trabajar con las antiguas 
t a r i f a s . 8 0 Y a para entonces e l C o m i t é E jecut ivo de Obreros 
d e c i d i ó cesar en sus funciones p o r fa l ta de fondos para sos
tenerse. 8 1 

E n enero de 1913 varias f ábr icas de Puebla, el D i s t r i t o 
Federal , M é x i c o , Veracruz, Q u e r é t a r o y Jalisco se declara
r o n en huelga porque las nuevas tarifas n o les convenían , 
p r i n c i p a l m e n t e porque si só lo t raba jaban dos telares el sa
l a r i o sería m u y corto y si t raba jaban cuatro se t e n d r í a que 
despedir a u n a tercera parte de los obreros . 8 2 E n cambio, los 
obreros de Sonora, Coahui la , Queré taro , M é x i c o y Vera-
cruz se declararon en huelga porque las tarifas n o se apl i
caban . 8 3 E n T e p i c , Queré taro y Guana jua to varios propie
tarios p r e f i r i e r o n cerrar a i m p l a n t a r las nuevas tar i fas . 8 4 E l 

T S Im (28, 29 die . 1912) ; Im (2, 3, 4 ene. 1913) ; Pa (4 ene. 1913) . 

7» Im (5, 7, 9, 14, 19 ene. 1913) ; Pa (5, 11, 14 ene. 1913) . 

80 Im (21, 22, 31 ene. 1913) ; Pa (20 ene., 2, 4 feb. 1913) . 
81 Pa (5 feb. 1913) . 

82 Im (3, 4, 5 , 9, 15, 19, 26 ene. 1913) ; Pa (3, 5, 8, 9, 21 ene. 1913) . 
as Im (3, 18, 24, 25 ene. 1913) ; Pa (8, 15, 24, 30 ene. 1913) . 

» i Im (11, 18 ene. 1913) . 
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Depar tamento de T r a b a j o gest ionó, de enero a marzo de 
1913, i m p l a n t a r tarifas especiales a las f ábr icas de lana .»» 

Desde l a m i t a d de 1912 A . Ramos Pedrueza h a b í a hecho 
u n balance de la ges t ión del Departamento de T r a b a j o a su 
cargo en esta huelga. E n p r i m e r lugar recordó que l a crea
c ión de ese Departamento p l a n t e ó u n compl icado prob lema 
porque los movimientos sociales son m á s lentos que los po
l í t icos . C o n esto q u e r í a decir que l a r e v o l u c i ó n h a b í a t r i u n 
fado p o l í t i c a m e n t e con l a renunc ia de P o r f i r i o Díaz , pero 
que estaba intecta l a estructura social. Los gobiernos se 
enfrentaban a la a l ternat iva de perecer de i m p o p u l a r i d a d o 
p o r u n a revo luc ión , como haba o c u r r i d o en M é x i c o ; por 
eso d e b e r í a n preocuparse de los desheredados de la f o r tuna , 
obrando como v á l v u l a reguladora de los conflictos del ca
p i t a l y del trabajo . A u n q u e éstos re s id í an en distintas manos, 
se necesitaban mutuamente ; p o r eso ya n o c a b í a que sus 
relaciones se r i g ie ran p o r el autocratismo, n i menos por u n a 
s u m i s i ó n degradante que todav ía p a r e c í a l levar consigo "las 
huellas de l in fame r é g i m e n de l a esclavitud" . Si los hom
bres m i d i e r a n a los d e m á s con el mi smo m e t r o con que 
ellos se m e d í a n h a b r í a l legado el m o m e n t o de l a palinge
nesia. 

Por l o p r o n t o el Departamento de T r a b a j o propuso la 
j o rnada de diez horas para que así el obrero tuviera t i empo 
para educarse, y l o g r ó esta j o r n a d a s in d i s m i n u c i ó n del jor
na l , e l cual , por el contrar io , a u m e n t ó en 10% sobre l o 
que p e r c i b í a n los obreros a destajo. Pero l legar a ese resul
tado n o fue fácil , pese a que según Ramos Pedrueza h a b í a 
contado con la buena v o l u n t a d de obreros y patrones. E n 
Drizaba , p o r e jemplo , l a des t i tuc ión de u n obrero porque 
f iguraba en una l is ta de suscr ipc ión (cosa p r o h i b i d a p o r el 
reglamento) o b l i g ó a que él personalmente fuera a esa ciu
dad, donde p u d o evitar ese cese al comprobar que el castigo 
era exagerado, entre otras razones, porque n o se h a b í a pro
bado que el obrero dest iuido hub iera sido el autor de esa 

85 im (22, 31 ene. 1913) ; Im (7 m a r . 1913) . 
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fa l ta . Las cosas empeoraron porque en j u l i o u n p iquete de 
v o l u n t a r i o s hizo fuego sobre los obreros amotinados, con u n 
saldo de varios muertos y heridos. L a empresa e x p u l s ó a m á s 
de 200 trabajadores, quienes j u n t o con sus familiares fueron 
trasladados por el gobierno a la c iudad de M é x i c o , donde 
se les c o n s i g u i ó trabajo. Las autoridades gastaron seis m i l 
pesos en esta tarea. 

Ramos Pedrueza se m a n i f e s t ó temeroso de los agitadores 
profesionales, a quienes inconscientemente muchos obreros 
escuchaban, por l o que era preciso establecer penas concre
tas contra sus "ideas disolventes" . 8 * Acaso l a so luc ión a que 
l l e g ó el constituyente de 1917 p u d o parecerle "disolvente" . E n 
este p u n t o , como en el de l a tenencia de l a t ierra, l a buena 
v o l u n t a d de M a d e r o y de algunos colaboradores suyos fue 
rebasada p o r l a r evo luc ión . 
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