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E n el otoño de 1906 u n o de los empleados superiores de 

L a H o r m i g a persuadía a los obreros a que sol ic i taran au

m e n t o de salario o disminución de l a j o r n a d a de trabajo;* 

fue cesado p o r esa causa. A n t e s de abandonar l a fábrica pidió 

q u e se le p e r m i t i e r a despedirse de sus compañeros, y aprove

c h ó la ocasión p a r a i n c i t a r a que dec lararan l a huelga y p i 

d i e r a n su reposición. L a empresa d i j o que estaría dispuesta 

a aumentar los salarios de algunos, si regresaban; los obreros 

p e d í a n que antes se les h i c i e r a l a promesa f o r m a l d e l aumen

to. O c h o o diez regresaron, pero no fueron aceptados, p o r q u e 

c o n ellos n o podía reanudar sus labores l a fábrica. A n t e l a 

i n q u i e t u d de los operarios, l a empresa pidió ayuda a l pre

fecto polít ico de San Ángel , q u i e n cerró las cantinas y dis tr i 

b u y ó la policía en las inmediac iones de la fábrica y de las 

habitaciones obreras. L o s trabajadores se declararon en huel

ga p i d i e n d o que se d i s m i n u y e r a su j o r n a d a de dieciséis horas 

y m e d i a (4.30 de l a m a ñ a n a a 9 de l a noche) a catorce (6 

a.m. a 8 p . m . ) , y también aumento de salario, aunque s in 

precisar l a cant idad. L a empresa manifestó estar dispuesta a 

aceptar las peticiones razonables, s iempre que regresaran los 

300 huelguistas. Poco después los obreros e x p l i c a r o n que se 

h a b í a n declarado en huelga p o r q u e se les había puesto u n 

maestro que los mal trataba , y p i d i e r o n aumento de 2 a 5 cen

tavos en cada pieza. L a empresa, p o r l o p r o n t o , pagó lo que 

les debía, y afirmó que carecían de razón, p o r q u e trabajaban 

a destajo; prefería darles m a y o r t i e m p o p a r a comer y no que 

sa l ieran más temprano, pues entonces se embriagarían. E l 

prefecto de San Á n g e l logró que se aumentaran las horas para 

comer, y los huelguistas r e a n u d a r o n e l trabajo en los pr ime

ros días de nov iembre . 
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A l g u i e n lanzó la hipótesis de que l a huelga de L a H o r m i g a 

estaba re lac ionada con l a de O r i z a b a , donde los obreros de 

C o c o l o a p a n se declararon en huelga p o r haber sido despedido 

e l presidente de su asociación. E l conf l icto terminó, p o r lo 

p r o n t o , pocos días después. A l m i s m o t iempo, en l a fábrica 

c a p i t a l i n a de San A n t o n i o A b a d , 600 obreros fueron a la hue l 

ga, p o r q u e se suprimió la m e d i a h o r a que les daban p a r a e l 

desayuno. E l gobernador d e l D i s t r i t o F e d e r a l ofreció m e d i a r 

e n l a l u c h a . L a C o m p a ñ í a i n d u s t r i a l p r o p i e t a r i a de esa fá

b r i c a , l o m i s m o q u e de L a M i r a f l o r e s , L a Barrón y L a C o l 

m e n a , concedía m e d i a h o r a p a r a el desayuno; en ese t iempo 

se e n f r i a b a n las calderas. P r o p u s o cambios en el h o r a r i o p a r a 

e v i t a r ese contrat iempo, pero los obreros los rechazaron por

q u e h u b i e r a n tenido que estar demasiado t iempo s in comer: 

entrarían a las 6 y m e d i a de l a m a ñ a n a p a r a sal ir a las doce, y 

luego trabajar de l a u n a de l a tarde a las nueve de l a noche. 

L o s huelguistas estaban conectados c o n el C írculo de Obreros 

L i b r e s , cuya sede se encontraba en O r i z a b a ; el Círculo tenía 

p o r jefe a José Morales , y contaba c o n varias sucursales e n 

todo e l país . 2 

Según u n d i a r i o , las condic iones de trabajo en L a H o r m i 

ga j u s t i f i c a b a n l a huelga, pero no las de San A n t o n i o A b a d . 

L o s propietar ios estaban m u y confiados en que l a huelga fra

casaría, p o r q u e no necesitaban a los obreros, cuando menos 

d u r a n t e las tres semanas q u e emplearían en instalar u n a n u e v a 

m a q u i n a r i a . E n los p r i m e r o s días de d i c i e m b r e regresaron 

250 operarios d e l departamento de estampados, pero conti

n u a r o n en h u e l g a 350 tejedores, dispuestos a resistir, con l a 

a y u d a que les p r o p o r c i o n a b a el G r a n C í r c u l o de Obreros L i 

bres, o a c a m b i a r de of ic io c o m o lo habían hecho cinco años 

antes, c u a n d o l a fábrica cerró d u r a n t e u n año p o r el alza del 

a lgodón. D e paso comentaron q u e l a empresa no estaba en l o 

justo c u a n d o los acusó de haber declarado l a huelga s in pre

v i o aviso, pues habían n o t i f i c a d o su propósito a l a d m i n i s t r a d o r 

c u a n d o se les informó d e l c a m b i o de h o r a r i o . 

U n d i a r i o oficioso, E l I m p a r c i a l , acusó a l p r o m o t o r de l a 

h u e l g a de haber malversado $ 20,000 de u n a mutua l i s ta . Esta 

asociación tenía 2,000 miembros , que pagaban 50 centavos de 
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inscripción y 15 semanarios; cada f 50 que se r e u n i e r a n de

b í a n depositarse en u n banco, y como no se había hecho así, 

a f i r m a b a el d i a r i o , se pedir ían cuentas. E l G r a n C í r c u l o de 

O b r e r o s L i b r e s refutó este cargo; en l a huelga de Santa R o s a 

n o rec ibieron $20,000, sino $1,600 de maíz, d e l q u e todavía 

conservaban l a m i t a d . E l I m p a r c i a l d i j o n o haber asegurado 

q u e l a acusación fuera cierta, pero sí se valió de e l l a p a r a 

atacar a los huelguistas. 

E N L O S P R I M E R O S DÍAS de d i c i e m b r e se r e u n i e r o n 500 obreros 

poblanos en u n teatro, p a r a p lantear sus peticiones de a u m e n t o 

de sueldos y disminución de trabajo. P r o n t o s u m a r o n 6,000 

los huelguistas de l a i n d u s t r i a t e x t i l p o b l a n a que se opusie

r o n al nuevo reglamento impuesto p o r los empresarios: jor

n a d a de trabajo de 6 de l a m a ñ a n a a 8 de l a noche, c o n 45 

m i n u t o s para comer; prohibic ión de visitas; y pago de los 

úti les que se r o m p i e r a n . L o s obreros p i d i e r o n l a derogación 

de ese reglamento y el aumento de 5 centavos en cada pieza de 

m a n t a gruesa y tres en l a f i n a . D u r a n t e los pr imeros días 

de d ic iembre su c o m p o r t a m i e n t o fue pacífico. A los p o b l a 

nos se u n i e r o n los tlaxcaltecas, c o n l o c u a l el total de h u e l 

guistas ascendió a 6,800. U n d i a r i o católico calificó de injustas 

sus pretensiones. L o s propietar ios resolvieron n o acceder, y 

los huelguistas amenazaron c o n u n a huelga general. L o s voce

ros oficiales c a l i f i c a r o n de r i d i c u l a su a c t i t u d y a f i r m a r o n q u e 

sólo consideraban su interés p a r t i c u l a r . P a r a el 6 de d i c i e m b r e 

y a era total l a h u e l g a en 34 fábricas poblanas y tlaxcaltecas. 

U n alto jefe de ellas d i j o q u e era injust i f icado q u e se p i d i e r a 

disminución de l a j o r n a d a de trabajo, puesto q u e l a b o r a b a n 

a destajo. Se trataba, decía, de re t i rar a los obreros de las 

pulquerías y d e l juego; p o r ese m o t i v o querían que sa l ieran 

los sábados a las 6 y n o a las 5 y m e d i a , y que trabajaran lunes 

y martes de c a r n a v a l ; p a r a evitar las frecuentes ocultaciones 

de bandidos, se prohib ían las visitas n o autorizadas p o r los 

administradores , a las habitaciones obreras; se prohibía l a lec

t u r a de periódicos, folletos y l ibros , p o r su depravación. C a d a 

u n a de las fábricas, concluía c o n amargura , estaba p e r d i e n d o 

1 5 0 0 diar ios p o r l a hue lga . 
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T r e s m i l obreros se r e u n i e r o n en e l T e a t r o G u e r r e r o de 

l a c i u d a d de P u e b l a p a r a estudiar u n proyecto de reglamen

to, considerado p o r u n periódico gobiernista como "bastante 

razonable" . Pascual M e n d o z a , A d o l f o Ramírez y A n t o n i o Es

p i n o s a f i r m a r o n el proyecto de reglamento de l a i n d u s t r i a tex

t i l , e laborado e n el Círculo de Obreros L i b r e s . E n él se pres

cr ibía u n a j o r n a d a de trabajo de 6 de l a m a ñ a n a a 8 de l a 

noche, menos 45 m i n u t o s p a r a a lmorzar y otros tantos para 

comer. L o s sábados terminarían las labores a las c inco y me

d i a de l a tarde; e l 15 de septiembre y el 24 de d i c i e m b r e sólo 

se trabajaría m e d i o día. N o se admitiría a trabajar a n ingún 

o b r e r o ebr io . Se pagarían los sábados. L o s empleados n o po

drían m a l t r a t a r a los obreros, p o r q u e esto, además de consti

t u i r u n d e l i t o , era u n hecho salvaje reprobado p o r las nacio

nes cultas; los obreros también respetarían a sus superiores. Se 

prohib ía a empleados y maestros cobrar a los obreros p o r pro

porc ionar les trabajo. L o s maestros vigi larían las máquinas, 

los obreros las conservarían en b u e n estado y no serían res

ponsables p o r averías accidentales. P o r a r b i t r a r i a se derogaría 

la o r d e n de q u e n o leyeran periódicos. N o se descontaría a los 

obreros el pago d e l médico, de l a t ienda n i n i n g u n a otra cosa. 

L o s obreros q u e t u v i e r a n comisiones legales no serían sepa

rados p o r ese m o t i v o ; en cada centro de trabajo habría dos 

representantes d e l Círculo de Obreros p a r a i n f o r m a r a l a ad

ministración de l a fábrica y a su sociedad de los desórdenes 

que a d v i r t i e r a n . Se prohibía el trabajo a aprendices menores 

de 14 años, de acuerdo con l a ley de instrucción pública. E l 

pago de los tejidos defectuosos y el de los n o i n c l u i d o s e n ese 

reglamento se haría a j u i c i o de l a comisión permanente de 

cada fábrica. Se prohibir ían las tiendas de raya, p o r anticons

t i tucionales y perjudiciales p a r a l a clase obrera. Dueños, ad

ministradores , gerentes y maestros de las fábricas obedecerían 

r igurosamente los artículos v y x m de la Constitución. E l ope

r a r i o que p o r fa l ta de ayudantes desempeñara el trabajo de 

éstos recibir ía l a remuneración que a ellos correspondería p o r 

esa labor . L o s obreros que p o r d e b i l i d a d física no p u d i e r a n 

desempeñar e l trabajo sol ic i tado p o r l a fábrica, n o serían ce

sados p o r ese m o t i v o , "pues, c o m o es de entenderse, n o será 



5 i 4 MOISÉS GONZÁLEZ N A V A R R O 

p o s i b l e que todos tengan fuerza i g u a l ; l o m i s m o que los obre

ros mayores de edad que h a n acabado sus vidas en las fábri

cas, sólo p o r esta razón deben ser dignos de toda considera

c i ó n " . E n los accidentes de trabajo se pensionaría a l operar io 

c o n l a m i t a d de su j o r n a l durante el t i e m p o que residiera en 

l a fábrica. A quienes trabajaran de noche se les aumentaría 

u n 25 % , p o r ser u n trabajo más r u d o . Se consideraron como 

días festivos los siguientes: i ? y 6 de enero; 2 y 5 de febrero; 

19 de marzo; lunes y martes de carnaval ; jueves y sábado de 

l a Semana M a y o r ; 5 de mayo; jueves de C o r p u s ; 24 y 29 de j u 

n i o ; 15 de agosto; 8 de septiembre, sólo en P u e b l a y A t l i x c o ; 

i 9 y 2 de nov iembre; y 8, 12 y 25 de d i c i e m b r e . 3 

L o s discursos concluían con vítores a Díaz, a l gobernador 

de P u e b l a y a l jefe político. D i j e r o n que, de n o aceptarse su 

proyecto de reglamento, solicitarían tierras p a r a hacerse agri

cultores, antes que h u m i l l a r s e ante sus patrones. Pascual M e n 

doza expuso en esa reunión, p o r cierto m u y v i g i l a d a p o r ¡a 

pol icía, que ellos tendían l a m a n o a l capital ista , pero querían 

q u e el c a p i t a l también fuera p a r a los obreros. U n orador fue 

m u y a p l a u d i d o cuando d i jo que en M é x i c o sólo había h a b i d o 

dos revoluciones — I n d e p e n d e n c i a y R e f o r m a — , y que en esa 

fecha se i n i c i a b a l a de l d inero y el trabajo. 

Se d i j o q u e el p l a n de los obreros era declarar huelgas par

ciales, con el objeto de i r venciendo u n a p o r u n a a las diver

sas fábricas, y de que los que trabajaban p u d i e r a n ayudar a 

los huelguistas. Enterados los empresarios de este propósito, 

o c o n este pretexto, dec id ieron cerrar todas las fábricas de 

u n a vez, aprovechando la época de los balances y el hecho 

de q u e tenían muchos productos almacenados; e l cierre n o les 

acarrearía pérdidas. L o s dueños de T l a x c a l a y P u e b l a pensa

b a n formar u n centro i n d u s t r i a l p a r a reglamentar el trabajo. 

A l a m i t a d de d i c i e m b r e los huelguistas poblanos y tlaxcalte

cas p i d i e r o n a P o r f i r i o Díaz y a l arzobispo p o b l a n o que fueran 

árbitros en e l confl icto. Díaz contestó que le agradaría resol

ver esas di f icul tades , pero que las i g n o r a b a . L o s industriales 

o p i n a r o n q u e n o era necesario r e c u r r i r a Díaz, e insist ieron 

en u n amistoso avenimiento p o r conducto d e l pre lado; los 

obreros ex ig ían que Díaz fuera el árbitro "haciéndole l a más 
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g r a n d e de las inconsecuencias a l arzobispo", según comentó 

c o n enfado u n d i a r i o católico. 

D o s m i l c incuenta obreros e m i g r a r o n a J a l a p a , V e r a c r u z , 

C ó r d o b a y G u a d a l a j a r a , con m o t i v o de l a huelga. L a L i g a de 

T a b a q u e r o s les prestaba ayuda; u n a hac ienda cercana a Pue

b l a les regaló diez cargas de semillas, y varios part iculares 

o b s e q u i a r o n a l imentos a los huelguistas de A t l i x c o . E n vista 

de q u e n o recibían respuesta d e l presidente, consul taron a l 

gobernador si debían entrevistarlo p a r a que resolviera l a cues

t ión a base de los dos reglamentos propuestos, y el goberna

d o r apoyó l a idea. 

Enterados los empresarios de que los obreros de las otras 

fábricas textiles d o n a b a n u n día de salario para a u x i l i a r a los 

huelguistas, d e c i d i e r o n cerrar, dejando a unos 22,000 hombres 

s i n trabajo. L o s voceros de l a polít ica o f ic ia l reconocieron 

q u e los propietar ios debían mejorar las condiciones de traba

j o de los obreros, hasta p o r su p r o p i a conveniencia, pero n o 

ceder por l a huelga. E n las fábricas de O r i z a b a q u e d a r o n s i n 

trabajo unos 10,000 obreros. Según unos, e l paro debía do

blegar a todos los trabajadores textiles, otros i n v o c a b a n e l 

pretexto de los balances. L a prensa gobiernista se apresuró 

a advert ir que en O r i z a b a había dos compañías d e l i3<? ba

tal lón de infantería. 

L o s propietar ios d e l D i s t r i t o F e d e r a l y de los Estados de 

Veracruz , M é x i c o , Querétaro y G u a d a l a j a r a dec id ieron suspen

der las labores, dejando cesantes a 25,000 obreros y afectando 

a unas 100,000 personas. L a prensa gobiernista advirt ió de 

n u e v o que en O r i z a b a , en P u e b l a y en Querétaro había más 

de dos m i l soldados c o n las órdenes más severas y estrictas 

p a r a r e p r i m i r c u a l q u i e r desorden; exhortó a los obreros a q u e 

regresaran a sus labores y o b t u v i e r a n p o r otros medios el au

m e n t o de salario. L a s fábricas más importantes tenían anexas 

v iv iendas (generalmente de dos piezas, con b u e n a agua y ven

tilación); p o r lo p r o n t o n o se ordenó que fueran desalojadas 

p o r los huelguistas. 

A l g u n o s no j u z g a r o n práctica l a amenaza de los obreros 

de convertirse en agricultores, p o r q u e en ese trabajo ganaban 

c incuenta centavos y v iv ían en chozas, mientras que en l a i n -
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d u s t r i a t e x t i l ganaban hasta dos pesos y h a b i t a b a n en casas 

higiénicas. Se calculó q u e e l f o n d o de a u x i l i o que conserva

b a n los obreros era de $25,000 o $22,000 y que esa c a n t i d a d 

se agotaría en cuatro días. L o s empresarios se oponían a l re

g l a m e n t o propuesto p o r los obreros, porque, según él, u n co

m i t é de trabajadores determinaría l a j o r n a d a y c a l i d a d del 

trabajo, el salario y los mot ivos p a r a despedir a los obreros. 

E r a como si el i n q u i l i n o f i jara las bases d e l arrendamiento, 

c o m e n t ó u n fabricante. E n O r i z a b a , 200 obreros que n o que

r í a n p a r t i c i p a r en l a h u e l g a r e c i b i e r o n l a amenaza de que 

serían expulsados del G r a n Círculo de Obreros y de que se 

les negarían todas las prerrogativas que p o r ta l concepto les 

correspondían. L a prensa gobiernista l legó a decir que algu

nos fabricantes fueron amenazados de muerte. 

D o s H O R A S Y M E D I A duró l a conferencia de los representantes 

de los huelguistas con P o r f i r i o Díaz y C o r r a l . Pascual M e n 

doza asistió en su carácter de presidente d e l Segundo C í r c u l o 

de Obreros, con l a representación p o b l a n a ; José Morales , con 

l a d e l G r a n Círculo, de O r i z a b a ; Santiago Cortés, A d o l f o R a 

mírez y A n t o n i o H i d a l g o , como representantes de los t laxcal

tecas, y A n t o n i o Espinosa en n o m b r e de los huelguistas de 

A t l i x c o . M a n i f e s t a r o n su deseo de que se les aumentara el sa

l a r i o ; que no se les descontara el día cuando h u b i e r a fiestas 

religiosas; que se derogara l a prohibic ión de a d m i t i r en las 

habitaciones a parientes o amigos, prev io acuerdo de los a d m i 

nistradores; y que se les l i b r a r a de l a gabela de reponer cier

tos instrumentos que se deter ioraban en el trabajo. 

L o s industr ia les mani fes taron estar dispuestos a igua lar los 

salarios de los obreros poblanos c o n los más elevados de l a i n 

d u s t r i a t e x t i l ; a p e r m i t i r l e s que r e c i b i e r a n visitas en sus casas; 

a conceder a los trabajadores que fueran despedidos u n plazo 

de diez días p a r a a b a n d o n a r l a v i v i e n d a . L o s optimistas creían 

pos ib le que se r e a n u d a r a n las labores el dos de enero del año 

entrante. 

E n 30,000 se calculó entonces el n ú m e r o de huelguistas: 

5,000 en P u e b l a , 3,000 e n T l a x c a l a , 10,000 en O r i z a b a , 2,000 
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e n J a l a p a ; casi todo el D i s t r i t o F e d e r a l , O a x a c a y parte de 

J a l i s c o , c o m p l e t a b a n l a c i fra. 

L o s representantes de los huelguistas poblanos i n f o r m a r o n 

a l Presidente que l a J u n t a C e n t r a l estaba dispuesta a some

terse i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l arbitraje de Díaz. L o s industr ia

les, p o r su parte, e x p l i c a r o n que h u b i e r a n hecho importantes 

concesiones de haber procedido los obreros "correctamente". 

M a n u e l R i v e r a C o l l a d o , A d r i á n R e n a u l t , T o m á s F u r l o n g 

y Benítez rechazaron las concesiones propuestas p o r algunos 

empresarios poblanos y p o r los de l D i s t r i t o Federal . U n o s 500 

obreros poblanos procedentes de A t l i x c o l legaron a l a fábrica 

L a H o r m i g a de T i z a p á n , donde les f a c i l i t a r o n habitaciones 

vacías y les obsequiaron al imentos. 

M i e n t r a s tanto, se suscitaron en O r i z a b a , a la h o r a de l a 

raya , algunos desórdenes, r e p r i m i d o s p o r los rurales, mientras 

se presentaba o t r a compañía d e l 13° batal lón. D e O r i z a b a 

part ió u n a comisión a J a l a p a a conferenciar con el goberna

d o r ; pensaban p e d i r a l Presidente que c o m p r a r a las fábricas; 

en caso de n o hacerlo, solicitarían tierras. E l jefe político de 

ese cantón ofreció darles trabajo en las haciendas; ya muchos 

se o c u p a b a n en l a a g r i c u l t u r a y en l a albañilería. 

U n i n d u s t r i a l español af irmó que si todos los fabricantes 

se h u b i e r a n u n i d o , ya habrían acabado con las huelgas en 

M é x i c o . L o s empresarios de su n a c i o n a l i d a d estaban dispues

tos a regresar a su país si los obreros n o se doblegaban. 

M i l obreros de dos fábricas textiles de México se declara

r o n e n h u e l g a a l p r i n c i p i a r 1907, p o r u n a razón considerada 

c o m o p e r e g r i n a p o r u n d i a r i o gobiernista : obtener iguales 

beneficios que los huelguistas. P o r entonces circuló profusa

mente u n a h o j a con versos satíricos e injuriosos contra los i n 

dustriales. 

E n O r i z a b a continuó l a emigración a las haciendas y ran

chos inmediatos . P o r esos días l l e g a r o n a P u e b l a representantes 

de l a f a m i l i a M a d e r o , con el propósito de contratar huelguis

tas p a r a sus negocios de C o a h u i l a ; les ofrecieron b u e n j o r n a l 

y los gastos de viaje p a r a ellos y sus famil ias ; 150 aceptaron 

e m i g r a r a C o a h u i l a . P a r a E l I m p a r c i a l , e l obrero era u n a má

q u i n a - era necesario c u i d a r l a p a r a que n o se echara a perder -
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e n esta huelga los obreros habían o l v i d a d o e l p e r j u i c i o causa

d o a los consumidores. 

A l mediodía d e l 4 de enero se l legó a u n arreglo entre los 

contendientes. U n vocero oficioso negó que p u d i e r a conside

rarse como arbitraje l a " b o n d a d o s a " intervención presiden

c i a l , porque ambas partes estaban ciertas d e l derecho que las 

asistía, para dejar de trabajar o p a r a cerrar sus fábricas; juz

g ó e l acuerdo como el más satisfactorio a que podía llegarse. 

Según ese vocero, e l lunes 7 se abrirían todas las fábricas ce

rradas en P u e b l a , Veracruz , Jal isco, Querétaro, T l a x c a l a y e l 

D i s t r i t o F e d e r a l ; los obreros se sujetarían a los reglamentos 

vigentes en el m o m e n t o de l a c lausura de las fábricas, a los 

q u e sus propietar ios h u b i e r a n dictado posteriormente, o a 

las costumbres establecidas. 

L o s industr ia les ofrecieron u n i f o r m a r las tarifas de todas 

las fábricas, sobre l a base de que las condiciones de trabajo 

fueran idénticas en las máquinas de preparación de h i lados; 

a los obreros no c o m p r e n d i d o s en este caso se les pagaría se

g ú n los convenios que celebraran con los administradores res

pectivos; la nivelación de sueldos se haría sobre e l p r o m e d i o 

de tarifas más altas; se establecería el sistema de p r i m a s p a r a 

los que p r o d u j e r a n más y mejor; todo esto habría de realizar

se l o más p r o n t o posible. Se daría a cada obrero u n a l i b r e t a 

(con u n va lor no super ior a 50 centavos), para que los a d m i 

nistradores anotaran l a conducta, l a b o r i o s i d a d y a p t i t u d d e l 

trabajador; los obreros que p e r d i e r a n su l i b r e t a deberían re

p o n e r l a a su costa. L o s industr ia les ofrecieron destinar las 

multas a u n f o n d o p a r a a u x i l i a r a las viudas y huérfanos de 

los obreros; n o se les descontaría el pago de médicos n i los 

días de fiestas religiosas o nacionales, n i se les haría n i n g ú n 

o t r o descuento; cada fábrica pagaría u n médico p a r a los 

obreros; sólo se cobrarían a los obreros los materiales que des

truyeran c u l p a b l e m e n t e (la c u l p a l a determinaría el adminis

trador, t o m a n d o en consideración los informes de los maes

tros); los obreros podrían r e c i b i r a quienes q u i s i e r a n en sus 

habitaciones, y l a a u t o r i d a d dictaría los reglamentos necesa

r ios para l a conservación d e l orden, l a m o r a l y l a h ig iene; 

cuando u n obrero fuera sep<ir3.d.o ele una. fábrica r)or u n a 
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causa que n o const i tuyera u n del i to, s ino u n a infracción a l 

reglamento de l a fábrica, tendría u n plazo de 6 días p a r a des

o c u p a r l a casa e n que v i v i e r a ; en caso contrar io , l a desocupa

ción debería ser i n m e d i a t a . L o s obreros que t u v i e r a n que 

hacer a lguna reclamación deberían presentarla personalmen

te, p o r escrito, a l a d m i n i s t r a d o r , q u i e n daría respuesta a más 

tardar en q u i n c e días; q u e d a b a n obligados a esperar l a reso

lución, y si ésta n o les satisfacía podían separarse d e l trabajo. 

L o s industr ia les se c o m p r o m e t i e r o n a mejorar las escuelas que 

tenían en las fábricas, y crearlas donde n o las h u b i e r a , p a r a 

que los hijos de los obreros rec ib ieran educación gratui ta . N o 

se admitir ía q u e trabajaran niños menores de 7 años; los que 

pasaran de esa edad sólo podrían trabajar c o n e l consenti

m i e n t o de sus padres, y se les daría t iempo p a r a que acudie

r a n a las escuelas a t e r m i n a r su instrucción p r i m a r i a elemen

ta l ; se recomendaba a los gobernadores y a l a Secretaría de 

Instrucción Públ ica l a reglamentación de las escuelas de las 

fábricas. L o s obreros, p o r su parte, se comprometían a acep

tar q u e los jefes políticos n o m b r a r a n personas que se encar

garan de l a dirección de sus periódicos, 

con el objeto de que en ellos no se deslicen injurias para nadie n i 

se p u b l i q u e n doctrinas subversivas que extravían a los mismos obre

ros. Éstos podrán escribir en los mismos periódicos, dentro de esos 

límites, todo lo que gusten, con el objeto de levantar el nivel de 

las clases trabajadoras y de inspirarles hábitos de h o n o r a b i l i d a d y 

de ahorro. 

Artículo 9 9 - L o s obreros quedan comprometidos a no promover 

huelgas, y menos intempestivamente, puesto que en la cláusula V 

se establece l a forma de que hagan conocer las quejas y sus solici

tudes, con el f in de satisfacerlas hasta donde sea justo. 

C o n esta resolución pres idencia l se esperaba que se reanu

d a r a n las labores en las 93 fábricas paral izadas: 7 de C o a h u i -

l a , 2 de C o l i m a , 1 de C h i a p a s , 3 de C h i h u a h u a , 8 de D u r a n g o , 

6 de G u a n a j u a t o , 2 de G u e r r e r o , 3 de H i d a l g o , 5 de Jal isco, 8 

de México , 4 de Michoacán, 4 de N u e v o L e ó n , 1 de Oaxaca , 

32 de P u e b l a , 4 de Querétaro, 1 de S ina loa , 1 de San L u i s 

Potosí, 1 de Sonora, 9 de T l a x c a l a , 13 de V e r a c r u z , 2 de T e p i c 

y 11 d e l D i s t r i t o F e d e r a l . E l I m p a r c i a l destacó, entre las ex-
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celencias d e l arbitraje pres idencia l (ahora sí le d i o ese n o m 

bre) , el h a b e r reglamentado el trabajo i n f a n t i l , cosa en l a que 

n i patronos n i obreros habían pensado; informó que había 

niños hasta de 5 años empleados en algunas de esas fábricas. 

U n d i a r i o católico elogió este documento , p o r q u e los indus

triales hacían importantes concesiones, como e l aumento de 

salarios, l a f i jación de u n a tar i fa única y l a interrupción d e l 

trabajo los días festivos. 

E l l a u d o de Díaz fue el reconocimiento o f i c i a l de l a razón 

q u e había v e n i d o asistiendo a los obreros de esa i n d u s t r i a du

r a n t e las frecuentes huelgas. B i e n es c ierto que pal ió algunos 

de los más visibles agravios señalados p o r los obreros en su 

proyecto de reglamento, pero a c a m b i o de remachar su suje

c i ó n polít ica a las autoridades. 

R í o B L A N C O , E P Í L O G O S A N G R I E N T O 

C u a n d o todo parecía i n d i c a r que l a crisis de l a i n d u s t r i a 

t e x t i l había l legado a su término, u n a chispa i n c e n d i a r i a y 

sangrienta mostró el enorme caudal de odios reconcentrados 

q u e había tras ese confl icto. José M o r a l e s , presidente del G r a n 

C í r c u l o de Obreros L i b r e s , informó el día 6 a dos m i l obreros 

r e u n i d o s en e l teatro Gorost iza de O r i z a b a , acerca de l a reso

luc ión pres idencia l , y d i j o que en 15 días más e l presidente 

D í a z concluiría e l reglamento d e f i n i t i v o . L a mayoría aceptó 

e l acuerdo, pero también fue i m p o r t a n t e el número de los que 

protestaron c o n t r a él. L a división q u e existía entre los d i r i 

gentes obreros se agudizó. M o r a l e s encabezó a quienes se mos

t r a b a n p a r t i d a r i o s de l a paz, R a f a e l M o r e n o y M a n u e l Juárez, 

presidente y vicepresidente de las sucursales d e l Círculo de 

O b r e r o s L i b r e s de Santa R o s a , encabezaron a los que se opo

n í a n al acuerdo. 

L o s trabajadores se presentaron en l a fábrica de R í o B l a n 

co a las 5 y m e d i a de l a m a ñ a n a d e l día 7; sólo se admit ió a 

los mecánicos, albañiles y tejedores de los telares secundarios; 

l a mayoría de los h i landeros y tejedores empezaron a gr i tar 

y a apedrear e l edi f ic io . Según o t r a versión, los dependientes 

de l a t ienda d e l español Garc ín se b u r l a r o n de los obreros y 
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u n o de ellos mató a u n trabajador; entonces se inició el ata

que a l a t ienda. D i e z rurales i n t e n t a r o n someterlos a l o r d e n 

y f u e r o n dispersados. M a r g a r i t a Martínez encabezó c o n u n a 

b a n d e r a a las hambrientas mujeres, resentidas p o r q u e Víctor 

G a r c í n se había negado a prestarles l o que necesitaban. Ese 

extranjero tenía casas comerciales en Nogales, Santa R o s a y 

R í o B l a n c o ; esta últ ima, que o c u p a b a casi u n a manzana, era 

l a más importante d e l lugar; surtía a los obreros de r o p a , len

cería, pan, abarrotes, carbón y p u l q u e ; fue destruida en e l 

m o t í n y las pérdidas se c a l c u l a r o n p r i m e r o en u n mi l lón de 

pesos y después en $ 200,000. L o s dependientes se sa lvaron 

de las iras de l a m u l t i t u d con vivas a M é x i c o y agitando u n a 

b a n d e r a . T a m b i é n l a iglesia c o n t i g u a se salvó con banderas. 

G a r c í n negó haber d i c h o a los obreros que " a esos h a m b r i e n 

tos n o se les daba n i agua" , y haberlos amenazado con cerrar 

las fábricas p a r a q u e m u r i e r a n de hambre . C u a n d o empezó 

e l t u m u l t o , él dormía; h u y ó s i n ser molestado, lo que en su 

o p i n i ó n p r o b a b a que n o había a n i m o s i d a d personal en su con

tra , s i n o sólo el deseo de rapiña; según afirmó, había ofrecido 

a u x i l i a r a los huelguistas con u n 20 % más que los otros co

merciantes, p o r q u e su negocio era e l mayor . 

M i e n t r a s unos i n t e n t a b a n p o n e r fuego a l a fábrica, otros 

se l l e v a b a n l a caja de caudales de Garc ín , y otros más l iberta

b a n a los presos de l a cárcel y cortaban los alambres de l a 

energía eléctrica. A las 9 de l a m a ñ a n a se presentó u n a frac

ción d e l 13° batal lón; según u n d i a r i o católico, d i s p a r a r o n 

hasta que los obreros, " c o n i n s o l e n c i a i n a u d i t a " , m o s t r a r o n 

su resolución de hacerles frente. A u n q u e algunos rurales se 

n e g a r o n a disparar , h u b o 17 muertos y 80 heridos. L o s obre

ros se d i r i g i e r o n entonces a Santa R o s a y Nogales, y saquearon 

las tiendas. D e regreso a R í o B l a n c o , en l a tarde del m i s m o 

día 7, instigados p o r M a n u e l Juárez, i n c e n d i a r o n y arrasaron 

l a m a n z a n a donde estaba l a casa en que vivía M o r a l e s , así 

c o m o las de sus part idar ios ; M o r a l e s h u y ó a A t l i x c o . F u e r o n 

aprehendidos muchos obreros a quienes se les encontraron 

mercancías de las tiendas; otros más se escondieron en las ma

lezas de R í o B l a n c o ; en las calles de l a fábrica se encontraron 

pasquines en que se i n c i t a b a a l a v i o l e n c i a L a s famil ias de 
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los empleados y propietar ios se refugiaron en O r i z a b a . M i e n 

tras tanto los obreros de la fábrica de yute saqueaban u n a 

casa de empeño, y eran aprehendidos más de 8o trabajadores 

de la fábrica de Cerr i tos que escandalizaban cerca de O r i z a 

b a , a l a r m a n d o a esa población. A l g u n o s obreros se apodera

r o n de armas de las casas de empeño, y con ellas c o m b a t i e r o n ; 

l legaron a d o m i n a r varias estaciones ferrocarrileras situadas 

entre O r i z a b a y M a l t r a t a . 

M a y o r a l a r m a causó a l día siguiente el r u m o r de que los 

amotinados pretendían destruir l a instalación hidráulica y el 

a l u m b r a d o públ ico de O r i z a b a ; l a t r a n q u i l i d a d llegó c u a n d o 

se supo que 800 infantes, 60 rurales y 150 policías locales 

guarnecían l a c i u d a d . 

E n las pr imeras horas d e l día 9 u n grupo de amot inados 

se presentó en f o r m a h o s t i l e n Santa R o s a ; cinco fueron muer

tos, entre ellos R a f a e l M o r e n o y M a n u e l Juárez. Según o t r a 

versión, Juárez y M o r e n o fueron aprehendidos, y se ordenó 

su fus i lamiento e n las r u i n a s de l a t ienda de Santa R o s a p a r a 

escarmiento de los obreros. Se m a n d a r o n q u i t a r las banderas 

tricolores colocadas e n las puertas de las casas como protec

ción contra posibles ataques. Ese m i s m o día 9, m u y lenta

mente, se r e a n u d a r o n las labores: ! 3 obreros trabajaron e n 

C o c o l o a p a n ; 125 en Cerr i tos , apenas poco más de l a q u i n t a 

parte d e l total ; y en R í o B l a n c o sólo l a tercera parte de 

los 3,000 obreros de esa fábrica.* 

E L J U E Z D E D I S T R I T O de V e r a c r u z se dirigió a O r i z a b a p a r a i n 

vestigar los hechos. Se aprehendió entonces a E d u a r d o C a n -

c ino , director de L a Unión O b r e r a , acusado de p u b l i c a r ar

tículos subversivos y " u n a nove la apasionada en que halagaba 

a los obreros, presentándolos como víctimas de expol iaciones y 

crueldades", según comentó E l I m p a r c i a l . T o d o s estuvieron 

de acuerdo en q u e había u n a enorme animadversión en con

t r a de Garcín, p o r q u e recibía los vales expedidos p o r los 

administradores c o n u n descuento d e l 10 a l 12 % . L o p r i m e r o 

q u e abrió de su d e r r u i d o negocio fue l a pulquería; c o n esto 

d i o la razón a quienes l o acusaban de fomentar l a e m b r i a 

guez. Su apoderado expl icó que los vales no eran obl igator ios , 
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y q u e sólo se descontaban cuando se c a m b i a b a n p o r d i n e r o 

e n efectivo, " e n atención a los fuertes gastos d e l negocio". 

G a r c í n tenía ut i l idades de c ien m i l pesos anuales; de los 

$ 200,000 invert idos en sus tres tiendas recuperó u n 15 % y 

salvó $69,000 en efectivo. Garc ín exigió a l presidente Díaz 

u n a indemnización de m e d i o mi l lón de pesos; a l f i n logró 

q u e p o r cuenta del gobierno se reconstruyera l a t ienda y se 

le entregara u n a "fuerte c a n t i d a d en metál ico". 

E l I m p a r c i a l informó que ya el 1 0 de enero las famil ias 

orizabeñas h a b í a n encontrado u n a nueva diversión en l a v i 

s i ta de las fábricas incendiadas; 266 viv iendas fueron destrui

das. P a r a esa fecha calculó en u n 8 0 % e l número de los 

obreros que habían reanudado sus labores, rigiéndose p o r e l 

reg lamento ant iguo , y mediante u n a n t i c i p o de 50 centavos 

d i a r i o s . Desapareció también l a m a t r i z d e l C í r c u l o de Obre

ros L i b r e s , q u e según algunos se encontraba en Nogales, y 

según otros e n R í o B l a n c o . L a policía se retiró de C o c o l o a p a n 

y C e r r i t o s . V a r i o s obreros empezaron a apedrear M i r a f l o r e s , 

fábrica t e x t i l de ingleses; desistieron cuando otros compañe

ros los convencieron de que su c o n d u c t a era injust i f icada, 

p o r q u e en esa fábrica n o había vales n i malos tratos. 

E n las cuevas de las cercanías de R í o B l a n c o se encontra

r o n m á q u i n a s de coser y de escribir , l icores, etc., robados de 

l a t i e n d a de Garc ín . E n u n cuarte l fueron fusilados, e l día 9, 

más de 10 obreros; se calculó p o r entonces en 25 el número 

de soldados muertos, y en 30 o 40 el de heridos; se decía que 

eran 150 los obreros asesinados y numerosos los heridos. Según 

datos oficiales, fueron cerca de 200 los obreros fusilados d u 

rante los tres pr imeros días d e l motín, y 400 los presos, entre 

ellos algunas mujeres, como M a r g a r i t a Martínez; poco a poco 

f u e r o n l ibertados. L o s rurales s impat izaban con los trabajado

res y secretamente les p r o p o r c i o n a r o n al imentos y ayuda pe

c u n i a r i a ^ Se les acusó de haber aceptado e l v i n o y los comes

tibles que les ofrecieron los amotinados, y de haberse u n i d o 

a ellos en e l p i l l a j e de l a t ienda. Después h u y e r o n ; diez fue

r o n aprehendidos y fusilados el día 11, j u n t o con el teniente 

G a b r i e l A r r o y o q u e los comandaba, consignado p o r n o haber 

abier to fuego c o n t r a los obreros. E n los pr imeros momentos 
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se acusó también a l ex jefe político H e r r e r a de haber inter

v e n i d o e n e l saqueo de l a t ienda de Garcín. E n o p i n i ó n de 

"gente i l u s t r a d a " , H e r r e r a se mostró débil y complac iente 

c o n los obreros. Se d i j o que a l iniciarse el saqueo p i d i ó a los 

obreros q u e n o m a t a r a n , aunque robaran. Pocos días después, 

e n el periódico o f i c i a l de Veracruz , H e r r e r a acusó a los r u 

rales de n o haber intervenido oportunamente; si l o h u b i e r a n 

hecho, d i j o , se habr ían evitado los disturbios. 

Y a el día 11 las labores se r e a n u d a r o n c o n m a y o r número 

de obreros; a C o c o l o a p a n asistieron 72 de los 105 que n o r m a l 

mente trabajaban en esa fábrica; a Cerr i tos , 103; en l a fábrica 

de yute trabajaban 800, y p a r a esta fecha asistieron 650; en 

M i r a f u e n t e s fa l taron 20 de sus 145 trabajadores; en R í o B l a n 

co asistieron 2,520, de u n total de 2,841; en Nogales, 748 de 

935, y e n Santa R o s a , sólo 1,345 de 2,137. D e u n total 

de 7,083, r e a n u d a r o n las labores 5,512; el resto huyó; " u n o s " 

f u e r o n muertos o heridos, como comentó E l I m p a r c i a l . T a m 

b i é n se o c u l t a r o n algunos orizabeños de elevada clase social 

q u e habían defendido l a huelga. T o d a v í a e n los últ imos días 

de enero f u e r o n detenidos 118 hombres, mujeres y niños, p o r 

habérseles encontrado objetos de l a t i e n d a de Garc ín; con 

este m o t i v o se temieron nuevos disturbios. P o r a lgún t iempo 

permaneció u n a guarnición de 600 soldados y 200 rurales en 

las fábricas orizabeñas, en previsión de nuevos desórdenes.« 

S E G Ú N U N P E R I O D I S T A español, E l D i a r i o fue e l único perió

d i c o que entonces expl icó los hechos ta l como o c u r r i e r o n ; ese 

periódico recibió dos proposiciones, u n a p a r a q u e se incen

d i a r a n todas las fábricas, y u n ofrec imiento de G a r c í n de 

$ 5,000 p a r a q u e lo r e h a b i l i t a r a . A m b a s fueron rechazadas. ' 

L a prensa m e t r o p o l i t a n a recibió instrucciones d e l gobierno de 

n o i n f o r m a r sobre l a gravedad de los hechos. ( E l cónsul norte

americano e n M é x i c o aseguró que toda l a prensa estaba com

pletamente subsidiada; de paso comentó q u e l a difusión de l a 

educación p ú b l i c a p r o b a b a que " u n poco de conoc imiento es 

u n a cosa pel igrosa".) s 

L a prensa gobiernista había tratado de atenuar l a gravedad 

d e l conf l ic to , ya antes de que desembocara en estos sangrien-
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tos sucesos. P a r a E l P o p u l a r , l a huelga en l a i n d u s t r i a t e x t i l 

era o b r a de agitadores; l a situación de los obreros n o era i n 

soportable. L o v i t a l p a r a los trabajadores no era mejorar su 

situación — e s o podía esperar meses—, sino tener trabajo. 

P o r f i r i o Díaz h a b í a demostrado ser "amigo de los obreros" , 

p o r q u e gracias a su intervención se i b a n a r e a n u d a r las labo

res. Según L a P a t r i a M e x i c a n a , e l motín de R í o B l a n c o ocu

rrió s i n qué n i p a r a qué. Ese periódico estaba convencido de 

que M é x i c o m a r c h a b a p o r u n c a m i n o seguro, c o n d u c i d o p o r 

hombres de g r a n prestigio; n o tenía caso, pues, que los obre

ros se dec lararan en huelga. L o s gritos que se escuchaban n o 

eran de mártires, de víctimas n i de o p r i m i d o s , s ino de desco

nocidos a quienes era preciso tratar con m a n o de h i e r r o , ta l 

como se había hecho en R í o B l a n c o . 

P o r f i r i o D í a z informó a l Congreso de l a U n i ó n , en a b r i l 

de 1907, que los dis turbios de R í o B l a n c o se r e p r i m i e r o n con 

tanta p r o n t i t u d como energía. Díaz se sentía tan satisfecho 

como meses atrás a l i n f o r m a r sobre los sucesos de C a n a n e a , 

casi c o n iguales palabras. A d v i r t i ó amenazador q u e si l a clase 

o b r e r a producía nuevos trastornos, el gobierno haría respetar 

los derechos de todos y sabría mantener el o r d e n públ ico. 

E l cónsul norteamericano en Veracruz aprobó con entusiasmo 

esta determinación, convencido de que las medidas severas 

eran las únicas capaces de someter a los salvajes mexicanos. 

T r a n q u i l i z ó a su gobierno informándole que n o había temor 

de q u e se r e p i t i e r a n sucesos de esta naturaleza.» 

B u l n e s d i j o , años después, que se había tratado de u n mo

v i m i e n t o b o l c h e v i q u e y que éstos siempre debían r e p r i m i r s e 

c o n sever idad. 1 " J u s t o Sierra af irmó que los obreros orizabe-

ños estaban contaminados de ideas colectivistas — " q u i m é r i 

cas e irreal izables (a n o ser que l a sociedad m o d e r n a caiga en 

r u i n a s ) " — , y q u e p o r eso pretendieron vengarse p o r l a v io- 1 

lenc ia de los abusos que padecían, en vez de sol ic i tar l a acción * 

de l a jus t ic ia . C o n e l la y con l a cooperación mejorarían su 

estado. 1 1 

E l D i a r i o calif icó de despótico, cruel y c o n t r a r i o a l pro

greso n a c i o n a l e l p a r o decretado p o r los industr ia les textiles 

a fines de d i c i e m b r e ; en n i n g u n a parte d e l m u n d o se había 
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registrado cosa i g u a l . E r a l a " h u e l g a de los adinerados contra 

los insolventes, l a conspiración de las arcas repletas de oro 

c o n t r a el d u r o , frío y menguado p a n de cada día, l a huelga 

de los fuertes contra los débiles y de l a h a r t u r a contra e l 

h a m b r e " . 

P r o b a b l e m e n t e porque n o se trataba de huelguistas de hua

rache y petate, E l I m p a r c i a l n o dir igió sus sarcasmos contra 

el egoísmo, el peor de los agitadores, contra l a arrogancia, 

b a r b a r i e y c r u e l d a d de los industr ia les que dejaban s i n comer 

a 100,000 personas. E l obrero m e x i c a n o descendía de las 

hordas v i l i p e n d i a d a s durante tres siglos de feudal ismo español. 

D e los tres factores de l a producción, e l trabajo era e l más 

dolorosamente mexicano, " p o r q u e en él se h a c o n s u m i d o e l 

a l i e n t o , l a sangre y hasta l a d i g n i d a d de u n a raza v e n c i d a " . 

Después acusó a Garcín de haber l l a m a d o hambrientos a los 

obreros, y de haberles negado unas cargas de maíz; si ese co

m e r c i a n t e h u b i e r a leído e l G e r m i n a l de Z o l a , m u y probable

mente h a b r í a evitado su desastre. E n opinión de ese perió

d i c o , más q u e de u n a h u e l g a v i o l e n t a , se trató de l a venganza 

de los obreros contra sus explotadores, lo que creía demostrar 

c o n el hecho de que sólo saquearon las casas de empeño. 

F o r n a r o , u n o de los fundadores de E l D i a r i o , coincidía en 

esta opin ión c o n E l I m p a r c i a l . L a h u e l g a de l a i n d u s t r i a t e x t i l 

tuvo su o r i g e n en el hecho de que los capitalistas pagaban 

s m i l l o n e s y m e d i o de pesos anuales de contribuciones, can

t i d a d q u e juzgaban excesiva. Díaz ordenó a l general Rosal ío 

Mart ínez , subsecretario de G u e r r a , y a l coronel R u i z (ex 

b a n d i d o y su verdugo oficial) que d i s p a r a r a n a los obreros 

c u a n d o e n t r a r a n a las fábricas. Según ese periodista , e l nú

m e r o de muertos f luctuó entre 650 y 700; en Veracruz arro

j a r o n a l m a r los cadáveres . 1 2 

L a V o z d e México reconoció los abusos de los patrones, 

pero n o justif icó l a v i o l e n t a reacción de los huelguistas. A l 

i n f o r m a r que habían desaparecido varios de los promotores d e l 

m o t í n de R í o B l a n c o , p id ió u n castigo e jemplar p a r a los i n 

cendiar ios y salteadores; sólo l a m e n t ó que n o se h u b i e r a n 

p r o p o r c i o n a d o a los obreros los a u x i l i o s religiosos que no se 

negaban n i s i q u i e r a en las más crueles guerras. L o s patro-
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nes e x p l o t a b a n a los obreros imponiéndoles u n trabajo exce

s ivo y sin recompensarlos de m a n e r a conveniente; en m u c h o s 

lugares del país l a esclavitud estaba en su apogeo; los prés

tamos eran insolubles en muchas haciendas y fábricas, merced 

a l uso de los vales en las tiendas de raya; éstas a veces perte

n e c í a n a los propietar ios o a sus parientes y favoritos, pero 

s i e m p r e vendían a precios m u y elevados. E l trato que se d a b a 

a los trabajadores era c r u e l y hasta i n h u m a n o ; había u n ver

d a d e r o feudalismo en México . L o s obreros, p o r su parte, eran 

exigentes, altaneros y perezosos. E l remedio de estos males se 

e n c o n t r a b a en l a a d m i r a b l e encíclica R e r u m n o v a r u m , en l a 

q u e e l papa L e ó n X I I I trazó c o n m a n o maestra los derechos 

y deberes de obreros y patronos; y a en e l catecismo del padre 

R i p a l d a se encontraba l a solución a este p r o b l e m a . Pero e l 

o b r e r o no leía l a prensa católica, s ino periódicos engañosos en 

los q u e se infundía el o d i o c o n t r a el clero. 

E l T i e m p o comentó c o n discreción e l motín. L a m e n t ó e l 

triste f i n de l a huelga , p o r q u e hasta antes d e l 7 de enero los 

obreros se habían mostrado m u y sensatos. R e p r o c h ó a E l I m ¬

p a r c i a l que n o e x p l i c a r a l a causa de los disturbios; compart ió 

l a o p i n i ó n de quienes l a e n c o n t r a b a n en l a suscept ib i l idad 

i r r i t a d a de los trabajadores p o r tantas privaciones padecidas, 

y e n e l desprecio de Garc ín . A l advert i r l a a r b i t r a r i e d a d de 

las autoridades en l a represión de los desórdenes, p id ió just i 

c i a , n o venganza. Ex ig ió que cesara esa especie de estado de 

s i t i o q u e había en O r i z a b a ; que se a b r i e r a n las fábricas, pero 

c o n nuevos reglamentos que s u p r i m i e r a n las tiendas de raya 

y los vales. A quienes c o n sus vejaciones e injusticias agota

b a n l a paciencia de los obreros p i d i ó que aprovecharan l a 

lecc ión de R í o B l a n c o ; l a ejecución sangrienta era u n r e m e d i o 

b u e n o y o p o r t u n o p a r a atacar el m a l , no p a r a remediar lo . 

M a d e r o comentó q u e l a s impatía de l a opinión públ ica se 

manifestó a favor de los huelguistas. Éstos recibían de sus 

h e r m a n o s ayuda p e c u n i a r i a : "ése es e l tratamiento tan simpá

t ico q u e se d a n entre e l los" . A p r o b ó q u e e l fa l lo d ic tado p o r 

Díaz n o h u b i e r a a u m e n t a d o los jornales, pero criticó que e n 

é l se sancionara e l uso de l ibretas p a r a registrar l a conducta 

de los obreros, y tampoco le parec ió b i e n l a censura p r e v i a de 
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l a prensa. D i j o que l a opinión general había juzgado exce

sivamente r igurosa l a represión d e l motín de R í o B l a n c o , don

de se fusiló s i n p i e d a d y s in formación de causa a muchos 

desventurados que p a r t i c i p a r o n en esos sucesos en u n mo

m e n t o de extravío. E l gobierno debía haber formado colonias 

agrícolas p a r a i n f l u i r indirec tamente en el aumento del sala

r i o de los obreros; con e l lo se habría evitado el m o t í n . " 

O R I Z A B A , F E R M E N T O R E V O L U C I O N A R I O 

Breve fue la huelga dec larada p o r los tejedores en L a 

M a g d a l e n a (San Ángel) en 1907, p o r n o habérseles aumentado 

e l salario; a fines de enero regresaron a sus labores. C u a n d o 

L a H o r m i g a , después d e l p a r o decretado p o r los industriales, 

a b r i ó nuevamente sus puertas, u n obrero incitó a l a h u e l g a 

p o r q u e los carretes pesaban u n k i l o más que antes, y fue des

p e d i d o ; otro obrero, que repartió u n a hoja manuscrita , en que 

también i n c i t a b a a la huelga , corrió i g u a l suerte. L a policía 

de San Ángel acudió a l a fábrica y aprehendió a c inco trabaja

dores; u n piquete de rurales custodió l a fábrica. E l segundo 

C í r c u l o de Obreros, con sede en P u e b l a , se transformó en la 

G r a n Confederación de Obreros " E s t e b a n de A n t u ñ a n o " ; pro

h i b i ó las huelgas y amenazó con expulsar a quienes las p r o m o 

v i e r a n . 

V a r i o s días después u n periódico gobiernista informó que 

las l ibretas fueron b i e n recibidas en P u e b l a ; pocos eran los 

q u e protestaban contra ellas y h a b l a b a n de declarar u n a 

huelga . N u e v o conf l ic to surgió en l a fábrica Hércules, de 

Querétaro, cuando los empresarios ofrecieron aumentar dos 

centavos p o r pieza (pagaban de 18 a 37 p o r cada una) si los 

obreros trabajaban dos piezas más d e l m á x i m o de doce q u e 

acostumbraban hacer. L a empresa decidió trasladar esta 'fá

b r i c a a Juanacatlán, Ja l isco , p o r n o poder dar a los obreros 

e l d o b l e salario que ellos so l i c i taban; como la fábrica se mo

vía c o n vapor, quer ían u t i l i z a r l a fuerza hidráulica de J u a n a 

catlán. 

M i e n t r a s tanto c o n t i n u a b a n en Veracruz los confl ictos 

obreros. E n u n a fábrica ja lapeña de hi lados se declaró u n a 
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h u e l g a p a r a apoyar l a petición de aumento de salario. E n N o 

gales se inició u n a huelga en a b r i l de ese año; terminó p r o n t o 

gracias a l a intervención del jefe polít ico. Pocos días después 

h u b o nuevas huelgas en Nogales, en la fábrica de yute, y en 

R í o B l a n c o . Frescos aún los sucesos de los pr imeros días d e l 

a ñ o , a l g u i e n h i z o correr el r u m o r de q u e había m e d i o m i l l a r 

ele amot inados e n u n cerro cercano; l a a l a r m a desapareció 

c u a n d o se supo que se trataba de u n hato de borregos s in pas

tor. U n a n t i g u o maestro de esas fábricas orizabeñas, extran

jero que l l e v a b a casi u n cuarto de siglo de residencia en Mé

x i c o , a tr ibuyó l a nueva huelga a l a fa l ta de c u m p l i m i e n t o d e l 

c o n v e n i o celebrado en el mes de d i c i e m b r e anter ior : n o sólo 

n o se a u m e n t ó el salario, s ino que cont inuó e l uso de los 

vales en las t iendas de raya; se trabajaba de las 6 de l a ma

ñ a n a a las 9 de l a noche, c o n u n a h o r a y m e d i a de descanso; 

c o n t i n u a b a e l trabajo de los niños de apenas 10 años de edad, 

a veces con jornadas de 8 de l a noche a 4 de l a m a d r u g a d a . E n 

u n a fábrica d e l D i s t r i t o F e d e r a l los muchachos trabajaban 

casi 24 horas los domingos. E l gerente de l a compañía res

p o n d i ó que en O r i z a b a se habían a u m e n t a d o los salarios desde 

e l 6 de febrero, entre el 7 . 5 % y el 20 % ; n o había tiendas de 

raya; además de l a de Garc ín existían de 10 a 15 tiendas don

de los vales se pagaban mejor que ant iguamente en l a de ese 

extranjero; l a j o r n a d a de trabajo era de 6 de l a m a ñ a n a a 8 

de l a noche; los niños que trabajaban l o hacían con e l con

s e n t i m i e n t o de sus padres. A c e p t ó que e l trabajo n o c t u r n o 

se hacía desde las 8 de l a noche hasta las 6 de l a m a d r u g a d a . 

M i e n t r a s tanto, fueron aprehendidos algunos obreros, sospe

chosos de ser los instigadores de l a huelga . Resuel ta l a com

p a ñ í a a sostener su reglamento, preguntó a las autoridades si 

p o d í a expulsar de las habitaciones de l a fábrica a los obre

ros q u e n o l o acataran. 

P a r a s u p l i r a los huelguistas que se oponían a l reglamento, 

se s o l i c i t a r o n 1,500 trabajadores oaxaqueños; apremiados p o r 

l a amenaza de l a desocupación de las casas y de l a sustitución, 

los obreros de O r i z a b a regresaron a sus labores. 

L a prensa gobiernis ta informó que los obreros poblanos 

censuraron a los orizabeños p o r esa huelga . M i g u e l V . Gó-
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mez, jefe pol ít ico de O r i z a b a , fue elogiado p o r haberle dado 

f i n . L o s obreros se habían declarado en huelga p a r a oponerse 

a l a últ ima cláusula d e l reglamento; presentarse a trabajar 

era señal de que l a aceptaban. 

P o r esos días el gobernador de Veracruz, T e o d o r o Dehesa, 

expl icó a los obreros de R í o B l a n c o que el c a p i t a l era trabajo 

a c u m u l a d o , y su f i n , r e d i m i r a M é x i c o del c a p i t a l extranjero. 

E x a l t ó el trabajo como l a c u a l i d a d que más dist inguía y en

noblecía a l h o m b r e . L a s peticiones de aumento de salario 

debían ser mesuradas y circunspectas, y desde luego l a huelga 

debía desterrarse como n o c i v a a l interés i n d i v i d u a l y c o m u n a l . 

E n u n a fábrica de tejidos de l a c i u d a d de M é x i c o , los obre

ros se dec lararon en huelga , p i d i e n d o que se les concediera 

u n a h o r a p a r a a lmorzar ; so l ic i taron el apoyo d e l gobernador 

d e l D i s t r i t o F e d e r a l . 

A l c u m p l i r s e e l p r i m e r año del motín de R í o B l a n c o , los 

trabajadores so l i c i taron permiso d e l jefe polít ico de O r i z a b a 

p a r a c o n m e m o r a r a sus compañeros muertos en esa ocasión. 

E n Nogales se celebró u n a misa de réquiem c o n ta l m o t i v o . 

U n periódico oficioso comentó con o p t i m i s m o l a satisfacción 

q u e creía advert i r en el ánimo de los obreros c u a n d o e l jefe 

pol í t ico de O r i z a b a o b t u v o l a promesa de que se les constru

y e r a n casas y de q u e se suspendiera el trabajo e n ciertos días, 

y logró algunas otras concesiones. 

L o s operarios de L a H o r m i g a so l ic i taron a u m e n t o en e l 

pago de u n a n u e v a pieza, cosa que se les negó; a l a empresa 

n o le i m p o r t a b a l a suspensión de las labores, p o r q u e tenía 

existencias p a r a meses. A l l í m i s m o , 1,500 obreros fueron des

alojados de las v iv iendas de l a fábrica. E l a d m i n i s t r a d o r e x p l i 

có que los obreros n o le expusieron c o n o p o r t u n i d a d sus 

quejas; negó q u e se h u b i e r a p e d i d o l a desocupación de las 

v iv iendas a todos los trabajadores (sólo se había expulsado a 

15 cabecillas) y atr ibuyó l a huelga a instigadores de R í o 

B l a n c o . L o s obreros respondieron que todos h a b í a n sido o b l i 

gados a a b a n d o n a r las casas. 

L a mayoría de los operarios de Juanacat lán se declararon 

en huelga , en 1909, p o r las abusivas multas que se les i m p o 

nían; entrevistaron a l gobernador de Jal isco p a r a sol ic i tar su 
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a y u d a ; éste ofreció hacerlo e n l a m e d i d a de lo justo, a c a m b i o 

de q u e actuaran con p r u d e n c i a . 

M i l obreros de San A n t o n i o A b a d , en l a c i u d a d de M é x i c o , 

a b a n d o n a r o n sus labores p a r a e x i g i r l a reposición de u n o de 

los maestros de los telares. E n n o v i e m b r e de ese año, se reba

j a r o n nuevamente los salarios de San A n t o n i o A b a d , y los 

obreros se dec lararon en huelga. I n f o r m a r o n de e l la a L a n d a 

y Escandón, q u i e n les reprochó que n o h u b i e r a n l legado a 

u n a v e n i m i e n t o con sus patrones, y, de haberse negado éstos, n o 

h u b i e r a n a c u d i d o antes a él. E l ' a d m i n i s t r a d o r de l a fábrica 

e x p l i c ó que ganarían más en menos t iempo; a l f i n a l , los obre

ros accedieron a trabajar 15 días a prueba . 

V a r i a s huelgas h u b o en Metepec (At l ixco) en 1909 y 1910, 

p o r q u e no se aumentó el salario a los obreros. E n l a ú l t ima 

" p r e t e x t a r o n " que tardaban demasiado t iempo en l i m p i a r las 

máquinas . A l g u n o s trataron de que l a Secretaría de F o m e n t o 

les concediera tierras p a r a f u n d a r u n a c o l o n i a agrícola. 

E n 1910 también fueron frecuentes las huelgas en l a i n 

d u s t r i a text i l . U n p e q u e ñ o g r u p o de obreros de u n a fábrica 

p o b l a n a pretendió i m p e d i r p o r l a fuerza que los demás tra

b a j a r a n ; fueron r e p r i m i d o s p o r l a policía. A mediados de 

ese año corrió e l r u m o r en P u e b l a de que se i b a a d i s m i n u i r 

e l j o r n a l en las fábricas textiles; muchos obreros a b a n d o n a r o n 

entonces pacíf icamente sus labores; l a policía aprehendió a 

u n g r a n número, y después uti l izó mujeres como espías y 

aprehendió a otros. 

Doscientos tejedores de L a H o r m i g a se dec lararon e n 

h u e l g a p o r q u e se les ex ig ió u n trabajo más del icado p o r u n sa

l a r i o menor . C o m o era costumbre entonces, entrevistaron a 

L a n d a y Escandón, q u i e n les expl icó que p r i m e r o debían ha

ber a c u d i d o a su jefe, y les p i d i ó que r e a n u d a r a n sus labores. 

L a empresa explicó que su salario p o r pieza sería menor, pero 

q u e los obreros podían fabr icar u n a c a n t i d a d mayor. U n mes 

más tarde aceptaron regresar, c o n l a condición de que se 

f o r m a l i z a r a después u n convenio . 

O r i z a b a q u e d ó convert ida e n u n centro de agitación obre

r a . P r i m e r o los reyistas y después " D o n Paco" , como despec

t ivamente l l a m a b a l a prensa gobiernista a M a d e r o , i n t r a n q u i -
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l i z a b a n a las autoridades cuando hacían propaganda política 

e n las fábricas. M a d e r o criticó a P o r f i r i o Díaz p o r haber per

m i t i d o l a huelga de los industr ia les en 1906: esto n o había 

o c u r r i d o en n i n g u n a parte d e l m u n d o . E n agosto de 1909 u n 

g r u p o de trabajadores solicitó aumento de salario en R í o B l a n 

co y se quejó de malos tratos de u n maestro inglés; a l n o ser 

a tendidos se declararon en huelga; fueron sustituidos p o r 

otros trabajadores. Más grave fue l a h u e l g a o c u r r i d a en Santa 

R o s a , en j u l i o del año siguiente: 600 obreros so l ic i taron me

d i a h o r a menos de trabajo; l a empresa se negó p o r q u e era 

u n sacrif icio a l que no podía acceder. Según l a versión o f i c i a l , 

los obreros regresaron, convencidos p o r las buenas razones 

q u e les expuso a l jefe polít ico. P o r su parte, l a prensa inde

p e n d i e n t e informó que unos huelguistas habían gr i tado a 

u n o de los jefes y que éste, i n d i g n a d o , les había d i c h o que 

si n o querían trabajar se r e t i r a r a n . M u c h o s r e a n u d a r o n e l tra

b a j o p o r e l temor de ser consignados a l ejército, y otros más 

a b a n d o n a r o n def ini t ivamente l a región. 
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