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«Cuando el mundo social se eleva 
al de las relaciones espirituales, las 
leyes biológicas no pierden su vir-
tualidad, puesto que todo lo espiri-
tual se basa eu la realidad de los 
hechos y de las representaciones.» 

G U S T A v R A T Z E N H O F E B , Bis Socio-
logische Erkenntnis. Leipzig, 1898. 

Como en 1 8 2 9 , el o b s e r v a d o r i m p a r c i a l d e 

n u e s t r a é p o c a p u e d e n o t a r q u e «los h o m b r e s 

de t a l en to e s t á n c a n s a d o s d e las v a n a s c o n -

t i e n d a s i n t e r m i n a b l e s e n t r e el d e r e c h o d i v i n o y 

la s o b e r a n í a del pueb lo» (1). T o d a la evo luc ión 

m o r a l , e x p r e s i ó n de la filosofía y la c i e n c i a , 

se c o n t i e n e e n la p e r e n n e l u c h a s o s t e n i d a 

e n t r e los p a r t i d a r i o s del d e r e c h o d iv ino y los 

(1 ) A U G U S T O C O M T E , Principes de Philosophie posi-
tive. Lección ), pág. 106. 
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defensores de la soberan ía p o p u l a r , de suer te 

(jue, según a tes t igua la His tor ia , cuan to más 

decae aqué l , m á s p r e p o n d e r a n c i a adqu i e r e ésta . 

Tal es el caso p resen te de d inámica social, con 

absolu ta oposición y con t r a r i edad de fue rza y 

f u n c i ó n , como no exista o t r a en el m u n d o de 

las ideas, al e s tud ia r y conocer la vida social 

de los pueb los q u e poseen apt i tudes p a r a 

a c r e c e r su menta l idad . 

E l pueblo no es s o b e r a n o p o r q u e existe un 

de recho divino con t r a r i o y opuesto á la l i be r -

tad de las m a s a s c iudadanas , que viven de su 

t r a b a j o , su f r i endo la miser ia del sa la r i ado . He 

a h í el p rob lema que impor ta reso lver , p o r q u e 

así lo exigen con imper io de ca tás t rofe la 

verdad y la j u s t i c i a . 

E n este t e r r e n o aco tado , á m o d o de p a -

lenque , ú l t imo de la c r u e n t a lucha e n t r e el 

pasado y el p o r v e n i r , es forzoso ana l i za r con 

s e r en idad , pues to que aun viven esclavos, y en 

apa r i enc i a l ib res , los cansados de que un 

ment ido d e r e c h o anu le u n a sobe ran í a por 

p u r a y neta a rqueolog ía m o r a l , pe ro no c i en -

tífica. 

Har to t iempo se h a podido t r a t a r al h o m b r e 
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como u n animal de costumbres; p e r o hoy la 
c iencia de la vida h u m a n a h a a l canzado u n 
g r a d o de desenvolv imiento suficiente p a r a q u e 
nad ie ose monopo l i za r l a y m u c h o m e n o s sofis-
t icar la en p rovecho de Ol igarquías h i s tó r i cas . 
Por esto los in te lec tuales r evo luc ionan , p o r 
medio de ideales y a sp i rac iones , la conc ienc ia 
social, al p royec ta r sobre és ta los focos de luz 
q u e la expe r imen tac ión lleva á cada r a m a del 
es tudio . 

No es sobe rano el p ro le ta r io , y s in la p r o -
ducción q u e él r e a l i z a , no h a b r í a sociedad 
posible. De h e c h o , el t r aba jo in te lectual y 
m u s c u l a r es condic ión p r i m e r a de civi l ización, 
y, s in e m b a r g o , a p e n a s pueden p e n s a r , e sc r i -
b i r y asoc ia rse l i b r emen te los q u e const i tuyen 
el e lemento más sano y n u m e r o s o de toda 
o rgan izac ión social . L a soberan ía popu la r es 
h a b i t u a l m e n t e n o m i n a l , y sólo in te rv iene de 
modo indi rec to e n el d i n a m i s m o de las inst i tu-
c iones pol í t icas . P e r o desde q u e las doc t r inas 
social is tas van d i fund iendo las ideas de solida-
r i d a d , incompat ib le c o n el nac iona l i smo t e r r i -
tor ia l de las masas p ro l e t a r i a s , puede a s e g u -
r a r s e q u e empieza la nueva e r a , la de las 



re iv ind icac iones o b r e r a s y de pro tecc ión del 
t r a b a j o . 

* a¡ 

Un solo e jemplo al a l cance de todas las inte-
l igencias basta p a r a d e m o s t r a r la complej idad 
c rec ien te del p r o b l e m a o b r e r o en sí y en r e l a -
c ión con el p r o b l e m a social gene ra l . E n las 
hue lgas , v. g r . , e s tán eng lobadas la teor ía y la 
p rác t ica de a p r e n d e r á c ivi l izarnos , po rque 
tales fenómenos no son m á s q u e la m e r a ex -
teor ización del h o n d o ma les t a r del p r o l e t a r i a -
do, q u e r ec l ama el es tudio d i rec to de las 
causas p r o d u c t o r a s q u e c u a n t o an tes deben ser 
r emed iadas en beneficio de la colectividad 
e n t e r a . 

En el t e r r e n o de la economía polí t ica, q u e 
jamás ha de jado de ser social , deben a n a l i -
za r se esas acc iones colectivas de las clases 
o b r e r a s , como expres ión s in tomát ica de la 
c rec iente dif icultad de vivir q u e á todos nos 
agob ia , p o r q u e el t r a b a j o r e m u n e r a d o r a p e n a s 
existe s ino como excepción y lo o r d i n a r i o y 
c o m ú n es es tar la i n m e n s a m a y o r í a ba jo la 

p re s ión de neces idades imper iosas , a p r e m i a n -

tes y fa ta les , á las q u e ni los dioses res i s ten , 

según dec ían en la an t igüedad los an t ropó logos 

gr iegos . 
La hue lga es á u n t iempo expres ión de e n -

f e r m e d a d , d e m a n d a de r emed io y propós i to 
t e r m i n a n t e m e n t e h ig ién ico . Con ella se eviden-
cia u n ma l g rav ís imo en todos conceptos , l l á -
mese capi ta l ismo sin e n t r a ñ a s , bu rgues í a d e s -
p i adada , ana l fabe t i smo y saber á medias , todo 
en funes to confl icto de odios b ru ta les , sa lvajes , 
explotados por a l g u n o s esp í r i tus m e n g u a d o s á 
qu ienes ap rovecha el r ío revuel to , viviendo de 
la d iscord ia y l a p e r t u r b a c i ó n social y sin labo-
r a r más q u e en pe r ju ic io de todos. 

En la hue lga se busca alivio inmedia to á los 
te r r ib les su f r imien tos del h o g a r sin p a n , falto 
de r e c u r s o s suficientes p a r a vivir u n poco 
menos hac inados que los r ebaños , las r e c u a s y 
cuan tos g r u p o s de an ima le s g regá r i cos há l lan-
se r educ idos al es tado de domes t ic idad . P o r 
medio de ella se in ten ta in ic iar u n a nueva e r a 
de t r aba jo — s iempre d u r o , a m a r g o , penoso y 
a u n r e p u g n a n t e s iendo impues to , en su d u r a -
ción c u a n d o menos — y las clases p ro l e t a r i a s , 



Sin dis t inción de j o r n a l ó sueldo, a n h e l a n 
cons t i tu i r u n n u e v o es tado de d e r e c h o menos 
au to r i t a r io y despót ico, más j u s t o y h u m a n i -
zado q u e el ac tua l , en a r m o n í a con la c iencia 
de la salud y de la f r a t e r n i d a d social que se 
basa en hechos , no en pa l ab ra s , en ideales 
real izables , no en del i r ios de e n a j e n a d o . 

E n el p r o b l e m a de la hue lga del p r e s e n t e y 
del po rven i r , g r a v i t a r á p e r p e t u a m e n t e la r e a -
l idad de la exis tencia social , que á modo de 
péndu lo oscila e n t r e la necesidad y la l iber tad. 

Así la Sociología es científ ica, po rque enseña 
á p r e v e r con opo r tun idad m u c h o s males y á 
evi tar q u e se desar ro l len con la violencia que 
llevan apa re j ados los p roduc idos p o r el h a m -
bre , la fa t iga , la desnudez de mil lones de obre-
ros , cuya desesperac ión es p u r o efecto del 
desequi l ibr io exis tente en las re lac iones m u t u a s 
de clase, u n a s a n ó m a l a s , o t ras mons t ruosa s , 
q u e el sociólogo observa , anal iza y clasifica sin 
anfibiologías, n i convenc iona l i smos , a teniéndo-
se al rea l i smo de los hechos p a r a f u n d a r en él 
las bases de la sociedad. Y éstas s e rán t an to 
más inconmovibles en cuan to menos se a p a r -
ten de la n a t u r a l e z a , objet ivada como todo, ya 

q u e á la pos t re el h o m b r e no es o t r a cosa q u e 

u n o de los f ac to res que la i n t e g r a n , y la civili-

zación u n f enómeno , p r o d u c t o de la evolución 

social . 

* 
% * 

Desde c ier to p u n t o de vista, el l ib ro de 
Kautsky d e m u e s t r a la t o rpeza y l a h ipocres ía 
de aquel los que , sin c o m p r e n d e r lodo el a l -
cance y la t r a s c e n d e n c i a de las a f i rmac iones 
del publ ic is ta a l emán , p r o c l a m a n q u e el m a y o r 
a p r o v e c h a m i e n t o de las ene rg ía s del ob re ro no 
es c o n t r a r i o al desa r ro l lo i ndus t r i a l . E n las 
nac iones donde preva lecen las p e q u e ñ a s indus-
t r i a s , se t r a b a j a m a s q u e e n las nac iones d o n d e 
las leyes p ro tec to ras h a n de t e rminado la c r e a -
ción de g r a n d e s cen t ro s ob re ros , es tadio ind is -
pensable p a r a l legar con mayor rapidez á la 
social ización de los i n s t r u m e n t o s de t r aba jo . 

Es de p r e s u m i r la objeción q u e á las t eor ías 
del i lustre Kautsky pueden o p o n e r los econo-
mis tas in te resados en m a n t e n e r el ac tual o r d e n 
social . Sos t end rán q u e cabe l imi ta r las h o r a s 
de t r aba jo en los países esenc ia lmente i n d u s -



t r í a les , p e r o no en E s p a ñ a , d o n d e son t an tos 

los ag r i cu l to res . 

A esto r e p l i c a r e m o s que , supues to q u e la 
causa p r inc ipa l del a t r a so de la ag r i cu l tu ra 
española está en el i l imi tado a p r o v e c h a m i e n t o 
de los es fuerzos de los t r a b a j a d o r e s , ser ía 
i ndudab lemen te más út i l y f e c u n d o el r e s u l -
tado de estos es fuerzos si se pus ie ra á su 
apl icación el co r r e spond i en t e l ímite . P o r lo 
p ron to , convéngase en que , dada la condic ión 
ac tua l de los campes inos , somet idos en u n 
todo á los p rop ie t a r io s de las t i e r r a s , la legis-
lación p ro t ec to ra no t e n d r á en el c ampo u n 
va lor rea l y posit ivo. E s prec iso , an t e todo, 
q u e los campes inos se o r g a n i c e n y se asocien 

como los ob re ros de las c iudades . 

* 

El mist ic ismo decae ap r i sa á pesa r de la 
coacción puesta al servicio de quienes d i r igen 
á los pueblos i g n o r a n t e s y f aná t i cos , po r 
vir tud del monote í smo cr i s t i ano . La mezcla de 
a m o r á lo i gno rado y de t emor de lo i n c o g -
nosc ib le , ocupa la total idad del contenido 

ideológico y emot ivo , q u e se l lama esfera 

psicológica . 

P a r t i e n d o del muy an t iguo supues to de q u e 

«donde h a y miedo hay r eve renc i a» , los más 

avisados h a n explo tado s i e m p r e á los pus i l á -

n imes , ha s t a el ex t remo de cons t i tu i r u n d e -

r e c h o abso lu t amen te apoyado en la t r ad ic ión 

mís t ica . 
Mientras el h o m b r e t ema , no será l ibre , 

p o r q u e s iendo m a t e r i a cot izable, n u n c a fa l ta rán 
hábi les mercade re s d ispuestos á l u c r a r con él 
t an i n i c u a m e n t e eomo en el t r aba jo actual se 
exemplif ica en c o n j u n t o y en cada u n a de sus 
mani fes tac iones , an t e el anális is de la vida 
n a t u r a l m e n t e ave r iguada . E n t an to el h o m b r e 
ignore , s e rá explotado, á pesa r de la m o r a l , el 
d e r e c h o y la economía q u e la c iencia d e s a r r o -
lla como p r i m e r a s concrec iones del saber p a r -
t icular izado, y la fdosofía concier ta como sa -
b i d u r í a gene ra l to ta l izada . 

A cada lus t ro es m á s evidente q u e la c o n -
ciencia social en t r a en u n estado de per fecc ión 
posi t iva, exper imenta l i s t a , después del p r imi -
t ivo, teológico, y el de t rans ic ión ó metafís ico. 

El conoc imien to de la vida física y mora l 



n o p a s ó s in t r a n s i c i o n e s de la c r e e n c i a c iega 

e n la fe, i m p u e s t a p o r la t eo log ía , a l s a b e r 

pos i t ivo á q u e la l l e v a r o n los d e s c u b r i m i e n t o s 

del m i c r o s c o p i o , del r eac t ivo q u í m i c o , del c ro -

n ó m e t r o g r á f i c o , e t c . ; p a r a e x p l i c a r la d i n á -

mica c ó s m i c a y soc ia l h u b o el i n t e r m e d i a r i o 

de la esco lás t ica con la i n t r o s p e c c i ó n s i n c r é -

t i ca , el ec l ec t i c i smo , el r a c i o n a l i s m o , e l c r i t i -

c i smo , e tc . 

Del a b s o l u t i s m o c r e y e n t e p o r impos ic ión 

d o g m á t i c a a l r e l a t i v i s m o e x p e r i m e n t a l p o r 

p r u e b a obje t iva , m e d i a u n a t r a n s i c i ó n c i r -

c u n s t a n c i a l , q u e la d u d a l l a m a d a filosófica 

o f r e c i ó á los e s t u d i a n t e s de la n a t u r a l e z a , s in 

a r c a n o s ni p r o h i b i c i o n e s a u t o r i t a r i a s . 

L a h u m a n i d a d n o h a sa l ido a ú n de la c r e -

du l idad in fan t i l q u e le impide p e n s a r con i n -

d e p e n d e n c i a , s in a t a d u r a s , p o r l a s cua l e s lo 

d iv ino y lo h u m a n o s e c o n c i e r t a n en dos 

f o r m a c i o n e s p o d e r o s í s i m a s , q u e p r i m e r o a l c a n -

zan el a l t a r y el t r o n o y d e s p u é s el m a r i d a j e 

del c e s a r i s m o con el c a p i t a l i s m o . 

Al f e u d a l i s m o abso lu t i s t a , med ioeva l , a p o -

yado en la s a n g r e h e r e d a d a , c u a n d o el v igor 

g u e r r e r o ' i n c i t a b a á lo c a b a l l e r e s c o y he ro i co , 

h a s u s t i t u i d o el m o d e r n o financierismo, s in 

h e r e n c i a de s a n g r e v a l e r o s a , p o r q u e la a s t u c i a 

l a b o r a m u y le jos de la luz y h a r t o ins id iosa -

m e n t e c o n t r a e l p r ó j i m o . La b r u t a l i d a d de los 

a n a l f a b e t o s y f a n á t i c o s del t i e m p o v ie jo , d e 

los g u e r r e r o s de las C r u z a d a s , a f i r m a H e n r y 

Geo rge (1) , es m e n o s r e p u g n a n t e q u e l a 

c r u e l d a d de los u s u r e r o s cap i t a l i s t a s q u e la 

m o d e r n a p l u t o c r a c i a e n g e n d r a s in c e s a r e n 

E u r o p a y A m é r i c a . La i g n o r a n c i a d i s c u l p a b a , 

e n p a r t e , á los a n t i g u o s e n e m i g o s del p u e b l o ; 

p e r o l a ma l i c i a d e los m o d e r n o s es i m p e r d o -

nab l e , y h a b r á de t e n e r s u m e r e c i d a s a n c i ó n 

e n n u e s t r o s t i empos . 

* * 

E s pos ib le el m e n o s p r e c i o de la m o r a l , p e r o 

no h a y c iv i l izac ión i m a g i n a b l e d o n d e s e q u i e r a 

vivir s in el i m p e r a t i v o del d e b e r . S in la é t ica 

e s impos ib le el d e r e c h o , y p r e t e n d e r q u e lo 

l l a m a d o d i v i n o a b s o r b a y c o n t r a r í e lo h u -

m a n o , es v e s a n i a m a n i f i e s t a y c r i m i n o s a , 

(1) Progress and Poverty. 
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prec i samen te c u a n d o la educac ión eleva la 
conc ienc ia , h a c i e n d o del h o m b r e u n ser supe-
r io r con de rechos ina l ienables . In ic iada , hace 
t r e s siglos, la a r d u a t a r ea filosófica de n a t u r a -
l izar el de r echo , fijando los a t r ibu tos de la 
pe r sona j u r í d i c a y social , comienza la nueva 
e r a sociológica de la m o r a l s ecu la r i zada . 

Mientras el d e r e c h o divino, como abs t r ac -
ción abso lu t i s t a , p r e t end ió os ten ta r u n a inmu-
tabil idad q u e ni los m i n e r a l e s t ienen en el 
cosmos, la c iencia h a l og rado d e m o s t r a r q u e 
la evolución es la ley un ive r sa l , i n m a n e n t e , 
de todos los c u e r p o s conoscibles p o r medio de 
la observación y la expe r imen tac ión . 

No exis ten , en r ea l idad , ideas fósiles ni 
d o c t r i n a s pe t r i f i cadas , p o r q u e los ideales t ie-
nen movi l idad y po tenc ia en todo cuan to la 
vida ex ter ior iza . Las teogonias y la teo lo-
gía sólo subsisten por su inmovil idad c o n v e n -
c iona l , que a r r a n c a de u n a ser ie de abs t r ac -
c iones impues ta s y t e r m i n a en la mayor de 
las ex t r avaganc ia s , n e g a n d o la rea l idad de la 
cer teza expe r imen ta l . 

En t r egado el l ina je h u m a n o á toda suer te de 
fan tas ías , la imag inac ión ca l en tu r i en t a y des-

b o r d a d a h a soñado en m a s a , pue r i lmen te , 

e n t r e g á n d o s e á los del ir ios poli, mono ó pan-
teístas, y así fué e l a b o r a n d o á su antojo la 

estát ica y d i n á m i c a sociales, como si la a r q u i -

tec tónica m o r a l f u e r a t a n fácil de proyec ta r 

como la ma te r i a l . 
Nadie osó p e n s a r j a m á s e n u n a matemática 

de la m o r a l ; p e r o desde el p r i m e r te rc io del 
siglo xix v iene escr ib iéndose a lgún t a n t o de fí-
sica social , y a l un i f i ca r se la ser ie de las d isc i -
p l inas inves t igadoras de la v ida , del un ive r so y 
de la sociedad, h a cesado de h e c h o el dua l i smo 
científ ico, h u m a n o y supra, hiper h u m a n o ó 

t r a scenden te . 

Por fin apa rece en estos dos úl t imos ve in -

tenios u n pr inc ip io de acue rdo e n t r e los h o m -

b re s c o n s a g r a d o s á la c ienc ia , el cua l consiste 

en r e l ega r al museo de la h is tor ia las tesis é 

h ipótes is que g i r a b a n en t o r n o de i n n u m e r a -

bles ant í tes is , a n t i n o m i a s y an t í f r a s i s , pas to 

in te lectual de los dioses menores del filosofismo 

h íb r ido , que teólogos y metaf ís icos e l a b o r a r o n 

ad usum proprmm, con u n ep icure i smo amab le 

y sugest ivo, p e r o estér i l y funes to . 

Ya no puede h a b e r dogmát icos y empí r icos , 



p o r q u e la c iencia es u n a como el cosmos , y la 
vida h u m a n a no es suscept ible de de scompo-
ne r se , desdoblarse ó d i f e renc ia r se en f ís ica y 
m o r a l , somát ica y ps icológica , pues s iendo 
n a t u r a l en su e s t r u c t u r a , lo será en todos sus 
func iona l i smos , desde el m á s elevado al m á s 
g rose ro , y el anál is is objet ivo, re la t ivo y c o n -
cre to del se r h u m a n o , versa to ta lmente sobre 
u n a u n i d a d — y pase el p leonasmo — inma-
n e n t e , sensible , definida y m u d a b l e , cuyos 
ó r g a n o s y -funciones t ienen por medio todo 
c u a n t o es ex t r ínseco á su o r g a n i s m o , p e r o 
in t r ínseco á su o rgan izac ión como p a r t e y todo 
respect ivos . 

* * a 

La ciencia m o d e r n a hab ía de r e i n t e g r a r al 
h o m b r e en la p len i tud de sus de rechos , q u e 
no se r e d u c e n á la l ibe r tad abs t rac ta de la 
conciencia , s ino á la i ndependenc ia posi t iva, 
p rác t i ca , de la r azón en el m u n d o de la r ea l i -
dad substancia l de n u e s t r o o r g a n i s m o y del 
c o n j u n t o socializado, q u e n a t u r a l m e n t e ven i -
mos forzados á cons t i t u i r . 

S iendo uno el un iverso y u n a la h u m a n i d a d , 
la demos t r ac ión p a r t i c u l a r y gene ra l de la ver-
d a d expe r imen ta l h a de d e m o s t r a r s e en la a rmo-
nía e n t r e a m b a s en t idades exempl i f icadas por 
medios na tu r a l e s q u e expl iquen es te h e c h o , no 

q u e lo i nven t en . 
Hipótesis f u e r o n , desde los an t ropó logos a n -

ter iores á Demócr i to , y a u n s iguen s iéndolo, 
las abs t r acc iones por las que se conc ibe , e x -
pl ica y r a z o n a la vida un ive r sa l en c o n j u n t o y 
en cada u n a de sus de t e rminac iones . La cos-
mología y la teología conexas con la filosofía 
de todas las épocas , h a n a b a r c a d o el es tudio 
biológico, y á medida q u e los f e n ó m e n o s n a t u -
r a l e s se a v e r i g u a r o n e n su m a n e r a de reve-
l a r s e , e x p e r i m e n t a n d o ó por observac ión que , 
además de e s c u c h a r , i n t e r r o g a á la n a t u r a l e z a 
— según f r a s e imperecede ra de Bacon , — h a 
tenido evolución g r a d u a l la cer teza posi t iva 
f u n d a d a en l a au to r idad de los h e c h o s . 

Así son insepa rab le s el m o n o y el pol i te ísmo 
del ma te r i a l i smo y del ps iqu ismo, de sue r t e 
q u e al c o m p a r a r la ser ie de doc t r i na s filosófi-
cas con ten idas en el m o n i s m o , no t rascen-
den te , p u r o , mixto de agnos t ic ismo y ex -



p e r i m e n ( a c i ó n b i o c é n t r i c a , los m á s i n s i g n e s 

c r í t i cos , d ice E . de R o b e r t y , (1) no c o n v e n c e n 

al d i f e r e n c . a r c u a n t i t a t i v a m e n t e á J o s p a n t e í s t a s 

d e los d u a l i s t a s , p u e s t o q u e n o c a b e d e s l i n d a r 

p r e v i a m e n t e lo t eo lóg ico y lo me ta f í s i co , el 

pos i t iv i smo y el m a t e r i a l i s m o , c o m o n o sea 

m u y e n p r i n c i p i o ó p o r p u r a a b s t r a c c i ó n . Y e s 

q u e el m á s p r i v i l e g i a d o t a l en to , a l s in t e t i za r 

los da tos de la c e r t i d u m b r e p a r t i c u l a r ó e l e m e n -

ta l , s u f r e p e r t u r b a c i o n e s en el j u i c i o , á m o d o 

del vé r t igo de las a l t u r a s i n h e r e n t e al s u b j e t i -

v i smo , cuyo nec plus ultra es el c o n o c i m i e n t o 

de l a c ausa l i dad y finalidad de la ex is tenc ia 

e n t e r a , indivisa, e n c o n j u n t o , e n su exac ta 

r ea l i dad de e s t r u c t u r a y f u n c i o n a l i s m o . 

P o r u n a s ín t e s i s colbsa l y p r e m a t u r a , los 

p e n s a d o r e s j ó n i c o - g r i e g o s , al f u n d a r sus s is te-

m a s de t eogon ia y cosmolog ía en la a f i r m a c i ó n 

o la n e g a c i ó n de lo i n c o n o s c i b l e (pues hoy 

m i s m o se a d m i t e ó se r e c h a z a ese p u n t o de 

p a r t i d a de l a s m a y o r e s a n t i n o m i a s c lás icas) 

a c e r t a r o n al a s e g u r a r « q u e el h o m b r e — d i ' 

g a s e j u m e n t e - s e a la m e d i d a de todas las 

J7> ílPSÍqUÍ!me S°±l> PaWs>1897- Les fondements de L Ethique, París, 1898. 

c o s a s » . Que e n el u n i v e r s o p u e d a ex i s t i r a lgo 

n o conosc ib l c , e s e n n u e s t r o s d í a s g e n u i n a 

tesis de a s i l ados e n m a n i c o m i o . E s e inlrum 
n o exis te de sde q u e el t e lescopio y el m ic rosco -

p io con la i m p r e n t a , el v a p o r , la e l ec t r i c idad , 

los r a y o s X, h a n r e v o l u c i o n a d o h o n d a m e n t e el 

c u e r p o social e m a n c i p á n d o l e del m i s t i c i smo . 

E l i n d i v i d u o , p a r a s u u s o p a r t i c u l a r , p u e d e 

e n s i m i s m a r s e e n t r e g á n d o s e e x c l u s i v a m e n t e á 

los de l iqu ios e x p a n s i v o s ó c o m p r e s i v o s de la 

i n t r o s p e c c i ó n subje t iva y a b s t r a c t a , c o n toda l a 

a u t o n o m í a q u e l a i m a g i n a c i ó n d i s f r u t e e n u n a 

m e n t e p e r f e c t a y e q u i l i b r a d a . Lo q u e el c iu-

d a d a n o n o p u e d e h a c e r , p o r q u e s e lo veda la 

m á s e l e m e n t a l n o c i ó n d e t o l e r a n c i a , e s conve r -

t i r su p e n s a m i e n t o e n o b r a , su c r e e n c i a e n ley, 

su a s p i r a c i ó n , su deseo y s u c a p r i c h o e n ins t i -

t u c i ó n , todo ello con c a r á c t e r j u r í d i c o , con 

p r e t e n s i o n e s de c iv i l i smo, y sob re t o d o d iv ino 

al p a r q u e h u m a n o , s e g ú n f ó r m u l a a r c h i c l á -

s ica é i n v e r o s í m i l , p e r o e x a c t a y a p l a s t a d o r a 

c u a l n i n g u n a . 

No es pos ib le a v e r i g u a r q u i é n f u é el f u n d a d o r 

del p r i m e r s i s t ema teosóf ico, n i c o n o c e r el a ñ o 

e n q u e és te se ap l i có á la g o b e r n a c i ó n de u n 



pueblo , y p o r úl t imo de ta l l a r cómo las religio-
nes posit ivas h a n sido á m e n u d o en absoluto 
incompat ib les con la evolución in te lec tua l y 
m o r a l en los pueblos l ibres y cul tos. Actual-
men te , a lgo empieza á l o g r a r el estudio a n a l í -
tico en este sent ido de a v e r i g u a r los o r ígenes 
de la civilización con ten ida en la ps iquis colec-
t iva , de suer te q u e sin dogmas , mi tos y símbo-
los, ésta fija t é cn i camen te cuá l es la n a t u r a l e z a 
ín t ima de n u e s t r a es t i rpe , y cómo todo es 
conoscible p a r a el inves t igador , l i b r e en sus 
anál is is y generoso en las ap l icac iones de la 
verdad sociológica. 

* 
* * 

E n el egoísmo individual y en el de clase 

está con ten ido todo, ó poco menos , el motivo 

s u p e r i o r y f u n d a m e n t a l de la explotación ini-

cua del h o m b r e por el h o m b r e , t o m a n d o p r e - • 

texto en lo d ivino p a r a gozar e n este m u n d o 

los menos á costa de los m á s , prevalec idos 

aquél los de la c r a sa i g n o r a n c i a de és tos . 

La d u r a ley del t r a b a j o , con esfuerzo se 

cumple f a t a lmen te hace m u c h o s siglos sin 

jus t ic ia po r fal ta de equ idad , y el p ro le t a r io h a 
sido has t a la h o r a p r e s e n t e el se rv idor de l a 
Iglesia y de la a r i s toc rac i a p r i m e r o y después 
de la bu rgues í a y del c ler ical ismo, dedicados á 
f o m e n t a r lo d iv ino p a r a gozar lo h u m a n o , 
hac iendo p a r a ello prodig ios de invent iva y 
m o n u m e n t a l e s cons t rucc iones de l i t u rg ia s y 
modas mís t icas q u e no son p roduc to de la 
in te l igencia p rog re s iva , s ino r e su l t ado del 
sen t imiento estadizo. Con lo cua l q u e d a n evi -
denc iadas la vivificación y la pe t r i f icac ión de 
la m e n t e s egún p r e d o m i n e la ref lexión ó la 
emoción en toda ob ra social . 

Decir d ivino es a f i r m a r lo ocu l to , ignoto é 
inacces ible á nues t ro pensamien to , pe ro expl i -
cable por los q u e s i rven de amab les i n t e r m e -
d ia r ios , habi l í s imos gu ías y e rud i tos i n t é r p r e -
tes p a r a l legar , pocas veces de ba lde , á u n a 
s e g u n d a vida con g a r a n t í a s de beat i tud extát ica 
y santif icable á ju ic io de j u r a d o s especial ís i -
mos , con infa l ib i l idad dec l a r ada dogmát ica en 
la pe r sona del jefe de los mismos . 

La d i scus ión , la con t rovers ia y la l u c h a 
p r o l o n g a d a s e n t r e los pa r t ida r ios del d e r e c h o 
divino y los de fensores de la soberan ía popu-



lar t iene p o r or igen la genera l i g n o r a n c i a de 
l e * e s n a t u r a l e s del un iverso y de n u e s t r o 

o rgan i smo , con lo cua l queda demos t rado , 
como dos y t res son c inco, q u e la c iencia 
jamas f u é teológica, p o r q u e lo supra-sens ib le 
lo i n c o n o c i b l e y l 0 abs t r ac to , sin rea l idad 
demos t rab le , será s i empre ar t i f ic ia l , conven-
c iona l y t r a scenden te , p e r o no c o n t r i b u i r á en 
nada á p r o t e g e r la vida de los agen tes que la 
p e r t u r b a n m a t e r i a l m e n t e , n i has ta la fecha h a 
con t r ibu ido en lo más m í n i m o á m e j o r a r las 
cos tumbres , á h u m a n i z a r las legislaciones v á 
mora l i za r los Es tados . 

Hay q u e va r i a r de r u m b o y c a m b i a r el p r o -
cedimiento si los h o m b r e s h a n de l l amarse y 
p o r t a r s e como h e r m a n o s en y p a r a la convi-
vencia y el pe r fecc ionamien to sociales. La 
Histor ia nos demues t r a q u e an tepon iendo el 
sen t imien to á la in te l igencia , se ha ade lan tado 
poco. Meditando m á s que s in t i endo , i rá me jo r 
y m u c h o más ap r i sa la evolución de la h u m a -
nidad á su p r o g r e s o , e s tando en paz consigo 
misma y a p r o v e c h a n d o c u a n t o const i tuye su 
medio ó ambien te biológico, p a r a tener ene r -
gías y l legar el v ia jero al t é rmino de la j o r -

nada sin od ia r po r a b o m i n a b l e la exis tencia 
social . 

Nova sint omnia, p o r q u e ya es cada mo-
m e n t o m á s inevi table q u e el anál is is a lcance 
á la to ta l idad del conoc imien to en lo especula-
tivo y lo prác t ico de la vida social , de m a n e r a 
que la innovac ión t iene por con ten ido la abs-
t r acc ión y el concre t i smo i l imitados, po r ser 
l ibre el c i u d a d a n o p a r a p e n s a r , e sc r ib i r y 
h a c e r efectiva la independenc ia del c r i t e r io 
q u e más le p lazca , ó la a u t a r q u í a de no tener lo 
ó g u a r d a r l o en secre to . Recedant vetera, ¿ p o r 
q u é n o ? , si en u n a pequeñ í s ima m i n o r í a de 
p e n s a d o r e s gen ia les , v íc t imas los más de su 
a l t ru i smo y su valor cívico, se e n c a r n a la vi ta-
l idad men ta l de n u e s t r a es t i rpe al inves t igar la 
esencia de las cosas y la n a t u r a l e z a de n u e s -
t ros actos ps íquicos , consc ien tes , á t í tulo de 
p r i m e r esfuerzo t i tánico p a r a conocer d i r e c t a -
men te , s in r e spe to á la t rad ic ión y sin v io len-
cia e x t e r n a , los f e n ó m e n o s del un ive r so en los 
cuales van invo luc rados los h u m a n o s . 

Sea todo nuevo, si es posible , el método de 
l legar á la ve rdad de la exis tencia individual y 
social; vuelvan á ser las a n t i g u a s f ó r m u l a s 



s in té t i cas — d e s c r i p t i v a s , c r í t i ca s y filosóficas 

— f r u t o del gen io g r i e g o , r o m a n o y m á s t a r d e 

de la r e v o l u c i ó n c i e n t í f i c o - e u r o p e a , p o r q u e la 

ley d e la evo luc ión es i n m a n e n t e y n a d a de lo 

c r e a d o se p i e r d e al s u r g i r n u e v o s idea les ó a l 

d e s a r r o l l a r s e los p r i m i t i v o s c o n los aux i l ios 

del a r t e e x p e r i m e n t a l b a s a d o e n m e d i o s de 

p r e c i s i ó n q u e a m p l i f i c a n el a l c a n c e de n u e s -

t ro s s en t idos e x t e r n o s . 

* * 

L a c ienc ia h a t o m a d o poses ión y t iene el 

d o m i n i o de la a v e r i g u a c i ó n a n a l í t i c a y e x p e r i -

m e n t a l de l u n i v e r s o todo y de la soc iedad 

h u m a n a , parte del m i s m o . 

Ni lo n u e v o es s o r p r e s a , ni lo a n t i g u o obs-

t ácu lo p a r a l l ega r á l a v e r d a d sens ib le , y si e n 

n u e s t r a é p o c a , p o r evo luc ión lóg ica e n los 

ideales y los m e d i o s de h a c e r f e c u n d a s la l iber-

tad y la i n d e p e n d e n c i a de l c r i t e r i o , se a b a n -

d o n a lo t r a s c e n d e n t a l , n o s e r á t a n sólo p o r 

a lgo , s ino p o r lo m u c h o a c u m u l a d o m e r c e d á 

la e x p e r i e n c i a de los s ig los e n c o n t r a d e la 

a b s t r a c c i ó n d o g m a t i z a n t e y en p r o del c o n c r e -

t i smo e x p e r i m e n t a l . 

L a Socio logía — dice u n o de s u s m á s ins ig-

nes cu l t i vadores , el e m i n e n t í s i m o p r o f e s o r 

su izo L u d w i g S te in ( 1 ) — n o es e n m o d o a l -

g u n o f a v o r a b l e á l a a c tua l e s t r u c t u r a soc ia l — 

r e l i g i ó n , i n s t i t uc iones , leyes, e j é r c i t o , e t c . , — 

p o r c u a n t o a q u é l l a se f u n d a e n l a r e a l i d a d d e 

los h e c h o s sens ib les , d e m o s t r a d o s , y és ta e n 

i n n u m e r a b l e s p r e j u i c i o s , s u p e r s t i c i o n e s , exc lu-

s iv i smos y a b s u r d o s , todo el lo s i g n o de u n 

es tado d e i n f e r i o r i d a d é i n c u l t u r a . 

E n s ín t e s i s , e se jus, ulendi el abutendi, 
a h o r a p r á c t i c a m e n t e a r c a i c o , r e s u l t a se r e n el 

á m b i t o de la F i lo so f í a d e la Hi s to r i a l a r e p r e -

s e n t a c i ó n e v i d e n t í s i m a del a t r a s o soc ia l , y esa 

s o b e r a n í a del p u e b l o e s i n d u d a b l e m e n t e la m á s 

g e n u i n a m a n i f e s t a c i ó n de los idea les y a s p i r a -

c iones d e l a c o n c i e n c i a m o d e r n a , s i n c e r a , 

a n h e l a n t e , i g u a l i t a r i a , h u m a n í s i m a e n fin. 

SANTIAGO VALENTÍ C A M P . 

Barcelona, Febrero de 1904. 

(1) Die sociale Frage im Lichte der Philosophie. 
Stuttgard, 1897. 



I 

L U C H A P O R L A S L E Y E S P R O T E C T O R A S 

D E L O B R E R O E N I N G L A T E R R A 

La lucha por la jo rnada de t raba jo es tan 
ant igua como el salario. Al t e r m i n a r la Edad 
Media, en la época de las nacientes Corporacio-
nes de ar tes y oficios, asis t imos á los conflictos 
en t re Maestros y Compañeros respecto al t iempo 
de t rabajo , no ya por lo que exclusivamente se 
referia á la duración de la jornada , sino por 
el número de los jornales en u n año. Los Maes-
tros t ra taban de d i sminu i r los días festivos, y á 
fines del siglo xv vemos ejemplos de trabajo do-
minica l ; en cambio, los Compañeros pretendían 
ins t i tu i r un nuevo día festivo, el lunes . 

Hasta cierto punto era entonces ventajosa la 
condición de los obreros. En aquel t iempo 
la protección manufac turera se fundaba casi 
únicamente en la habil idad técnica y en la expe-
riencia adqui r ida por los operarios du ran t e lar-
gos años. El número de los per i tos era reducido, 



no sólo porque se necesitaba mucho t iempo para 
llegar á la perfección, sino también por las t rabas 
que se oponían al l ibre ejercicio de la profesión, 
de terminadas por las relaciones económicas de 
aquella sociedad. 

Tocaremos l igeramente este pun to , á fin de no 
sal i r de los l imites de nuest ro trabajo. Baste 
decir q u e si entonces vivían bien los operarios 
era porque no existia un ejército de reserva de 
las profesiones, y especialmente por el exiguo 
número de operarios y su acertada organización 
— todos los ar tesanos venían obligados á fo rmar 
par te de su corporación, — venta jas preciosas 
para uti l izadas contra el poder de los Maestros. 

* 
* * 

Peor fué la condición de los obreros al nacer 
la indus t r ia capital is ta . 

Hasta entonces el operario de la tienda tenia 
q u e realizar u n a labor completa. Cuando el ca-
pitalista empezó á ocupar muchos obreros en la 
oficina, fué imposible señalar á cada uno de éstos 
un t raba jo completo, y la aplicación constante 
de esfuerzos personales á de terminada par te de 
t rabajo . 

La divis ión de éste, que era cada dia mayor 

en las diversas indus t r ias , al facili tar la tarea de 
los operarios que antes necesitaban de una hab i -
lidad excepcional debida al t iempo, proporcionó 
al c ^ a i i s t a los medios de disponer de numero-
sos perito?, sin acudi r á las asociaciones obreras , 
y abarató la mano de obra. 

De este modo empezó á d i sminu i r el poder de 
los obreros, y los beneficios disminuyeron en 
proporción del aumen to de ingresos del e m p r e -
sario. 

Aun así, no se hal laban á merced del capital. 
Para produci r era precisa una s ingular habil idad 
en la mano de obra, y se necesitaba u n plazo 
bastante largo, y á menudo el cont inuo ejercicio 
de la profesión, para conquis tar la suficiente 
apt i tud en esta división del t rabajo. Por lo 
mismo, aunque aumentaba el número de opera-
rios, no fueron muchos los que poseían habil idad 
bastante para ejercer las indust r ias , pues el rá-
pido desarrollo de éstas hallábase compensado 
por las huelgas forzosas en caso de guerra ó de 
epidemia. 

Todavía lograban los t rabajadores defender sus 
derechos. 

Pero aun teniendo en cuenta que no podían 
oponer á la explotación más que pequeños obs-
táculos, á los capitalistas les parecía intolerable 



toda oposición á sus proyectos. Negábanse á reco-
nocer que la demanda y la oferta deben regular 
los salarios y el t iempo de t rabajo, af i rmando que 
al acatar esa ley suenmbian al .despotismo de los 
obreros. Y pidieron ayuda al Estado contra los 
t rabajadores , y exigieron de aqué l que fíjase la 
tasa de los salarios y la duración de la jo rnada 
de t rabajo, como cosa necesaria á la prosperidad 
de la producción capitalista, al florecimiento in-
dustr ia l y al bienestar de la nac ión . No obstante 
lo cual, quer ían que se fijara el máximo de salario 

y el mínimo de la jornada de trabajo. 

* 
* * 

Los capitalistas cooperaron á esa especie de 
Socialismo de Estado mien t ra s les pareció con-
veniente ; y estas prescripciones han durado 
hasta principios del siglo pasado, a u n q u e ya no 
eran más que le t ra muer ta . 

Después se inventaron las máquinas , y los ca -
pitalistas adoptaron los principios de la escuela 
de Manchester. Las m á q u i n a s , más poderosas 
que el Estado, han logrado esclavizar á los t r a -
bajadores, han aumentado la jo rnada de t rabajo 
en tal proporción que los mismos empresar ios 
juzgan imposible dar le extensión mayor . 

Bajo la influencia de la máqu ina el operario 
no es más que u n agente secundar io , conviértese 
en par te de la máqu ina misma. Antes aplicaba y 
guiaba el utensi l io; ahora se l imi ta á vigi lar la 
máqu ina , á cuya actividad adapta el personal 
t rabajo. 

Éste se ha simplificado muchís imo; por punto 
general no requiere n i fuerza ni ex t remada habi-
l idad , conquistada merced al largo ejercicio; 
bastan débiles esfuerzos, poca pericia y no d i l a -
tada práct ica. Muchas veces el t rabajo de los 
hombres se sust i tuye con el de las mu je r e s y los 
niños, el de los peri tos con el de los inhábiles. 
Por eso desde la invención de las máqu inas pue-
den ut i l izarse en la indus t r i a todas las fuerzas 
del proletario. 

Por otra parte, con las máquinas aumenta el 
número de trabajadores. También producen en 
la indus t r ia agrícola la ru ina de la pequeña pro-
piedad y el aumento de operarios temporeros. 
En la indus t r ia manufac tu re ra hace á los opera-
rios y á los pequeños indus t r ia les Una compe-
tencia ruinosa. 

Así engendran sin cesar legiones y más le-
giones de operar ios , que se ven obligados á 
contratarse en cambio de u n mezquino salario. 
En este mercado , y bajo el dominio de las 

3 



máquinas , la ley de la demanda y de la oferta es 
cada vez más favorable al capitalista. 

* 

* * 

El número de o b r e m e s . 

poca, 4 las necesidades de tas contrat is tas Hoy 
fetos no han menester de l a cooperación de l 
Estado para ba ja r los salarios y a u m e n t a r l a 
— d e t rabajo , „ i para r e d u c á 
i las más nocivas y repugnantes ocupaciones La 
necestdad hace i los obreros más dóciles de lo 
J » ^ c o n s e g u i r s e con ayuda de las ^ 

T la máquina no sólo mul t ip i ica el n ú m e r o de 
los t rabajadores aptos , s u s t i t u y e s , s i n g u e 
además aumenta la oferta de la fuerza d e t r a b l " 
s iempre super ior á la demanda . También acre-' 
c e n t a el poder económico de! capila! sobre s 

opéranos , entregándole los miembros más inde -
fensos del proletar iado, mujeres y niños. q t 0 

f S ° " te «-da resistencia, s ino que 

f e m m «' ™ ™ * > W trabajo contribuyen 
a r ep r imi r las t e „ t a t i v a s d e r e s i 

de los obreros adul tos . p 

Asi, pues, el capital , merced á las m á q u i n a , 
alcanza un extraordinar io poder sobre la produc! 

ción y la posibilidad de l legar á u n salario 
mín imo y pro longar indef inidamente la jo rnada 
de t r aba jo , de regular las condiciones de la in -
dus t r ia para obtener la mayor cantidad posible 
de trabajo con el m e n o r gasto y el menor t iempo 
posible. 

La máquina nos ha conducido á este inevi table 
estado de cosas. 

En vez de ser u n medio para a l iv ia r de su 
carga á los t rabajadores , la aumenta de un modo 
intolerable. 

* 
* * 

La tendencia al máximo de la jornada de t ra-
bajo der iva de la existencia de una persona que 
aprovecha la fuerza de trabajo del operario. 
Cuanto mayor sea la jornada mayor será, en 
iguales condiciones, el exceso del producto do 
trabajo sobre los gastos del t rabajador , y, por lo 
tan to , mayores serán las ganancias del explo-
tador . 

A esto se añade un efecto par t icu lar de la m á -
quina . El t raba jador que produce una mercancía , 
no sólo crea un nuevo valor , sino que además 
man t i ene el ant iguo; el valor del mater ia l b ru to 
y del i n s t rumen to de t r aba jo con relación al 



desgaste q u e sufre , reaparece en el producto. El 
valor de u n utensi l io q U e no se utiliza ó se 
utiliza m a l , se pierde totalmente en el p r imer 
caso y en par te en el segundo. La pérdida con 
relación á un pequeño utensi l io es pequeña; 
impor tan te con relación á una potente máquina 
En ésta empléase un crecido capi ta l , que se 
Pierde totalmente ó en parte si la máqu ina no 
realiza lodo el t rabajo que debe real izar , en 
armonía con una producción determinada Y 
no sólo debe la máqu ina realizar todo el t rabajo 
indispensable, sino que t iene que hacerlo en el 
menor t iempo posible. Por lo mismo la máqu ina 
se usa con el trabajo y con la inacción, y p o r 

consiguiente su propietario debe cu ida r d e q u e 
no la sobrepuje ó la deprecie u n nuevo invento 

De aquí los esfuerzos para obtener de ella un 
trabajo intenso y rápido, el mayor t rabajo posi-
ble Cada hora de inacción de la máquina en los 
talleres de un gran indust r ia l , se le antoja á éste 
u n a hora robada á sus ganancias. Su más vehe-
mente deseo es que prosiga el t rabajo sin la 
m e n o r i n t e r rupc ión . 

Ciertamente la máqu ina no ha mejorado la 
suerte de los obreros. Al cont rar io , lo que ha 
hecho es aumen ta r indef in idamente el t iempo 
del t rabajo, no sólo para los hombres sino tam-

h i é l para las mu je r e s y los niños; obliga á los 
operarios al t rabajo cont inuado, al t rabajo noc-
tu rno , al t rabajo en día festivo. 

Pero aun es peor lo q u e ocur re con los opera-
rios de la pequeña indus t r i a , q u e sólo producen 
con ayuda de su habil idad ó de cualquier viejo é 
imperfecto in s t rumen to mecánico. 

El medio más socorrido para tales indus t r ias , 
si se t ra ta de competir con los ingenios perfec-
cionados de la indus t r ia m o d e r n a , consiste en 
aprovechar aún más las fuerzas del obrero, e m -
pleando proporc ionalmente mayor número de 
mu je r e s y de n iños , y explotando aún m á s al 
obrero , con desprecio de todas las reglas de 
h ig iene y moral idad. De este modo la indust r ia 
doméstica se convier te en el más mort ífero de 
los medios de explotación. 

* 
* # 

El pr imero de los países en que la máqu ina 
desarrolló esta acción par t icular es Inglaterra ; á 
fines del siglo x v n i la máqu ina se aplicó á la 
indus t r ia textil , y en la p r imera mi tad del p re -
sente conquistó con rapidez u n o t ras otro los 
campos de producción. 

Quien desee conocer la acción de la grande 



indus t r ia capitalista en pleno goce de su l iber-
tad, cuando ni la in tervención del Estado n i el 
despotismo de la organización obrera turban el 
juego natural de las fuerzas sociales, 110 t iene 
más q u e es tudiar la historia económica de Ingla-
terra en la pr imera mitad del pasado siglo. El 
Capital, de Marx, y la Condición de las clases 
obreras en Inglaterra, de Engels, j un to con escri-
tos más recientes (HeId: Historia social de Ingla-
terra, y Meyer: La Inspección de las fabricas en 
Inglaterra) arrojan bastante luz sobre este impor-
tant ís imo asunto. 

En muchas fábricas el t raba jo diario alcanzó 
á 14, 16 y hasta 48 horas. En otras fábricas se 
t rabajaba sin cesar, merced al empleo de dos 
secciones de obreros: la de dia y la de noche. Y 
aun hubo empresar ios que , en su codicia, l lega-
ron al extremo de no completar la sección de 
reserva y hacer t r aba j a r d u r a n t e 30 ó 40 horas 
consecutivas á sus obreros, y esto varias veces 
en una semana. 

De esta manera se explotaba no sólo á los 
hombres sino también á las muje res y los niños, 
cuyo número crecía d ia r iamente en las fábricas. 
En 1839, de los 419,560 operarios industr ia les 
q u e existían en Ingla terra , sólo 96,562 eran hom-
bres de más de 18 años, de modo q u e los adul tos 

no llegaban á un 25 por 100. El número de 
obreros menores de 18 años alcanzaba á 192,887, 
ó sea el doble del n ú m e r o de obreros adultos. 
La mayor par te de los obreros, 242,296, pertene-
cían al sexo femenino. 

* 
* # 

El cariño que los fabricantes sentían por los 
pequeñuelos no tuvo limites. Como no los en-
contraban en número suficiente en los dis tr i tos 
industr ia les , los empresarios, de acuerdo con las 
autor idades de Londres , se apoderaron de los 
expósitos de la capital y los mandaron al Norte, 
donde perecieron miserablemente en las f á -
bricas. 

Estos infelices fueron somet idos , en su más 
t ierna edad , á un rudo t rabajo . En las fábricas 
e ra corr iente ver t raba ja r á niños .de 6 ó 7 años. 
Por una información par lamenta r ia se aver iguó 
que t rabajaba en cierto ta l ler un niño de 3 años 
de edad. Comprobóse también que en la indus-
t r i a de blondas estaba ocupado, con un sueldo 
i rr isorio, un chiquit ín de 2 años. 

No es de extrañar , pues, que la clase obrera 
indus t r ia l degenerase física y mora lmente con 
gran rapidez. Los más robustos se deformaban y 



envejecían pronto. Obreros de 40 años eran con-
siderados viejos é invál idos para el t rabajo. 

Por el año 1840, en Liverpool , el té rmino 
medio de la vida para las clases acomodadas era 
de 3o anos, y para los operarios sólo de 45 años. 
El alcoholismo aumentaba rápidamente y con él 
la c r iminal idad . 

El número de procesos por delitos castigados 
por el Código penal en Inglaterra, era en: 

1 8 0 5 4,605 
1 8 1 5 - • • 7.898 
1 8 2 5 44,437 
1 8 3 5 20,734 
1 8 4 2 34,309 

La criminalidad se sextuplicó en 37 años. 
La población obrera, en la q u e se fundaban el 

poder y la grandeza de la Gran Bretaña, parecía 
destinada á una extinción completa. 

* 
* * 

Los pésimos efectos de la agrupación en las 
fábricas no pasaron inadver t idos; pero los pri-
meros que se opusieron á este nuevo estado de 
cosas no fueron los obreros per judicados , sino 

los filántropos de la burguesía.; y el p r imero de 
todos Roberto Owen , el grande y audaz comu-
nista. Nada menos que en su fábrica i n t rodu jo 
una serie de reformas , y en t re ellas la jo rnada 
de 40 ho ra s , que para aquel t iempo era una 
atrevida innovac ión . De este modo logró realzar 
física y mora lmente u n a degenerada población 
de t rabajadores y cambiar su fábrica en u n lugar 
donde se gozaba de feliz existencia comunis ta , 
obteniendo además un notable beneficio pecunia-
rio en su empresa. 

Pero esta mejora era buena para realizada por 
u n hombre generoso y previsor como Owen, no 
por el m o n t ó n de avaros y pérfidos negociantes, 
de cuya torpeza nada cabía esperar . Á pesar del 
ejemplo de Owen, nadie se preocupó de imitar le . 
La masa de los operarios permanecía ine rme, 
incapaz de logra r , por medio de enérgica r e -
sistencia económica, el mejoramiento de su 
condición. 

Para favorecer á la clase t rabajadora de Ingla-
te r ra f u é precisa la intervención del Estado. Sólo 
éste poseía fuerza bastante pa ra obl igar á los 
fabricantes á ser humanos . Dirigida por Owen y 
sus par t idar ios , la opinión pública se mostraba 
cada vez más incl inada á pedi r la tu te la del 
Estado para los t rabajadores . 



De aquí el pr incipio de las leyes sobre las 
(afincas. No nacieron estas leyes de un sen t i -
miento filantrópico ni de una pura consideración 
teórica, sino de una imperiosa necesidad 

Ya en -1802 se dictó una ley contra el vergon-
zoso comercio de niños expósitos sacados de los 
asilos, y se protegió á los más indefensos en t re 
los t rabajadores. Las demás leyes sobre las fábri-
cas se decretaron en 1818, 1825 y 1831. y fueron 
en su mayoría una lógica consecuencia de la 
agitación promovida por Owen y sus amigos-
se referían tan sólo al t rabajo de los niños v á la 
industr ia textil, la p r imera en quedar sometida 
al dominio de las máqu inas y á la cual había 
causado grave daño la preponderancia de la 
grande indus t r i a capitalista. 

* 
* * 

Estas leyes no dieron por lo pronto el menor 
resultado. El Par lamento , q u e las había otorgado 
para ca lmar la creciente agitación obrera, fué al 
mismo tiempo bastante astuto para complacer á 
los fabricantes, negándose á votar los subsidios 
indispensables para el cumpl imien to de la ley " 

Resultó ésta ineficaz en absoluto. 
El ejemplo de Owen había demostrado que la 

menor durac ión de la jornada de trabajo no 
ocasionaba perjuicio a lguno á los fabricantes, 
q u e más bien ganaban con esa reforma; sabían 
las clases directoras q u e seria mejor para ellas 
poner coto á la infame explotación por cuyo 
medio se des t ru ía la salud de los obreros, pues to 
que toda la r iqueza y la prosperidad de una 
nación dependen de la si tuación de las clases 
prole tar ias ; pero no quisieron imponerse u n pe -
queño sacrificio á cambio de positivas ventaja* 
para el porveni r , y lucharon contra sus propios 
intereses» 

«El capital se preocupa tan poco de la pérdida 
inmedia ta de riqueza por ^ d e g e n e r a c i ó n de 
la raza y consiguiente despoblación, como de la 
caída de la t ie r ra en e l sol. . . ¡Después de nos-
otros, el d i luvio! , dicen los capitalistas (Marx) » 

Las clases dominantes que no pertenecían á la 
raza de los dueños de fábricas estaban animadas 
de muy buenos deseos, pero no tenían bastante 
energía para imponerse á los pat ronos . 

El cont inuo progreso del sistema de fabricas 
parecía indicio del rápido decaimiento de la 

sociedad burguesa. . 
Entonces, por p r imera vez en la his tor ia , 

cuando la burgues ía mostró su inept i tud para 
proteger los intereses de la sociedad, en t ró 



en escena la clase obrera , como indiscutible sa l -
vadora, como maestra de civilización. 

* 

* # 

La grande indus t r i a procedía con rapidez, 
pero no pudo avasallar de momento á la produc-
ción entera, al total conjunto de los t r aba jado-
res, y lo único que logró fué el pr incipio de un 
completo p redomin io . En ciertos ramos de la 
indust r ia logró esclavizar á los obreros y hacer-
les sent ir esta opresión. 

Por otra par te , obligaba á los demás elementos 
del proletar iado que aun tenían cierta fuerza de 
resistencia, á uni rse para la defensa de comunes 
intereses, contrar ios al in terés de los p repo ten-
tes. En un principio se produjeron tan sólo 
manifestaciones y asonadas, pero luego surgió 
la resistencia más sistemática y más duradera . 
Empezó á p redominar en t re los t rabajadores la 
conciencia de las relaciones económicas, de la 
solidaridad de sus intereses. Esta agitación p r o s -
peró por el hecho de coincidir con dos movimien-
tos diferentes de la clase burguesa. Uno de éstos 
era la lucha política de la facción i n d u s t r i a f y 
la pequeña burgues ía contra los aristócratas 
dueños de la t ierra y la banca, en t re los cuales 

se reclutaban los miembros del Par lamento con 
exclusión de las demás clases, lucha en la cual 
ambas par tes t ra taban de seducir á los obreros 
con promesas y concesiones. Jun to con este movi -
miento se presentó el ya citado de los filántropos, 
los Owen , Peel, Sadler , Oastler, etc. , que a d -
qui r ió valor tan sólo al hal lar eco entre los 

t rabajadores. 
De estas luchas, que no sólo lo eran de pala-

bra , sino q u e se t raducían también en actos 
revolucionarios en el doble sentido científico y 
popular , según ocurre s iempre que se quiere im-
pedir la manifestación const i tucional de u n gran-
dioso movimiento político; de estas luchas, deci-
mos, nacieron concesiones que , á pesar de su 
origen humi lde , han hecho posible el renaci-
mien to de u n a par te al menos de la clase obrera 
de Ingla terra : el derecho de coalición otorgado 
en 1824, y la ley sobre las fábricas de 1833. 

Nos ocuparemos tan sólo de esta ú l t ima. 
* 

* * 

Aun cuando hoy est imemos poco impor tantes 
las l imitaciones impues tas en aquel t iempo á los 
patronos mediante la ley de fábricas, no dejaban 



de tener cierto valor en frente de la increíble 
explotación dominante . 

Prohibióse el t rabajo de los menores de 9 años 
(salvo excepciones); se l imitó á 8 horas d ia -
r ias la jornada de los niños de 9 á i 3 años; á 
12 horas la jo rnada de los jóvenes de 13 á 18 
años. La ley se referia únicamente á las fábricas 
dedicadas á la producción textil. Pero la resolu-
ción más importante , que tenia verdadero carác-
ter de ley positiva, fué el nombramien to de los 
Inspectores de fábricas encargados de vigi lar el 
cumpl imiento de las medidas decretadas." 

Por espacio de veinte años surgieron conflictos 
sobre la ley de las fábricas; los operarios, que se 
organizaban en numerosas corporaciones de ofi-
cios, combatían, ayudados por los part idarios de 
la Carta, por el mejoramien to de la ley, en tan to 
que los patronos pedían su abrogación ó limita-
ción, ó al menos procuraban e ludi r su cumpl i -
miento . 

En n inguna ocasión ha demostrado la clase 
capitalista tanto ingenio, tanta tenacidad y as tu- • 
cia como en este caso, en q u e se t ra taba del 
noble empeño de dejar sin efecto la ley protectora 
de los niños. Aquella gente para quienes n i i f 
g a n a disposición era bastante r igurosa cuando 
se pretendía mantener la observancia de la tutela 

de bienes heredi tar ios , ponía toda clase de obs-
táculos á la generosa tentat iva de salvar de u n a 
muer te segura á la infancia desvalida. 

Entre tanto los obreros avanzaban sin t regua , 
y de año en año, an imados de la mayor perseve-
rancia, ganaban ter reno y lograron, por el miedo 
que inspiraban, lo que no habían podido obtener 
de la escasa perspicacia, de la falta de buen sen-
tido y de la i nhuman idad de las clases directoras. 

* 

* * 

En 1844, la l imitación de la jo rnada á 12 
horas, que hasta entonces había sido únicamente 
concedida á los jóvenes, se hizo extensiva á las 
muje res de más de 18 años. La labor diar ia de 
los niños quedó reducida á 6 horas y media, 
y finalmente la ley de 5 de Agosto de 1850 es ta-
bleció en la industr ia textil la jornada de 10 
horas para las mujeres y los muchachos de 13 á 
18 años. A fines de 1847, el Par lamento había 
votado una ley que fijaba la jornada normal en 
10 horas; pero no sur t ió el menor efecto por la 
insumisión de los fabricantes que la violaban 
descaradamente, con beneplácito del Gobierno y 
de los magistrados. 



Únicamente el temor á una rebelión de los 
obreros pudo inculcar en los capitalistas, min i s -
tros y magis t rados un poco de respeto á las leyes. 

Con la de 1850 se compelió á los capitalistas á 
desistir de su oposición, y en seguida se aplicó 
rápidamente la jornada de 10 horas á todos los 
ramos de la industria uno tras o t ro ; en 1867 
quedaron sometidos á la ley los pequeños talleres, 
hasta que por último reuniéronse todas las leyes 
parciales en el bilí de 1878 relativo á todos los 
talleres y fábricas y que aun está en vigor. 

Sin embargo , esta ley comprende sólo á las 
mujeres , los jóvenes y los niños. 

En las industr ias ejercidas exclusivamente por 
hombres , esta ley no puede oponer ningún reparo 
á la explotación capitalista. Cuando se habla de 
los benéficos efectos de la legislación obrera en 
Inglaterra, debe tenerse en cuenta que sólo se 
manifiestan en una parte de la clase t rabajadora, 
esto es, en aquella que se compone de mujeres y 
niños, ó en las indust r ias protegidas. En éstas los 
beneficios de la reducción de horas de trabajo se-
extienden por acción refleja á los hombres, y son, 
en consecuencia, las únicas para las cuales rige 
ciertamente la jornada normal de trabajo. 

II 

P R O T E C C I Ó N B E L T R A B A J O | B E B A I N B B S T R I A 

La pr imera nacióu donde se dictaron leyes 
sobre el t raba jo f u é Inglaterra ; alli este mov i -
miento fué espontáneo, sin ejemplo o modelo 
ext ranjero . Por eso es más fácil recordar su ori-
gen y trazar su historia. 

Al hacerlo observamos al punto una provecho-
sa enseñanza, y es que la buena voluntad de 
aquella par te de la burguesía que luchaba contra 
la grande indus t r ia no bastó para vencer la r e -
sistencia de los explotadores. 

Sólo cuando la clase obrera empezó á defen-
derse á si misma, t ras violento y tenaz combate, 
logró arrancar á los capitalistas reformas tan 
pequeñas como urgentes , que al espectador sin 
prejuicios parecieron natura l ís imas . 

Los resultados obtenidos por los obreros no 
hubieran sido posibles s in la perseverancia de los 
que estaban más d i rec tamente interesados en re-
solver el asunto. 



Los enemigos de la jornada normal de t rabajo 
dicen y repiten en todos los tonos que cuanto se 
ha conseguido por la intervención del Estado se 
habría podido obtener por otras vías; y citan el 
ejemplo de numerosos grupos de operarios que 
sin ayuda del Estado han conquistado la jornada 
de 10 horas y aun la de 9 ( en Alemania) ; añaden 
que, por lo tanto, no es imposible que en el esta-
do actual de la producción los operarios mejoren 
su suer te por sí mismos, sin ayuda del Estado. 

Cuando se habla de los obreros que por su 
propio esfuerzo logran ciertas ventajas, es i n d u -
dable que esta afirmación se refiere á de termi-
nados oficios, porque la masa de los operarios 
nunca puede luchar con éxito contra sus opre-
sores. 

51 una agrupación de t rabajadores se limita á 
defender sus intereses, sin preocuparse del inte-
rés c o m ú n — y en Inglaterra se ha visto en los 
úl t imos sesenta años á los obreros entregados en 
cuerpo y alma á políticos maliciosos — la clase 
t rabajadora se divide en dos: una que, merced 
á condiciones favorables, se convier te en a m b i -
ciosa aristocracia del trabajo, y otra que , sin es-
peciales condiciones económicas ó políticas, cons^* 
tituye una especie de las t re social, una masa de 
gente incapaz de sus tentar generosos ideales. 

Pero á la larga esa aristocracia del t rabajo no 
puede felicitarse de su egoísmo. Los obreros 
deben ante todo permanecer unidos, s in distin-
ción de débiles ó fuer tes , porque únicamente el 
in terés de clase ha de guiarles . También los pa -
tronos se unen con manifiesto perjuicio del obre-
ro Además, se ha observado que cuando aumen-
ta la explotación en un ramo de indus t r i a , al 
punto crece la manía de explotación en otras in-
dustrias. , . , . . . 

Donde predomina una jornada de t rabajo de l á 
á 14 horas, se hace difícil á los operarios, a u n a 
los más favorecidos por la suer te , obtener con 
sus solas fuerzas una jo rnada de 10 horas, y los 
mismos filántropos capitalistas no pueden obede-
cer tan fáci lmente la voz de su conciencia. 

* * 

La solidaridad del proletariado es aún m á s ne-
cesaria si se tiene en cuenta q u e á cada instante 
numerosos grupos de operarios pierden su situa-
ción ventajosa para caer en la opresión y la m i -
seria. La grande industr ia evoluciona cont inua-
m e n t e - las máqu inas se perfeccionan sin cesar 
y prevalecen en todas las indus t r ias donde antes 
reinaba la destreza manua l - y de aquí el exceso 



de obreros ó al menos la sust i tución de obreros 
diestros por otros inhábi les , por muje res ó niños. 

Ningún ramo del trabajo, por m u y protegido 
q u e esté, hállase á cubierto de la invasión de las 
máquinas . 

A m e n u d o se presentan éstas de súbito. P a r e -
cen escoger con predilección aquellos ramos de 
Ja industr ia en los que los obreros son más ca-
paces de resistencia. Así, desde el punto de vista 
capitalista, uno de los fines principales de la má-
quina consiste en debi l i tar la fuerza de res is ten-
cia del obrero. 

Cada vez aumenta más el número de aquellos 
proletarios que sólo del Estado pueden esperar la 
conservación de su poder de resistencia, y todo 
operario, sea cual fuere el ramo en que está ocu-
pado, debe t emer s iempre la pérdida de su si tua-
ción. Ninguna de las clases laboriosas, q u e hoy 
pueden con su propio poder económico conquis-
ta r ó mantener una jo rnada de t raba jo más corta 
que aquella que el Estado ha de fijar, sabe si 
manana no tendrá necesidad de una limitación 
de una jo rnada normal . 

Y los operarios más afortunados, con pocas 
horas de t rabajo , al rec lamar la acción protectora 
del Estado, favorecen no sólo á sus compañeros 
más débiles, sino también á sí mismos, y en 

cierto modo á sus propios hijos. Así lo han com-
prendido los obreros ingleses en estos ú l t imos 
cincuenta años, y por tal mot ivo han conseguido 
todo lo que deseaban. 

* 
* * 

Pero ¿ la jornada de trabajo merece los sacrif i-
cios que los obreros realizan por e l l a? 

Nadie negará que en todas par tes es per judic ia l 
el t rabajo de fábrica 110 limitado por la ley. Y 
esto lo vemos no sólo en Ingla te r ra en todo lo 
que se refiere á los ramos de trabajo no protegi -
dos. sino también en todos los Estados industr ia-
les del Continente, desde Bélgica á Rusia . Los 
adversarios de la legislación obrera aciertan sólo 
á decir que la jornada normal de t rabajo no es el 
verdadero medio para evi tar el mal , y que por el 
contrar io lo aumenta ; que únicamente s i rve para 
mata r la gallina de los huevos de oro. 

Ya se comprenderá que si los fabricantes y sus 
abogados están contra la jornada normal , es por 
interés de los operarios. Dicen que cuanto menor 
es la jo rnada de t rabajo , menor es el salario, y 
que, de este modo, se priva á los obreros de todo 
medio de subsistencia: por lo que debe ser prefe-



r ible trabajar mucho á t rabajar poco y morirse 
de hambre. 

Estos argumentos no son nuevos, sino que da-
tan de un siglo. Los fabricantes de Inglaterra los 
emplearon allá cuando se hacían las primeras 
tentativas para l imitar el t rabajo de los niños en 
las fábricas. Les parecía una crueldad impedir á 
las familias obreras el aumento de su escaso sa-
lario, y creían que toda limitación podía a r r u i -
nar la industr ia, arrebatando á millares de per-
sonas el pan de cada día. 

Y para que esto no sucediera, por el interés 
mismo de sus obreros, durante medio siglo los 
filántropos fabricantes de Inglaterra sacrificaron 
su dinero, sus honrados principios en una lucha 
tremenda, emplearon todos los medios que la 
vileza, la hipocresía, la corrupción y la mala fe 
les sugirieron para combatir en favor de los tra-
bajadores contra los trabajadores^mismos. 

Hoy se quiere apelar á los propios recursos en 
el continente, en todos los países donde los obre-
ros reclaman la jornada normal de ocho horas. 
Pero esta campaña es tan ridicula como la anterior 
porque la experiencia ha demostrado victoriosa-
mente que la reducción de horas de trabajo es 
favorable no sólo á los obreros, sino también á 
los patronos. 

* 
* * 

En Inglaterra , la disminución de la jornada 
de trabajo, no sólo ha coincidido con el floreci-
miento de la industr ia, sino que ha hecho aumen-
tar los salarios, especialmente en las industr ias 
protegidas. 

No diremos que precisamente se deben estas 
ventajas al establecimiento de una jornada nor-
mal- pero todo demuestra que aquella d i sminu-
ción no ha impedido su incremento. En Agosto de 
1850 fué declarada legal, en la industr ia textil in-
glesa, la jornada de ocho horas, y en 18o3 em-
pezó e-1 grandioso movimiento que debía persistir 
hasta 1860.—En 1850 se contaban en la indus -
tria del algodón 1932 fábricas con 330,000 opera-
rios, y en 1861 existían 2887 fábricas y 4OL,000 
operarios. En 1850 funcionaban en las mismas fa-
bricas 21.000,000 de husos, y en 1861 llegaron 
á 30.400,000 husos . En 1847 se importaron 
400.000,000 de libras de algodón (deducida la 
reexportación) y 1 -140,000 husos en 1860. 

El número de operarios y de husos había au -
mentado en una mitad; la cantidad de primera 
mater ia elaborada había triplicado ó poco menos: 
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así fué como se a r r u i n ó por la jornada de diez 
horas la indus t r ia inglesa. 

Lo más notable fué que , á pesar de la d ismi-
nución de la jornada, la cantidad de pr imera 
mater ia elaborada excedió del número de los ope-
rar ios ocupados. El organismo de la producción 
no es un cuerpo iner te que man t i ene sus cuali-
dades sea cual fuere la forma que se le da . sino 
que es un cuerpo vivo y provisto de maravil losas 
apti tudes de adaptación; en él los cambios pa r -
ciales influyen en las par tes invar iables y en las 
nuevas condiciones. 

Los representantes del in terés de los patronos 
forman el cálculo siguiente: Con la jo rnada de 
doce horas gana el obrero tres pesetas; si t raba-
j a diez horas, sólo ganará diez reales — S i el 
producto anua l de una fábrica alcanza, po r ejem-
plo, á 150,000 pesetas, con las diez horas será 
únicamente de 125,000 pesetas, y si el fabricante 
con las doce horas gana 125,000 pesetas, sus be-
neficios serán nulos desde el momento en que se 
t rabaje diez horas. Así dicen los q u e protestan 
de q u e se mate la gal l ina de los huevos de oro ' 

Estos cálculos carecen de fundamen to aun en 
el supuesto de que la modificación de la jornada 
no influya en el modo de producción, y se contra-
dicen con sus mismas premisas. Si el valor de 
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la producción anual d i sminuye en un sexto, dis-
minu i rá también proporcionalmente la pr imera 
mater ia elaborada, y si se h a supuesto que la 
disminución de la producción implica la de la 
mano de obra, los gastos quedarán reducidos en 
un sexto. 

No tenemos en cuenta los demás factores, des-
gaste de máquinas , etc. , los cuales embrol lar ían 
la cuenta sin modificar la esencia del resultado 
final. Admitamos que en el valor capital del pro-
ducto se contienen solamente los beneficios, los 
salarios y la mater ia p r ima y unas 25,000 pese-
tas de salarios y 100,000 de mater ia p r ima . 

Si el impor te del producto es de 150,000 pese-
tas, sucederá que al d i sminu i r hasta 125,000 pe-
setas (según lo convenido), también el impor te de 
los salarios baja á 20,833 pesetas y el coste de la 
pr imera mater ia á 83,334. La suma total importa 
104,167 pesetas; por consiguiente, los beneficios 
no han desaparecido, sino que ascienden á 208,333 
pesetas, esto es, la reducción de un sexto, en 
proporción con el impor te del capital gastado en 
salarios y en pr imeras mater ias . 

Aun cuando los salarios fue ran los mismos , no 
d isminui r ían con la rebaja de producción los be-
neficios, los cuales sólo quedarían reducidos de 
20,833 pesetas á 16,666. 



* 
* * 

Por más que sea evidentemente falso el referido 
cálculo de la falta de beneficios atribuida á la dis-
minución de dos horas por jornada ó de una hora 
sólo, cálculo que se debe á los economistas b u r -
gueses, aun boj' encuentra mantenedores. 

Mas aunque fuese exacto en vez de ser falso, y 
aun cuando tuvieran razón esos admirables ex-
plotadores, que pomposamente llaman interés de 
la industria al interés del empresario que embol-
sa los beneficios (así como llaman interés de la 
agricultura al interés del arrendatario que apro-
vecha los productos de la t ierra), falsas serían las 
objeciones contra la legislación obrera en gene-
ral y, especialmente, contra la jornada normal de 
trabajo, puesto que la rebaja de la jornada de 
trabajo, lo mismo que todas las disposiciones 
favorables al t rabajador, contribuyen poderosa-
mente al florecimiento de la industria. 

Ante todo, la disminución de la jornada, equi-
vale en todos los ramos de la industria al a u -
mento de potencialidad de trabajo del operario. 
El operario que trabaja poco tiempo, p»ede dar 
un producto más abundante y mejor , es decir, 
que trabaja por menos precio y con mayor aten-

ción, gasta menos sus fuerzas, etc. En muchas 
industrias, mayormente en aquellas donde a p e -
raba el excesivo y agobiador trabajo, la d i sminu-
ción de las horas de labor inició sin duda un au-
mento absoluto de la producción. 

Está demostrado que los obreros ingleses, * 
pesar de sus crecidos salarios y la ^ ¿ W 4 " 
de su trabajo, rinden productos más b « t e j j 
mejores que los de los obreros continentales, 
* o salario es menor con más horas de r a b a ^ 

Según Brassey, el campesino ruso trabaja en 
verano diez y seis horas y el W f l f ^ U » 
diez; no obstante lo cual, un campesino inglés 
realiza en un día el trabajo de dos labriego, 

T o ' m i s m o se observa en la industria. Según 
Mundella, las fábricas de algodón en Rusia traba-
jan sin cesar con dos secciones de operarios cada 
una de las cuales trabaja 75 horas s emana l« Du-
rante estas 150 horas se produce menos que en 
Inglaterra, con 60 horas semanales. 

Se,nm Mulhall, el número de husos por cada 
operario en la industria de algodón, á principios 

de 1880, era de: 



Gran Bretaña 
Estados Unidos . . . . . 66 
Alemania 
Francia . ' • <u 
Rusia. . 20 
Austria 20 
i n d i a . 2 0 

Por donde se ye que cuanto más dura la jorna-
da menor es la fuerza de t rabajo . Y en estas 
cifras se cita sólo la cantidad, no la calidad de la 
mercancía producida, que pierde también cuando 
resulta excesivo el trabajo. 

* * 

Al aumento natural de la potencialidad del tra-
bajador como resultado de la disminución de la 
jornada de labor, añádese un hecho artificial 

El in terés del empresar io requiere que sus 
obreros t rabajen con instrumentos t é c n i c a m e n l 
P ^ e c c i o n a d o s , susti tuyendo las nuevas máquina 
a l o , anticuados. La jornada normal de trabajo 
como todo mejoramiento de la condición de los 

Donde el t iempo de trabajo no tiene l ímites 

precisos y carece el obrero de medios de resis-
tencia; donde las consecuencias del desorden eco-
nómico y la falta de previsión puede atr ibuirse al 
operario, éste no siente el menor deseo de pro-
gresar. La posibilidad de una explotación ilimita-
da de trabajo es el mayor obstáculo al desarrollo 
de la producción. En tales condiciones sólo aspi-
ran los fabricantes á prolongar el tiempo del t ra-
bajo para explotar mejor las fuerzas del proleta-
rio. Es cierto que las mejoras consiguientes á la 
disminución de horas de trabajo requieren un 
aumento de capital que no está al alcance de 
muchos pequeños capitalistas. Como todos los 
modernos métodos de producción, la jornada 
normal produce la ruina de cierto número de pe-
queños empresar ios que difícilmente flotaban en 
el piélago de la industria. Pero de todos modos 
tenían que sucumbir , y ¿por ventura es tan lamen-
table la quiebra de un empresario que vivía al 
precio de la ruina de centenares de padres de fa-
milia, muje res y n iños? 

Estos pequeños capitalistas que no pueden com-
petir con sus émulos, son los más implacables 
adversarios de la jornada normal de trabajo. 

Pero sus intereses no son los intereses de la in-
dustr ia . Aunque la jornada normal per judique á 
determinados fabricantes, es beneficiosa para la 



industria en conjunto; no hace más que desechar 
los elementos incapaces de vida que impiden el 
desarrol lo del organismo. 

* 
* * 

En vez de impedi r la producción, la legislación 
obrera le da gran incremento. De este modo se 
rectifica el er ror de los que creen que la jornada 
normal de trabajo es un medio de l imitar la sobre-
producción. 

Las fuerzas productivas de que hoy dispone la 
industr ia son tan potentes y tan ocasionadas á un 
rápido desarrollo, que apenas puede detenerlas la 
disminución de una ó dos horas de t rabajo. 

Para que disminuya la producción mediante la 
rebaja de la jornada de t rabajo , seria precisa una 
reducción extremada, á la cual no accederán jamás 
los capitalistas en tanto el obrero 110 sea bas-
tante fuerte para prescindir de la misma jornada 
normal. 

Esta constituye para las clases trabajadoras un 
renacimiento físico y mora l , á la vez que. mantie-
ne y acrecienta su fuerza de resistencia y les da 
medios para influir en la política. 

Estos fines justifican por su grandeza los sacri-
ficios que el obrero debe imponerse. Y por esta 
razón nunca se entibiará el celo con que los tra-

bajadores combaten por el establecimiento de la 
jornada normal , aun cuando reconocen que no es 
completa su eficacia, en punto al exceso de pro-
ducción y la forzosa huelga de los productores. 

Mientras tanto es evidente que si la disminución 
de las horas de trabajo no puede poner término á 
la huelga forzosa, al menos la evita en ciertos 
casos. 

En la mayor par te de las industr ias, á causa de 
la introducción de máquinas perfeccionadas, y de 
una mayor economía de fuerza, es posible muchas 
veces que el operario produzca en 10 y aun en 8 
horas lo mismo que producía antes en 12. En 
igualdad de condiciones de producción, la d ismi-
nución del horario de t rabajo no exige el aumento 
del número de obreros. Pero en ciertas condicio-
nes de trabajo ocurre lo contrario. Se objeta que 
la jornada normal de trabajo puede resultar per-
judicial en algunas industr ias . Er ror ev iden te 
Las industr ias ó que se alude son aquellas que 
están aún atrasadas porque no temen la compe-
tencia, industr ias que sólo responden á una nece-
sidad local. Se añade que cuando no se corre el 
riesgo de una competencia exterior, nada obliga á 
ocupar número mayor de operarios para obtener 
en poco t iempo determinado producto. 

En este caso se hallan los albañiles. 



En Berlín, según las estadísticas, desde 1862 
hasta 1873 el t rabajo medio de on albañil dismi-
nuyó en la mitad, á consecuencia de la rebaja de 
horas de labor y como resultado de otras mejoras 
alcanzadas por los operarios. 

Tomando como ejemplo 50 edificios, solía co-
locar diar iamente cada albañil en 1862 unos 623 
ladrillos, y en 1873 únicamente 304; en la misma 
época el salario subió de cuatro pesetas á cuatro 
y media . 

Y no obstante, todo el mundo sabe que en 
Berlín se edifica más hoy que en otros tiempos. 
Abundan los ejemplos como el citado. 

* 
* * 

El número de industr ias en las cuales la dismi-
nución del horario implica un aumento en el em-
pleo de la mano de obra, es demasiado pequeño 
para influir en los mercados del t rabajo por lo 
que se refiere al fenómeno de la huelga forzosa. 

Mucho más importante es en este punto el efec-
to de la jornada normal de trabajo que, sin l imitar 
la cantidad anual de productos, determina una 
producción más constante en el período dVun año. 

El sistema moderno de producción se distingue 
por su i rregular idad, tanto más sensible cuanto 

más perfeccionados están los medios de p roduc-
ción, en armonía con el rendimiento del trabajo; 
cuanto mayor es el ejército de los ociosos de la 
indust r ia , tanto mayor es el aumento de la dura-
ción del t rabajo. 

Si la producción deja de ser ordenada, el capi-
talista se aprovecha de esta falta de método que 
le ofrece ventajas y comodidades. En los artículos 
de moda es cada vez mayor la tendencia á rebajar 
el número de días laborables necesarios para la 
producción. Cuando el plazo de elaboración es 
muy breve , y son numerosos los productos fabri-
cados, entonces es naturalmente mayor el tiempo 
de las vacaciones, de la morle saison, siendo me-
nor el número de obreros empleados durante 
estos períodos. 

En determinadas industr ias la producción osci-
la con arreglo al cambio de estaciones, pero esto 
nada tiene que ver con los períodos de actividad, 
á veces m u y largos, y que nos llevan de un in-
cremento universal de la industr ia á una crisis 
general . Para el operario, las dos épocas son igual-
mente gravosas, porque pasa de un excesivo y 
abrumador t rabajo á la ruinosa ociosidad. Estas 
alternativas son tan perjudiciales para la indus-
tria como podría serlo para un hombre el persis-
tir en sus viciosas costumbres . 

5 



Ciertamente si se impidiera á determinados 
capitalistas aprovechar la ocasión, la estación, se 
les causaría grave daño, porque en lo sucesivo 
no se dirigirían á ellos ni los comisionistas ni los 
compradores; pero en cambio, si se hieiese ex -
tensiva esta medida á todos los capitalistas prohi -
biendo á los operarios el excesivo t rabajo , nadie 
resultaría perjudicado. 

Normalizado el trabajo, los señores capitalistas 
tendrán que renunciar á la pésima costumbre de 
satisfacer sus deseos en menos tiempo del que 
emplean para manifestarlo. 

Antes los obreros trabajaban con exceso d u -
rante medio año y permanecían ociosos la otra 
mitad; ahora se dis tr ibuir ían el t rabajo durante 
un año entero. Se ha notado los beneficios de 
esta distribución normal en las industr ias sujetas 
á la ley sobre las fábricas. 

* 
* * 

Aseguran los adversar ios de la jornada normal 
de t rabajo , que es necesario aprovechar las ocasio-
nes y la oportunidad en todos los negocios. Pero 
los inspectores de las fábricas inglesas han califi-
cado este aserto de insigne necedad, fundados en 
su experiencia. 

Puede uno formarse idea de la sabiduría eco-
nómica de los reformadores sociales de la escuela 
de Manchester diciendo que pretenden, como el 
señor Baumbach, que aun establecida la jornada 
normal de t rabajo , tengan los fabricantes el dere-
cho de no considerarla como permanente en cier-
tas épocas del año, durante la estación, evitando 
así graves daños á la industria y á los obreros. 
En otros términos , que la jornada normal de 
trabajo quede sin aplicación cuando más se nece-
site, faltando asi á la me jo r de sus condiciones, 
como es la de producir por igual y sin in te r rup-
c i ó n . Al señor Baumbach le gusta mucho la 
jornada normal de trabajo en los períodos de 
calma, y á los fabricantes también les gusta. 

Los señores Baumbach y sus compañeros en-
cuentran otra objeción á la jornada normal , di-
ciendo que resul tará algo así como una camisa 
de fuerza para las dist intas industr ias y para las 
diferentes condiciones de la producción , porqué 
con el la , los t rabajos pesados y los fáciles, los 
obreros hábiles y los torpes se medirán por igual 
rasero . 

Se les puede volver á citar el ejemplo de Ingla-

te r ra . 
Conviene hacer notar que , contra lo que suce-

dió en Francia en 1848, la jornada normal de 



t rabajo no puede implantarse por simple decreto, 
porque las leyes vigentes sobre fabricación y 
Oficios se oponen á ello. 

La legislación inglesa sobre el t rabajo no halló 
en sus comienzos, la producción capitalista tan 
desarrollada como hoy d ía , y lo que hizo fué 
seguir su desarrollo paso á paso y en todas sus 

Distintos eran los campos de acción y los códi-
gos a los que estaba sometido determinado ramo 
de industria para la protección del t rabajo sobre 
la base de part iculares estudios de las condiciones 
de hecho y no de pre ju ic ios ; pero se de termina-
ron tan perfectamente sus líneas generales, que 
su fusión en una sola ley no produjo ninguna 
variación de hecho, y se r edu jo á un cambio de 
forma. 

En vista de ello, parece ridículo obstinarse en 
creer que sea peligroso poner á todas las indus-
trias las mismas limitaciones. 

Entre los extremos de esos límites caben las 
gradaciones posibles que necesitan las diversas 
industrias. 

* * 

La jornada normal es , sin embargo, una jor-
nada m á x i m a : fija un l ímite más allá del cual 

ningún trabajo puede cumplirse sin resultar pe r -
judicial para quien lo realiza, y hasta para la per-
fecta producción. 

No deben prohibirse de ningún modo las d is -
minuciones de las horas de trabajo dentro de 
dichos l ímites , como lo demuestra una sola 
ojeada que se eche á los países donde existe la 
jornada normal. 

Hasta es posible que para ciertos t rabajos más 
especialmente peligrosos ó pesados se introduz-
can legalmente tales disminuciones, sin perjuicio 
de la jornada normal . 

En Inglaterra la fijación por parte del Estado 
de una jornada de ocho horas para los mineros, 
ganó terreno en muchos distr i tos donde no se 
quiere o i r hablar siquiera de una jo rnada menor 
de diez horas para los demás t raba jos industr ia-
les. Aun hoy día en todos los países donde existe 
una protección legal para los obre ros , existen 
límites especiales para ciertos t raba jos peligrosos, 
como por ejemplo la manipulación del fósforo 
blanco, del mercur io , etc., etc. 

La jornada normal no es , pues , inconciliable 
con las distintas condiciones del t rabajo. 

Se objeta, por otra par te , que la jornada nor-
mal podrá acarrear perjuicios, porque pondrá bajo 
un mismo nivel á las regiones de un país, así á las 



que tienen un gran desarrollo industrial como á 
las que son económicamente pobres, ó las que 
tienen operai ios hábiles y capaces con aquellas 
que los tienen ignorantes é ineptos, redundando 
esa igualdad en perjuicio de los países menos 
favorecidos por la suerte . 

Aquellos que de tal suerte discurren parecen 
creer que la duración de la jornada de t rabajo se 
determina por la habilidad técnica del t rabajador , 
lo cual es perfectamente falso. 

Cuando los patronos de una fábrica reducen los 
horarios, no lo hacen porque los obreros se hayan 
vuel to más hábiles que antes, sino po rque han 
adquir ido mayor resistencia. El capital extiende 
cuanto puede las horas de t raba jo , pues parece 
que no ha de hallar otros limites que la resisten-
cia de los Estados y de los obreros. 

La mayor idoneidad no es causa , sino conse-
cuencia de la reducción de la jornada de t rabajo. 
Mientras la jornada normal t iende á perfeccionar 
una industria atrasada y á ponerla al nivel de las 
mejores , la igualdad de t iempo de trabado su-
p r ime las diferencias de desarrol lo de los diversos 
ramos de la industr ia . 

A menudo los obreros que en los países más 
adelantados habían obtenido ya con sus propias 
fuerzas una reducción de la jornada de t rabajo, 
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han aprovechado las reducciones que se han 
otorgado á otros países más atrasados para obte-
ner una nueva disminución de horar io . 

* * 

Puede repet i rse aquí lo que antes d i j imos: la 
falta de obstáculos impulsa á los capitalistas á 
a t r ibui r las consecuencias de su inepti tud y de 
todas las condiciones que les son desfavorables 
á la falta de pericia de los obreros. 

El siguiente hecho, es muy significativo: 
Los fabricautes de franela de Elberfeld hicieron 

una petición contra la jornada de diez horas , 
porque el telar y el hüo inglés habían sido objeto 
de un aumento de derechos de aduanas en Elber-
feld. De las concesiones que hicieron los ingleses 
respecto á Alemania no dijeron nada aquellos 
señores. 

Asi las consecuencias de toda condición desfa-
vorable, sin exceptuar siquiera las de la política 
proteccionista, recaen sobre los obreros cuando 
no existe la jornada no rma l de t rabajo. 

Si los impuestos encarecen las pr imeras mate-
rias y las máquinas, los obreros alemanes trabajan 
13 horas en vez de 10. 

Si en Alemania estuviese en vigor la jornada 



normal de 10 horas, los industriales se hubieran 
quejado hace tiempo del aumento de los t r ibutos. 

La jornada normal , no sólo conduce á una eco-
nomía mayor y más equi ta t iva en toda industria, 
sino que engendra una política económica más 
racional dentro del Estado. En vez de a r ru ina r 
las industr ias es uno de los medios más podero-
sos para su desarrollo. 

Se opone á la jornada normal la úl t ima obje-
ción, que es la más ridicula de todas. Dicen que 
«la jornada normal de trabajo en Inglaterra, y 
más tarde en Suiza y Austr ia , no lia causado 
danos á la industr ia , porque dicha jornada se 
aplicó sin éxi to. Resultaría insoportable in t ro-
ducida en la práctica, y al mismo tiempo la lev 
que la estableció creó numerosos casos de excep-
ción que impedían que se aplicara; de otro modo 
los fabricantes habrían abolido sencillamente 
dicha ley.» Entre estas afirmaciones atrevidas, 
sólo una es c ie r ta : es la que dice que las leyes 
protectoras del trabajo dan margen á los fabri-
cantes para demostrar el poco aprecio que hacen 
de la justicia apenas dicha ley lesiona en lo más 
mínimo sus intereses, aun cuando sea para favo-
recer un interés mejor y más necesario. 

Si los patronos fueran omnipotentes, no cabe 
duda que la legislación protectora del t rabajo 

sería letra muer ta en todas partes . Dos obstáculos 
lo evitan: en pr imer lugar , los obreros tienen 
necesidad de que las leyes protectoras se traduz-
can en hechos prácticos; en segundo lugar porque 
existen, especialmente en Inglaterra, inspectores 
del Gobierno, de fábricas y talleres y que , por 
regla general , gozan de plena independencia, 
hasta el pun to de que pueden cont rar ia r , si es 
preciso, la voluntad de su ministro, cuando éste 
quiere persuadirles á que hagan la vista gorda 
respecto á los fabricantes. Dichos empleados* 
celosos y enérgicos, saben descubri r todos los 
ardides y astucias de los contratistas. 

Los esfuerzos unidos de estos dos factores han 
conseguido establecer la jornada de 10 horas. En 
Inglaterra, sin embargo, no está consignada en 
las leyes, según puede verlo cualquiera que esté 
al corriente de la legislación británica. 

El inspector de fábricas manda como soberano 
en todos los grandes establecimientos fabriles. No 
ha sucedido lo mismo en las indust r ias de poca 
monta, donde todavía se cometen sensibles t rans-
gresiones; pero esto, en vez de desanimar, debe 
servir de acicate para buscar el medio de que se 
lleve á la práctica lo ordenado por la ley, aun en 
ese terreno. 

Lo propio ocurre en Suiza. Aunque allí hace 



C A R L O S K A U T S K Y 

poco (lempo que se estableció la jornada normal , 
los esfuerzos mancomunados de los obreros y los 
inspectores de fábrica evitan las transgresiones 
«e la ley. La industria se rige p o r la jornada 
normal de t rabajo, aceptada ya por el pueblo. 

* * 

Aun por lo que se refiere á las transgresiones 
que podríamos l lamar legales, la cosa no es tan 
grave como suponen los adversarios de las leyes 
protectoras. En Suiza, el gobierno cantonal puede 
conceder á un establecimiento la ampliación d -
la jornada en casos excepcionales; pero este ex-
ceso reglamentario es sólo de una hora 

Respecto á Ingla terra , el señor Baumbach. que 
ha destruido las objeciones opuestas á la ley del 
t rabajo normal , nos dice lo siguiente: 

«Guando se demuestra que una fábrica ha reci-
bido numerosos encargos, las mu je r e s y los niños 
.abajan 48 semanas al año, 5 días por semana y 

14 horas por día..» • 

Guando leemos esta af irmación, damos p o r per-
dida nuestra causa. En efecto, si d u r a m e n año 
entero y en época favorable para los negociantes, 
se permite una labor diaria de catorce horas fa-

L A D E F E N S A D E L O S T R A B A J A D O R E S & 

l ian todos los argumentos en favor de la jornada 
normal tomados de Inglaterra. 

Sin embargo, nos consuela el hecho de que 
antes no teníamos noticia de estas catorce horas 
de trabajo; nos permit imos negar las af i rmacio-
nes del señor Baumbach, y veamos lo que ocu-
r r e en la ley sobre fábricas y talleres ingleses 
de 1878. 

Allí notamos que, por necesidad ineludible, 
(abundancia de pr imeras materias, grandes en-
cargos imprevistos, etc.) , con permiso del minis-
terio del Inter ior , el tiempo de trabajo de las 
muje res y los niños puede fijarse desde las seis 
de la mañana á las ocho de la noche; ó bien, 
desde las siete ó las ocho de la mañana, á las 
nueve ó las diez de la noche, si bien debe tener-
se en cuenta: 1.°, que han de descontar dos horas 
diarias para la comida; 2.°, la ocupación sólo 
dura cinco días por semana; 3.°, no excede nunca 
de cuarenta y ocho días (y no semanas) por año. 

Aun en estos casos excepcionales e l número de 
horas de trabajo por semana es sólo de sesenta; 
están distr ibuidas admirablemente y de todos 
modos la excepción sólo rige por espacio de 
ocho semanas. 

Los adversarios de la jo rnada normal pueden 
decir lo que quieran, pero el hecho es que la jor -



nada máxima de diez horas para las industr ias 
protegidas en Inglaterra, no sólo está consignada 
en la Constitución, sino que se acepta también en 
la práctica. Las excepciones están compensadas 
por las ventajas. De todo lo cual se deduce que 
la ley está sabiamente aplicada. Tanto es así, que 
la industria prospera sin cesar, lo cual implica 
que la jo rnada legal le es favorable. Y de aquí 
que sean vanas todas las protestas que desde el 
punto de vista de los intereses de la industria se 
han dirigido contra la jornada normal de trabajo. 

\ 

III 

L A P R O T E C C I Ó N D E L T R A B A J O V L A C L A S E 

O B R E R A 

Desde el punto de vista de la defensa del obre-
ro, la jornada normal parece todavía más jus ta . 

Según nuestros adversarios, con la jo rnada 
normal disminuyen los ingresos de los obreros; 
la l imitación del trabajo de las mu je r e s y la pro-
hibición impuesta á los niños perjudican á las 
familias obreras. 

Ambas suposiciones son falsas. 
Fi jémonos desde luego en la disminución del 

salario consiguiente á la d isminución del tiempo 
de t rabajo. 

Aunque esto sucediese, no sería peor la condi-
ción de los obreros. El operario r inde , t r aba j an -
do 12 horas en igualdad de condiciones, mayor 
fuerza de t raba jo que cuando sólo t rabaja 10 
horas . El consumo de la fuerza de trabajo al fin 
de la jo rnada , cuando el operar io está fatigado, 
es mayor que al principio en que aun está bien 
dispuesto. 



El obrero t rabaja tan to más cuanto mayor es 
la duración de la jo rnada . 

No sólo debe asimilar mayor cantidad de co-
mida ó comer mejor , para repara r un consumo 
más grande, sino que h a de recurr i r á las bebidas 
alcohólicas para atender al t rabajo. 

La ganancia algo mayor por razón de la d u r a -
ción del t rabajo es realmente i lusoria; se disipa 
en aguardiente ó en cosas peores. 

Los países donde mayor incremento toma el al-
coholismo son aquellos en que impera la grande 
industria. 

El aumento de ganancia es sólo aparen te , dado 
caso de que exista. Por lo general , no ocurren 
estas cosas; á un gasto mayor en alimentos, bebi-
das y demás, no corresponde n ingún aumento de 
salario, y el t rabajador es siempre u n desgraciado. 

Esta es su suerte allí donde está sometido al 
capital y pr ivado de una potente organización y 
del amparo de las leyes del Estado. 

Ni la duración del trabajo ni su potencialidad 
determinan el alza de los salarios. Estos depen-
den del valor de la fuerza de t rabajo, de su gasto 
de producción, es decir , del gasto medio de m a n -
tenimiento del t rabajador y de su famil ia , cuando 
t iene que al imentarla. 

Del té rmino medio de los salarios comparado 

con el t é rmino medio de t rabajo y su potencial i-
dad, deduce el capitalista la fracción de t raba jo 
por cada hora y por determinada cantidad de 
productos y luego pasa á sus obreros . 

Si u n obrero trabaja más t iempo ó produce 
más de lo acostumbrado, recibe un salario más 
crecido. Pero si el t iempo de trabajo es mayor 
para todos los operarios, ó si éstos son igua l -
mente diestros, los salarios no exceden de la tasa 
normal . En este caso el salario medio se reparte 
en t re mayor número de horas y en t re mayor can-
tidad de productos, y el resultado es que decrece 
la paga por cada hora, según lo han comprobado 
la mayor par te de los operarios. 

Abré viese el t iempo de t rabajo , y na tura lmente 
aumentará el salario por cada hora de trabajo en 
la misma medida , hasta alcanzar de nuevo el 
antiguo salario. 

Muchas veces se percibe aún mayor salario. 
Hemos dicho que el valor y la fuerza de t rabajo 

forman la base del salario; pero no debe est i -
marse que éste habrá de ser siempre fijo é inmu-
table. 

Varían el valor de la fuerza del t rabajo y los 
gastos de mantenimiento del obrero y su familia. 
La rebaja del precio de los cereales abarata la 
vida; el alza de los cereales p roduce el efecto 



contrar io . Pero el valor de la fuerza de trabajo 
forma sólo la base, no la determinación del alza 
de los salarios. También contribuyen á esto la 
demanda y la oferta de trabajo; la fuerza de resis-
tencia de los obreros medida por la grandeza y la 
potencia de su organización; la conducta del Es-
tado y de la policía, ó lo q u e es igual , la suma 
de derechos políticos; la protección de las leyes, 
etcétera. 

Es indudable q u e desde ese punto de vista la 
limitación del trabajo no puede ser favorable al 
operario. 

* 
* « 

Los adversarios de la jornada normal de t r a -
bajo aseguran que ésta l imita los derechos del 
obrero. 

Ya hemos visto que eso es falso. 
Pero es r idiculo que de la supuesta limitación 

de la producción deduzcan la consecuencia de 
que deban rebajarse los salarios en la oportuna 
proporción. 

Baumbach opina que un fabricante obligado 
por la jornada de labor á emplear operarios 
en vez de 50, pagaría en uno y otro caso la misma 
cantidad por salarios, sólo que la dividiría en el 

segundo caso entre un número mayor de obreros 
que individualmente percibirían menos. 

No, i lus t re Baumbach, no ocurr i rá nada de 

esto. 
En su calidad de l ibrecambista, debería usted 

conocer me jo r la ley de la demanda y de la oferta , 
por la cual se explica que cuando la demanda 
crece sin crecer la oferta, los precios del ar t icule 
q u e se contrata aumentan en vez de ba jar . En ol 
mercado no se decide del precio por los deseos 
del comprador , y los fabricantes no pueden es ta-
blecer por su santa voluntad los salarios. 

Como hemos dicho, la jornada normal de tra-
bajo no l imita la producción individual de los 
obreros; la más corta de las jornadas propuestas 
hasta ahora, la de 8 horas, no excede de la m e -
dida á que puede llegarse sin peligro para la 
indus t r ia . 

La jornada normal de trabajo tiende más bien 
á elevar la fuerza product iva de éste. 

Sólo en algunas indust r ias no modificadas por 
la máquina , puede ésta producir el aumento du-
radero del número de los ocupados y aun de sus 
salarios. En general , la máqu ina no influye, al 
menos directamente, en el número de los opera-
rios ocupados. 

El efecto más positivo y útil de la reducción de 

6 



las horas de trabajo consiste en hacer á los obre-
ros más independientes y más capaces de resis-
tencia. 

Mientras trabaja el proletario en la forma 
actual de producción, no es más que una máqui-
na viviente. Sólo fuera del t rabajo es hombre y se 
pertenece á sí mismo, á su familia, á la sociedad. 

El t rabajo excesivo embrutece á los obreros, 
les quita la conciencia de su valer y de su e n e r -
gía, el deseo y el interés por ocuparse en cosas 
ajenas á su diaria labor . 

Los hombres que , rendidos de cansancio, vuel-
ven por la noche á su casa para devorar la escasa 
pitanza y dormirse después sobre un jergón, del 
que se levantan al día siguiente para volver al 
t rabajo , estos hombres no pueden tener concien-
cia de sus propios intereses ni del interés de su 
clase. 

La reducción de horas de t rabajo les concede 
un poco de bienestar, les hace aptos para organi-
zarse y const i tuirse, para reconocer los intereses 
de su clase y defenderlos. 

Pero los modernos fariseos no quieren saber 
nada de la reducción de horas de t rabajo, pretex-
tando que los obreros emplean el tiefapo libre en 
las tabernas . 

Y, en efecto, son los obreros que t rabajan dema-

siado quienes frecuentan las tabernas, porque 
para su trabajo necesitan recurr i r al aguardiente. 

Si estos fariseos quieren evitar tan grave des-
ven tura , procuren ante todo dignificar al obrero 
concediéndole el medio más adecuado para eman-
ciparse del mal: reducción de horas de t rabajo y 
organización de los obreros. 

Donde prosperan las asociaciones obreras Có-
rranse las tabernas y figones. El que suprime las 
leyes de protección, lanza á los t rabajadores á la 
taberna, al único lugar en que pueden olvidar su 
miseria y hablar con sus camaradas de la desdi-
cha común. 

* 

* * 

La reducción de la jornada de trabajo es uno 
de los medios mejores para procurar al obrero la 
independencia económica y política', de es te m o d o 
y no por el aumen to de la demanda de brazos se 
logra el alza de los salarios. 

También en este caso nos ofrece un ejemplo 

Inglaterra. 
El inspector A. Redgrave publicó en su informe 

de 30 de Abril de 4860, una estadística de los sa-
larios en las fábricas de algodón de Manchester 



antes y después de la implantac ión de la jo rnada 
de 10 horas . 

El salar io impor taba 

Hiladores . . 
Mecheras . . 
Dobladoras . 
Desdobladoras 
J o r n a l e r a s . . 

1 8 3 9 

69 horas semanales 
de t rabajo 

Chelines 

1 6 - 1 8 
8 
7 
4 

10 

± 8 5 9 

60 horas semanales 
de t rabajo 

Chelines 

2 0 - 2 2 
10 
9 
5 

13 

En los d e m á s r a m o s de la indus t r i a text i l so-
me t idos á la ley de fábr icas se podía comproba r 
en el m i s m o plazo de t i empo u n hecho idént ico: 
en todas pa r t e s se hab ían acrecentado los salarios. 

Y esto no era debido al aumen to genera l de los 
salar ios en aquel t iempo. R e d g r a v e indagó el 
origen del alza de los sa lar ios en 1839 y 1859 en 
diversos r amos de indus t r ia que no es taban toda-
vía su je tos á la ley sobre las fábr icas , y en los 
cuales no había var iado el t iempo de t r aba jo , ó 
m e j o r d icho, había a u m e n t a d o inde f in idamen te 
por razón de h\,coy untura, la ocasión y la mayor 
ganancia del t r aba jador . En estas indust r ias no 

e ra r a r a la j o r n a d a de 14 y has ta de 15 h o r a s (1). 
¿Cuáles e ran los salarios cor r i en tes? 

Por lo que se refer ía á la es tampación de telas, 
Redgrave averiguó lo s iguiente : 

1 8 3 9 1 8 5 9 

Chelines Chelines 

Mezcladores de colores . . . 35 
Es tampadores (maquin is tas ) 40 38 

Cor tadores 3 5 2 5 

Art 28 Impresores w 

Coloristas 1 8 1 6 

Lavadores y jo rna le ros . . . 16 y 15 16 y 15 

Asi, pues , en la e s tampac ión de telas , d o n d e 
los ob re ros de la ley no es taban « impedidos para 
g a n a r lo que q u e r í a n » , d isminuyen los salarios, 
mient ras suben en los h i lados y tej idos, q u e esta-
ban somet idos á «la ley de fábricas». 

Los hechos prueban lo cont ra r io de lo a f i rmado 
por los adversa r ios de la jornada no rma l de t r a -
bajo; lejos de d i s m i n u i r los salar ios , la j o rnada 
no rma l conduce á un a u m e n t o d u r a d e r o de los 

m La ley de 1815 t rataba de proteger á los obreros 
empleados en la elaboración del algodón, pero ¡de 
qué modo! ¡La jornada para mujeres y mnos de 
m e n o s de 13 a ñ o s quedó limitada a 16 h o r a s ! 



mismos, y especialmente á mejorar la suerte de 
los obreros. 

* » 

Lo propio sucede en todos los casos de l imita-
ción relativa al t raba jo de los niños, á la p ro-
tección de las muje res , la prohibición del trabajo 
noc tu rno , del trabajo en día festivo y otras aná-
logas. 

Los fabricantes y sus partidarios estiman como 
una crueldad el hecho de prohibi r á los obreros 
a u m e n t a r sus ingresos con el trabajo de sus 
hijos. Saben repetir las conmovedoras palabras 
que pronuncian acerca de la jornada normal de 
trabajo y de la condición de los t rabajadores á 
quienes se prohibe, ayudarse con el t rabajo de su 
familia. 

Pero no hay que olvidar que el salario de los 
obreros depende de las necesidades de su familia. 
Y este salario aumenta cuando los operarios no 
cuentan con la ayuda de sus muje res é hijos. 

El t rabajo de éstos sólo es favorable al patrono, 
que de todos modos t iene q u e pagar lo indispen-
sable para mantener á los obreros. 

La misma ley de la oferta y la «-demanda, la 
fuerza de resistencia de la clase obrera, etc. . todo 
contribuye á favorecer á los trabajadores. 

Gran ventaja es para los obreros el solo hecho 
de poder l imitar la competencia que les hacen 
los niños y las mujeres . 

Desde el punto de vista de la demanda de tra-
bajo, la eliminación de competidores más débiles 
constituye un indiscutible progreso. 

Pero los obreros deben fijarse en algo que tiene 
mayor importancia que los salarios actuales. Sus 
intereses de clase están ínt imamente ligados con 
su desarrollo económico y político. Las ventajas 
pasajeras que impiden este desarrollo y no p e r -
miten alcanzar el término de la evolución polí-
tica, perjudican los verdaderos intereses de la 
clase obrera y retardan su total emancipación. 

* 
* * 

La máquina misma nos ofrece un ejemplo de 

lo que decimos. 
La introducción y el desarrollo de las máqui-

nas en la industr ia está, como hemos dicho, rela-
cionado con los grandes males y la mayor opre-
sión de la clase t raba jadora . Por eso los obreros 
han t ratado de defenderse, pidiendo que fuesen 
rechazadas las máquinas que más les perjudica-
ban. Hoy no sucede nada parecido en ningún país 
industr ial . Los obreros saben que seria en vano 



querer variar la dirección de su desarrollo eco-
nómico, q u e la existencia de la máquina está 
ligada con la civilización moderna , que la supre -
sión de aquélla crearía un estado de cosas intole-
rable y haría en cierto modo imposible la vida. 

Tampoco ignoran que la técnica y la grande 
industria modernas existen donde quiera que se 
ha creado un nuevo y más elevado orden social; 
que la máquina , que hoy consti tuye el factor 
más potente para empeorar la condición del obre-
ro , desde otro punto de vista puede reducir á 
cero el t rabajo en las fábricas; que proporciona 
relat ivo bienestar á todos y hace posible la feli-
cidad común, esto es, la de dominadores y opri-
midos, sabios é ignorantes, á la vez que vence 
todos los antagonismos mediante la elevación de 
clases. 

Todas las tentativas para impedir el desarrollo 
de la máquina sólo lograrán disminuir las condi-
ciones favorables para la emancipación del traba-
jo hasta impedir la . 

La misma lógica de los hechos ha conducido á 
los obreros por el camino recto; ya no tratan de 
impedi r el perfeccionamiento de las máquinas; 
quieren tan sólo evi tar las malas consecuencias 
de este perfeccionamiento y conver t i r un ins t ru-
mento opresor en medio de emancipación. 

¿Será útil protestar contra las máquinas y con-
tra el t rabajo de las mu je r e s y los n iños? 

Respecto al trabajo de los niños, poco hemos de 
decir; porque la necesidad de reposo hasta la 
edad de 14 años está proclamada en todas parles 
donde la codicia no ha embrutecido á los hom-
bres. 

Que la prohibición de este trabajo no per judica 
á la indus t r ia lo demues t ra Suiza, donde hasta 
1877 los niños menores de 14 años no son admi-
t idos en las fábricas. En la misma Austria, antes 
de dictarse la ley sobre las fábricas, el Reglamen-
to general escolar l imitaba á los 14 años el t r a -
bajo de los niños en las fábricas, sin que esto 
ocasionara daño alguno á la industr ia . 

La prohibición absoluta de ocupar en las fá-
bricas á muchachos de 12 á 14 años podría 
soportarla perfectamente la industria alemana, ya 
que no causa daño á la austr íaca, que no está en 
mejores condiciones. Unicamente herir ía de muer-
te á una inhumana competencia, pero no causaría 
daño a lguno. Esta prohibición ayudaría , por otra 
parte, al mejoramiento mora l y físico de la clase 
obrera, la cual debe reclamar enérgicamente tal 
medida. 



Algunos de los que se oponen á la prolección 
de los obreros dicen, sin razón alguna, que los 
niños obreros se echarán á perder vagabundeando 
por las calles, no teniendo los niños pobres una 
casa, puesto que sus madres trabajan en la fábri-
ca; y por lo tanto, es de desear que los niños 
sigan á las madres al trabajo. 

Los fabricantes tienen una lógica i-ara: la insu-
ficiencia de los salarios que pagan á sus obreros 
debe ser la r igurosa premisa cuya consecuencia 
es que la jo rnada ha de prolongarse muchís imo; 
y si las madres no pueden cuidar de sus hi jos, 
esto sirve para probar , según aquéllos, que los 
hi jos deben acudir también á la fábrica. 

La idea de que deben disminuir las horas de 
trabajo de las madres para que puedan cuidar de 
sus hijos no encuentra eco en el cerebro de los 
que combalen la protección á la clase obrera. De 
todos modos, aunque las madres no cuiden de los 
hijos, sería para éstos mucho mejor jugar al a i re 
l ibre con sus camaradas que estar encerrados 
respirando el aire cálido y húmedo de la fábrica, 
repitiendo un trabajo pesado en compañía de 
adultos de ambos sexos, que no siempre son mo-
delo de buenas costumbres. El t rabajo de los 
niños en la fábrica en nada se parece al agradable 
t rabajo familiar, de que hemos hablado. 

La s imul taneidad de la enseñanza y del t rabajo, 
no ya del t rabajo mecánico, sino del t rabajo pro-
ductivo, es ciertamente, según lo demostró Ro-
berto Owen, de gran alcance pedagógico; pero 
nuestros fabricantes no se parecen al filántropo 
inglés y nuestras fábricas distan mucho de ser 

modelos pedagógicos. 
Pero esa s imultaneidad de enseñanza y de t ra -

bajo, no es beneficiosa para los capitalistas y pol-
lo tanto no se implanta ahora. Para ello hay que 
esperar una forma social más desarrollada, bas-
que esperar que la enseñanza mejore al mismo 
tiempo. 

* * 

La prohibición del t rabajo de los niños en la 
industr ia hay que pedirla á todas horas . 

Menos sencillo es pedir lo mismo respecto al 

t rabajo de las mujeres . 
Nadie negará, conociendo la evidencia de los 

hechos, que el trabajo de la m u j e r en la industr ia 
tiene consecuencias de bastante trascendencia y 
de índole económica, moral y física. Una de esas 
consecuencias es la depreciación del trabajo 
del hombre . 

Disminución de salarios, prosti tución, aumen-
to de la pobreza, tales son los resul tados de la 



l ibertad concedida á las obreras para aumentar 
con su ayuda las ganancias del padre ó del mar i -
do. No es de extrañar por tanto que numerosos 
obreros y amigos de los obreros pidan la prohi-
bición de un t rabajo que tan deplorables conse-
cuencias produce . 

Puede hacerse aqui la misma pregunta que 
hemos formulado acerca de las máquinas: ¿Es 
posible la prohibición y produce ésta ventajas á 
la clase obrera? 

La muje r — se dice — pertenece á la casa, á la 
familia. Ciertamente que éste ha sido su puesto y 
que es allí muy útil. Pero el progreso moderno 
absorbe uno tras otro todos aquellos t raba jos que 
en otro tiempo ocupaban á las muje res . La es-
cuela se cuida de la educación de sus h i jos cuan-
do éstos llegan á cierta edad, y los asilos de los 
niños rebajan cada vez más este límite de edad. 

Los trabajos de la industria casera, la h i la tura , 
la costura, la cochura al horno, especialmente la 
del pan, la fabricación de la manteca, la cocina, 
etcétera, cada vez le ocupan menos t iempo, acaso 
porque los gastos de la hacienda doméstica son 
s iempre menores y porque el desarrol lo técnico 
transporta el t rabajo individual que antes se 
efectuaba en casa á un ta l ler ó fábrica, donde se 
realiza en comunidad. 

* 
* * 

Donde reinan la pequeña propiedad y los ofi-
cios propiamente dichos, el hombre sólo vive con 
dificultad, aun siendo ordenado. En caso contra-
rio, los obreros viven bien, ya solteros, ya casa-
dos ó en famil ia . 

P o r igual razón, cuando se desarrol la la indus-
tria capitalista no es necesario vivir en familia. 
En las ciudades modernas resul ta cómodo vivi r 

en una fonda, etc. 
Desaparece el t rabajo de las mujeres ; la muje r 

hacendosa se convierte en articulo de lujo que 
pocos hombres pueden permit i rse . Las muje res 
solteras y las-casadas tienen que t rabajar fuera 
de su casa. Lo mismo puede decirse del obrero 
que t rabaja en su domici l io. 

El capital produce por si mismo el proletariado 
q u e le es indispensable. Además de ar ru inar á 
los pequeños propietarios rúst icos y á los peque-
ños industr ia les , introduce el desorden en las 
familias. Como el bracero del campo, la m u j e r 
se ve privada de aquellos medios con que atendía 
al sostenimiento de su casa, y si es pobre cae en 
el proletariado, ó, lo que es peor, en la prost i-
tución. 



Conservar á la m u j e r en las presentes condi-
ciones respecto al trabajo doméstico, es tan impo-
sible como mantener la pequeña industr ia . El 
desearlo no conviene ni aun á los obreros. Estos 
no quieren que la m u j e r se entregue al t raba jo 
industr ia l , ni se alegran de la ruina de la peque-
ña indus t r ia . 

La superfluidad en las modernas relaciones 
sociales de la vida doméstica, es una de las con -
diciones eficientes para reduci r el t raba jo físico 
á un l ímite insignificante, para que desaparezca 
el antagonismo entre el trabajo manua l y el inte-
lectual, y, en fin, para que se emancipe el obrero. 

* 

* * 

La emancipación de los t rabajadores es impo-
sible, si no se emancipa la m u j e r de sus labores 
domésticas; es necesario que la muje r se ocupe 
en las indus t r ias . 

Las mujeres dedicadas á sus quehaceres en la 
casa, ven en la familia la única comunidad que 
les interesa. Sólo en la familia tienen decisiva 
influencia. No conocen los intereses políticos ni 
los de clase. En vez de los nobles y-verdaderos 
intereses de su clase, ó mejor dicho, de la clase á 
que pertenece su esposo, sólo conocen las even-

tu ales ventajas que pueden obtener para su fa-

milia. 
Todos los que han tomado parte en el m o v i -

miento obrero, saben cuán difícil es conquistar á 
la obrera y con qué antipatía ven ó han visto, la 
mayoría de las muje res , la participación de sus 
maridos en las luchas por los intereses de oficio y 
más aún por los de clase. 

De algún t iempo á esta par te ha mejorado la 
si tuación, por haberse ensanchado el campo del 
t rabajo industr ia l de las mujeres . 

Cuando éstas en t ran á fo rmar parte de los asa-
lariados de la industr ia , se preocupan del in terés 
de los t rabajadores y comprenden el cri terio polí-
tico. Y mucho cabe esperar de su tenacidad, de 
su energía y de su valor para el sacrificio. 

Pero esto no es posible si antes no se procura 
emancipar á las mujeres de su trabajo doméstico. 

Es imposible prohibi r á las m u j e r e s el t rabajo 
Indus t r i an porque ya no es dado restablecer la 
familia tal como an t iguamente estaba const i tuida. 
Y aunque esto fuese posible, resul tar ía contrario 
á los intereses de los t rabajadores que luchan por 
su emancipación. 

Si se quiere seguir avanzando, es preciso que 
el trabajo de las mu je r e s sea l ibre. 

No cabe desconocer el grande impulso que ha 



dado á la indus t r ia el t rabajo femeni l , desde el 
punto de vista del desarrollo general de la civili-
zación, aunque en la sociedad presente es de 
consecuencias perjudiciales; an te todo debe te-
nerse en cuenta su pasado y su significado h is -
tórico. 

Y esas consecuencias son funestas , especial-
mente para la clase t rabajadora. 

Con el t rabajo de la m u j e r ocurre lo propio que 
con la máquina: no cabe prohib i r ese trabajo; si 
se le deja l ibre a r ru ina á la clase obrera , la ani-
qui la , y en vez de crear las condiciones favora-
bles á su victoria y de conducir la á una mejor 
vida social, destruye la vida presente. 

Es preciso desentrañar su significado, pero al 
mismo tiempo se debe t raba ja r más vigorosa-
mente para poner t é rmino á sus desastrosos efec-
tos. Y la m u j e r obrera necesita una protección 
más eficaz que la otorgada al hombre . 

Se dice que desde el punto de vista de la igual-
dad de derechos, no cabe l imi ta r el t rabajo de 
las mujeres. A esto se puede objetar que los so-
cialistas no pretenden limitar el t rabajo de la 
mu je r , sino el de sus explotadores; no se qu ie re 
d i sminu i r la posibilidad del trabado, sino su je -
tarlo á determinadas condiciones. 

En segundo lugar , es preciso rechazar la tesis 

de la democracia burguesa, que quiere considerar 
á la m u j e r como un hombre y tratarla como á 
éste. La igualdad política de los dos sexos es 
c ier tamente la Consecuencia necesaria de la inter-
vención de la muje r en la actual lucha de clases 
y más ó menos pronto será reconocida, pero 
hasta ahora no lo ha sido. 

También es verdad que, al salir la m u j e r del 
estrecho círculo de la familia para en t ra r en el 
vasto campo del t rabajo social, alcanzará posit i-
vas ventajas . 

Mas al presente, la igualdad absoluta no existe, 
y, por regla general , las mu je r e s carecen de me-
dios de defensa, lo cua l las hace más dignas de 
protección que los hombres , entendiéndose por 
protección el empleo de aquellos medios que con-
tr ibuyan á realzar la fuerza de independencia de 
las mu je r e s y á hacerlas independientes . 

Por fia haremos notar que , á pesar de todas 
las declaraciones de los feministas, es una locura 
pretender la perfecta igualdad de la m u j e r con el 
hombre . 

No son iguales porque pertenecen á sexos dife-
rentes por su capacidad y por sus funciones físi-
cas. Y no hay quien dude de que la m u j e r como 
madre — l a m u j e r encinta , la m u j e r que ama-
manta á su h i j o — necesita de una protección 

7 



mayor que la que puede otorgarse al hombre 
adul to . En p r imer lugar es más sensible á las 
influencias exteriores, y luego que cua lqu ie r daño 
que se la cause en ese estado per judica á su hi jo 
y decide de la suerte de éste. 

Desde tal pun to de vista es jus to que los obre-
ros den extraordinar ia importancia á las leyes 
que l imitan el trabajo de la mu je r , que t raten de 
obtener leyes cada vez más equitativas y es jus to 
también que se pida la prohibición absoluta de 
los trabajos penosos ó peligrosos, impuestos á las 
muje res , como, por ejemplo, los t rabajos en que 
es necesario el uso de ciertos venenos, el manejo 
de máquinas , escaleras, etc. 

Esta excepción á la regla que antes hemos indi-
cado, no contradice las afirmaciones sentadas, 
porque ciertas prohibiciones contribuyen á enal-
tecer el t rabajo y a u m e n t a r los medios de defensa 
de la clase trabajadora. 

¿Dónde hay cosa de más interés para las f u t u -
ras generaciones, que recogerán los f rutos , bue-
nos ó malos, sembrados por la presente genera-
ción, destinada á preparar para otras "el reino de 
felicidad con que hoy sueñan los hombres? 

IV 

L O S O B R E R O S I N G L E S E S P I D E N L A J O R N A D A 

D E 8 H O R A S 

Todas las objeciones que en Alemania y otros 
países industr ia les se han hecho en contra de las 
leyes protectoras del t rabajo, son la repetición de 
lo que afirmaban hace medio siglo en Inglaterra 
los economistas burgueses y sus secuaces. 

Pues bien: los fabricantes ingleses no sólo acep-
tan las leyes en defensa de sus obreros, sino que 
declaran la superioridad de éstos sobre los cont i -
nentales. 

En el año 1863, el fabricante Pot ter decía en el 
Times lo siguiente: 

«La legislación representa un progreso y favo-
rece á la industria al concederle la facultad de 
instruir á los niños y l imitar el t rabajo de las 
mujeres ; lo cual ha beneficiado muchís imo á la 
población. 

»Esta legislación ha hecho del obrero inglés el 
modelo de los obreros del mundo. 



»La const i tución física y la mora l idad del p r o -
le tar io en la industr ia del a lgodón (1) han a d e -
lantado bas tante , y lo propio sucede en las demás 
capas de la población obre ra . Son m á s in te l igen-
tes y rec iben u n salar io m a y o r . El t raba jo y el 
sa lar io han m e j o r a d o . » 

Como se v e , las ven t a j a s de la ley sobre las 
fábricas eran tan evidentes incluso para los f abr i -
cantes, q u e éstos quis ieron p roba r que la ley e ra 
esencia lmente el p roduc to de su cooperac ión; 
aquella ley que an tes habían combat ido d u r a -
m e n t e como lo hacen todavía sus colegas del 
res to de Europa . 

Pero la carta de Pot te r evidencia a lgo m á s : 
pone de rel ieve la diferencia ent re los oficios pro-
tegidos y los no protegidos . Y esta diferencia es 
m á s profunda todavía hoy . 

Es cierto que e n t raba jos especiales y en de te r -
minadas condiciones favorables , los obre ros han 
obtenido, sin la ayuda de la ley y con sólo la 
fuerza de su organización, no sólo la jornada de 
10 horas de t r a b a j o , s ino también á veces la de 9 
horas y el alza de los salar ios . 

En cambio , ha a u m e n t a d o la miser ia de a q u e -

(1) Eli 1863 la industria textil (con los oficios ane-
jos ) fué sometida á las leyes sobre las fábricas. 

C A R L O S K A U T S K Y 

líos prole tar ios á qu ienes no han favorecido las 
leyes protec toras ni han obtenido grandes venta-
jas económicas y técnicas. 

Su n ú m e r o es cada vez mayor ; rec ientes inves-
tigaciones oficiales han demost rado q u e su condi-
ción es la m á s desdichada q u e cabe imag ina r . 

Y á cada paso aparece más evidente que la 
legislación sobre e l t r aba jo sólo aprovecha á u n a 
pequeñís ima pa r t e de la población obre ra . Cuanto 
m á s se ext iende la legis lación, más pa lmar ia es la 
necesidad de su progreso , especia lmente por lo 
que se ref iere á la jornada* no rma l de t rabajo 
igual para todos los obreros , h o m b r e s y m u j e r e s . 

Al mismo t iempo conquis ta t e r reno en todas 
par tes , y a u n en las indus t r i a s hasta hoy f a v o r e -
cidas, la necesidad de d i s m i n u i r cada vez más la 
jo rnada de t raba jo . 

Desde q u e hace cua ren t a años se estableció la 
j o rnada de 10 horas , la técnica se h a desarrol lado 
prod ig iosamente y han aumentado much í s imo las 
ocupaciones de los obreros . 

Donde no se ha podido pro longar la j o rnada d e 
t rabajo , el capi ta l trata de aumen ta r la cant idad 
de l abor q u e en un t iempo dado puede hacer e l 
obrero . 

Las demandas crecen; las pausas en el t r aba jo 
quedan reduc idas al menor n ú m e r o posible, ex -



tiéndese la esfera de las ocupaciones á las que 
debe atender el obrero, y se acelera la actividad 
de las máquinas. 

* 
* * 

En 1851, por cada obrero contábanse en la 
industria algodonera 63 husos; en 1861, 77; en 
1871, 77 y en 1878, 82. Y al mismo tiempo ha 
aumentado la velocidad de los husos . En 1874 el 
huso daba 4,000 vueltas po r minu to ; hoy la cele-
ridad se ha doblado y alcanza á 10,000 vueltas. 

Al lado de este aumento de intensidad del t ra -
bajo, en relación con la actividad de la máqu ina , 
aparecen en ciertas industr ias lales daños, que 
hacen demasiado larga la misma jornada de tra-
bajo que antes no era exagerada. 

Así sucede en las minas de carbón. 
Si l o s depósitos carboníferos de Inglaterra 

no están ni estarán en mucho tiempo agolados, no 
cabe decir lo mismo de los que están próximos á 
la superficie de la t ierra . Las galerías deben ser 
cada vez más profundas; la venti lación se hace á 
cada paso más difícil y al mismo tiempo aumen-
tan las dificultades y los peligros del t rabajo: pol-
lo cual es necesaria la d isminución de la jo rnada 
de trabajo para el minero, aunque nunca fué ex-
cesiva. 

La jo rnada de 10 horas , aceptada en Ingla-

terra , es ya demasiado larga. 
Pero los obreros ingleses comprenden cada vez 

mejor , y allí donde vacilan vense obligados i 
reconocerlo por la lógica de los hechos, que l a 
fuerza de su organización no basta para alcanzar 
una amplia y duradera d isminución del t iempo 
de t rabajo ; porque cuando la obtienen no t iene 
aquella firmeza que únicamente le prestan su 
extensión y el amparo de las leyes. 

Aplicación de las leyes protectoras á todos los 
adultos, y establecimiento de la jo rnada normal 
de 8 horas ; tales son las condiciones que impone 
el rápido desarrollo de la clase obrera inglesa, 
que pronto pedirá otras mejoras , de las cuales se 
preocupan ya los políticos de la burgues ía libe-
ra l . Y los mismos hombres de Estado comprenden 
la urgencia de tales reformas. 

La rebaja de la jo rnada á 8 horas en Ingla-
terra es hoy tan posible como hace cuarenta años 
lo era la jornada de 10 horas . Así lo confirman 
los hechos. Brassey af i rma que en la construcción 
de la calle Trent-Valley empleáronse , duran te 
algún t iempo, en vez de una brigada de obreros 
que t rabajaba 10 horas , dos br igadas de las que 
cada una t rabajaba 8 horas. Cada una de éstas 
t rabajó más en 8 horas que la pr imera en 10. 



Hace poco , u n d ipu tado radica l del Pa r l a -
m e n t o , Beaufoy, estableció con gran éxi to en su 
fábrica de v inag re la jo rnada de 10 horas (1). En 

(O En una entrevista que concedió al autor de este 
opusculo, el señor Beaufoy se manifestó sa t i s fecha 
simo de los efectos de la disminución de horas de 
t rabajo en su fábrica, donde los obreros gozan de la 
jornada de 8 horas. Los obreros se muestran más 
ágiles, atentos, expertos y puntuales. 

Respecto á la cantidad de los productos, él señor 
Beaufoy no pudo dar la cifra exacta porque hacia 
pocos meses que había establecido la jornada de 8 
horas; pero cree firmemente que ha aumentado. 

Además han disminuido ciertos gastos de produc-
ción: alumbrado, calefacción, etc., por lo cual no sólo 
se ha logrado elevar la condición del obrero, sino 
también obtener beneficios positivos. Y todo sin au-
mento del capital empleado en la empresa. 

El señor Beaufoy me indicó también qué otras fá-
bricas han hecho el mismo experimento, en t re ellas 
una de productos químicos y otra de estampados 
Cree que la jornada de 8 horas será pronto legal 
en Inglaterra. 8 

En 189í, el señor Mather, miembro del Parlamento 
ingles y dueño de una fundición en la que t rabajaban 
1,200 obreros, participó á los demás patronos cons-
tructores mecánicos y á los sindicatos de és ta indus-
tria, que el experimento hecho durante un año de lá 
jornada de 8 horas no habia aumentado los gastos 
Poco después el ministro de la Guerra Campbell 
Bannermann estableció la jornada de 8 horas en los 
arsenales de Wolwich, con feliz éxito. 

las minas de carbón es casi general la jo rnada de 

8 horas . También está adoptada en las fábricas 

de gas. 

No obs tan te , hoy, lo mi smo q u e antes , los capi-
talistas se resisten á aceptar una reforma lógica y 
út i l . 

L o s capi ta l is tas no se dis t inguen p o r su e n t e n -
d imiento n i por su p r u d e n t e generos idad. Cada 
vez que se demues t r a que una r e fo rma es nece-
saria por las venta jas que repor ta , hay que a r r a n -
cársela por la fuerza . 

E ins t in t ivamente sienten los capital istas q u e 
toda d i sminuc ión del t i empo de t rabajo implica 
un a u m e n t o de vigor de las clases o b r e r a s , y q u e 
este aumen to acrecienta su fuerza de res is tencia . 
P o r eso se oponen, á pesar del éxito de toda r e -
fo rma , á hacer extensivos á los obre ros los b e n e -
ficios que les concede la ley de fábr icas . 

Hoy se añade á es ta oposición una dif icul tad, 
que en la p r i m e r a mi tad del siglo pasado apenas 
se tenía en cuenta y que ahora const i tuye la m á s 
impor tan te objec ión al proyecto de re fo rmas : la 
competencia in ternacional . 
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V 

L A P R O T E C C I Ó N D E L T R A B A J O E N E L 

C O N T I N E N T E E U R O P E O 

En 1850 no existía fuera de Inglaterra una 
gran industr ia que pudiese compet i r ser iamente 
con esa nac ión . Inglaterra era la fábrica del 
mundo . Pero desde entonces las cosas han va-
riado. En todas las naciones modernas se ha 
desarrollado la gran industr ia . Inglaterra ya no 
domina exclusivamente los mercados del m u n d o ; 
sólo con t raba jo conserva el p r imer puesto. 
En especial los Estados Unidos y Alemania lian 
progresado enormemente duran te los úl t imos 25 
años. 

Con tal adelanto de la gran industr ia se han 
hecho más sensibles sus perjudiciales efectos 
sobre la clase obrera en general; las mismas cau-
sas ban producido iguales consecuencias, y exis-
ten hoy en todos los países modernos , indust r ia l -
mente avanzados, leyes protectoras del trabajo 



que están en vigor, ó por lo menos se anuncian 
como inmediatas . 

Lo mismo que en Inglaterra, la historia de la 
legislación defensora de los obreros en los demás 
Estados nos demuestra que el reconocimiento de 
la triste condición á que están sometidos los ope-
rarios de las grandes indus t r ias , no basta para 
asegurarles la protección de la ley. La mejor ley 
sobre fábricas (fuera de Inglaterra) r ige en un 
pais donde el proletariado goza de amplios dere-
chos políticos, donde la voz de los humildes es 
escuchada: Suiza. 

Cuanto más limitada es la esfera de acción de 
una ley sobre fábricas, t an to mayores son las di-
ficultades que ofrece respecto á las indust r ias so-
metidas. 

Pero esta dif icultad, a u n q u e puede ser vencida 
(siempre en circunstancias desfavorables) por la 
industr ia , lo ha demostrado el pequeño cantón 
de Glari, donde ya en 1848 el Consejo cantonal 
promulgó una ley que prohibía en absoluto en 
las h i la turas de algodón el t rabajo de los niños 
que no habían cursado la instrucción obligatoria; 
aquel minúsculo Estado adelantó más que Ingla-
terra con su potente industr ia; fijó el t iempo de 
t rabajo de todos los obreros, sin exceptuar m u -
jeres y niños, en 13 horas seguidas por día. En 

1864 la ley se extendió á todas las fábricas y la 
jo rnada normal de trabajo quedó reducida á 12 
horas. Y en 1872 á 11 horas. 

Otros cantones imitaron al de Glari . 
En 1859 empezaron las tenta t ivas de unión 

intercantonal para la promulgación de u n a ley 
única de t rabajo para todos los federados; pero 
no se pudo llegar á un acuerdo. Después de la 
nueva legislación de 1874, se decretó por fin una 
sola ley para todas las fábricas de la Confedera-
c ión , y esta ley se puso en vigor en 21 de Octu-
bre de 1877. Se fijaba en 11 horas la jornada 
normal , prohibiéndose t r aba ja r á los menores de 
14 años. 

* * 

La clase obrera de Francia no logró tan bue-
nos resultados; pero lo que habían conseguido 
los suizos por medio del referendum, lo obtuvie-
ron los franceses del Gobierno. 

Después de la Revolución de 1848, el nuevo 
presidente concedió á los operarios, po r decreto 
de 2 de Marzo, la jornada no rma l de 10 horas 
para Pa r í s y de 11 para provincias. Apenas ven-
cidos los obreros en la sublevación de Jun io , el 



Gobierno y las Cámaras se apresuraron á resta-
blecer el derecho de libre explotación. 

Pero se temía demasiado á los obreros para 
quitarles en absoluto la pequeña concesión que 
se les hiciera. Por decreto de 9 de Septiembre 
de 1848, establecióse en las fábricas la jornada 
de 12 horas. Con todo, nadie cuidó de nombrar 
inspectores para hacer cumpl i r la ley. 

El golpe de Estado de Napoleón III puso fin á 
todas las tenta t ivas para ampl iar la legislación 
protectora de los obreros, y éstos, por su par te , 
influidos por el ana rqu i smo de Proudhon y des-
engañados de la política, desistieron por algún 
t iempo de sus propósitos. 

Poco antes de caer el Imperio, con objeto de 
vencer la oposición obrera, se prometió una es-
pecie de reforma social. 

Pero era de origen b u r g u é s y no podía consti-
tu i r una verdadera reforma. 

En 1870 se presentó al Consejo de Estado un 
proyecto de ley que prohibía el t rabajo de los 
niños menores de 8 años, nombraba inspectores 
de fábrica, etc. , etc. Esto indica claramente cuán 
deplorables eran entonces las condiciones de 
vida del obrero. 

La guerra in te r rumpió esta reforma social. La 
proclamación de la República implicaba la nece-

si dad de hacer amplias concesiones á los obreros; 
pero la der ro ta de la Commune de París p e r m i -
tió á los capitalistas hacer irr isorias estas conce-
siones. 

La ley de 19 de Mayo de 1874 prohibe el t r a -
bajo de los niños menores de 12 años (y aun seña-
lábanse numerosas excepciones), fija la duración 
de la jo rnada para muchachos de 12 á 16 años 
en un máximo de 12 horas diarias y prohibe el 
trabajo noc turno á los menores de 21 años. 

P o r último se nombraron inspectores para las 
fábricas. 

Aunque esto era insuficiente, los patronos no 
lo veían con buenos ojos. 

La resistencia cesó cuando el proletar iado 
francés fué de nuevo un poder político. La a m -
pliación de las leyes protectoras fué entonces el 
objetivo principal de la lucha. 

En 1891, á consecuencia de la creciente agita-
ción socialista, la Cámara de los diputados aceptó 
un proyecto de ley que prohibía sin excepción el 
trabajo de los niños menores de 12 años y fijaba 
la jo rnada máxima de 10 horas para los jóvenes 
de ambos sexos menores de 18 años, y de 11 
horas para las mujeres . 

El Senado rechazó el proyecto, y entonces la 
Cámara decretó que tuviera fuerza de ley. 



La Cámara que sustituyó á la an t igua , quiso 
cont inuar su obra, y la fracción socialista tendrá 
buen cuidado de que la demanda de protección 

del obrero no sea letra mue r t a . 

* 

En Austria, un conjunto especial de circuns-
tancias favorables ha producido una legislación 
del t rabajo re la t ivamente amplia. Hasta 1885 ha-
blóse apenas de ello, y solamente había alguna 
limitación para el t rabajo de los niños. 

No es de extrañar , pues, q u e algunos hombres , 
como Braf y Singer, que se habían impuesto la ta-
rea de conocer perfectamente las relaciones in-
dustr iales entre patronos y obreros, quedaran 
sorprendidos al advert ir las horr ibles condicio-
nes en que se efectuaba el trabajo. 

Pero influyó más todavía en beneficio de los 
obreros el hecho de que el i l imitado poder de los 
industr ia les amenazaba el de la monarquía . 

De cada 10,000 reclutas para el servicio mi l i -
tar en 1871, sólo 3,070 eran declarados aptos. 
En 1885 este número bajó á 1,270. En 1881-83, 
en Bohemia, únicamente 416 por cada 10,000 
eran declarados úti les, y en la ciudad de Reichen-
berg, el número de mozos aptos sólo llegó á 213. 

A tales consideraciones se unía el gran m o v i -
mien to obrero advert ido por el rápido aumento 
de diputados socialistas que iban al Reichstag 
a lemán. 

Después del Congreso de Berlín, la política 
austríaca ha sido una pu ra imitación de Alema-
nia, y de ahí procedió que las reformas sociales 
se pusieran en moda desde 1878. 

Pero Austria está económicamente más atra-
sada que Alemania. «La potente águila» está me-
nos ügada á la grande industr ia capitalista. Por 
otra par te los propietar ios rúst icos y la pequeña 
burgues ía de las c iudades marchan de acuerdo 
poli t icamente y odian á la grande indus t r ia . 

El fuer te apoyo que ésta ha encontrado en 
Alemania no lo tuvo en Austr ia , y esa es la causa 
de que, por lo referente á la protección obrera , 
la dinastía de Habsburgo aventa je al imperio 
a lemán. 

Por la ley de 8 de Marzo de 1865 se prohibió 
el trabajo en las fábricas á los menores de 14 
años, y se estableció la jornada normal de 11 ho-
ras para todos los obreros. A no ser po r las 
numerosas excepciones que tiene la ley del t r a -
bajo en Austria, podría esta nación competir con 
Suiza. 



¡Cuan lejos de eso está Alemania! 
La legislación para la tutela del obrero es ante-

di luviana; consiste en los reglamentos prusianos 
de 9 de Marzo de 1839 y de 16 de Mayo de 1853, 
los cuales fueron adoptados por todos los Estados 
de la Federación del Norte, y una vez procla-
mado el Imper io , se extendieron á los Estados 
del Sur . 

La nueva ley de 1878 no t ra jo n inguna mejora 
esencial, si se exceptúa el nombramiento de ins-
pectores de fábricas. 

Las mujeres obreras sólo están protegidas por-
que el Senado prus iano t iene el derecho de pro-
hibir su t rabajo ó de l imitarlo en determinados 
r amos de la indus t r ia . 

Puede decirse que sólo los muchachos están 
protegidos. Los niños menores de 12 años no 
pueden t raba ja r en las fábricas; de 12 á 14 años 
sólo 6 horas, y de 14 á 16 sólo 10 horas por día. 
Esto es todo lo que se ha conseguido. 

Se demost ró hace ya t iempo, y la experiencia 
lo confirma, que es insuficiente tal legislación. 
Todas las informaciones oficiales que se han 
abierto en diferentes épocas, dan poca luz acerca 
de mater ia tan delicada. 

Estas informaciones se fundaban en principios 
bien raros . En la información sobre el t rabajo 

de las m u j e r e s y los niños, realizada en 1874-75, 
formaban par te de la Comisión fabricantes y ma-
yordomos, y los resultados no se publ icaron li-
tera lmente sino por medio de una compilación 
que hacia imposible toda comprobación oficial. 

Para demost rar cuán necesaria es una infor-
mación verdadera , basta recordar que en las an-
teriores se ha dicho q u e la limitación del t raba jo 
de las mu je r e s en los h i lados y ot ras industr ias , 
a r ru ina r ía á la producción nacional y haría im-
posible la competencia con el extranjero, ya que 
en Suiza y en Inglaterra «el t rabajo de las muje-
res en tales indus t r i as no estaba l imitado.» 

Esto prueba la perspicacia alemana y la exacti-
tud de los datos oficiales. 

Informaciones privadas dan opuestos resul-
tados. 

Los inspectores oficiales se l imitaron á las 
indus t r i as domésticas, con excepción de las 
grandes fábricas de A. T h u n , en el Bajo Rhin, y 
la de Herkner en la Alta Alsacia. 

La revelación de estas informaciones por una 
par te , y por otra el empu je cada vez más grande 
del movimiento obrero, han impuesto en Alema-
nia la necesidad de ampl iar la protección del 
proletariado. 

Cuando la fracción socialista del Reichstag en 



,1884 y 1885 presentó un proyecto de ley que 
prohibía el t rabajo de los niños menores de 14 
años y proclamaba la jomada no rma l de 10 ho-
ras para todos los adultos, el Reichstag debió re -
conocer que las leyes vigentes no bastaban para 
la protección del obrero. 

Aun cuando tal proyecto de ley naufragó, el 
movimiento obrero á que dió origen prosiguió 
su marcha . El Reichstag no pudo sustraerse á su 
influencia, y en su pr imera sesión aceptó un 
proyecto de ley en el que, además de otras res-
tricciones, se fijaba el limite de edad para los 
niños en 13 años y se establecía una jornada de 
10 horas para las muje res casadas. 

El Senado rechazó esta ley en 19 de Noviem-
bre de 1888; pero no cabe duda que la reforma 
de la legislación protectora prevalecerá en úl t imo 
término. 

* * 

Así en Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza y 
demás naciones europeas, como en los Estados 
Unidos de América reina viva agitación para li-
mitar las prerrogat ivas del capital, agitación que 
en par te ha dado ya sus f ru tos y que segura-
mente dará otros. 

En Holanda se p rodu jo un gran movimiento 
socialista antes de las elecciones de 1888, y esto 
dió por resul tado un proyecto de ley de 5 de 
Mayo de 1889 que prohibía el t rabajo de los m e -
nores de 12 años y limitaba á 11 horas el t rabajo 
de las muje res y jóvenes de ambos sexos m e n o -
res de 16 años. 

En Bélgica el mov imien to socialista y la ag i -
tación obrera han prohibido el t raba jo de los 
niños menores de 12 años y de las muchachas 
menores de 14 en las minas . 

Se ha consti tuido una Comisión para informar 
acerca de las condiciones del t raba jo , la cual ha 
demostrado la necesidad de proteger á los traba-
jadores. 

Hace poco presentóse al Senado un proyecto 
de ley que veda en absoluto el t rabajo de los n i -
ños menores de 12 años y fija una jo rnada de 12 
horas para los menores de 16 y las mujeres que 
no han cumplido 21. 

En Italia, po r la ley de 17 de Febrero de 1886, 
se reguló el t rabajo de los niños, prohibiendo el 
de los q u e tuvieran menos de 9 años (!) en fábri-
cas y minas . 

No puede ser más evidente la vileza de la bur -
guesía italiana autora de esta miserable ley, que 
aun le parecía poco t iránica. ¡Cuán terribles de -



ben haber sido las condiciones que han hecho 
posible esa ley! 

* 
* * 

Con los dos países q u e son modelo de política 
consti tucional, Bélgica é I tal ia, puede compa-
rarse el absolut ismo de Rusia por lo que toca á la 
desmedida opresión bru ta l : E!n n inguna parte 
soportan los obreros una s i tuación tan mísera 
como en el imper io de los Czares, donde el ope-
rario carece de todo derecho político, donde toda 
tentativa de coalición se r ep r ime como un movi -
miento revolucionar io , donde n ingún periódico 
se atreve á favorecer á los obreros y donde la 
obediencia absoluta y ciega de las clases proleta-
r ias persiste aún como un ins t in to heredi tar io 
del t iempo feudal . 

La t r is te condición que reinaba en Ing la -
terra á principios del siglo anter ior , cuando m u j e -
res y niños contr ibuían al desarrollo de la gran 
industria á costa de sus vidas, renace en Rusia 
en el ú l t imo tercio de este mismo siglo. 

Pero el desarrollo rápido de la gran indus t r i a 
capitalista que convertía á los antiguos siervos 
en la grande masa de los proletarios modernos , 
cambió también rápidamente el imperio de los 

Czares en imperio moderno con necesidades y 
aspiraciones democráticas. 

No sólo se manifestó esto en el te r reno polí-
tico, sino también en el campo económico. Hasta 
tal ext remo ha llegado, q u e el poder absoluto 
no puede resist ir por más tiempo. 

Resultado de esta necesidad de reformas, de 
esta tendencia al b ienes tar , es la ley de 1.° de 
Jun io de 1882, que veda emplear á niños meno-
res de 12 años y limita á 8 horas el t rabajo de 
los niños de 12 á 15 años; ley análoga á la de 3 
de Jun io de 1885, por la cual se prohibe el t r a -
bajo nocturno de los obreros jóvenes y de las 
muje res en la indust r ia textil. 

Mas, para que los obreros adultos no alcanza-
sen en cambio de la protección del Czar una pre-
potencia que les permitiese a r rancar al usurpa-
dor capitalista por medio de las huelgas mayores 
concesiones, siguió á esta reforma la ley de 3 de 
Jun io de 1886 que prohibía las huelgas y conde-
naba á los agi tadores y huelguis tas á varios m e -
ses de cárcel, si bien se remitía esta pena cuando 
los obreros volvian al trabajo previa intimación 
de la poücia. Pero si el fabricante resul taba per-
judicado con la huelga, entonces los agitadores 
eran condenados de 8 meses á ' l año y -4 meses 
de cárcel, los huelguis tas de 4 á 8 meses, sin 



La protección que concede la ley al obrero en 
estos y otros Estados no es tan despreciable, si 
se t iene en cuenta su significado. Por lo menos 
demuest ra que los deberes del Estado de prote-
ger al obrero contra una desmedida explotación, 
lian sido reconocidos en todos los países donde 
existe la gran industr ia capitalista. 

No consti tuye gran conquista, pero abre el 
camino de las conquistas definitivas, puesto que 
el movimiento socialista obrero que impulsa á 
los legisladores por la vía de la protección, p r o -
gresa y es más fuer te cada día. 

Y no sólo t iene bastante fuerza para indicar á 
los legisladores un nuevo camino, sino que les 
empuja y les obliga á ganar cada día más te -
rreno. 

En todas las naciones crece la agitación favora-
ble al establecimiento de nuevas leyes protecto-
ras del obrero. 
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contar los especiales castigos por ot ras infraccio-
nes. Semejante reforma lograría c ier tamente la 
aquiescencia y aun el apoyo de los propietarios 
de minas de Alemania . ¡Qué lást ima que West-
falia no pertenezca á Rusia! 

El movimiento en favor de la protección nacio-
nal circunscri ta á un solo país, se ha convert ido 
en movimiento internacional y puede vencer ya 
todos los obstáculos que crecen á medida q u e 
aumenta la fuerza de otro movimiento: la compe-
tencia internacional . 

En 4850 Ingla ter ra poseía casi todos los mer -
cados del globo; hoy sus mejores compradores se 
han convert ido en peligrosos r ivales, como E u -
ropa y América del Norte; y otros lo serán pronto, 
Austral ia, india, China, Japón. 

Aumenta rápidamente la cantidad de produc-
tores y de productos á la vez que crece con len-
ti tud el número de consumidores . De aquí una 
lucha terr ible en los mercados del m u n d o . 

Por tal causa el más pequeño obstáculo á la 
indus t r ia parece un peso insoportable que ha de 
a r ru ina r á los industr ia les . 

Cuanto más apremiante sea la necesidad de 
ampl iar las leyes protectoras , mayor será la 
competencia en el mercado comercial . Y esto no 
cont r ibui rá c ier tamente á d i s m i n u i r la resisten-
cia que á las pretensiones de los obreros opone 
la burguesía, s iempre mal intencionada. Aunque 
tales concesiones no per judicaran á la indus t r ia , 
ni l imitasen la producción, en las actuales condi-
ciones de competencia ser ían, á juicio de los fa-
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bricantes , suficientes para a r ru ina r una indus-
tria. 

La competencia in ternacional es, en par te , un 
legitimo motivo para impedi r la promulgación 
de leyes protectoras y en par te uno de esos infi-
nitos pretextos con que la burguesía encubre su 
odio á cuanto significa mejoramiento de las cla-
ses productoras. 

Pero ha llegado el t iempo de qui ta r á la bur -
guesía todos los pretextos, racionales ó no, que 
se oponen á la expansión de las leyes favorables 
á los obreros. 

En todos los Estados modernos se ha acrecen-
tado la g rande industr ia capitalista; todos ellos 
son r ivales en el mercado del comercio y todos 
padecen las mismas tr istes condiciones sociales. 
En todos ellos es evidente la misma agitación 
obrera, que en todas par tes reclama idénticas re-
formas sociales. 

Su acción ha empezado ya en todos los moder-
nos Estados industr ia les ; todos sabemos que 
próximamente se podrá da r ot ro paso adelante. 
Si uno solo de esos Estados lo da , impulsado pol-
la clase obrera, su industr ia se hal lará amena-

zada—si la reforma es decis iva—de momentá-
neo desequilibrio y quizá de una gran pérdida 
que per judique su poder de competencia en los 
mercados del m u n d o . 

Mas si todos se deciden á dar el mismo p a s o -
cosa que n ingún Estado podrá excusarse de hacer 
más ó menos la rde—entonces no se podrá invo-
car ese pretexto de la ajena competencia. 

La competencia y el movimiento obrero inter-
nac iona les—hermanos mel l izos—conducen ne-
cesariamente á la protección internacional del 
t rabajo. 



L E G I S L A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L P A R A L A 

P R O T E C C I Ó N D E L O B R E R O . — L A J O R N A D A D E 

O C H O H O R A S 

La idea de una legislación internacional para 
la protección del t rabajo no es nueva.^Como la de 
una legislación nacional sólo aplicable dentro d e * 
un Estado, fué concebida en principio por hom-
bres que venían de la burguesía; unos compasi-
vos y filántropos, ot ros fabricantes, que veían 
con buenos ojos la necesidad en que estaban sus 
rivales de conceder lo q u e ellos habían conce-
dido. 

Los fabricantes de Glarona, los cuales, como 
ya hemos dicho, están en condiciones desfavora-
bles de competencia, por el carácter democrático 
de su-comarca, y que habían aceptado hasta fines 
de 1848, en todo el cantón, una jornada normal 
de 13 horas, fueron los pr imeros que en 1885 
mostraron el deseo de una unión internacional de 



los Estados europeos para tener una base común 
de legislación del t rabajo en las fábricas. Desde 
entonces, hombres de ciencia y Congresos cien-
tíficos y hasta algunos grupos de dueños de 
fábricas han expresado con decisión cada vez 
mayor su propósito de dar forma concreta á tal 
necesidad. 

Hará unos diez años que por fin este asunto in-
teresó á los mismos diplomáticos. A úl t imos de 
1880 el Consejo Nacional de Suiza invitó, á pro-
puesta del Sr. Frey, al Consejo Federal á que 
anudara tratos con los principales Estados indus-
triales, con el fin de promulgar una legislación 
internacional sobre las fábricas. 

La petición que el Consejo Federal dirigió á los 
diversos Gobiernos relativa á su aquiescencia á 
tomar parte en una ley internacional sobre las 
horas de trabajo en las fábricas, fué contestada 
con evasivas ó terminante negativa. 

En todas las manifestaciones de los economis-
tas, de los dueños de fábricas y de los Cuerpos 
legislativos favorables á una ley internacional 
sobre las fábricas, se advertía cierto recelo. Por 
lo tanto no resultó nada concreto y se redujo á 
un escarceo de humani tar ismo; y s i rvió tan sólo 
como una frase y una promesa que se dirigían á 
los operarios para quitarles toda fuerza y para 

ver sí así ahogaban sus aspiraciones para el m e -
joramiento de su condición. 

Los fabricantes oponían entre otros pre textos á 
las huelgas fundadas en lo excesivo de la j o r n a d a 
de t rabajo, la necesidad de una jornada n o r m a l y 
definitiva; abrigaban el propósito de conceder 
todo lo imaginable; sólo que en su sentir era in-
justo que las pretensiones de los obreros no se 
hicieran extensivas á todos los fabricantes de 
Europa. Recomendaban á los obreros la agitación 
en pro de la jornada normal , no ya para a y u d a r -
les, sino para desviarles de pretensiones m á s 
urgentes. Así ocurr ió que ciertos patronos á quie-
nes molestaba la agitación favorable á la jo rnada 
normal en su país, abogaron por la unión in te r -
nacional de los obreros. 

A tal política se atuvo el Congreso de f u n d i d o -
res de h ier ro alemanes en otoño de 1885, cuyas 
conclusiones fueron que no cabía obtener una 
disminución de la jornada de trabajo más q u e por 
medio de acuerdo internacional, pues de otro 
modo padecería la industria graves daños. 

Si los fabricantes creían de tal manera ev i t a r la 
posibilidad de una lucha por obtener una legisla-
ción protectora en los diversos Estados, enga-
ñáronse groseramente. Olvidaron que la clase 
obrera, especialmente en Alemania, conoce bas-
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tan te los hechos económicos y sabe distinguir per-
fectamente aquellas reformas que puede obtener 
de momento, de las más lejanas. 

Indicar así á los obreros una meta lejana, no 
significa en modo alguno que no pueda trabajarse 
p o r la conquista de reformas más próximas, sino 
que , por lo contrar io, enseña á luchar de tal 
suerte, que cada paso que se da hacia la meta más 
próxima, equivale á otro hacia la más distante. 

Hasta hoy la clase obrera no ha hallado impe-
dimento alguno para alcanzar inmediatas venta-
jas en el puro terreno eeonómico respecto de una 
jornada fijada por las leyes ni tampoco para usar 
del derecho de coalición. Ni la idea de una le-
gislación internacional para la protección del 
trabajo ha quitado la más mínima energía al mo-
vimiento para la protección nacional de los obre-
ros; al contrario, ambas se auxilian y completan. 
Cuanto más adelante la protección del trabajo en 
cada Estado, tanto más fácil será organizar la fe-
deración internacional para esa protección. 

Y cuanto más desarrolladas estén esas Federa-
ciones, tanto más fácil será á los obreros a r r a n -

car nuevas concesiones á cada uno de los Es-
tados. 

La idea de una legislación internacional p ro-
tectora del t raba jo no ha debilitado la fuerza del 
movimiento obrero para la conquista de aspira-
ciones más inmediatas. El miedo de unos y la 
esperanza de otros han resultado infundados; 
más bien ha hecho tal idea ganar fuerzas á la 
causa general de los obreros. La aspiración á 
una ley internacional, lo propio que la aspira-
ción á una ley nacional para la protección del 
t raba jo , no ha tenido fuerzas mien t ras no ha pa-
sado de ser una pura tendencia burguesa . Hoy la 
clase obrera le ha impreso su verdadero signi-
ficado. 

La idea aparece por pr imera vez en 1880, en 
Suiza, en los centros obreros; de allí se ext iende 
rápidamente en t re los obreros de Alemania y 
Austria; más tarde se propaga hasta po r Francia 
y Bélgica, abriéndose por fin camino entre la clase 
obrera de la Gran Bretaña. 

En 1885., los socialistas del Par lamento a lemán, 
y á fines del mi smo año los de la Cámara f ran-
cesa iniciaron proposiciones en favor de una ley 
internacional sobre el t rabajo. En 1886, el Con-
greso socialista de Gante, la Federación suiza del 
Griitli en su Congreso de Grentehen, y la Confe-

9 



rencia internacional de oficios de París se pro-
nunciaron en favor de dicha ley. En 1887, la 
Dieta del Par lamento alemán resolvió convocar 
un Congreso internacional obrero en 1889, que se 
r eun ió también en 1890, del 14 al 21 de Julio. 

Estaban representados allí los obreros de todos 
los modernos Estados industr iales . Los proleta-
rios de Alemania habían enviado 81 delegados. 
Aunque eran muy grandes las dificultades que se 
ofrecían para la organización del Congreso y para 
d i lucidar los asuntos que debían t ra tarse , fueron 
todas vencidas y se creó una base común para 
cont inuar la agitación, á fin de obtener la amplia-
ción de las leyes protectoras existentes ó para la 
conquista de las mismas , par t iendo de las si-
guientes bases, cuya obtención debe ser la meta 
de los obreros en los Estados indust r ia les : 

1.® Jornada no rma l de trabajo de 8 horas. 
2.° Prohibición del t rabajo de los niños meno-

res de 14 años. 
3.° Limitación de la jo rnada de t rabajo á seis 

horas para los jóvenes de 14 á 18 años. 
4.° Prohibic ión del t rabajo nocturno, á excep-

ción de aquellas indus t r ias que por su índole re-
qu ie ren un trabajo cont inuo. 

5.° Prohibición del trabajo de muje res en 
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aquellas indust r ias que por su índole especial no 
se adaptan á las cualidades del bello sexo. 

6.° Concesión de un reposo seguido de 36 
horas por lo menos cada semana. 

7.° Prohibición de las indust r ias nocivas para 
la salud. 

El Congreso de París dió mayor cohesión al 
movimien to ya existente en todos los Estados in-
dust r ia les favorable á los obreros. Votó en favor 
de una organización obrera internacional y por 
la legislación común protectora del t rabajo. 

Lo que no habían logrado sabios, capitalistas y 
diplomáticos lo alcanzaron los obreros: la legis-
lación común en defensa del prole tar iado. 

* 
* * 

Para demostrar que este acuerdo ha de resul tar 
durable y favorecerá cada vez más la sol idaridad 
internacional ; para demostrar , en fin, á todos los 
gobiernos y todos los pueblos que las decisiones 
de l Congreso de París han alcanzado el beneplá-
cito de la clase obrera; que estas decisiones cons-
t i tuyen, en efecto, la más próxima meta que á 
toda costa quieren conquis tar , se decidió que los 
obre ros de todo el m u n d o solemnizaran un día 



fijado como Fiesta del Trabajo, y que en ese día se 
confirmara la adhesión á las resoluciones del 
Congreso de Par ís en todas las naciones que á 
dicho Congreso enviaron delegado. 

Este día se fijó en el p r imero de Hayo, que ya 
fuera antes elegido por la Asociación obrera ame-
ricana de Oficios la Federación del Trabajo. 

Lo mismo que en América, en todos los países 
donde existen obreros que piensan y luchan por 
el bienestar de su clase, en Ingla terra , Bélgica, 
Francia, Alemania, Austria, etc., la idea de la 
fiesta del t r aba jo fué acogida con entusiasmo, y el 
1 d e Mayo ha sido la más poderosa manifes ta-
ción internacional celebrada hasta ahora . 

La circunstancia de que poco después del Con-
greso de Par ís convocase el emperador Guillermo 
una conferencia diplomática para discutir la posi-
bilidad y necesidad de una Liga internacional 
para examinar las cuest iones de protección del 
t rabajo , no perjudica al éxito de la demostración 
del 1 d e Mayo. 

Celebróse en Berlín la Conferencia, que demos-
tró en p r imer té rmino el convencimiento que los 
mismos burgueses abrigan de la necesidad de 
una legislación común. 

A nadie extrañará que la protección nacional 
del trabajo, tenga, al igual de la protección en 

cada E s t a d o , numerosos adversarios. Por lo 
mismo que favorece á los obreros ha despertado 
el odio de la burguesía , á la que asusta todo au -
mento de fuerzas de la clase obre ra . 

Respecto á las objeciones contra la legislación 
internacional , haremos notar que se confunden 
con aquellas que du ran t e casi un siglo se han 
hecho contra todas las tentat ivas en favor de una 
legislación nacional del t rabajo, las cuales han 
logrado feliz éxito. 

A nuest ro juicio sólo tiene valor la objeción 
de que la soberanía de los diferentes Estados 
constituye u n obstáculo para la protección del 
t rabajo in te rnac iona l , por más que esta misma 
circunstancia favorece á la protección nacional . 

Esto parece jus to y en realidad lo es. No . 
existe n ingún cuerpo legislativo internacional 
que pueda dictar leyes para los Estados Unidos 
de Europa y da r les sanción coercitiva en cada 
Estado. Ni en los Estados Unidos de América 
tiene el Congreso derecho á imponer una sola ley 
protectora del t rabajo para toda la Unión. Para 
l legar á un acuerdo internacional en lo que se 
refiere á la protección del trabajo y en cualquier 
otro campo de acción — correos y telégrafos, de-
rechos de autor , patentes de invención, estado de 
guer ra , etc., etc. — no bastan los acuerdos inter-
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nacionales, porque sobre el derecho de todos está 
e l derecho de permanecer libre ó de aceptar ese 
acuerdo. 

También es cierto que no se pueden nombrar 
magistrados internacionales facultados pa ra hacer 
cumpl i r las leyes en todos los Estados, como si 
fuesen inspectores de fábricas que en determinado 
país pueden castigar las t ransgresiones de la ley. 

Estas reflexiones son exactas; pero no demues-
tran la imposibilidad de una legislación interna-
cional del t raba jo . Sólo prueban que , para conse-
guir tales ventajas, son necesarios los esfuerzos 
de las clases obreras . 

La conferencia internacional reunida á instan-
cias de Guillermo II para ocuparse en la protec-
ción del t r aba jo , demuestra que los diplomá-
ticos han vencido su aversión contra este acuerdo 
internacional. Pero el programa de esta misma 
conferencia demuestra que ciertos gobiernos no 
quieren que los acuerdos tomados por sus repre-
sentantes excedan de ciertos límites. 

La causa de los obreros ha ganado te r reno; ya 
nadie pone en duda la eficacia de la protección 
internacional del t rabajo, y la Conferencia de 

Berlín enseña á todos los obreros que ha llegado 
la hora de redoblar sus esfuerzos para conseguir 
su objeto. 

Sólo cuando en todos los Estados indus t r ia les 
logren los obreros imponerse,á los estadistas, se 
decidirán éstos á hacer más amplias concesiones 
y á darles mayor estabilidad sobre bases in terna-
cionales. 

* * 

La manifestación del 1.° de Mayo que siguió 
á la Conferencia de Berlín, tenía, no ya un carác-
ter académico, sino u n valor puramente prác-
tico. 

No se trata de af i rmar el principio de la le-
gislación internacional en favor de los obreros , 
sino de que la aplicación de este principio no 
quede reducida á u n a mezquina ó insuficiente 
medida, en vez de consti tuir una verdadera y deci-
siva re fo rma . 

La manifestación del 1.° de Mayo debe ser una 
petición de la jornada normal de 8 horas . 

Así el éxito de las deliberaciones de los con -
gresos como el carácter de las reformas, depen-
den en cada país de la fuerza y perspicacia de los 
obreros , por lo cual es necesario examinar los 
menores detalles de este asunto. 



En los países donde los obreros t ienen poder 
bastante para influir en la decisión del Gobierno, 
deben cuidar an te todo del nombramiento de los 
inspectores, á ün de que éstos les sean favora-
bles. 

El hecho de que estos inspectores están apo-
yados por la ley, ofrece la garantía de un apoyo 
mora l contra los contratistas. 

Además de los esfuerzos que se realicen por la 
protección in ternacional , hay que hacer todo gé-
nero de sacrificios para mejora r la protección 
pr ivada. 

Nada menos prudente que la afirmación de q u e 
la competencia internacional impedirá toda m e -
j o r a de la protección pr ivada , y de que la organi-
zación para obtener estas venta jas deba aplazarse 
hasta cuando sean un hecho los acuerdos i n t e r -
nacionales. 

Esto es falso, en especial por lo que toca á 
Alemania, dadas sus r idiculas limitaciones en 
favor del obrero. La industria de Austria y la 
de Suiza están en peores condiciones q u e la de 
Alemania. La de Austr ia está técnicamente a t ra -
sada; la habilidad del obrero es m e n o r . La indus-
tria suiza adquiere carbón, h ie r ro y la mayoría de 
las pr imeras mater ias en el exterior; tiene un 
mercado inter ior muy reducido; y á pesar de 

tales desventajas, Austria y Suiza han introducido 
para sus industr ias, sin el m e n o r daño, leyes 
protectoras del t rabajo respecto de las cuales las 
limitaciones de Alemania t ienen poca impor-
tancia. 

Lo que fué posible en ambos Estados: la prohi -
bición del t rabajo de los menores de 14 años y 
la jo rnada de 11 horas es posible también para 
Alemania. 

Cierto que la indus t r ia alemana resul ta asi 
•aventajada comparándola con las de esos dos 
Estados; pero bien podría reduci r la jornada nor -
ma l á 10 horas sin ningún temor á la ajena com-
petencia. 

La clase obrera alemana puede y debe preten-
de r la jornada de 10 horas , sin perjuicio de los 
acuerdos internacionales. 

Pero estas reformas no bastan al presente; 
deben realizarse otras más extensas para l imitar 
las ganancias de los patronos, lo cua l se logrará 
por medio de acuerdos internacionales . 

* 
* * 

Para la clase obrera la idea de una legislación 
común protectora del t rabajo está indisoluble-
mente unida á la petición de la jo rnada de 8 
horas. 



Esta petición no es efecto de exorbitante preten-
sión, de inconsciente demagogia, ó de inconcebible 
utopía, sino el resul tado natura l de las modernas 
relaciones sociales. 

Las exigencias de tales relaciones, para la clase 
obrera crecen de año en año, y s iempre resulta 
más urgente la necesidad de que e l proletariado 
alcance y conserve aquel nivel físico y mora l que 
necesita para satisfacer tales exigencias. 

Esto sólo es posible mediante una legislación 
protectora del t r aba jo que supere con m u c h o la 
medida hoy alcanzada. 

Se exige cada vez mayor capacidad al obrero 
indus t r ia l . El desarrollo de la técnica va acom-
pañado de un continuo aumento de la intensidad 
del t r aba jo , del perfeccionamiento del ar te , y 
como resul tado de esto produce el obrero mayor 
t rabajo en determinado periodo de t iempo. Crecen 
á la vez los daños y peligros para la salud del 
obrero. El mine ro , por e jemplo, se h u n d e cada 
vez m á s en las en t rañas del globo, po rque los 
depósitos de minera les preciosos cerca de la 
superficie están agotados. El aire q u e respira es 
cada vez peor; la tempera tura del lugar en que 
t rabaja es cada vez más cál ida, cada vez más 
abrumador el t rabajo. 

Los obreros industr ia les se extenúan más y más 

en los g randes tal eres , y no podemos menos de 
comprender los daños que esto causa á la salud 
del t rabajador . 

Antes la clase obrera indust r ia l consti tuía sólo 
una pequeña par te de la población. Los pernicio-
sos efectos del t rabajo aniquilaban física y mora l -
mente á bastantes obreros; pero los q u e caían 
eran sust i tuidos al pun to por sanos y vigorosos 
campesinos. Hoy la emigración del campo no 
basta á contener la degeneración de la falange 
industr ia l , que se ha acrecentado rápidamente 
y muchas veces consti tuye la mayoría de la 
población. La sangre de los campesinos pierde 
su acción regeneradora desde que la industr ia 
doméstica se explota en el campo m i s m o , y asi se 
ha introducido en t re los mismos agricultores el 
germen de la degeneración física. 

* 
* * 

Es necesario, así por interés del obrero como 
para la defensa del Estado, p rocura r á los pro le-
tar ios condiciones tales de vida que sin esfuerzo 
ajeno puedan m a n t e n e r intacta su energía, y, si 
es necesario, a d q u i r i r nuevas fuerzas. 

Sólo de este modo será eficaz la disminución 
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del tiempo de trabajo, la jornada normal de 8 
horas . 

Pero además hay que tener en cuenta q u e no 
sólo aumen tan las necesidades de la indus t r ia , 
sino también las de la sociedad y el Estado en 
relación con los operarios. 

Para éstos es hoy condición indispensable de 
existencia una fuerte organización. 

El desheredado, á cada desgracia, enfermedad ó 
huelga hállase privado de ayuda, y si cuenta sólo 
con sus fuerzas, se ve sumido en la miser ia . 

Desde que existen desheredados l ibres, la colec-
t ividad, con nombre de Iglesia ó de Municipio, 
ha remediado, hasta cierto punto , sus desdichas. 
Pero el auxilio de estos dos organismos es inefi-
caz para socorrer al gran número de proletar ios 
que crea el capital. 

De aquí la formación de grandes Sociedades 
obreras de mu tuo socorro, que han dado los 
mejores resultados donde quiera que han podido 
exis t i r l ibremente. Y hasta en los países en que 
e l Gobierno trataba de ma ta r esta iniciativa por 
medio de la competencia de las Cajas de Socorro 
del Estado, fué aquélla oportuna y eficaz. 

Las mismas Cajas de Socorro del Estado, á 
pesar de su carácter burocrático, t ienen en cuenta 
el espír i tu de asociación de los obreros . Este 
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espír i tu de asociación es tan necesario para el 
m u t u o socorro como para la defensa de los inte-
reses comunes de los obreros cont ra el capital. 

Cuanto más grande y opresora es la potencia 
económica del fabricante, bien se t rate de un 
capitalista ó de u n a Sociedad por acciones, contra 
los proletarios aislados, tanto mayor resulta el 
número de obreros que toman parte en la em-
presa, y más imper iosa para estos mismos obre-
ros la necesidad de marchar unidos á la conquis ta 
de favorables condiciones de t rabajo y de vida . 
Más difícil es esta unidad de acción cuando al 
aumentar el n ú m e r o de los obreros carecen de 
vínculo que los una y no tienen organización 
adecuada. 

El espír i tu de asociación es por lo mismo con-
dición de existencia para los obreros; quitarles el 
derecho de asociación equivale á exponerles sin 
defensa á los excesos de la codicia capitalista. 

* 
* * 

Una verdadera reforma social sin l ibertad de 
asociación y coalición es imposible. Tal iibertad 
es una de las condiciones para l legar á una flore-
ciente vida en un estado social mejor . Otra de las 
condiciones impor tan tes es el descanso necesario 



para poder a t ender de un modo suficiente ai 
desarrollo de la asociación. 

El progreso de las sociedades obreras de segu-
ros hace necesaria una sensible disminución del 
t iempo de t rabajo y necesaria en absoluto la 
jornada de 8 horas . 

En la práctica, las asociaciones favorecen no 
sólo á las clases t rabajadoras , s ino también á la 
Sociedad. 

Donde no existen asociaciones de obreros , ó 
donde éstos quedan abandonados sin defensa á 
los accidentes de la vida, asi enfermedades como 
huelgas , etc., no tienen m á s recurso que la men-
dicidad ó el hur to , y van á parar á las casas de 
corrección ó á las cárceles. 

Cuanto más florece la vida societaria, menos 
falta hacen la asistencia pública y las leyes 
penales . 

En Inglaterra, á consecuencia del poderoso 
incremento de las asociaciones obreras, aunque 
n o llevan éstas más de 30 ó 40 años, de vida, no 
son las comarcas industr ia les , s ino el campo y las 
poblaciones sin indus t r ia los que dan el mayor 
cont ingente de malhechores . Asi, redundan en 
beneficio de la sociedad los servicios prestados á 
los obreros, en especial cuando se les conceden 
los medios para asociarse. Desde el punto de Yisla 

de los intereses sociales, conviene establecer en 
todas partes la jo rnada de 8 horas . 
'. A las exigencias de la industr ia y la sociedad 

deben unirse las necesidades s i empre crecientes 
de la vida del Estado, en armonía con el pro-
greso de las clases productoras . 

Estas han conquistado en todos los países los 
derechos políticos; no hay gobierno que se atreva 
á negarles su intervención en las leyes. Para los 
obreros es indispensable el goce de los derechos 
políticos, y deben procurar por todos los medios 
su conquista. 

Cada derecho implica un deber, y aun los mis-
mos adversarios de la clase obrera pre tenden q u e 
ésta ha de hal larse en condiciones de cumpl i r 
s u s •deberes políticos. 

De día en día aumen ta el poder político de la 
clase obrera cuya in tervención directa en los 
asuntos del Estado es ya un hecho evidente . 

Conviene á los intereses de la sociedad que los 
obreros sean aptos para la función política, q u e 
sepan lo que quieren y lo q u e pueden hacer y 
cuáles son sus derechos y los de la sociedad e n -
te ra . Los t rabajadores deben participar en la vida 
pública, inscr ibirse en las asociaciones políticas, 
f recuenta r reuniones , leer periódicos, etc., para 
poderse a tener á un criterio independiente . 



El aumento del t iempo de descanso para los 
obreros á fin de que puedan ins t ru i rse es ya una 
necesidad política en los Estados modernos . No 
hay mayor contrasent ido que el de conceder á 
una clase derechos polít icos y qu i ta r le al mi smo 
tiempo los medios para valerse de esos derechos. 

Interesa á los fautores de todo progreso polí-
tico cooperar al cumpl imien to de las aspiraciones 
de los obreros , d i sminu i r su jo rnada de t rabajo 
para que puedan ejercer sus derechos y deberes 
políticos. Y uno de los deberes más importantes 
del obrero consiste en aprovechar todas las oca-
siones para lograr la disminución de la jornada 
de t rabajo y poder dedicar más t iempo al c u m -
plimiento de sus deberes sociales. 

Por eso han de dedicar todos sus esfuerzos á la 
obtención de la jornada normal de 8 horas. 

La clase obrera nada tiene que ver con los 
capitalistas, y por lo mismo no ha de con t r ibu i r á 
enriquecerles . El tiempo de que dispone, puede y 
debe emplearlo no ya en frivolos ó dañosos pla-
ceres, sino al servicio de la civilización y al pro-
greso de la sociedad. 

Lo que hace medio siglo era en la Gran 
Bretaña la jornada normal de 10 horas, lo será al 
presente la jornada de 8 horas en todos los Esta-
dos industr ia les: el desiderátum inmediato y prác-

tico del movimiento obrero. Pero así como la clase 
obrera de hoy es más fue r t e que la de hace medio 
siglo, así también la lucha será al presente más 
enconada y más favorable á los interesados. 

No se t ra ta sólo de un grupo obrero, v. gr . , los 
tejedores, s ino de todos los obreros asalariados. 
No se t ra ta de un solo país, sino de todo el m u n d o 
civilizado. Ni se trata tampoco de defender á 
determinada clase de operarios, s ino de regenerar 
á la clase entera y hacerla capaz de ocupar en la 
sociedad el puesto que le corresponde, para t r a -
ba jar en armonía con las necesidades de nuestra 
época. 

Al luchar por el establecimiento de la jo rnada 
normal de 8 horas, t raba jamos no sólo por el 
bienestar de los obreros , tan merecedores de ser 
atendidos y respetados, sino también por la eman-
cipación social, á la que deben contr ibuir espe-
cia lmente las clases t raba jadoras . 

F I N 



I N D I C E 

Pâgs-

P R Ó L O G O DE LA E D I C I Ó N E S P A Ñ O L A 5 
I . — Lucha por las leyes p ro tec toras del 

obrero en I n g l a t e r r a •29 
I I . — Pro tecc ión del t r a b a j o y de la i n -

dus t r ia 49 
i n . — L a pro tecc ión del t r a b a j o y la clase 

obre ra 77 
IV. — Los obreros ingleses piden la j o rnada 

de 8 horas 99 
y . — L a pro tecc ión del t r a b a j o en el conti-

n e n t e europeo 107 
VI. — Legis lac ión in te rnac iona l pa ra la pro-

tecc ión del obrero. — La J o r n a d a de 
ocho horas 125 




