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al sistema autoritario heredado, son 
criterios por los que se puede juzgar 
el potencial del fallido experimento 
maderista en el terreno de la demo- 
cracia. La naturaleza dernocratica de 
las elecciones y del Congreso que 
surgi6 de ellas, puede medirse por la 
participaci6n de los distintos grupos 
sociales en los procesos electorates y 
politicos. Si los campesinos fueron el 
grupo social clave que respondi6 al 
llamado de Madero a la revuelta ar- 
mada y a las vagas promesas de una 
reforma agraria en el Plan de San Luis 
Potosi en noviembre de 1911, los tra- 
bajadores urbanos constituyeron el 

Secuencia, nueva epoca 

* Traducci6n de Adriana Sandoval. 
1 Palavicini, Diputados, 1976, p. x; Cumber- 

land, Mexican, 1952, pp. 248-251 y el punto 
de vista discrepante de Guerra, "Elecciones", 
vol. 52, num, 2, 1992. 

S egun el diputado Felix Palavici- 
ni, las elecciones parlamentarias 
de 1912 para la XXVI Legislatura 

fueron las mas libres y dernocraticas 
en la historia de Mexico; drversos his- 
toriadores han repetido, modificado 
y ocasionalmente cuestionado esta 
idea.' La libertad en las elecciones, la 
representatlvldad ante el Congreso y 
su efectividad al proponer reformas 

En este ensayo se abordan los medias par los cuales los 
trabajadores de la ciudad de Mexico se movilizaron 

politicamente -y fueron movilizados- en la etapa maderista 
de la revoluci6n mexicana, prestando particular atenci6n a 

su relaci6n con la XXVI Legislatura federal. 
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cos a cambio del apoyo de sus cuer- 
pos, sus corporaciones o sus votos. 

Este ensayo es un bosquejo de un 
estudio mas amplio sabre la partlcl- 
paci6n politica de los trabajadores de 
la ciudad de Mexico durante la prime· 
ra decada de la revoluci6n mexicana. 
En el intentare rastrear las medios par 
los que se movilizaron politicamente 
-y fueron movilizados- estos traba- 
jadores durante la fase maderista de la 
revoluci6n mexicana, prestando par- 
ticular atenci6n a su relaci6n con la 
XX.VI Legislatura federal. Exp lo rare 
cuatro cuestlones relativas a los traba- 
jadores, sus organizaciones y el Con- 
greso. En primer lugar, lc6mo respon- 
dteron ellos y sus organizaciones a las 
oportunidades de participaci6n en el 
proceso electoral, particularmente, 
durante las elecciones al Congreso en 
1912? En segundo, lcua.Ies fueron las 
relaciones de los trabajadores y sus 
organizaciones con los miembros de 
la XXVI Legislatura? En terccro, len 
que medida atendi6 el Congreso sus 
necesidades? La cuarta -y mas tentati- 
va-, lc6mo afectaron y anticiparon 
estas e:xperiencias su participaci6n po- 
Iitlca en el largo plazo, despues de la 
calda de Madero y en el Mexico pos- 
revolucionario? Planteo estas pregun- 
tas, primordialmente, dentro del con- 
texto de la XXVI Legislatura federal, 
electa el 21 de junio de 1912, bajo el 
presidente Madero, y disuelta luego 
por el general Victoriano Huerta en 
octubre de 1913. Torno como centre 
de atenci6n a los trabajadorcs de la 
ciudad de Mexico, tanto por SU nu- 
mero coma por la importancia organi- 
zativa del movimiento obrero en la 
capital del pais, y por su proximidad 

6 

2Knight, Mexican, 1986, vol. I, p. 405. 

La cita pone de manifiesto dos dile- 
mas a los que se enfrentaron en sus 
actividades asociativas durante y des- 
pues de Ia revoluci6n. Uno de ellos 
consisti6 en decidir si la organizaci6n 
deberia darse solo en el lugar de tra- 
bajo y dentro de la comunidad de cla- 
se, o bien si deberia optarse por una 
"accion multiple" que impulsara tam- 
bien el cambio a traves de la partici- 
paci6n politica. Dado que, en ciertos 
momentos, los trabajadores tanto in- 
dividual como colectivamente, eltgie- 
ron la participacion politica, el segun- 
do dilema fue st proseguir con esa 
estrategia para que ellos y sus organi- 
zaciones pudieran afirmarse coma 
actores aut6nomos dentro de la esce- 
na politica, ya fuera a traves de mani- 
festaciones dvicas y elecciones demo- 
era ticas, o bien ofreclendose coma 
disponibles, coma clientes en busca 
de concesiones de las caudillos politi- 

los trabajadores urbanos estuvieron 
disponibles, Iistos para la movilizacion; 
no fueron, por tanto, victimas inertes y 
maleables; por el contrario, con la re- 
voluci6n desplegaron una "tendencia 
muy rnarcada a la asociaci6n", tanto 
politica como econ6micamente.2 

grupo social mas numeroso, entre los 
que respaldaron su candidatura a la 
presidencia en la primavera de 1910, 
y el que resurgtria de nuevo en los 
momentos poHticos claves, durante 
las decadas revoluclonartas. 

En su amplio estudio sobre la revo- 
luci6n mexicana, Alan Knight escrtbe 
que 
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4 Vease la excelente discusi6n de estas dos 
tende ncias organizativas, tanto en lo polftico 
como en lo social, en Womack Jr., "Luchas", 
1994, pp. 332-336. 

busca de apoyo. Por ejernplo, en 1876 
el Gran Circulo intervino en la suce- 
si6n presidencial para apoyar al presi- 
dente Lerdo de Tejada y, despues de 
la escisi6n en 1877, una facci6n de esa 
misrna organizaci6n colabor6 con 
Porfirio Diaz. 4 

En su estudio sobre los artesanos 
de la ciudad de Mexico durantc la Re- 
pu blica Restaurada, Carlos Illades 
sostiene que la debilidad del estatus 
legal de las organizaciones laborales 
emanaba de la Constituci6n de 1857 
y del C6digo Civil, rnisrnos que consi- 
deraban a los grupos laborales como 
asociaciones voluntarias restringidas 
a las actividades econ6rnicas y socla- 
les. Esta debilidad juridica rnolde6, a 
su vez, la naturaleza de la partlcipa- 
ci6n politica de los trabajadores. Si 
bien la mayor parte de las sociedades 
de ayuda rnutua rechaz6 oficialmente 
en sus estatutos su participaci6n poli- 
tica, "la dirigencia de las agrupacio- 
nes mutualistas cumpli6 la funci6n 
de enlazar los espacios civil y politico, 
lo privado con lo priblico, antes unifl- 
cados y ocu pados por las corporacio- 
nes artesanales". Las alianzas politicas 
permitieron a los lideres obrcros, a 
menudo artesanos, participar regular- 
mente como electores en comicios 
todavfa indirectos y, despues de asu- 
mir sus puestos, negociar posiciones 
como candidatos en las planillas en- 
cabezadas por facciones o jefes politi- 
cos (aun cuando aparentemente nin- 
guna de las planillas ganadoras estu- 

3Warren, "Will", 1992. 

La participaci6n politica de los traba- 
jadores urbanos en el Mexico republi- 
cano se remonta a la primera decada 
de la independencia.3 Pero la textura 
de esta participaci6n se estableci6 con 
la Constituci6n de 1857 y la Republlca 
Restaurada, a medida que se fueron 
forrnando las prirneras organizaciones 
independientes (no grerniales), ya de 
un tarnafi.o y organizaci6n considera- 
bles y corno organizaciones mutua- 
listas; tales el caso del Gran Circulo de 
Obreros de Mexico, fundado en 1872 
por artesanos de la ciudad de Mexico. 
John Womack identifica dos tenden- 
cias o estrategias distintas entre las 
organizaciones laborales de esa epo- 
ca: una social, y otra politica. Las pre- 
ocupaciones de estas sociedades os- 
cilaban peri6dicamente de la ayuda 
mutua a la lucha contra los patrones, 
en esos casos, algunas organizaciones 
optaron, al menos ternporalmente, 
por una confrontaci6n con los patro- 
nes en lucha directa y social, sin inter- 
venci6n de las autoridades. Otras re- 
currieron a las autoridades politicas, al 
rnenos durante algun tiempo, para 
que mediaran en sus conflictos o fo- 
mentaran una legislaci6n que mejo- 
rara sus condiciones laborales. Por su 
parte, los lideres politicos se volvie- 
ron hacia los trabajadores urbanos en 

Los TRABAJADORES y IA POLiTICA 
PORFIRIANA. 

fisica con el cuerpo legislativo, que dio 
lugar a una variedad de interacciones 
personales. 
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8 Anderson, Outcasts, 1976, pp. 282-232 y 
apendice, pp. 331-338; Womack j-., "Luchas", 
1994, p. 338. 

transformaciones productivas y cornu- 
nitarias que tuvieron lugar en la ciu- 
dad de Mexico a la vuelta del siglo, las 
conflictos laborales en la capital 
-como en todo el pa1s-, empezaron a 
crecer dramaticamente, culminando 
en las revueltas de Cananea y Rio 
Blanco. En su trato con los trabajado- 
res textiles y los ferrocarrileros, el re- 
gimen de Diaz abandon6 lo que habia 
sido, esencialmente, una politica de 
laissez faire para optar par otra de 
activa intervenci6n para solucionar y 
regular los conflictos entre traba- 
jadores y patrones.8 

En la ciudad de Mexico, los ulti- 
mas afios del porfiriato fueron testi- 
gos de una serie de intentos de re- 
construcci6n de los mecanismos de 
control y consenso entre ellos, que se 
habian perdido 0 soslayado. El mas 
importante estuvo a cargo del gober- 
nador cientffico Guillermo de Landa y 
Escandon, quien a partir de 1908, tra- 
t6 de alejar a los obreros de acciones 
militantes dentro de su lugar de traba- 
jo y de atraerlos hacia las organlzacio- 
nes mutualistas, en particular, hacia la 
Sociedad Mutualista y Moralizadora de 
Obreros del Distrito Federal prornovi- 
da por el. Aun cuando no era raro que 
los grupos mutualistas anteriores bus- 
caran el patrocinio de funcionarios o 
los nombraran presldentes honora- 
rios, esta sociedad diferfa de los lnten- 
tos previos del regimen de Diaz, en 
que cooptaba facclones de organiza- 
ciones ya existentes, tales como el 
Gran Circulo de Obreros de Mexico 

8 

~Illades, Hacia, 1996, pp. 145-146. 
G Rodriguez, Bxperiencia, 1996, cap. 2. 
7Walker, "Porfirian", 1981, p. 271; AHcM, 

Regidores, 3891. 

vo dominada por los candidatos de la 
clase trabajadora). Segun Illades, "con 
la colaboraci6n de los dirigentes arte- 
sanales se montaba una especie de 
mecanismo clientelar, que se refer- 
zaba desde la prensa de los trabajado- 
res, llamando a los artesa-nos a votar", 
En la Republica Restaurada, esta ma- 
quinaria politica permiti6 a los Iideres 
obreros ocupar regularmente cargos 
en el Ayuntamiento de la ciudad de 
Mexico. Durante el porflrlato, al me- 
nos un intermediario de la clase labo- 
ral, el impresor y director de El Hijo 
de! Trabajo, Francisco de Paula Gon- 
zalez, logr6 incluso ocupar un lugar 
en el Congreso.5 Durante la decada de 
1880, el presidente y el vicepresiden- 
te de la organizaci6n laboral modera- 
da, el Congreso Obrero, ocuparon car- 
gos de regidores en el Ayuntamiento 
de la ciudad de Mexico. 

Este patron parece haber cambiado 
en la decada de 1890, a medida que 
se debilitaron las organizaciones labo- 
rales, que la maquina politica porfiri- 
ana se hizo mas rigtda y que los fi- 
nancieros y el grupo de los Cientificos 
incrementaron su control poHtico.6 
Para 1903, cuando el Ayuntamiento 
fue despojado oficialmente de sus 
propiedades e ingresos y qued6 redu- 
cido a un minima papel asesor en el 
gobierno de la ciudad, ya no se eligio 
a miembros de las organizaciones la- 
borales para el Ayuntamiento.7 Pero 
su exclusion de la politlca urbana y 
naciorial no serfa duradera. Con las 
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12 Para la participaci6n polltica, vease El 
Obrero Mexicano, 3 de junio de 1910. La cena 
con Diaz esta narrada en El Obrero Mexicano, 
11 de febrero de 1910. 

cedentes para que los obreros se hi- 
cieran escuchar y dejaran sentir su 
presencia. En la capital, como en 
otras partes, estos fueron en ella tanto 
iniciadores como iniciados, y la con- 
siguiente campafi.a electoral fue fun- 
damental en cuanto a los patrones de 
movtltzacion poHtica y econorntca 
que los trabajadores seguirian en el 
curso de la decada siguiente. 

Los estatutos de la Sociedad Mu- 
tu alista y Moralizadora p r oh ib ian 
tanto a la sociedad misma como a sus 
miembros, ocupar puestos politicos. 
Esta postura, dado el papel de Landa 
en Ia direcci6n de la organizaci6n, 
equtvalia a establecer el statu quo. 
Ademas, el 6rgano oficial de la socte- 
dad, El Obrero Mexicano, hlzo refe- 
rencias vagas a "agitadores" y a quie- 
nes negaban al ciudadano corrni n y 
corriente el "derecho a reelegir a sus 
Hderes". Al misrno tiempo, el peri6di- 
co descrlblo con slmpatia la visita rea- 
lizada en febrero por el presidente 
Diaz a la celebracion de la Junta Mu- 
tualista del Centenario, patrocinada 
por Landa y Escandon. Como partc de 
estas festividades, dos obreras encar- 
celaron sirnb6licamente al presidente 
y a su vicepresidente por el "augusto 
crimen de haber consolidado la pa- 
tria... a partir de hoy son prisioneros 
de la patria y sus energias deben dedi- 
carse a ello". Tanto Diaz corno su im- 
popular vicepresidente, Ram6n Co- 

.rral, juraron entonces aceptar el casti- 
go irnpuesto por el pueblo.12 Para 

9 Gonzalez, Historia, 1957, pp. 344-351;. 
Hart, Anarchism, 1978, pp. 43-60; Walker, 
"Porfirian", 1981, pp. 261-265; Anderson, 
Outcasts, 1976, pp. 103-110. 

10 Morgan, "Proletarians", 1994, p. 169; 
Avila, "La Sociedad", 1993, pp. 117-154. 

11 El Obrero Mexicano, 10 de junio, 23 de 
diciembre, 1910, 27 de e nero, 2 de junio, 
1911; Cuestionario de las Asociaciones, AGN, 
RT, 128:31. 

de la decada de 1870 y el Gran Circu- 
lo de Obreros Libres de 1906, para 
encaminarlos hacia dernandas mas 
moderadas.9 La sociedad fue notable 
porque sus iniciatlvas y recursos pro- 
venian enteramente del gobernador y 
de su grupo de ayudantes (incluyendo 
una donaci6n personal de Landa y 
Escandon de mil pesos), y por su in- 
tento de agrupar a todos los trabaja- 
dores de la ciudad y del Distrito Fede- 
ral.10 En su primera reunion a fines de 
1910, estaba representada en ella la 
mayor parte de las grandes fabrlcas de 
la capital y del Distrito Federal, abar- 
cando a casi cinco mil trabajadores. 
Landa y Escandon los insto a perrna- 
necer sumisos ante sus patrones y su- 
periores, ya trabajar hacia el mejora- 
rniento personal y la enrnienda de sus 
vicios. Estos vicios y debilidades indi- 
viduales, se argumentaba, era lo que 
les tmpedia el acceso a la regenera- 
ci6n y el progreso social tan evidente 
en el resto de la sociedad porfiriana. 11 

El contexto politico que dio Jugar 
a la forrnacion de la Sociedad Mutua- 
lista y Moralizadora fue el creciente 
reto politico que representaban, para 
la reeleccion de Porfirio Diaz, Francis- 
co I. Madero y el Partido Antirreelec- 
cionista. La elecci6n presidencial de 
1910 supuso una oportunidad sin pre- 
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n "Cinco mil manifestantes", Eoolucion, 8 
de mayo de 1910; "Flowing oratory at busting 
Madero rally", Mexican Herald, 2 de mayo de 
1910; "Cinco mil ciudadanos desfllan", M<bdco 
Nueuo, 3 de mayo de 1910. 

16 Casasola, Historia, 1960, vol. I, pp. 156- 
157. 

Durante las elecciones presidencia- 
les de 1910, muchos trabajadores de 
la ciudad de Mexico se congregaron 
con entusiasmo para apoyar la candi- 
datura de Francisco I. Madero recha- 
zando el paternalismo porfiriano. Co- 
mo quiera que se la caracterice, su 
participaci6n para apoyar a Madero 
surgi6 coma un grito de protesta que 
se aleja de los esfuerzos orqucstados 
par Landa y Escandon para concitar- 
los a apoyar el statu quo. 

En un mitin del 1 de mayo en favor 
de Madero, patrocinado par las orga- 
nizaciones laborales, cinco mil per- 
sonas, a las que Tbe Mexican Herald 
se refiri6 como "los sucios", acudie- 
ron a vitorearlo, asi como a sus dis- 
tingidos acornpafiantes, situados en 
un balc6n de la rica colonia juarez." 
Las fotografias de los mftines maderis- 
tas muestran que muchos de los asis- 
tentes eran capitalinos humildes y 
clase trabajadora.16 Entonces el perio- 
dico Mexico Nuevo aplaudi6 esa ma- 
nifestaci6n de "los hijos del taller", 
rnientras que The Mexican Herald se 
burlaba de la participaci6n de "the 
great unwashed" de las colonias de 
Santa Julia, La Bolsa y San Lazaro, las 
colonias marginadas y perifcricas de 
la ciudad. Uno se pregunta hasta que 
punto coincidian los trabajadorcs con 
las demandas de los lideres antirre- 
eleccionistas, de clase media, deman- 
das en gran medida abstractas, de de- 

10 

~3 "La manifestaci6n obrera", Mexico Nueoo, 
26 de abril de 1909; Gonzalez, Historia, 1957, 
p. 352. 

14Vera, Historia, 1976, pp. 41, 101. 

iC6mo fue la respuesta de los traba- 
jadores y de sus organizaciones a las 
oportunidades que les abri6 la revo- 
luci6n de participar en las elecciories? 
En su anilisis de la revoluci6n, Jorge 
Vera Estafiol detecta el surgimiento, a 
fines del porfiriato, de un "proletarla- 
do profesionista", producto de una 
educaci6n politlca en desarrollo y de 
sus crecierites aspiraciones poli tlcas, 
un grupo social que "busc6 para sus 
ocios mentales ... el dertvativo politi- 
co". Madero via en ellos "al unlco 
contingente numeroso con que podia 
hacer su catequlsmo el partido de 
oposici6n". Segu n Vera Estafi.ol, el 
resultado de esta combinaci6n en las 
diversas elecciones que siguieron, fue 
"una inmensa explosion demag6gica, 
mas que una practica democratica" .14 

Los TRABAJADORES y IAS ELECCIONES 
MADERISTAS 

fines del porfiriato, los mitines reelec- 
cionistas eran farnosos par su limita- 
do apoyo popular y por su completa 
falta de espontaneidad. Segun Moises 
Gonzalez Navarro, la poco entusiasta 
participacion de los trabajadores en 
un desfile en favor de la reelecci6n 
de Diaz, custodiados por la policia y 
las bandas militares, llev6 a un turista 
extranjero a preguntar si, en Mexico, 
los prisioneros siempre marchaban 
acompafiados de musica." 

SECOENClfi 
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19 Vease par ejemplo la edici6n de Euolu 
ci6n, publicada por un grupo de impresores. 
del 1 de mayo de 1910, que coincidio con el 
mitin de Madero. 

equiparaban su lucha politica en con- 
tra de la "tirania", con sus propias lu- 
chas en sus lugares de trabajo y bus- 
caban una autentica transformaci6n 
dentro de las relaciones de trabajo y 
las poHticas.19 Si bien este discurso 
habia sido identificado antes en una 
minoria de organizaciones, nunca 
habia llegado a ser tan claramente la 
cultura politica dominante entrc los 
traba] adores. 

Casi un afio mas tarde, cuando Ma- 
dero encabez6 una revuelta armada y 
rural en contra de Porfirio Diaz, otras 
formas de movilizaci6n sugieren la 

17 Sabre el apoyo de las trabajadores a Ma- 
dero, vease Anderson, "Mexican", 1974, pp. 94- 
113, Lear, "Workers", 1993, cap. 4. 

18Vera, Historia, 1976, p. 226. 

Pero los articulos en los peri6dicos 
de los trabajadores de esa epoca su- 
gieren que al dar su apoyo a Madero 
en las elecciones, los trabajadores 

Poco trabajo, mucho dinero, 
pulque barato, iViva Madero! 18 

mocracia electoral; o en que medida 
aspiraban ellos a concesiones rnaterla- 
les espedficas a cambio de su apoyo.17 

Vera Estafiol sintetiz6 las aspiraciones 
de los trabajadores que apoyaban a 
Madero en un verso de una canci6n 
popular del perlodo: 

EX-LIBRIS Mn.ANTONI GARRIGA+ 
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21 "Despedida del Sr. D. Guillermo de Landa 
y Escandon", El Obrero Mexicano, 2 de junio 
de 1911. 

22 Los ataques a Las juntas populares, todos 
dentro de Las municipalidades del Distrito 
Federal en Las afueras de la dudad de Mexico, 
aparecen en AGN, Gobernacion 4a: 910-11 (8) 
(2); 2 (6). 

di6 tlempo y abandon6 la ciudad, 
despues de un breve adi6s a las mlem- 
bros de la Sociedad Mutualista y Mo- 
ralizadora que habia fundado.21 Da- 
dos los terminos de los Tratados de 
Ciudad Juarez, que garantizaban un 
grado sustancial de continuidad a los 
funcionarios porfiristas en el gobierno 
posrevolucionario, la violencia popular 
o su mera posibilidad atraia la repre- 
si6n, aun cuando, en ocasiones, esta 
resultara mas efectiva para destituir a 
odiados funcionarios porfirianos que 
los procedimientos burocrattcos o 
electorates. En el pueblo de Xochi- 
milco, dentro del Distrito Federal, por 
ejemplo, un grupo de residentes lo- 
cales logr6 sacar al presidente munici- 
pal del pueblo e instalar uno de su 
elecci6n. En contraste, 83 hombres en 
Coyoacan, entonces en las afueras de 
la ciudad de Mexico, optaron en cam- 
bio por solicitar al nuevo gobierno la 
renuncia de su prefecto y propusieron, 
sin exito, a su propio candidato.22 

La caida de Diaz tambien revivi6 
claramente el patron de las organiza- 
ciones laborales que habia quedado 
interrumpido un afio antes del arresto 
de Madero, por lo que se iniciaron 
una serie de huelgas que pondrfan a 
prueba la recien descubierta libertad 
de los trabajadores, asi como la fuerza 
de su alianza con la nueva elite go- 
bernante. Una de las primeras y ver- 

12 

20 "La gr a n manifestaci6n popular d e l 
viernes", fuan Panadero, 28 de mayo de 1911. 

continuidad de la importancia de los 
trabajadores de la ciudad de Mexico, 
tanto en la politica local como en la 
nacional, y asi mismo, el contenido 
politico de la violencia popular urba- 
na, que seria una constante durante 
la revoluci6n. Las protestas populares 
urbanas dificilmente iban a quebran- 
tar al regimen porfiriano, militar- 
mente protegido; pero los disturbios 
de las clases bajas en la ciudad de Me- 
xico, y el temor que despertaron, ayu- 
daron a empujar la transici6n. El 24 
de mayo de 1911, mientras el pals 
aguardaba el anuncio de la renuncia 
de Diaz, aproximadamente 15 000 
personas, principalmente de las clases 
populares, se reunieron espontanea- 
mente frente a la Camara de Dipu- 
tados en el centro de Mexico. Por la 
tarde, cuando qued6 claro que Diaz 
no renunciarfa ese mismo dia, la mul- 
titu d tom6 brevemente el Congreso 
antes de marchar hacia el Z6calo gri- 
tando "mu era el mal gobierno". A 
medida que se aproximaba la noche, 
los nerviosos policias dispararon re- 
petidas veces sobre la gente, matando 
a varies manifestantes e hiriendo a 
docenas, antes de lograr que la mu- 
chedumbre se dispersara. Diaz renun- 
ci6 al dia siguiente. 20 

En los dias sucesivos, las masas po- 
pulares que invocaban las libertades 
democraticas llevaron a cabo una serie 
de ataques para deponer a las prefec- 
tos, jueces y presidentes municipales 
del Distrito Federal, tildand las de 
"desp6ticos y tiranlcos". El propio go- 
bernador, Landa y Escandon, no per· 
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y en Leal y Villasenor, Clase, 1988, pp. 250- 
258. 

24 Declaraci6n de La Gran Liga Obrera, for- 
mada en [ulio de 1911, El Radical, 13 de Julio 
1911. 

Pero st blen una parte considera- 
ble de la organizaci6n y de los con- 
flictos laborales siguieron ocurriendo 
en el lugar de trabajo, dentro de una 
atm6sfera crecientemente politizada, 
el primer afio despues de la cal da de 
Diaz fue tambien de inquieta espera, 
entre los trabajadores, por las iniclati- 
vas politicas del nuevo gobierno. Las 
expectativas eran altas entre ellos y las 
clases populares, pues pensaban que, 
a traves de las elecciones a puestos lo- 
cales y nacionales, podrian promover 
a algunos trabajadores o, al menos, a 
representantes progresistas de clase 
media, que convirtieran los intcreses 
de la gente trabajadora en una priori- 
dad; en esencia, el nuevo orden de- 
mocratico contribuirla a cerrar la bre- 
cha entre la sociedad civil y la politlca 
dictada durante el porfiriato. 

Los trabajadores se organizaron 
para ocupar un lugar destacado en las 
elecciones que siguieron a la caida de 
Diaz, Los clubes politicos que tenian 
como centros de operaci6n las fabrt- 
cas y los barrios fueron revividos o 
fundados de nueva cuenta. Uno de 
esos clubes, la Gran Liga Obrera, 
anunci6 su intenci6n de "asegurar que 
los candidatos sean fieles a [los traba- 
jadores] y defiendan sus intereses".24 

Entre estos grupos se encontraban, 
no solo los clubes antirreeleccionistas 
que hablan apoyado a Madero en 
1910, sino tambien muchos de los ll- 
deres o intermediarios de las organl- 

23Vease la cobertura de la huelga de tran- 
viarios en El Radical, 2, 8, 13 de julio de 1911, 

daderas pruebas de los derechos de 
los trabajadores, fue la huelga de los 
tranviarios de junio de 1911, durante 
el gobierno provisional de Francisco 
Le6n de la Barra. Mas de dos mil ope- 
radores de tranvfas se fueron a la huel- 
ga, luego de que la cornpafiia angle- 
canadiense rechazara sus dernandas de 
mejores salarios y de poner fin a mul- 
tas y despidos arbitrarios, entre otras 
peticiones. La respuesta publica gene- 
ral, dentro de la ciudad, fue inmediata 
y de apoyo. Muchas de las organizaclo- 
nes laborales recien formadas mostra- 
ron su solidaridad proporcionando 
fondos para los huelguistas y marchan- 
do en sus manifestaciones, asl como 
enviando mensajes de solidaridad des- 
de todo el pais. Algunos funcionarios 
gubernarnentales y rniembros de va- 
rios partidos poHticos y de peri6dicos 
recien forrnados, ofrecieron sus bue- 
nos oficios coma interrnediarios. 

El comite de huelga acept6 un tra- 
to, negociado por algunos abogados 
cercanos a Madero, en el cual se con- 
sigui6 poco mas que los huelguistas 
regresaran sin castigo a sus trabajos. 
Sin embargo, la mayoria de los tran- 
viarios rechaz6 tanto el trato estable- 
cido, como a su propio comite, y vot6 
por sostener la huelga. La policia, st- 
gutendo 6rdenes del gobernador deJ 
Distrito Federal, atac6 a la multitud, 
hiriendo a varias mujeres y nifios y 
arresto a mas de cien huelguistas, po- 
niendo practlcamente fin a la huelga. 
El nuevo gobierno, concluy6 el perio- 
dico El Radical, habia resultado "sua- 
vemente tiranlco"." 
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26 Ve ase la descripci6n de "la porra" en 
Vera, Historia, 1976, p. 219; en torno a las ata- 
ques espontaneos al general Reyes y sus par- 
tidarlos, vease "Gran numero de Iesionados", 
Nueua Era, 4 de septiernbre de 1911. Pam la 
presencia de los clubes de trabajadores en las 
mftines rnaderistas, ve ase Nueua Era, 20 de 
agosto de 1911. Para las divisiones y debates 
entre las organizaciones de trabajad ores en 
torno a Reyes, veanse las declaraciones de los 
trabajadores en Nueua Era (tranviarlos, 4 de 
septiernbre de 1911; empleados libres, 6 de sep- 
tiembre de 1911; impresores, 15 de septlernbre 
de 1911). 

por figuras como Gustavo Madero, 
hermano del candidate, como afirma 
Vera Estafiol; pero muchas otras, 
como aquellas en contra de la candi- 
datura revivida del general Bernardo 
Reyes, probablemente reflejaban un 
rechazo mas espontaneo y visceral a 
una figura que los trabaiadores con- 
sideraban los habia abandonado un 
afio antes. Mas que ejercer una vio- 
lencia arbitraria, ellos repitleron las 
manifestaciones y las marchas que, 
baj o la amenaza constante de la re- 
presi6n, habian emprendido un afio 
antes. Muchos trabajadores, incluyen- 
do grupos de impresores, tranviarios 
y obreros, invirtieron una cantidad 
considerable de energfa en atacar a 
Reyes o en negar publtcarnente que 
lo apoyaban.26 

Incluso en torno al apoyo a la pla- 
taforma maderista, bubo un dcscon- 
tento notable entre algunos grupos 
que consideraban que las organiza- 
ciones e intereses laborales habian 
sido marginados dentro del partido y 
quedado fuera del programa y la con- 
venci6n partidarios. Se dieron abun- 
dantes quejas entre los trabajadores 
en cuanto a la forma en que se dect- 

14 

2~ Como ejemplos podemos citar al Inge- 
niero Carlos Peralta, quien desernpefio un 
papel clave en la Sociedad Mutualista y Mora- 
lizadora del gobernador Guillermo Landa y 
Escandon, y a Abundio Romo de Vivar; vease El 
Radical, 2 de junio de 1911. Peralta se ofrecio 
de hecho en repetidas ocasiones, como inter- 
med iario entre el gobierno y la clase traba- 
jadora, bajo las gobiernos de Diaz, Madero, 
Huerta y de la Convenci6n: ve ase Araiza, 
Historia, 1975, t. III,p. 14; AHCM, 404: 755-766, 
3841-Regidores; y AGN, periodo Revoluci6n, 
130: 48: 2. 

zaciones mutualistas que, o bien no 
estab~n de acuerdo en otorgar un 
papel politico a los trabajadores, o 
bien se hablan adherido a la formula 
Diaz-Corral. De la misma manera en 
que muchos politicos porfiristas lo- 
graron sobrevivir sin mella al carnbio 
de regimenes, muchos Iideres mutua- 
listas siguieron teniendo nexos muy 
cercanos con figuras como Landa y 
Escandon. Pero en general, la cam- 
pafia de 1910 y la victoria militar de 
Madero trajeron consigo una nueva 
generaci6n de Hderes laborales a la 
escena politlca" 

Durante las elecciones presiden- 
ciales de octubre de 1911, los trabaja- 
dores y sus organizaciones apoyaron 
en su mayor parte la plataforma de 
Madero ya su recien creado Partido 
Constitucional Progresista (PCP), que 
sustituy6 al Partido Antirreeleccio- 
nista fundado en 1910. Otros candi- 
datos que buscaron el apoyo laboral, 
corno Francisco Le6n de la Barra y 
Bernardo Reyes, fueron o bien ignora- 
dos o rechazados violentamente por 
multitudes de trabajadores furiosos. 
Algunas manifestaciones publicas en 
contra de los contrincantes de Ma- 
dero pueden haber sido manipuladas 
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29 "Colosal manifestaci6n de los obreros y el 
pueblo", Nueua Era, 28 de agosto de 1911; 
"Una huelga disuelta por la policfu a balazos", 
NuevaEra, 27 de septiembre de 1911. 

La respuesta vino desdc las pagi- 
nas del peri6dico El Tipografo Mexi 
cano, de mayor circulaci6n: 

servir de juguete de los politicastros y 
vividores que, cantando hosannas al 
trabajo, repudian a todos aquellos que 
llevan sobre sus ropas las manchas de 
la maquinaria de las fabricas y talleres. 

Pese a su marginaci6n politica, el 
entusiasmo de los trabajadores en fa. 
vor de Madero y del cambio politico, 
qued6 demostrado cuando organi- 
zaron un gran rnitin durante la con- 
venci6n de nominaci6n del PCP en 
agosto; y tambien un mes mas tarde, 
cuando los obreros de la fabrica textil 
Carolina se fueron a la huelga ante Ia 
negativa del patron a darles permiso 
para enviar una comisi6n a la esta- 
ci6n ferroviaria, a recibir al candidate 
Madero en su retorno a la capttal." 
En ultlma instancia, cuando la mayor 
parte de los mexicanos acudi6 a las 
urnas en octubre, habia un amplio 
consenso que congregaba a los traba- 
[adores y a las clases populares en 
torno a la candidatura de Madero. 

Durante las semanas slguientes a la 
elecci6n presidencial, en las paglnas 
de dos peri6dicos dirigidos a un pu- 
blico laboral se desarrollo un debate 
en torno a la participaci6n de los tra- 
bajadores en la poHtica nacional. El 
primero, un peri6dico "sociallsta," 
posiblemente del Partido Socialista 
Obrero, sugeria que era mejor que se 
mantuvieran alejados de ella para no 

27Vease la protesta de Angel Montalvo en 
torno a la marginaci6n de los trabajadores en 
la convenci6n del Partido Constitucional Pro- 
gresista, "Interesante asamblea en la Gran Liga 
Obrera", El Obrero Mexicano, 1 de septiernbre 
de 1911. 

28Vera, Revoluci6n, 1957, p. 216. Veanse 
tambien los sugerentes comentados sabre las 
vinculos entre Robles Dominguez y las organi- 
zaciones populares en Rodriguez, "Bxperien- 
eta", 1996, pp. 271-274. 

dieron el programa y el candidate a la 
vicepresidencia y, ciertamente, los in- 
tentos por cortejarlos disminuyeron 
en terrnirios relativos, en cornpara- 
ci6n con la campafia de 1910.27 Nume- 
rosos trabajadores desde las filas del 
Partido Dernocratico afiliado al ma- 
derista, apoyaban la candidatura a la 
vicepresidencia de Alfredo Robles Do- 
minguez; quien habia sido el vinculo 
maderista clave con las organizaclo- 
nes populares de la ciudad de Mexico 
en 1910, por encima del designado por 
Madero, Jose Maria Pino Suarez." De 
manera ostensible, la indiferencia de 
los Iideres del partido maderista se 
debi6 a su convicci6n de que las nece- 
sidades de los trabajadores serfan sa- 
tisfechas con la libertad de organizarse 
como trabajadores y de votar como 
ciudadanos; pero, probablemente, 
tambien reflejaba su confianza en una 
victoria electoral, su necesidad de 
apaciguar a algunos elementos de Ia 
vieja coalici6n porfirista gobernante 
- todavia en el poder -, y tal vez, inclu- 
so su ternor a las consecuencias de 
movilizar a los trabajadores y a las 
clases populares, como qued6 de ma- 
nifiesto en las revueltas del 24 de 
mayo de 1910, y en la amarga huelga 
de los tranviarios en junio de 1911. 
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3t NuevaEra, septiembre-octubre, 1911. 
32 Los ataques tenfan coma objetivo especffi- 

co, el secretario del Ayuntamiento de las dos 
decadas anteriores, Juan Bribiesca, Nueua Era, 
5 de diciembre de 1911. 

te las meses posteriores a la caida de 
Diaz, el Ayuntamiento permaneci6 en 
manos de los cientfficos porfirianos, y 
sigui6 constrefiido su alcance por se- 
veras restricciones, como lo habia es- 
tado desde que sus recursos y autori- 
dad habian sido menguados por Diaz 
en 1903. Pese a las repetidas manifes- 
taciones publicas frente al edificio del 
Ayuntamiento para exiglr su renuncia, 
el presidente municipal Francisco Pi- 
mentel y Fagoaga, quien habia ocupa- 
do el puesto durante largo tiempo, se 
neg6 a entregarlo, abandonandolo so- 
lo cuando se uni6 a otros cientificos 
para formar parte del gabinete made- 
rista'! 

Las elecciones municipales que 
tuvieron lugar en diciernbre de 1911, 
suscitaron escasa participaci6n popu- 
lar y dieron como resultado una re- 
presentaci6n laboral nula. Los proble- 
mas en la estructura de las elecciones 
municipales tarnbten socavaron la 
participaci6n popular. El Ayuntamien- 
to de cientfflcos control6 el registro 
de votantes, as! coma la selccci6n de 
las supervisores de casilla. El PCP y 
otros partidos acusaron repetidamen- 
te al recien formado Partido Cat6lico, 
que habia incorporado a numerosos 
consejeros cientfficos prorninentes y 
designado funcionarios, de preparar 
un fraude.32 Se dio un obstaculo adi- 
cional debido a que las elccciones 
fueron indirectas: los hombres ernpa- 
dronados votaban por un elector de 

16 

30 Liebknecht, "El obrero debe laborar para 
triunfar". Reimpreso de El Tip6grafo Mexicano 
en Nueua Era, 11 de noviernbre de 1911. 

La ironfa de estas dos afirmaciones 
era que el Partido Socialista Obrero, 
inspirado en la socialdemocrada ale- 
mana, de hecho habia defendido la 
participaci6n de las organizaciones 
laborales en la politlca electoral (den- 
tro de su propio partido), mientras 
que la Confederaci6n de Impresores 
-que publicaba El Tip6grafo, de ins- 
piraci6n anarquista, no la aprobaba. 
Estas dos posturas indican una ten- 
dencia creciente, entre algunos traba- 
jadores aim en minoria, hacia la articu- 
lacio n de sus intereses politicos de 
forma diferente a la de los maderistas 
liberales de clase media. Eventual- 
mente, la mayor parte de los miern- 
bros de ambas organizaciones se en- 
contraria mas tarde en las fllas de la 
Casa del Obrero Mundial, de carte 
anarquista. 

Una de las areas mas viables para 
una participaci6n politica de parte de 
las trabajadores, la de la politica mu- 
nicipal, result6 decepcionante. Duran- 

Entre las tinieblas que ya se enroscan a 
nuestra viej a poHtica de engaiios al 
pueblo, comienzan a brillar, con Iuz 
propia, los deseos del pobre [ ... ] El 
obrero] ... ] ya no sera tan facil pres a de 
los poliricastros y vividores. Por el con- 
trario, pronto se separara de ellos al 
dictado de sus Intereses de clase y sur- 
gira, indudablemente, un partido esert- 
cialmente obrero que conquiste, con la 
fuerza incontrastable de su soltdarl- 
dad, la parte que le corresponde en el 
tesoro de bieriestar social que acumu- 
Iaron las generaciones pasadas. 30 
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~·Rodriguez, Experiencia, 1996, p. 53. 
~~ "Fue instalado ayer el nuevo Ayunta- 

miento", Nueoa Era, 2 de enero de 1912; "A 
prop6sito de las elecciones municipales", 
Nueva Era, 16 de diciembre de 1911. 

Pese al triunfo del PCP en las nue- 
vas elecciones a consejeros, dado que 
s6lo se renov6 la mitad de los cargos, 
los porflristas mantuvieron el control 
del poder en el Ayuntamiento y logra- 
ron incluso elegir a uno de sus hom- 
bres, Pedro Lascurain, como nuevo 
presidente municipal, una vez que 
qued6 establecido el nuevo. La auto- 
nomi'.a municipal habia sido un punto 
importante para la revoluci6n made- 
rista, pero Madero no habia logrado 
restaurarla con suficiente rapidez, aun 
cuando, como reconoci6 el Ayunta- 
miento de la ciudad de Mexico, esta 
sigui6 siendo un objetivo clave de to- 
das las clases. Si bien este Ayunta- 
miento increment6 con optimismo y 
en medida considerable el rnimero de 
casillas para la elecci6n, muy por en- 
cima de los niveles porfiristas,34 los 
votantes fueron apabullantemente 
escasos. El peri6dico del PCP, Nueva 
Era, consider6 "que las elecciones para 
consejeros no habian despertado el 
debido interes en la opinion publica, 
debido a que se sabe que nuestro 
Ayuntamiento dificilmente ha teru- 
do[ ... ] funci6n alguna y ha sido pu- 
ramente decorativo". 35 

Debido a las circunstancias de la 
revoluci6n, la de diciembre de 1911 
fue la ultirna elecci6n democrattca a 
un ayuntamiento en siete afios, Pocos 
meses despues del asesinato de Ma- 
dero, practicarnente todos los con- 
sejeros del PCP habian renunciado, 

~NuevaEra, 3, 4y 6 de diciernbre de 1911. 
Para el cambio hacia un conservadurismo de 
parte de Villarreal y otros antiguos miernbros 
de l PLM, vease Cockroft, Intellectual, 1968, 
cap. 8. 

su secci6n o barrio y luego, esos apro- 
ximadamen te mil electores, se reu- 
nian para elegir a los consejeros que 
representarian a cada uno de los diez 
distritos, donde se renovaba la mitad 
de los veinte cargos en cada elecci6n 
bianual. En diciembre de 1911, el PCP 
gan6 mas de la mitad de los electores, 
el Partido Cat6lico obtuvo una ter- 
cera parte, y el Partido Liberal y otros 
partidos menores, el resto. La ma- 
yoria obtenida por el PCP le permiti6 
imponer a sus candidatos a lo largo 
de la ciudad, dejando asi fuera de los 
cargos a los partidos con tendencias 
mas hacia SU derecha 0 SU izquierda. 
A diferencia de las decadas de 1870 y 
1880, los Iideres de la clase trabajadora 
no lograron negociar su ingreso como 
electores dentro de las planillas del 
PCP, que fueron ocupadas primordial- 
mente por profesionistas conocidos y 
Iideres de partidos, como Serapio Ren- 
don o el ex magonista Antonio Villa- 
rreal, quien para ese momenta habia 
alejado en gran medida su apoyo pre- 
vio a las disposiciones radicales y fa- 
vorables a las trabajadores, del progra- 
ma de 1906 del Partido Liberal Mexica- 
no." Un candidato de los trabajadores 
podia aspirar, dentro de un partido 
bien organizado, a ganar el voto de la 
mayorfa en un solo distrito ( como en 
los de mayorfa trabajadora: el prime- 
ro, el segundo y el cuarto), pero tenia 
pocas oportunidades de ganar el voto 
de los electores en toda la ciudad. 
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36 AHCM, 404: 755-766, 3841-Regidores; Me· 
xico Patria, 22 de diciembre de 1913. 

37Despues de que Huerta fue destituido del 
poder en julio de 1914, las generales constitu- 
cionalistas ocuparon la ciudad y de inmediato 
reinstalaron a los consejeros electos en 1911 
(utilizando a los suplentes en la mlsma elec- 
ci6n para cubrir los cargos adicionales), y en 
diciembre, justo antes. de abandonar la ciudad, 
decretaron la restauracion de la autonomfa del 
Ayuntamiento, tal y como habfa existido en 
1903, una medida sostenida e instrumentada 

te, en diciembre de 1917 tuvieron 
lugar elecciones al Ayuntamiento de 
la ciudad de Mexico, brevemente res- 
taurado a su estatus de municipio Ii- 
bre, mucho despues de que el gobier- 
no municipal habia sido reimplanta- 
do en la mayor parte del pats." 

18 

dejando mano libre al general Huerta 
para orquestar las siguientes elec- 
ciones municipales al estilo porfirista, 
en diciembre de 1913. De esas elec- 
ciones, que no lograron convocar ni 
slquiera a la rnitad del niimero nor- 
mal de electores, surgi6 un Ayunta- 
miento compuesto primordialmente 
por antiguos consejeros porfiristas. 
En contraste ton el consejo electo de 
1911, desprovisto de cualquier tipo 
de representaci6n por parte de los 
trabajadores, el consejo huertista in- 
cluy6 al perenne interlocutor de la 
clase trabajadora, el ingeniero Carlos 
Peralta y, corno alternativa, al autode- 
nominado "trabajador" Angel Mon- 
talvo -los dos habian desempeiiado 
papeles importantes en organizacio- 
nes laborales porfiristas.36 Finalmen- 
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38 La Fuerza Obrera, 31 de mayo de 1912; 
Guerra, "Elecciones", 1990, p. 264. 

39 Veanse, par ejemplo, las referencias a los 
trabajadores y las firmas de los mismos en la 
declaraci6n "El Partido Constitucional Pro- 
gresista esta en pie", Nueua Era, 24 de abril de 
1912, p. 3; "Club Francisco Ferrer Guardia", 
Nueua Era, 25 de abril de 1912. 

40 Entre quienes participaron brevemcnte 
en el Partido Socialista Obrero se encontraha cl 
me talurgico Jacinto Huitr6n, el sastre Luis 
Mendez y el carpintero Pioquinto Roldan. El 
grupo rnantuvo una estrecha correspondencia 
con los partidos socialistas de Los Estados Uni- 
dos y de Alernania, y en su peri6dico El Socia 
lista, · asf como en las hospitalarias paginas de 
El Paladin, desde donde defendieron ideas 
inconcebibles e inaceptables para la mayor 

insostenibles con los ferreos censer- 
vadores del regimen porfirista.38 

Varios partidos y algunos clubcs 
politicos con bases en los distritos 
electorales de la capital, propusieron 
candidatos que eran trabajadores o 
que tenian claramente una plataforma 
orientada hacia ellos, dentro o en con- 
tra del partido oficial.39 En los rnarge- 
nes de los principales partidos exis- 
tian algunos otros, coma el Partido 
Socialista Obrero fundado en ages- 
to de 1911, poco despues de la elec- 
ci6n de Madero, por el afinador de 
pianos aleman Paul Zierold. Si bien 
nunca logr6 reunir a mas de una cin- 
cuentena de miembros ni llegar a ser 
una fuerza electoral seria, el Partido 
Socialista Obrero desempefio un pa- 
pel importante en la introducci6n en 
Mexico de las ideas socialistas euro- 
peas e interes6 Intelectualmenre a un 
grupo efimero de trabajadores califlca- 
dos en la ciudad de Mexico, que pron- 
to jugaria un papel formativo en el 
movimiento obrero." 

por la fuerzas oposrtoras de la Convenci6n. 
Desde luego, los poderes restaurados del go- 
bierno municipal no llegaron a forrnalizarse 
mientras la ciudad estuvo ocupada por los 
ejercitos revolucionarios y nose podfa elaborar 
un nuevo orden constitucional ni una nueva 
estrucruracion fiscal; por otra parte, el Ayun- 
tamiento restaurado de 1915 proporcion6 
una de las escasas continuidades instituciona- 
les que se dieron en el curso de los siguientes 
ocho meses, a medida que las fuerzas de la 
Convenci6n y las constitucionalisras tomaban y 
abandonaban alternadamente la ciudad. Cuan- 
do, finalmente, fue tomada definitivamente por 
las fuerzas constitucionalistas en agosto de 
1915, el general Carranza opt6 por sustituir el 
Ayuntamiento (que habia sido previamente di- 
suelto por los zapatistas durante los cambios 
de la semana anterior) por un funcionarlo rnili- 
tar. "La suspension de los ediles", El 
Renovador, 24 de julio de 1915. 

La participaci6n popular en los co- 
micios fue alentada por una ley apro- 
bada por las camaras porfiristas a prin- 
cipios de 1912, que permitia que las 
elecciones al Congreso se llevaran a 
cabo por votaci6n dlrecta. Durante la 
votacion de junio de 1912 al Congre- 
so, el Partido Constitucional Progre- 
sista oficial llev6 a cabo un esfuerzo 
coricertado para incluir a los traba- 
[adores en sus actividades e invitarlos 
a votar por sus candidatos. Pero estos 
esfuerzos no lograron incluir dernan- 
das laborales especfficas en sus pro- 
gramas partidarios ni proponer candi- 
datos en el Distrito Federal vinculados 
directamente con los clubes politicos 
de aquellos, Temeroso de la fuerza del 
Partido Cat61ico en la capital, el PCP y 
sus aliados del Partido Liberal inten- 
taron asegurar la mayorfa de los docc 
cargos electorales del Distrito Federal, 
lo cual condujo a alianzas extrafias c 
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44 AHCD, Elecciones de Poderes Federates, 
877, exp. 81. 

4SVera, Reuolucion, 1957, pp. 246-247 
46 "El Partido Liberal pedira ocho horas de 

labor coma maximum", Nueoa Era, 27 de no- 
viembre de 1911. 

sus candidatos en las boletas electo- 
rales. El PPO, por ejemplo, que propu- 
so candidatos solo para la mitad de 
las doce curules, tenia que suscribir 
68 000 boletas.44 La confusion creada 
por este sistema de boletas separadas 
para cada candidato, propici6 tam- 
bien acusaciones de fraude, dado que 
los votantes analfabetos o heteroge- 
neos podian ser manipulados facil- 
mente, no dandoles todas las boletas 
necesarias. 45 

El Partido Liberal (PL), que surgi6 
en agosto de 1911, tuvo una mayor 
importancia electoral. Fue fundado 
por antiguos miernbros del Partido 
Liberal Mexicano, como Juan Sarabia, 
Antonio Diaz Soto y Gama y Jesus 
Flores Mag6n. El PL fue esencialmente 
una amalgama de clubes de todo el 
pais, muchos de ellos ligados con 
personalidades, distrttos y sectores 
sociales, y todos con alianzas in- 
dependientes y en cierta medida criti- 
cas, con Madero y su partido otlcial, 
el Partido Constitucional Progresista. 
Enraizado en el PIM y su programa de 
1906, el Partido Liberal result6 un de- 
fensor mucho mas articulado de la 
legislaci6n laboral que el PCP, puesto 
que Inclula en su programa una [or- 
nada laboral de ocho horas para los 
ernpleados gubernamentales y pro- 
ponia el fin de los salarios preferen- 
ciales para los extranjeros.46 Pero de 
la misma manera en que oscilaba en- 
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parte de las radicales mexicanos, incluyendo a 
las del PLM, coma el sufragio femenino. Arai- 
za, Historia, 1975, t, III, pp. 12-13; Carr, 
"Marxism", 1983, pp. 282-284. Veanse las 
denuncias contra este partido de parte de Ra- 
fael Perez Taylor, Nueua Era, 26 de febrero de 
1912. 

41 AHCD, Elecciones de Poderes Federates, 
877, exp. 80. 

42 Los candidates del PPO inclufan al inge- 
niero Ezequiel Perez, quien brevemente habfa 
intentado jugar un papel coma intermediario 
en una huelga te:xtil que abarc6 a toda la ciu- 
dad, el pasado enero. Araiza, Historia, 1975, 
pp. 12-14~ Los candidates aparecen listados en 
el Mexican Herald, 30 de junio de 1912. 

43 Araiza, Historia, 1975, t. III, p. 38. 

Algunos .pequefios clubes politicos 
laborales, como el Club Politico de 
Obreros, se registraron de manera se- 
parada en el Ayuntamiento, pero co- 
ma "parte integrante del Partido Cons- 
titucional Progresista". 41 Numerosos 
trabajadores se unieron al Partido Po- 
pular Obrero (PPO) cuando este fue 
fundado, [usto un mes antes de las 
elecciones al Congreso. El PPO con- 
greg6 a muchos de los miembros de 
las organizaciones mutualistas pro 
maderistas de la capital y lleg6 hasta a 
lanzar candidatos para senador y a seis 
de los doce diputados por el Distrito 
Federal; 42 pero estuvo dominado por 
el ministro de Gobernaci6n made- 
rista, Jesus Flores Mag6n y, con ex- 
cepci6n de su programa que era abler- 
tamente politico, parece haber encaja- 
do en gran medida en el molde de las 
politlcas laborales clientelistas ante- 
rlores." 

Estos partidos se enfrentaron a 
obstaculos significativos en distintos 
momentos del proceso electoral, 
incluso para inscribir los nombres de 
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48 AHCM, Partidos Politicos, 1300: 23; Co- 
ckroft, Intellectual, 1968, p. 221; "El Grupo 
Avanzado de El Partido Liberal y el Club Obrero 
Liberal 'Union, Trabajo y Justicia', postulan ... ", 
La Fuerza Obrera, 31 de mayo de 1912. 

ma, Juan Sarabia y del Grupo Avan- 
zado del Partido Liberal. Dentro del 
Partido Liberal, el habia disefiado gran 
parte de la postura del partido en 
torno a la cuesti6n agraria y concit6 
el apoyo laboral a traves de su Club 
Obrero Liberal y de su efimero perio- 
dico, Fuerza Obrera. Pero como su- 
cedi6 con la rnayoria de los liberates 
radicales, tenia antecedentes claseme- 
dieros y tal vez, como corresponde a 
la estructura y a la crisis social que 
enfrentaba el pais, su principal pre- 
ocupaci6n era la reforma agraria. De 
hecho, bajo el destacado liderazgo de 
Antonio Diaz Soto y Gama, el ala radi- 
cal de los liberales habia planteado 
repetidas veces la necesidad de una 
reforma agraria elusiva de los pro- 
blemas caros a los trabajadores urba- 
nos, y habia moderado las demandas 
laborales planteadas anteriormente 
en el programa de 1906 del PLM, al 
igual que en el programa de Tacuba- 
ya. Este enfoque contribuy6 a debili- 
tar las escasas posibilidades politicas 
de una alianza electoral entre los ra- 
dicales de clase media y los trabaja- 
dores de la capital. 46 

La participaci6n de los trabalado- 
res en las elecciones al Congreso, se 
dio con mayor frecuencia a traves de 
un estilo politico de tipo "rnutualis- 
ta", como el que tuvo lugar en cl de- 
cimo distrito electoral del Distrito 
Federal, en el suburbano pueblo de 
Tacubaya, donde el ala derecha del 

47 Cockroft, Intellectual; 1968, p. 202. 

tre el apoyo critico y la oposici6n al 
gobierno maderista durante su breve 
periodo presidencial, el Partido Libe- 
ral fluctu6 en cuanto al apoyo dado a 
los trabajadores en los conflictos labo- 
rales. En septiembre de 1911, por 
ejemplo, muchos de los radicales cla- 
ves dentro del Partido Liberal, anti- 
guos mteinbros del PIM, retiraron su 
llamado a una manifestaci6n publica 
para condenar la represi6n guberna- 
mental de los tranviarios en huelga. 
En su estudio de estos "precursores 
intelecruales" de la revolucion, James 
D. Cockroft sugiere que, en la epoca 
de las elecciones al Congreso, "el PL 
moderado estaba en peligro de dejar 
de ser una oposici6n no violenta, de 
Izquterda, a Madero y sus represen- 
tantes, y ceder su lugar a los repre- 
sentantes del creciente movimiento 
laboral" en la ciudad de Mextco.'? 

El ala radical del Partido Liberal ya 
estaba marginada para la convenci6n 
del mismo en abril y, con el tiernpo, 
propuso incluso a sus propios can- 
didatos en varios distritos del Distrito 
Federal, pero la mayor parte del Par- 
tido Liberal apoy6 a candidatos com- 
partidos con el Partido Constitucional 
Progresista. 

Un ejemplo de los esfuerzos de las 
radicales fue la candidatura indepen- 
diente de Felipe Santibanez en un dis- 
trito primordialmente laboral -el 
segundo- de la ciudad de Mexico. 
Santibanez era un abogado, ex miern- 
bro del PIM y uno de los fundadores 
del Partido Soctallsta Obrero, que con- 
taba con el apoyo de Diaz Soto y Ga- 
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51 Camp, Mexican, 1991, p. 351. 
52 Ibid, 1991, y Ramirez Plancarte, Reuo 

Iucion, 1952, p. 481, "Mi familia pertenecfa a la 
clase media de la ciudad (Orizaba); mi padre 
tenfa una fabrica de ruedas de carreta". Zapata, 
Conoersaciones, s.a., p. 19. 

53 Ramirez Plancarte, Reoolucion, 1952, p, 48. 
541,aFuerza Obrera, 31 de mayo de 1912. 

CO, y mas tarde como defensor de SUS 
derechos en la Convenci6n. Pero co- 
ma suplente, no tuvo papel alguno 
en la XXVI Legislatura. En su mayor 
parte, los trabajadores de la ciudad 
de Mexico quedaron excluidos de la 
arena politica en esas elecciones y, 
para llegar a contar con alguna repre- 
sentaci6n en el Congreso e influencia 
en el proceso legislativo, tuvicron 
que depender de un pufiado de 
Iideres radicales clasemedieros, elec- 
tos al Congreso por otros estados, co- 
mo Heriberto Jara y Juan Sarabia.51 

En la tribuna del Congreso, Heriberto 
Jara presurnta de sus raices prole- 
tarias, pero en realidad, habia nacido 
en una familia de clase media y habla 
sido contador en la fabrlca de Rio Blan- 
co, participando en la huelga de cse 
Iugar, de hecho, fue electo con el apo- 
yo de los trabajadores textiles de Ori- 
zaba." Jose Natividad Macias, aboga- 
do, se preciaba de haber sido elccto 
por las mineros de su natal Guana- 
[uato." 

Justo antes de las elecciones al Con- 
gres o, el peri6dico Fuerza Obrera, 
que apoyaba la candidatura de Santi- 
banez para el segundo distrito de la 
ciudad de Mexico, lament6 los efcctos 
de "la larga abstinencia politica de la 
inmensa mayoria del pueblo mexlca- 
no" bajo una larga dictadura.54 La par- 

49 Sobre el Jlamado de Zetina a los traba- 
j adores, ve ase "La voz del obrero", El Ideal 
Democrdtico, 31 de mayo de 1912. 

~0 Ramfrez Plancarte, Reoolucion, 1952, p. 
264. 

Partido Liberal postul6 como candl- 
dato al industrial Carlos Zetina. Ze- 
tina era un importante financiero, 
duefio de una gran fabrlca de zapatos 
en Tacubaya, y habia representado 
a las industriales en la convenci6n 
textil que tuvo lugar durante el mis- 
mo verano que las elecciones. En un 
autentico estilo porflrista, Zetina se 
present6 coma un candidato, no de 
los trabajadores, sino para las traba- 
jadores, y su programa era una exten- 
sion del paternalismo filantr6pico del 
gobernador porfirista del Distrito Fe- 
deral, Guillermo Landa y Escand6n.49 
Con el apoyo del liderazgo del parti- 
do y sin duda de muchos de las tra- 
bajadores -al menos los de su propia 
fabrtca-, Zetina obtuvo el cargo de 
diputado par el decimo distrito, mien- 
tras que Santibanez experiment6 una 
amarga derrota en el segundo. Meses 
despues, desde su curul en el Corigre- 
so, Zetina encabez6 la oposici6n a 
una propuesta que favoreda la regula- 
ci6n de las horas y de las salarios en 
las fabricas texttles." 

Lo mas cercano a una victorla de 
un candidato de los trabajadores fue 
la elecci6n coma suplente, en el sex- 
to distrlto, del periodista Rafael Perez 
Taylor, de la planilla oficial del PCP. 
Perez Taylor mantenia vinculos estre- 
chos con las organizaciones laborales 
y jugada un papel importante, prl- 
mero en la organizaci6n de las tra- 
bajadores dentro de la Casa del Obre- 
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so Cockroft, Intellectual, 1968, p. 222. 

grandes masas presentes en los mi- 
tines previos maderistas acudieran a 
votar, quiza por la moderaci6n del 
programa "progresista liberal" y de 
los candidatos al Congreso, asi coma 
por la falta de fuertes organizaciones 
poHticas laborales. Aparentemente, 
los trabajadores estaban prestos a 
tomar las calles pero no a emitir su 
voto. Madero y el PCP fueron Inca- 
paces de crear una estructura partida- 
ria incluyente que estimulara a los 
trabajadores urbanos a votar por un 
programa politico significativo. Los 
trabajadores, por su cuenta, y sin fuer- 
tes estructuras sindicales, no pudie- 
ron formar tampoco organizaciones 
politicas viables. Las elecciones al Con- 
greso no lograron incorporar ni Ha- 
mar la atenci6n de "the great untoas 
hed" reunidos para apoyar a Madero 
en las manifestaciones publicas de las 
dos afios anteriores. 

Despues de las elecciones, muchos 
miembros de las organizaciones labo- 
rales se desilusionaron de sus posibt- 
lidades de participaci6n politica di- 
recta y del apoyo que podian esperar 
de los representantes electos perte- 
necientes a otras clases. En el mismo 
mes de esos comicios, junio de 1912, 
ocurrieron toda una serie de d ivi- 
siones politicas como consecuencia 
de esta decepci6n. Muchos de los 
miembros radicales del Partido Libe- 
ral lo abandonaron respondiendo al 
reproche de Ricardo Flores Mag6n 
quien, desde Estados Unidos, declar6 
que unas elecciones no resolverian 
las problemas sociales de Mexlco.t" 
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ss Guerra, "Elecciones", 1990, pp. 264, 274; 
los resultados de la votaci6n para el Distrito 
Federal usados aquf e stan tomados del 
Mexican Herald, 7 de julio de 1912. 

56 Mexican Herald, 2 de julio de 1912, p. 1 
H Ve ase Arnold Chanklin, ciudad de 

Mexico, al secretario de Estado, 1 de julio de 
1912, en Records of the Department of State 
Relating to the Internal Affairs of Mexico, 1910- 
1929, 812.00/4408, rollo de microfilm 19, cita- 
do en Knight, "Working", 1984, pp. 51-79. 

ticipaci6n nacional en las elecciones 
al Congreso de 1912, probablemente 
las mas libres en la historia de Mexi- 
co, fue baja incluso en el Distrito Fe- 
deral. Los dos candidatos que reel- 
bieron la mayor parte de los votos 
para el Senado del Distrito Federal, 
Francisco Le6n de la Barra, del Parti- 
do Cat6lico, y Fernando Iglesias Cal- 
der6n, del Partido Liberal Maderista 
Progresista, obtuvieron un total de 
4 431 y 5 061 votos, respectivamente, 
en todo el Distrito; la suma de sus 
votos apenas excedi6 el mimero total 
de trabajadores de sexo masculino de 
las fabrlcas textiles del Distrito Fede- 
ral. Marcos L6pez Jimenez del PCP, 
gan6 el segundo distrito, de mayorfa 
trabajadora, con solo 696 votos.55 El 
Mexican Herald estim6 que "el voto 
fue escaso, de no mas del 20% de los 
votantes que en muchos lugares se 
tomaron el trabajo de asistir a las 
urnas".56 El consul estadunidense en 
la ciudad de Mexico observ6 despues 
de las elecciones al Congreso, que "si 
bien repare en muchos hombres bien 
vestidos, aparentemente profesio- 
nistas, junto a hombres de las clases 
trabajadoras, no vi a nadie de las cla- 
ses mas bajas 0 'pelados' votando".57 
En gran parte, no se logr6 que las 
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60 Araiza, Historia, 1975, t. rn, p. 14; Carr, 
"Marxism", 1983, p. 283. 

iCuales fueron las relaciones de los 
trabajadores y de sus organizaciones 
con los miembros del Congreso? Esta 
pregunta requiere primero de un bre- 
ve analtsis de las organizaciones la- 
borales de la ciudad de Mexico y, en 
particular, de una instituci6n clave 
surgida durante ese perlodo: La Casa 
del Obrero [mas tarde "Mundial"]. 
Fue producto de dos cambios en di- 
chas organizaciones: uno de ellos fue 
la escisi6n consistente en un ale]a- 
miento de las sociedades de ayuda 
mutua, forma principal de organi- 
zaci6n laboral durante el porfiriato, 
para crear agrupaciones mas militan- 
tes, las cuales se multiplicaron breve- 
mente despues de la caida de Diaz. El 
segundo fue un distanciamiento de 

TRABAJADORES Y DIPUTADOS 

ca no provendria de un "sufragio efec- 
tivo" ni mucho menos de una defcnsa 
de los Iideres electos, sino de organi- 
zarse en sus lugares de trabajo, y, pa- 
ra muches, aunque no para la totali- 
dad, el desarrollo de sus organizacio- 
nes s6lo podria realizarse en contra de 
las autoridades politicas. El cambio 
gradual hacia la organizaci6n en el 
lugar del trabajo despues de media- 
dos de 1912, junta con el rompimien- 
to inminente del orden democratico 
que conllev6 la rebeli6n militar, puso 
fin a un ciclo de participaci6n en la 
politica electoral que habia arrancado 
con la promesa de otorgar la libertad 
electoral en 1909.60 

59 Mexican Herald, 7 de julio de 1912. 

Una escision similar se dio en el 
pequefio Partido Socialista Obrero, 
cuyo fundador, Zierold, y su grupo 
nuclear continuaron abogando por 
un papel electoral social de estilo 
dernocratlco para las organizaciones 
laborales. Otros trabajadores califica- 
dos, coma el sastre Luis Mendez y el 
mecanico Jacinto Huitron, llegaron a 
rechazar desde dentro del partido, las 
elecciones y a acercarse mas a los tra- 
bajadores organizados en su propio 
lugar de trabajo. Su grupo abandon6 
el partido en junio de 1912 y, al cabo 
de una semana, habia formado otro 
anarquista llamado Luz. Meses mas 
tarde, este, junto con diversos grupos 
de artesanos y algunos intelectuales 
radicales que habian abandonado el 
Partido Liberal, coma Diaz Soto y Ga- 
ma, se reunieron para fundar la Casa 
del Obrero Mundial. 

Por ultimo, ocurri6 una division 
similar en el Partido Popular de los 
Trabajadores, cuyos vinculos crecien- 
tes con el recien creado Departamen- 
to del Trabajo y con el ministro de 
Gobernaci6n, Jesus Flores Magan, lo 
hicieron depender cada vez mas de 
los favores del gobierno. Aun asi, el 
Partido Popular de los Trabajadores 
declar6 que las elecciones eran una 
farsa y exigio su anulaci6n.59 Los tra- 
bajadores que abandonaron cada una 
de estas organizaciones concluyeron 
que no s6lo se encontraban en los 
margenes de la poHtica, sino tambien 
en los de la mayor parte de las luchas 
populares que, crecientemente, te- 
nian lugar en las calles y en los luga- 
res de trabajo. Su participaci6n politi- 
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Ademas de rechazar las estratcgias 
electoralcs, los sindicatos afiliados a la 
Casa del Obrero rechazaron consisten- 
tcmente, durante SU primera epoca, 
cualquier intento del gobierno made- 
rista, particularmente de su reclen 
creado Departamento del Trabajo, de 
intervenir en los conflictos en los 
lugares de trabajo, incluso cuando lo 
hacia en favor de los obreros. A los tra- 
bajadores calificados de la Casales fue 
relativamente facil sostener esta posi- 
ci6n, porque ocupaban un lugar mas 
bien privilegiado dentro del mercado 
laboral; pero les fue mas diflcil a me- 
dida que la Casa empez6 a organizar- 
los en ocupaciones menos calificadas 
ya incluir a las mujeres. 

Adernas de los grupos laborales 
que cornponian el grueso de la Casa, 
algunas personas que sirnpatlzaban 
con ella, a menudo de origcnes cla- 
sem edieros, se hicieron tarnb i.e n 
miembros de la misma. Estos "intelec- 
tuales" jugaron un importante papel, 
tanto en su desarrollo como ccntro 
cultural, como en la deflnicion de la 
cultura politlca de la organizaci6n. 
Intelectuales radicales de la estatura 
de Antonio Diaz Soto y Gama y Juan 
Sarabia participaron plenamente en 
sus actividades durance este periodo, 
si bien nun ca llegaron a ocu par post- 
ciones de liderazgo. Muchos de estos 
intelectuales habtan pasado breve- 
mente por las filas del PLM o por el 
grupo de los hermanos Flores Ma- 
g6n, asf como por el mas moderado 
Partido Liberal, antes de desilusio- 
narse de la poHtica. Por ejernplo, des- 
de las paginas del peri6dico de la Ca- 
sa del Obrero, El Sindicalista, Diaz 
Soto y Gama declar6, despues del 
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61 Quintero edit6 el peri6dico promaderista 
de corta vida Evoluci6n, 1 de mayo de 1910. 
Para las experiencias de Huitron con el Partido 
Socialista de Los Trabajadores y el rechazo de la 
Casa a la polftica electoral y las alianzas polfti- 
cas, vease Huitron, Origenes, 1984, p. 215. 

las aspiraciones y de la participaci6n 
politica que habian caracterizado a los 
trabajadores en los inicios de la revo- 
luci6n, para adoptar una posici6n pu- 
blica de neutralidad poHtica. Esta Ca- 
sa se fund6 en septiembre de 1912, 
apenas dos meses despues de las elec- 
ciones al Congreso, fue como una 
combinaci6n de un centro cultural y 
una federaci6n informal de sindicaros. 
Congreg6 a diversas organizaciones, 
la mayoria de las cuales se referian a 
si mismas como "sociedades de resis- 
tencia" y, al menos inicialmente, estu- 
vieron dominadas por trabajadores 
calificados y, por empleados con un 
nivel de vida relativamente bueno. 
Ideo16gicamente, el liderazgo de la 
Casa defendia un anarquismo de ins- 
piraci6n espafiola que Barnaba a la 
accion directa y que rechazaba todas 
las alianzas politicas. Muchos de sus 
lideres habian tornado parte activa en 
organizaciones politicas: el impresor 
Rafael Quintero habia movilizado a 
los trabajadores en favor de Madero 
en 1910, y el mecanico Jacinto Hui- 
tron y el sastre Luis Mendez habian 
sido miembros del Partido Socialista 
Obrero. Mas que un simple capricho, 
su rechazo de la politica electoral y de 
las alianzas politicas a fines de 1912 
fue, en parte, el resultado de los fraca- 
sos previos de la democracia maderls- 
ta para satisfacer las necesidades de 
los trabajadores.61 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


27 LA XXVI LEGISLATURA Y LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

63 Otros diputados de la Casa fueron Jesus 
Urueta, Hilario Carrillo, Jesus Gonzalez y Ro- 
man Morales. Araiza, Historia, 1975, t. m, p. 20. 

64 Para los problernas financieros y el apoyo 
monetario de estos intelectuales, vease Araiza, 
Historia, 1975, t. m, p. 48; sobre las rclaciones 
con el PLM, ve ase Hart, Anarchism, 1987, 
p. 129. 

za, enlista siete diputados entre los 
primeros afiliados a ella, incluycndo a 
personajes claves del Bloque Reno- 
vador, corno Serapio Rendon y Heri- 
berto Jara.63 La prorninencia politica 
de estos hombres en la XX.VI Legis- 
latura, asf corno sus contribuciones fi- 
nancieras a la Casa, tanto como inte- 
lectuales como de diputados, diflcul- 
taron, aunque no imposibilitaron, la 
posici6n de neutralidad poHtica de 
esta." Por lo menos un antiguo miern- 

62 El Sindicalista, 30 de septiembre de 
1913, re irnpreso en Huitron, Origenes, 1984, 
p. 241. 

golpe de Huerta, que "pese a sus pro- 
mesas, los politicos nunca salvarlan a 
la clase trabajadora", puesto que esta 
salvaci6n solo vendria de los sindica- 
tos y de la acci6n directa, de la huelga 
y el bolcot. 62 

Al mismo tiempo que la Casa del 
Obrero mantenia publicamente una 
posicion de neutralidad politica y que 
continuaba con sus estrategias de or- 
ganizaci6n, primordialmente en el 
lugar de trabajo, muchos de estos in- 
telectuales de clase media que fueron 
bienvenidos a sus filas, fungieron co- 
mo diputados en el Congreso. Un an- 
tiguo rniernbro de la Casa, Luis Arai- 
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Si bien los diputados locales par- 
ticiparon libremente en ella, ni la di- 
sefiaron ni dirigieron sus actividades. 
La estrategia fundamental de la Casa, 
que lleg6 a dominar crecientemente 
el movimiento laboral en la ciudad de 
Mexico, entre 1912 y 1914, fuc prirnor- 
dialmente la de organizar a los traba- 
jadores en su lugar de trabajo y en su 
comunidad, y no por media de las 
elecciones ni en la arena poli'.tica. 

Al mismo tiempo, a medida que 
expandia rapidamente SU mernbresia 
e incorporaba a los trabajadores me- 
nos calificados y a las mujeres a sus 
filas, se enfrent6 a una tension entre 
la devoci6n a las principios, que muy 
probablemente la mantendrian dis- 
tanciada de las luchas de la mayorfa, y 
la busqueda de alianzas poll ticas que, 
sl bien le proparcianaban cierto apo- 
yo frente a los patrones y prestigio 
ante la masa laboral, signiflcaba par 
definicion apartarse de los principios 
anarquistas y perder parcialmente la 
autonomfa de sus organizacianes. 

Ade mas, a medida que la revo- 
luci6n avanzaba, se volvi6 creclente- 
mente dificil para las organizaciones 
laborales mantener una posici6n de 
neutralidad polirtca hacia el gobierno 
nacional, hacia los miembros del 
Congreso y hacia las facciones revolu- 
cionarias que luchaban por cl poder. 
Con el tiempo, muchos trabajadores 
retiraron su apoyo a Francisco I. Ma· 
dero debido a la falta de reformas la- 
borales significativas. La admlnlstra- 
ci6n maderista -especialmente el De- 
partamento del Trabajo- permaneci6 
hostil hacia las actividades de la Casa; 
no obstante, pese a los arrestos oca- 
sionales de sus Iideres y a la depor- 

28 

6~ Ramirez Plancarte, Reuolucion, 1952, pp. 
468, 517. 

66 Cordoba, "Movimiento", 1971, pp. 126- 
127. 

bro de Ia misma, Francisco Ramirez 
Plancarte, dedujo que la Casa fue crea- 
da por diputados maderistas como 
una forma de llenar las galerfas del 
Congreso y de contrarrestar a las mul- 
titudes reaccionarias movilizadas por 
el Partido Cat6lico. Plancarte narr6 
c6mo en noviembre de 1912, durante 
el debate de una ley para establecer 
un impuesto relativo a las condicio- 
nes laborales en la industria te:xtil, la 
Casa inundo la Camara de Diputados 
con trabajadores blandiendo barras 
rnetalicas y amenazando a los par- 
tidarios catolicos. La confrontaci6n y 
el debate fueron seguidos por una 
marcha triunfante de los trabajadores 
y diputados camino a sus cuarteles. 
"Nuestra Casa es tambien la vuestra", 
declar6 supuestamente el sastre y 
Hder de esta, Luis Mendez, al diputado 
Rendon. 65 Pero si bien la Casa pudo 
haber movilizado a algunos grupos 
para apoyar esa ley (au n cuando en 
ese memento, los trabajadores tex- 
tiles eran una pequefia porci6n de su 
membresia), Ramirez Plancarte, al 
escribir en la decada de 1940, bien 
puede haber estado abiertamente in- 
fluenciado por la version "oficial" de 
la revoluci6n, la cual tendi6 a ins- 
titucionalizar y ampliar la alianza 
entre las trabajadores y las fuerzas 
revolucionarias. De todos modos, en 
otros momentos, la Casa del Obrero 
se apuso a las medidas e institucio- 
nes que salieron de la Convenci6n 
Te:xtil apoyada por Madero.66 
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69 Araiza, Historia, 1975, t. m, p. 39; Salazar 
y Escobedo, Pugnas, 1992, p. 63 

70 Salazar y Escobedo, Pugnas, 1992, p. 63. 
Sobre La decision del sindicato de Los impre- 
sores, ve ase Cordoba, "Movimie nto", 1971, 
p. 83. 

manda de una jornada de ocho horas, 
que solo podia plantearse ante las 
autoridades politlcas (en este caso, 
la unlca electa legitimamente era el 
Congreso). Despues de algunos dis- 
cursos en la Alameda, donde se exi- 
gian los derechos laborales y se de- 
nunciaba al regimen huertista, los tra- 
bajadores marcharon hasta la Camara 
de Diputados en el coraz6n de la ciu- 
dad y presentaron un proyecto para 
legalizar la jornada laboral de ocho 
horas, y para obligar a los patrones a 
reconocer a los sindicatos y a indern- 
nizar a los trabajadores por acclden- 
tes. La petici6n fue recibida callda- 
mente por un pufiado de diputados 
del Bloque Renovador de oposici6n, 
como Heriberto Jara, quien jug6 un 
papel en la organizaci6n de las cele- 
braciones de ese primero de mayo.69 
No obstante, el Congreso no discuti6 
la totalidad de las propuestas presen- 
tadas ese dia. Y st bien algunos miern- 
bros de los sindicatos se quejaron de 
que la marcha y la petici6n al Con- 
greso comprometia la declarada neu- 
tralidad de la Casa del Obrero Mun- 
dial, su reto a Huerta y sus demandas 
pollticas de reformas garantizaron la 
amplia participaci6n de los tr ab a- 
j adores de la ciudad de Mexico y del 
movimiento laboral en proceso.?" 

Para octubre de 1913, Huerta habfa 
disuelto el Congreso, luego de repe- 
tidos cuestionamientos de parte de 
los diputados renovadores; la mayoria 

67Meyer, Huerta, 1972, p. 174. 
68Lear, "Workers", 1993, pp. 284-289. 

taci6n de, al menos, un miembro co- 
lombiano anarquista, el gobierno le 
permiti6 existir. Como resultado, su 
posici6n hacia el gobierno maderista 
estuvo mas cercana a la indiferencia 
que a una hostilidad abierta. 

Despues de la destituci6n de Ma- 
dero en febrero de 1913, organizada 
por Victorlano Huerta, la situaci6n 
cambi6. Huerta consider6 las huelgas 
y las movilizaciones laborales y popu- 
lares como retos a su regimen, de 
modo que creci6 la hostilidad de su 
gobierno hacia la Casa. En este con- 
texto, sus actividades adoptaron de 
manera creciente un aspecto de opo- 
sici6n, en paralelo con las dramatlcas 
acciones del Bloque Renovador en el 
Congreso, que era la iinlca fuerza de 
oposici6n interna a la dictadura de 
Huerta. Esta conflictiva relaci6n que- 
d6 ejemplifi.cada en la decision de la 
Casa del Obrero, de organizar la ce- 
le braci6 n del primero de Mayo en 
1913. Si bien al menos un historiador 
ha propuesto la celebraci6n del pri- 
mero de mayo como prueba de las 
tendencias laboristas reformistas de 
Huerta, de hecho fue ella la que la 
organiz6, pese a la prohibici6n del 
gobierno huertista de que esta se lle- 
vara a cabo al aire libre.67 Con la par- 
ticipaci6n de 20 000 trabajadores, el 
suceso se convirti6 en el primer reto 
masivo y publico a Huerta en la ciu- 
dad de Mexico, desde el brutal derro- 
camiento y asesinato de Madero, dos 
meses antes.i" Como sus contrapartes 
en Europa, los organizadores vincu- 
laron el primero de mayo con la de- 
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rnn que medida la XXVI Legislatura se 
aboc6 a resolver las necesidades de 
los trabajadores? En ultima instancia, 
el papel del Congreso y su interacclon 
con los trabajadores debe cvaluarse 
por la legislaci6n propuesta y las lcyes 
aprobadas. El gobierno de Madero en 
su conjunto result6 incapaz de res- 
ponder adecuadamente a estas nece- 
sidades. Acosado por las presiones de 
sus antiguos aliados revolucionarios 
(Orozco, Zapata y Vazquez Gomez), 
asi como por parte de los elementos 
privilegiados del orden porfiriano (la 
Iglesia, los militares, los ricos terrate- 
nientes, los cientfflcos), Madero y su 
gabinete actuaron con suma lentitud 
para proponer una legislaci6n social 
significativa que favoreciera a los tra- 
bajadores. El Congreso, durante los 
escasos meses que sesion6 bajo la 
administracion maderista +congrucn- 
te con el Iider nacional-, no adopt6 
una polftica laboral definida ni tuvo 
iniciativas propias. 

El Congreso mismo se encontraba 
dividido entre una fluctuante y escasa 
mayoria maderista y una minoria con- 
sistente y definida de diputados que 
eran verdaderamente independicn- 
tes, quienes, sin embargo, se identifi- 
caban con el regimen porfirista, 0 
bien estaban afiliados al nuevo Par- 
tido Cat6lico. El propio grupo made- 
rista en el Congreso estaba dividido 
entre una mayoria conservadora cen- 
trada en apoyar al presidente en su 
cauteloso camino de establecer nego- 
ciaciones con los elementos porfiris- 
tas para una reforma acotada, y una 
facci6n, pequefia pero articulada, al 

EL CONGRESO Y LA REFORMA IABORAt 
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71 Me ocupo de las c ircun stanc ias que 
rodearoo al. pacto en "Workers", 1993, cap. 7. 
Vale la peoa ruencionar aqul que par lo menos 
uoa porcion sigoificativa de la rnernbresla de la 
Casa rechazo el pacto y permaneci6 bajo una 
organizaci6n activa en la ciudad de Mexico 
durante la ausencia de los Batallones Rojos. 

de estos escaparon en ese momento 
para unirse a las fuerzas constitu- 
cionalistas bajo las 6rdenes de Carran- 
za. Pocos meses despues, en mayo de 
1914, Huerta cerr6 la Casa, en un acto 
de desesperaci6n, durante las serna- 
nas previas a su derrota militar. 

Cuando la Casa del Obrero reabri6 
sus puertas en el otofio de 1914, se 
enfrent6 a una politica muy distinta, 
en la cual, tanto las cortesias legales 
electoreras como la legislaci6n en el 
Congreso caredan de· significado,no 
obstante que la fuerza militar y el 
poder de decretar estaban en manos 
de hombres que se habian mostrado 
favorables a la causa de los trabajado- 
res, como el ex diputado y miembro 
de la Casa, Heriberto Jara, a quien Ca· 
rranza habia designado gobernador 
del Distrito Federal. Esta situaci6n, 
junto con la inminente escisi6n entre 
las fuerzas de la Convenci6n y las 
constitucionalistas, constituy6 un ver- 
dadero reto para la declarada neutrali- 
dad polittca de la Casa del Obrero, lo 
cual llevaria finalmente, al menos a 
una parte significativa del movimien- 
to laboral de la ciudad de Mexico (a 
aquellos que firmaron el famoso pacto 
con los constitucionalistas para formar 
los Batallones Rojos), a convertirse, 
por el momenta, en elementos "dispo- 
rubles" para los caudillos militares nor- 
tefios y futuros vencedores de la re- 
voluci6n. 71 
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73 AGN, Departamento del Trabajo, 55:8 y 
59:4. 

la iniciativa surgi6 bajo la direcci6n 
de Madero yes en ese sentido que re- 
presentaba las metas de la adrninistra- 
ci6n maderista. Estas metas conststian 
en asegurar la paz industrial evitando 
y resolviendo los conflictos entrc los 
trabajadores y los patron es: prate· 
glendo a las mujeres y los nifios en 
sus centros de trabajo y desalenrando 
a las organizaciones militantes e in- 
dependientes de los trabajadorcs. El 
arbitraje de parte del Departamento 
requeria del consentimiento tanto de 
los trabajadores como de los patro- 
nes, pero incluso en ese caso el acuer- 
do al que se llegara no era obligato- 
rio. En contraste con las funciones 
voluntarias de arbitraje de parte del 
Departamento, habia sido estipulado 
qu e las organizaciones laboralcs de- 
berian registrarse en la dependencia, 
aun cuando carecieran de un estatus 
legal dentro de las leyes mexicanas.73 

El Departamento del Trabajo intent6 
formalizar en gran medida el patro- 
nazgo y los papeles mediadores de 
los funcionarios publicos bajo Porfi- 
rio Diaz y jug6 un papel importante 
en el desarrollo de la poHtica laboral 
del gobierno posrevolucionario, pero 
tenia una autoridad legal y moral Ii- 
mitada para imponer una soluci6n a 
los conflictos laborales, de modo que, 
tanto el liderazgo de la Casa como los 
trabajadores mas calificados y los sin- 
dicatos mas lndependlentes de la ciu- 
dad, lo veian con desconfianza. Ade- 
mas, estaba encargado de hacer un 
c6digo laboral federal, si bien para la 
epoca del golpe huertista habia avan- 

72 Para los grupos existentes dentro del 
Congreso, vease Piccato, Congreso, 1991, pp. 
90-92. 

menos durante las semanas previas al 
golpe huertista, que presion6 para 
que se hicieran reformas mas radi- 
cales que cumplieran las promesas 
formuladas por la revoluci6n que 
habia derrocado a Diaz. 72 La combl- 
naci6n de las dudas de Madero con la 
diversidad de opiniones y de divi- 
siones faccionales existentes dentro 
del Congreso -ambos factores, signos 
dramaticos de la escision de la mayo- 
ria en la era porfiriana y tal vez mues- 
tra de un incipiente proceso democra- 
tlco-, obstaculiz6, en el corto plaza, 
cualquier elaboraci6n efectiva de una 
verdadera reforma social, ya fuera en 
el area agraria o en las cuestiones la- 
borales. Tanto Madero coma la XXVI 
Legislatura s6lo contarian con un pla- 
za corto. 

La politica laboral de Madero con- 
sisti6, primordialmente, en dos Iirieas 
en que particip6 el Congreso de ma- 
nera muy Iimitada: la primera fue la 
creaci6n del Departamento del Tra- 
baio, la segunda, responder solo a las 
huelgas e incluso, en este caso, solo a 
aquellas que representaban amenazas 
directas al orden econ6mico y social, 
coma las textiles que se iniciaron dias 
despues de que el presidente asu- 
miera el poder. Esta huelga estirnula- 
ria a Madero a ernprender su mas sig- 
niflcativa iniciativa laboral: la organl- 
zacion de la Convenci6n Textil. 

El Departamento del Trabajo fue 
creado durante la presidencia irite- 
rina de De la Barra, y aprobado par 
la :XXV Legislatura; pero en realidad, 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


JOHN LEAR 

7~ Sobre la participaci6n de los trabajadores 
en Las huelgas y La convencion, vease Lear, 
"Workers", 1993, pp. 253-263. Sobre los termi- 
nos de la convenci6n, vease Ramirez Rancafio, 
Burguesia; 1987, pp. 76-80. 

76 Palavicioi, Diputados, 1976, pp. 567-569. 

estos acuerdos, fue que adernas de 
no reconocerse el derecho de los tra- 
bajadores a organizarse, la observan- 
cla de sus terrntnos de partc de las 
industrtales result6 enteramente vol- 
u ntaria.75 En suma, la Convenci6n 
Textil y las regulaciones laborales 
consecuentes fueron un precedente, 
preliminar pero importante, para 
modelos posteriores con respecto a 
la intervenci6n estatal en las rcla- 
ciones entre patrones y trabajadores. 
Pero si bien constituyo un paso que 
dej6 arras, de manera significativa, las 
intervenciones del Estado porfiriano 
en materia Iaboral, SUS metas y meto- 
dos fueron rnodestos, si se los juzga 
por los estandares europeos, y muy 
lejanos de los que incorporarfa mas 
tarde la Constituci6n de 1917. 

La Convenci6n Textil fue orquesta- 
da desde arriba por Gustavo Madero, 
hermano del presidente, y por Rafael 
Hernandez, secretario de Fomento, 
mientras que la parte instrumental de 
Ia organizaci6n recay6 en el Depar- 
tamento del Trabajo. El Congreso, en 
la epoca de las huelgas textiles y de la 
convenci6n, seguia dominado por 
diputados electos bajo Porfirio Diaz, y 
no jug6 ning(m papel en este proce- 
so, aun cuando algunas propuestas 
laborales menores si fueron discutt- 
das pero no aprobadas por la :XXV Le- 
gislatura. 76 

32 

74 En AGN, Departamento del Trabajo, se 
encuentran resuruenes de los proyectos de 
leyes laborales, 56:1, proyecto de ley, art. 72, 
donde se propone una ley al Congreso para 
regular las condiciones laborales en diversas 
industrias, siguiendo el modelo de la conven- 
d6n textil. 

zado poco en este sentido, fuera de 
elaborar algunos documentos inter- 
nos que proponi'an reformas muy 
modestas, la mayor parte de las cuales 
se relacionaban con las condiciones 
laborales de las mujeres y los nlfios." 

Otra Iniclattva importante del go- 
bierno maderista fue la ley fiscal en el 
rarno textil, que lleg6 a ser conocida 
coma la Ley Obrera. Sus origenes se 
ubican en las huelgas masivas y nacio- 
nales de los trabajadores textiles que 
tuvieron lugar en la ultima semana de 
1911, poco despues de que Madero 
asumiera el poder. El presidente res- 
pondi6 a las huelgas reuniendo una 
Junta de Industriales en enero de 1912, 
seguida en julio de una Convenci6n 
Textil, a la que asistieron represen- 
tantes tanto de los trabajadores como 
de los industriales. Los obreros tex- 
tiles desempefiaron un papel secun- 
dario en las negociaciones mlsmas, 
pues nunca se Ies permiti6 reunirse 
con los industriales, ni estos consid- 
eraron su propia propuesta, no obs- 
tante, obtuvieron algunos beneficios 
significativos de los acuerdos, como 
la confirmaci6n de una jornada labo- 
ral de diez horas, limitaciones al muy 
repudiado sistema de multas, asi co- 
mo un complejo sisterna de salaries 
mirumos que intentaba unlforrnar los 
salarios mas bajos en todo el pals. La 
limitante burocratica mas grande de 
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78 El recuento mas accesible del debate <le la 
Ley Obrera se encuentra en Arenas, Historia, 
vol 111. 

79 Ibid., p. 17. 

intermitente desde la primera lectura 
de la ley, el 25 de septiernbre, hasta 
que se aprob6, el 12 de dlclembre. 78 

Pese a sus beneflclos lirnitados e indi- 
rectos, bubo un apoyo significativo a 
la ley de parte de los trabajadores, 
quienes consideraron que se habian 
obtenido ganancias netas con los 
acuerdos de la convenci6n, y que la 
rebaja fiscal asegurari'.a su observancia 
de parte de los industriales. Los tra- 
bajadores de 114 fabricas textiles en- 
viaron una petici6n a los diputados, 
solicitando la aprobaci6n de la Icy. 
Adernas es claro, segun los registros 
del debate lleno de observaciones di- 
rigidas al piiblico y de gritos frecuen- 
res, que las galerias de la Camara de 
Dlputados estaban repletas de traba- 
jadores. Al mismo tiempo, no se hace 
menci6n alguna ni en el curso de los 
debates ni en las recuentos de las pc- 
ri6dicos, de la presencia de miern- 
bros de la Casa del Obrero Mundial, 
que apenas habia sldo fundada serna- 
nas antes de la dtscusion de la ley. 79 

Dados los objetivos modestos, e 
incluso conservadores, de la Icy fiscal, 
y la presencia de los trabajadores en 
las galenas, pocos diputados estuvic- 
ron dispuestos a oponerse a la ley, in- 
cluso si no estaban de acuerdo con 
algunos aspectos de los acuerdos de 
la convenci6n. La tendencia general 
del debate fue de apoyo a la medida 
fiscal y a la convenci6n, as! como a la 
formulaci6n de promesas vagas de 
lcgislaciones futuras en beneficio de 

77 Ramirez Rancafio, Burguesia, 1987, pp. 
87-90. 

La recien instalada XXVI Legislatu- 
ra se hizo cargo del problema meses 
despues, y a inlciativa de los Indus- 
triales, mas que de los trabajadores. 
Como se mencion6, el problema cla- 
ve de los acuerdos de la Convenci6n 
Textil residi6 en su observancia dis- 
cre cio nal. A pocas semanas de la 
aprobaci6n de la convenci6n, y des- 
pues de una segunda ola de huelgas 
entre los trabajadores textiles, furio- 
sos por la indiferencia de los patro- 
nos para poner en practica los acuer- 
dos, se reuni6 un Cornite de Indus- 
triales que decidi6 solicitar al presl- 
dente Madero una reducci6n de irn- 
puestos a la producci6n textil de 5 a 
4%, como premio por aplicar las tasas 
salariales especificadas en la conven- 
ci6n. Madero estudlo la propuesta y 
elev6 el impuesto de 5 a 8%, pero 
ofreci6 una rebaja de 4% a quienes 
observaran voluntariarnente los 
acuerdos. Un cambio fiscal tal reque- 
rfa de la aprobaci6n del Congreso, 
pues se trataba en esencia de un sub- 
stdio solicitado por los industriales, a 
ca mbi o de la aplicaci6n de tales 
acuerdos." As], lo que lleg6 a cono- 
cerse corno la Ley Obrera, fue en rea- 
lidad una ley fiscal, si bien, tambien 
era, a nivel simb6lico, una manera de 
endosar las regulaciones al salario na- 
cional y las condiciones laborales, tal 
y corno las habia negociado el ejecutl- 
vo durante la Convenci6n Textil. 

En cualquier caso, la ley fiscal otor- 
g6 a los diputados una oportunidad 
dilatada de debatir la Hamada "cues- 
ti6n obrera", que se trat6 de manera 
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61 Ibid., pp. 25, 45-50, 88, 90. 

pagarlos, este punto fue secundado y 
ampliado en la intervenci6n del dlpu- 
tado de Puebla, Jose Mariano Ponton. 
Los consumidores pobres, afirmaban 
ambos diputados, sedan quienes pa- 
garian precios mas altos por los tex- 
tiles basicos producidos en la mayor 
parte de las fabricas, lo cual afectarla 
a las mismos grupos que los dlputa- 
dos esperaban beneficiar. Lo peor de 
todo, segun Zetina, era que la Con- 
vencion Textil seria apenas el princi- 
pio de una cadena: Inevitablernente, 
los trabajadores de otros sectorcs se- 
guirfan el mismo camino y exigirfan 
demandas similares. 

Aun nivel distinto, Zetina argurnen- 
taba desde su propia experiencia ("ten- 
go como hijos a setecientos obreros"), 
que los trabajadores no estaban moral- 
rnente preparados para un alza salarial: 
"~Que hace un hombre que esta ganan- 
do cuatro reales y mafiana tiene dace? 
mn que ernplea esos doce reales si no 
tiene necesidades?" Su respuesta, que 
los trabajadores en la sala parecieron 
anticipar con sus gritos furiosos fue: 
"No trabajar, irse a la pulqueria a gas- 
tarlos" .81 

La mayoria, dirigida por los diputa- 
dos del Bloque Renovador, expres6 
su apoyo a la ley y demand6 que se 
hiciera "todo lo posible para ayudar 
al trabajador". La defensa de la ley 
corri6 a cargo del dtputado Heriberto 
Jara, que habla participado en la co- 
mision conjunta que presento la ley y 
que desempefiaria un papel similar, 
pocos afios mas tarde, en la elabora- 
cion del articulo 123, durante la Con- 
vencion Constitucional de Queretaro. 
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80 Ibid., p. 20. 

los obreros. De hecho, en el dictamen 
presentado de manera conjunta por 
miembros de las comisiones de Fo- 
mento, Hacienda y Puntos Constitu- 
cionales, se reconocia que la medida 
era "altamente politica, ya que por 
primera vez se toma una medida Iegls- 
lativa que se encamine directamente a 
beneflciar a la clase trabaladora''."? 

Aun cuando todos los participan- 
res en el debate declararon estar in- 
teresados en el mejoramiento de las 
condtciones laborales, las diputados 
atacaron o apoyaron algunos aspec- 
tos de los acuerdos de la convenclon, 
no obstante que al Congreso solo se 
le habia solicitado que resolviera en 
torno a una ley fiscal que beneftciaria 
a los industriales que observaran los 
acuerdos. Mas aun, los diputados de- 
linearon, en el curso del debate, sus 
posiciones con respecto a leyes futu- 
ras que regularan las relaciones labo- 
rales entre trabajadores y patrones, asi 
como las perspectivas de los traba- 
jadores a los que esperaban beneflciar. 

La lirnitada oposiclon a la ley fiscal 
y a la Convencion Textil fue Iiderada 
por Carlos Zetina, el candidato del 
Partido Liberal, duefi.o de una fabrtca 
de zapatos, quien habia solicitado el 
apoyo de los obreros de Tacubaya du- 
rante las elecciones de junio. Zetina 
argurnentaba que, al presionar a los 
industriales a fljar salarios, el gobler- 
no violaba las leyes del libre rnercado. 
Una consecuencia de ello, afirrnaba, 
era que los niveles salariales mas altos 
ocasionarfan problemas economicos a 
los industriales, particularrnente a las 
pequefias ernpresas que no podrian 
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03 Palavicini, Diputados, 1976, pp. 200-202. 

Iicos. Clertamente, gran parte del de- 
bate se centr6 en cual de los partidos 
-cat6lico, progresista y liberal- se in- 
clinaba mas a ayudar a los trabajado- 
res. El importante diputado del Par- 
tido Cat6lico, Francisco Elguero, de- 
nunci6 diversas tendencias socialistas 
en Europa y en Mexico e invoc6 la 
enciclica Rerum N ovarum del Papa 
Le6n XIII, con su llamado a propor- 
cionar un salario familiar.83 Algunos 
diputados, como los del Partido Cato- 
ltco, pretendieron ser los primeros en 
haberse abocado a la cuesti6n social 
en Mexico, y ciertamente podfan 
sefi.alar (coma hacen los historiadores 
de la Iglesia cat6lica en Mexico) im- 
portantes leyes laborales pasadas por 

=tu«, pp. 57-58. 

Jara se levant6 repetidas veces para 
responder a cada critica de la ley, in- 
sistiendo en que la regulaci6n sala- 
rial era del arbitrio del gobierno, y ex- 
citaba a los trabajadores de otros sec- 
tores a que demandaran los mismos 
derechos. Jara invoc6 al fantasma de 
los sucesos de Rio Blanco y Cananea, 
advirtiendo que, de otro modo, "esos 
miseros, recordando que son hom- 
bres, se yergan, se levanten y clamen 
por los suyos, y nos estrechen, nos 
ahoguen a los que no hernos podido 
hacer nada por ellos" .82 

La ley recibi6 un fuerte apoyo de 
dos de las facciones mas terrible- 
mente opuestas entre si dentro del 
Congreso: los renovadores y los cato- 
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87 lbid., pp. 20. 

otras varias disposiciones que tiendan 
a protegerla de una manera eficaz y 
directa, ya asegurandola contra acci- 
dentes, ya reglamentando el trabajo, 
procurandoles comodidad y salubri- 
dad en Cl; ya garantizandoles la plena 
Iibertad para la formaci6n y funcio- 
namiento de las asociaciones y sincli- 
catos de obreros , ya favoreciendo y 
protegiendo a las asociaciones de en- 
serianza y recre o. La formaci6n de 
sociedades cooperativas y de consumo 
y, en una palabra, de todo cuanto 
eleve el nivel moral, fisico y cconorni- 
co del obrero. 67 

que se referian a dernandas comunes 
entre los trabajadores de todos los 
sectores. La mas aproximada, fue una 
enmienda a la ley fiscal textil, introdu- 
cida durante el debate por los dipu- 
tados Jara, Jesus Urueta y Jose Loza- 
no, elaborada desde el punto de vista 
de la comisi6n que present6 la ley. 
Esta enmienda hubiera perrnitido al 
gobierno devolver el 4% del irnpuesto 
directamente a las trabajadores, en 
lugar de a los propietarios, en aque- 
llas fabricas donde no se observaran 
los terminos de la Convenci6n Tex- 
til; pero se aprob6 la ley original, de- 
jando la enmienda dentro de las dis- 
cusiones de la comisi6n, de donde 
nunca mas saldria.86 

Ademas del fracaso de la cnrnien- 
da, surgieron otras propuestas solo 
como especulaciones a futuro. Desde 
luego, al presentar la ley fiscal, la co- 
misi6n habfa prometido qu e en lo 
sucesivo, el gobierno daria a la clase 
trabajadora 

36 

84 Las reformas del Partido Cat6lico en Jalisco 
desalentaron en gran medida las huelgas, pero 
otorgaron un estatus legal a las organizaciones 
lahorales y estimularon la creaci6n de cooperati- 
vas, Quirk, Mexican, 1973, p. 32. 

65 Arenas, Historia, pp. 82-83. 

la Legislatura del estado de Jalisco, 
controlado por el Partido Cat6lico.84 

Otros renovadores, como Juan Sara- 
bia y Serapio Rendon, empleaban 
mas tiempo en atacar al diputado 
Elguero, que apoyaba la ley con base 
en la defensa de la caridad 'catollca 
como una Have para la salvacion dcl 
trabajador, que en rebatir a los dlpu- 
tados Ponton o Zetina, opuestos a la 
ley. El diputado Jesus Madas, defen- 
sor de la misma, hizo referencias cons- 
tan tes a los pensadores socialistas 
europeos y se refiri6 a la teorfa del 
valor para [usttflcar la tendencia rnexi- 
cana hacia el socialismo en el campo 
del trabajo. Aun asi, Macias compartia 
con Zetina un cierto desprecio por 
los trabajadores mexicanos: la pre- 
sente medida era un pequefio paso 
hacia el socialisrno, explico, que ten- 
dria que aguardar hasta que "el opera- 
rio se haya ilustrado, cuando el ope- 
rario tenga una inteligencia mas llena 
de verdad, cuando se haya retirado de 
los vtctos ... en una palabra, cuando 
tengamos el operario belga". 85 

Finalmente, la ley se aprab6 por 
un amplia margen, y fue firmada par 
Madero el 12 de diciembre de 1912. 
Lo que destaca de este debate que se 
extendi6 por dos meses, es que difi- 
ctlrnente se plante6 o elaboro una 
propuesta concreta en el campo de la 
legislaci6n laboral, aun cuando varios 
diputados mencionaron proyectas 
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B9 Arenas, Historia, pp. 98-99. 
90 Propuesta del Departamento, fechada cl 

27 de mayo de 1913, en AGN, DT, 56: 1. 

jadores que sufrieran accidentcs, en 
una palabra: "epor que no procede- 
mos a la creaci6n y a la formaci6n del 
Derecho Obrero, sefiores, que es el 
aseguramlento de la felicidad actual y 
porvenir?"89 

Pero ninguna de las propuestas in- 
dividuales o globales planteadas du- 
rante el debate, llegaron a convertirse 
en una iniciativa formal en las escasas 
semanas que le restaban al gobierno 
maderista. Para cuando se dio el gol- 
pe huertista en febrero de 1913, ni el 
gabinete. de Madero ni el Congreso 
habian generado las reformas prorne- 
tidas para proteger a los trabajadores, 
con la modesta excepci6n de la Con- 
venci6n Textil y la ley fiscal. 

Bajo el gobierno de Huerta, el De- 
partamento del Trabajo sigui6 clabo- 
rando propuestas laborales. A fines 
de mayo de 1913, tal vez en respuesta 
a las movilizaciones del primero de 
mayo y a las peticiones de la Casa del 
Obrero, present6 al Congreso una re- 
forma constitucional que otorgara po- 
der al mismo "para expedir leyes in- 
d ustriales y de mineria, comercio e 
instituciones de credito", y que fuera 
obligatoria en toda la republica: pero 
la ley seguia pendiente meses des- 
pues, cuando Huerta disolvi6 el Con- 
greso en octubre de 1913.90 En abril, 
los diputados conservadores y catoli- 
cos presentaron una iniciativa que 
estableceria el domingo como dfa de 
descanso y, en mayo, otra que otor- 
garfa personalidad [uridica a las "U nio- 
nes Profesionales", pero estas leyes se 

98 Palavicini, Diputados, 1976, pp. 199-205; 
Arenas, Historia, pp. 50-52. 

Estos proyectos futuros hallaron 
eco, con variaciones minlmas, en las 
propuestas de varios diputados den- 
tro del contexto del debate. El dipu- 
tado cat6lico Elguero propuso el apo- 
yo del gobierno para crear coopera- 
tivas y cajas de ahorro; el industrial 
Zetina recomend6 el establecimiento 
de escuelas industriales que podrian 
facilitar la preparaci6n de gerentes de 
nivel med.io; varies diputados men- 
cionaron la necesidad de dictar una 
ley para que se indemnizara a las tra- 
bajadores que sufrieran accidentes en 
el trabajo. Pero s6lo uno, Salvador Mo- 
reno Arriaga, plante6 lo que era una 
de las demandas claves de las organi- 
zaciones Iaborales de todo el pais: la 
necesidad de dar, a las sociedades de 
ayuda mutua ya los slndicatos, una 
"personalidad [uridica'', un estatus 
legal formal que permitiera a estas 
organizaciones adquirir propiedades, 
aparecer ante las autoridades como 
"personas morales" y, lo que era mas 
importante, negociar contratos colec- 
tivos de trabajo directamente con los 
patrones." 

Opuesto a la ley, el diputado Pon- 
z6n afirmaba, con raz6n, que lo que 
realmente se requeria era una ley del 
tr aba] o , El diputado veracruzano 
Miguel Hernandez Jauregui pregunt6 
por que los Renovadores no habian 
presentado, simplemente, un proyec- 
to de reforma al Ministerio del Tra- 
ba]o, o por que no habian elaborado 
una ley par(!. regular la jornada labo- 
ral, legalizar las huelgas, proteger a 
las rnujeres e indemnizar a Ios traba- 
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Mi hip6tesis tentativa sobre la partict- 
paci6n politica de los trabajadores 
comparte la arnbiguedad inhcrente 
en la cita inicial de Alan Knight: por 
una parte, diferentes grupos de traba- 
[adores se asociaron en distintas for- 
mas, de acuerdo con sus posiciones 
laborales y culturales en el contexto 
urbane; y por otra, segun las oportu- 
nidades y lecciones que la revoluci6n 
les ofreci6. Aun asi, tal vez sea posible 
trazar una tendencia general de las 
estrategias predominantes cntre los 
trabajadores de la ciudad de Mexico. 
Los dilemas que mencione al prln- 
cipio, entre las estrategias economt- 
cas y las politicas, y entre las estra- 
tegias aut6nomas y las clientelares, 
pueden ser considerados como un 
ejercicio de dialectica. Un clcntiftco 
con gusto por las graflcas podria bos- 
quejar la tendencia de la clase obrera 
a traves del tiempo: un eje se moverfa 
entre las estrategias poHticas y las 
sociales, y otro entre la politica auto- 
noma y la clientelar. La Iinea para los 
primeros afios de la revoluci6n mexi- 
cana podrfa trazarse de la siguiente 
manera: en principio, los trabajado- 
res urbanos de la ciudad de Mexico 
aprovecharon las oportunidades de la 
expresi6n politica relativamcntc libre, 
producida por las eleccioncs presl- 
denciales, municipales y al Congreso 
entre 1910y1912; pero a medida que 
los procesos politicos resultaron inc- 
ficientes y desilusionantes, algunos 
sectores clave de la clase trabajadora 
rcchazaron gradualmente la partici- 

LOS TRABAJADORES Y LA PARTICIPACI6N 
POUTICA MAs ALIA DE LA 
XXVI LEGISLATURA 
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91 Palavicini, Diputados, 1976, pp. 564-566. 
92 Arenas, Historia, pp. 105; Cumberland, 

Mexican, 1952, p. 228. 

extinguieron de manera similar, en el 
seno de la comisi6n.91 

Hacia el fin del debate en torno a 
la ley fiscal, Luis Cabrera, el diputado 
progresista que presidia las discusio- 
nes, se quejo ante la Camara de que 
se empleaba demasiado tiempo en las 
cuestiones laborales en lugar de 
exponer asuntos mas importantes, 
como el de una reforma agraria, un 
punto valido, excepto por el hecho 
de que el prolongado debate sobre 
las cuestiones laborales, surgido en el 
contexto de la ley fiscal textil, solo 
produjo eso: una medida a la que el 
diputado Querido Moheno se referl- 
ria coma "la gorra que se tira al oso 
para retardar su zarpazo", 92 

En suma, la XXVI Legislatura, de 
corta vida, tuvo un historial poco 
memorable en cuanto a reformas la- 
borales significativas. Si bien su fraca- 
so en el impulso de estas, dlficilmen- 
te puede dar cuenta del colapso final 
del gobierno maderista, tal vez su- 
giere los problemas mas amplios en- 
frentados por la administraci6n ma- 
derista y la XXVI Legislatura. En la 
Decena Traglca de febrero de 1913, 
muchos trabajadores de la ciudad de 
Mexico ya no estaban dispuestos a 
apoyar al regimen de Madero en SU 
crisis final. Y cuando Huerta disolvi6 
el Congreso, en octubre de 1913, ha- 
cia tiempo que habian abandonado 
las urnas electorales y las galerfas del 
Congreso Federal y habian vuelto a 
sus luchas dentro de las fabrlcas, los 
talleres y en las calles. 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


39 LA XXVI LEGISLATURA Y LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

94 Los candidatos incluyeron a Jacinto 
Huitron y Luis Morones. Salazar y Escobedo, 
Pugnas, 1992, pp. 235-236. 

de orgaruzaclon autonoma que recha- 
z6 o retnterpreto sus alianzas politi- 
cas previas con los constitucionalistas 
y que culmino con la instrumenta- 
cion de la herramienta central de la 
acci6n directa: la huelga general de 
julio de 1916. 

Otro ciclo surge despues de la su- 
p resi6n del movimiento laboral en 
1916 y de la p rornulgacton de la 
Constituci6n de 1917. Mis investlga- 
ciones en torno al periodo entre 1917 
y 1920 apuntan a que los trabajadores 
comenzaron a aprovechar todas las 
oportunidades de participacion en el 
proceso politico y que intentaron for- 
mar parte del Congreso a traves de 
partidos conformados por trabaja- 
dores diversos y relativamerrte auto- 
nomos, pero que, en gran mcdida, 
sus esfuerzos resultaron fallidos. Por 
ejemplo, en 1918, el recien formado 
Partido Socialista Obrero propuso a 
varios obreros, en su mayor parte ve- 
teranos en el liderazgo de la Casa del 
Obrero, como candidatos a la XX.VII 
Legislatura.94 Esta estrategia fue un 
tipo inicial de acci6n multiple que, 
debido en parte a la hostilidad mutua 
entre Carranza y los trabajadores de 
la ciudad de Mexico, parece no haber 
recibido mucho apoyo de los lideres 
politicos y, por consiguiente, corri6 
con poco exito en la arena electoral. 
Ante la ausencia de un fuerte movi- 
miento sindicalista (la Casa ya habia 
fenecido para entonces), los p arti- 
dos aut6nomos de trabajadores se ha- 
bian dividido de nuevo entre los que 

93 Knight, ''Working", 1984, p. 459. 

paci6n poHtica, y favorecieron un mo- 
vimiento laboral mas aut6nomo, en- 
focado hacia el lugar de trabajo y ha- 
cia su movilizacion dentro de la co- 
munidad. Aun cuando este movimien- 
to era a menudo negociado y de corta 
duracion, sugiere una variedad de es- 
trategias laborales en las decadas re- 
volucionarias que, por lo menos, mo- 
difican las generalizaciones en torno a 
la "disposici6n de las trabajadores a 
establecer alianzas politicas y a parti- 
cipar en el poder".93 

tC6mo afectaron a las trabajadores 
de la ciudad de Mexico sus experien- 
cias con la XXVI Legislatura en el 
largo plaza, en el Mexico posrevolu- 
cionario? Si se trazara la ruta de su 
partlcipacion politica mas alla de la 
XXVI Legislatura, uno podria encon- 
trarse con la repeticion de estrategias 
y patrones variados por los trabaja- 
dores, asi como con un cambio deft· 
nitivo hacia la participacion politlca 
clientelar. La division entre conven- 
cionistas y constitucionalistas, en 
1914 y 1915, constituyo una ruptura 
abrupta en el movimiento laboral de 
la ciudad de Mexico, entre quienes 
se unieron a los Batallones Rojos y se 
convirtieron, de hecho (si bien breve- 
mente), en clientes de Carranza y 
Obregon, y quienes permanecieron y 
preservaron el impulso de una orga- 
nizacion laboral aut6noma y de una 
relaci6n respetuosa con la Conven- 
cion Revolucionaria. Despues de la 
disolucion de estos Batallones, y ante 
la ausencia continuada de un orden 
constitucional, las trabajadores de la 
ciudad de Mexico iniciaron un ciclo 
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