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 La politica obrera del regimen porfiriano oscilo, segun dife
 rentes momentos y circunstancias, entre la represion y la
 conciliacion. La mayoria de los autores que han hecho estu
 dios sobre la problematica obrera de la epoca han subrayado
 el caracter represivo del porfiriato, cuyos ejemplos mas nota
 bles son, sin duda, los sucesos ocurridos en Cananea y en
 Rio Blanco. Tales autores han senalado como una constante
 la desatencion del regimen hacia los asuntos obrero-patrona
 les, propia del liberalismo, asi como la continua fiscalizacion
 preventiva de los dirigentes obreros opositores y la interven
 tion estatal, generalmente coactiva, cuando los conflictos re
 basaban los limites de la legalidad y se convertian en una
 amenaza para la estabilidad del sistema.1

 Sin negar esta caracteristica, otros autores han mostrado
 como Diaz estaba al tanto de los conflictos obrero-patrona
 les, instruyendo a sus gobernadores y subordinados para que
 procuraran moderar esos antagonismos. Diaz promovio al
 gunas reformas limitadas sobre demandas particulares enar
 boladas por grupos de trabajadores movilizados ?aumentos

 * Una primera version de este trabajo fue discutida en el seminario de
 la doctora Clara E. Lida, "Trabajadores, Inmigrantes y Socialistas en

 Mexico" de El Colegio de Mexico. Agradezco a la doctora Lida y a mis
 compafieros del seminario sus oportunas criticas y sugerencias.

 1 Hart, 1987 y 1988; Cockcroft, 1982; Carr, 1981; Basurto, 1981;
 Leal y Villasenor, 1989.
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 salariales, disminucion de Jornada de trabajo, prohibition de
 trabajo a los menores de edad?, buscando establecer condi
 ciones de mayor armonia entre el capital y el trabajo. No
 obstante, esta vertiente de intervencionismo estatal fue muy
 limitada e incierta, y no logro plasmarse en una institucion
 especial dedicada a atender las relaciones laborales ni tam
 poco en una legislacion que normara estos asuntos.2

 Dentro de esta faceta intervencionista, a finales del porfi
 riato, merece particular atencion la constitucion de la Socie
 dad Mutualista y Moralizadora de Obreros del Distrito Fe
 deral (SMyM), agrupacion de trabajadores que estuvo muy
 ligada al ultimo gobernador porfirista del Distrito Federal,

 Guillermo de Landa y Escandon quien la promovio y alento,
 y tuvo una influencia determinante en su organizacion inter
 na, en su ideologia y en sus dirigentes.

 La conformation y la actividad de la SMyM representa
 ron un esfuerzo inedito dentro del porfiriato, por su magni
 tud y resultados, de este afan del regimen por influir en las
 organizaciones laborales. Este proceso, que va de la planea
 cion y surgimiento de la SMyM en 1909 hasta su eclipse con
 la caida del regimen porfirista en 1911, es lo que se analiza
 a continuation.

 Un gobernador peculiar

 Guillermo de Landa y Escandon (nacio en 1848 en la ciudad
 de Mexico), pertenecia a una familia acaudalada, que se
 preciaba de su abolengo y trayectoria dentro de las "buenas
 familias" porfirianas y cuyos antepasados ilustres se remon
 taban a la epoca colonial. Hizo estudios en el Colegio Ovie
 do y posteriormente en el Instituto Stonyhurst de Inglaterra;
 luego se traslado a Francia, donde residio varios afios antes
 de volver al pais.

 Como ocurria en varias familias pudientes de la epoca,
 donde los hijos, despues de formarse academicamente en
 Europa, regresaban a hacerse cargo de los negocios familia

 2 Anderson, 1971, pp. 127-130, 198-201, 204-207, 212-221, 229-234.
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 res, Landa, a su vuelta, se dedico a una diversificada activi
 dad empresarial al frente de ingenios azucareros, companias
 encargadas de hacer obras de drenaje y acondicionadoras
 portuarias. El porfiriato les abria espacios politicos a algunas
 de estas familias, cuyos miembros combinaban asi el queha
 cer politico con los negocios. En este contexto Landa apro
 vecho la situacion: senador a los 30 afios por el estado de
 Morelos, se reeligio otro periodo para luego representar a
 Chihuahua en el senado; posteriormente seria presidente del
 Ayuntamiento de la ciudad de Mexico en 1900, gobernador
 interino del Distrito Federal por dos meses y, por ultimo, go
 bernador de la capital del pais de 1903 a 1911. Para esta epo
 ca, su caracter de politico de alto ran go y la actividad empre
 sarial que nunca habia abandonado lo habian vinculado
 personal o institucionalmente a los Ferrocarriles Nacionales,
 al Banco Mexicano de Comercio e Industria, a la Compania

 Manufacturera de Yute Santa Gertrudis, a la Compafiia Mi
 nera Dos Estrellas, a la Compania Bancaria de Obras y Bie
 nes Raices, a los Almacenes Generales de Deposito y a la
 Compafiia Nacional de Petroleo El Aguila, empresas de cu
 yos consejos de administracion formaba parte, y de algunas
 de las cuales era presidente o vicepresidente.3

 Respecto a su vida politica, Landa habia sacado provecho
 de varios factores: fue electo gobernador por Morelos duran
 te la primera presidencia de Porfirio Diaz, es decir, formaba
 parte de la primera generacion con la que Diaz comenzaba
 a organizar el control del pais. Esto lo realizaba a traves de
 un mecanismo con el cual incorporaba a algunos de los dife
 rentes poderes e intereses locales, en combination con caudi
 llos que lo acompafiaron en su ascenso al poder. Al mismo
 tiempo, Diaz se servia de politicos de otras regiones ?repre
 sentantes del centro?, que buscarian mantener el equilibrio
 local, las buenas relaciones interregionales y la subordina
 tion de estas al poder central. Landa, ligado asi a los co
 mienzos del porfiriato, habia sabido tambien mantenerse en
 primera fila en la segunda etapa del regimen, cuando Diaz,

 3 El Obrero Mexicano (17 y 24 feb. 1911); Diccionario Porrua, 1986; Puig
 Casauranc, 1930, pp. 49-53.

 
��������������������� 



 120 FELIPE ARTURO AVILA ESPINOSA

 dando un viraje, permitio la preponderancia del grupo de los
 denominados cientificos, con quienes Landa y Escandon
 mantuvieron una cercania y eolaboraeion que les permitio
 consolidar su posicion politica e incluso hicieron que se les
 identificara con ellos.4

 Como gobernador del Distrito Federal, Landa manifesto
 una particular preocupacion y una cierta inclination filan
 tropica por los problemas relacionados con la salud e higie
 ne, con la educacion y con la vivienda de los miembros de
 las clases mas necesitadas de la capital del pais. Tambien
 promovio campanas para la elimination de vicios como el al
 coholismo y alento la instruction, el sano esparcimiento y el
 deporte. Estas caracteristicas suyas las expreso con mayor
 fuerza en la organizacion obrera que se propuso formar, en
 la cual pudo plasmar una ideologia personal en la que se
 combinaban elementos de humanismo cristiano e influen
 cias del pensamiento mutualista y cooperativista europeo,
 que habia tenido oportunidad de conocer durante su estan
 cia en esa region.

 Hacia una nueva organizacion obrera

 1. Los preparativos

 A mediados de 1909 el gobernador Landa concibio el pro
 yecto de fundar una organizacion obrera que agrupara a los
 trabajadores del Distrito Federal dentro de los principios del

 mutualismo y la moralidad. No pretendia sustituir a las aso
 ciaciones de trabajadores ya existentes ni pensaba crear otra
 sobre nuevas bases ideologicas y organizativas. El horizonte
 de ideas y de experiencias de union gremial de los trabajado
 res de la epoca lo constituia el mutualismo, desde hacia deca

 4 Hasta la fecha, la vision mas completa sobre el porfiriato en sus di
 ferentes etapas sigue siendo la monumental Historia Moderna de Mexico. El
 Porfiriato, coordinada por Daniel Cosio Villegas, y particularmente los li
 bros sobre la vida politica interior, escritos por el, primera parte, 1970 y
 segunda parte, 1972. Es tambien muy util, completa y sugerente la mag
 nifica obra de Guerra, 1985.
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 das; la nueva organizacion proyectada se inscribia dentro de
 esta tradicion. La diferencia con las anteriores organizacio
 nes consistiria en que: 1) seria un proyecto ambicioso que
 buscaria agrupar a todos los trabajadores capitalinos, sin im
 portar su rama u oficio; 2) tendria todo el apoyo oficial que,
 desde su posicion, Landa pudiera conseguir, incluyendo la
 anuencia y colaboracion de los propietarios de industrias y
 establecimientos comerciales, y 3) significaria un viraje den
 tro del sistema politico porfirista, cuyos funcionarios ?salvo
 los casos aislados de Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo
 Leon y Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz? no se
 habian caracterizado por su atencion a los problemas de las
 clases trabajadoras.

 La actitud predominante en el porfiriato ante las relacio
 nes obrero-patronales y el particular papel del Estado en
 ellas habia sido la del laissez-faire, propia del liberalismo tra
 dicional. Al respecto, es ilustrativa la respuesta dada por
 Diaz, a traves del ministro de Economia, Matias Romero, a
 una peticion de trabajadores de 12 fabricas textiles que que
 rian que se derogara la reduction del arancel sobre telas de
 procedencia extranjera:

 El gobierno tiene por norma la ley y por aspiration la justicia.
 Dadas las instituciones que nos rigen, le es imposible limitar la
 libre contratacion, ni intervenir de manera directa en el mejora

 miento de la condicion del obrero respecto de su principal. No
 hay texto legal que lo autorice, ni conveniencia alguna que lo
 obligue, a decretar salarios, ni precios, ni horas de trabajo:
 nuestras instituciones, basadas en los altos principios de la liber
 tad humana y el respeto a la propiedad, vedan al gobierno toda
 injerencia directa en las relaciones de patron a obrero [. . . ] So
 lamente puede el gobierno contribuir a mejorar la condicion del
 obrero por medios indirectos, como son la consolidacion de la
 paz, el fomento de la industria y de la inversion de capitales na
 cionales y extranjeros [. . . ] y el aseguramiento del credito
 nacional.5

 5 Diario Oficial (17 nov. 1892).
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 Desde luego, tiene su razon de ser y es justificada la ima
 gen tradicional que se ha formado del porfiriato como un re
 gimen de Estado-policia que intervenia, con relacion a los
 conflictos obreros, para reprimirlos cuando salian de sus
 cauces y se convertian en un problema politico que amena
 zaba la estabilidad del regimen. Este es el aspecto que mas
 se ha estudiado y sobran los ejemplos de bibliografia en esta
 direccion. Sin dejar de tener razon, esta vision debe matizar
 se: el regimen porfirista se preocupaba de manera mas per

 manente por lo que acontecia en las relaciones obrero-patro
 nales, viendolas como un problema mas dentro del equilibrio
 de factores de poder que se proponia mantener y buscando
 tener un cierto acercamiento y patrocinio sobre organizacio
 nes de trabajadores que, ademas, recurrian frecuentemente
 a Diaz y a otros funcionarios buscando apoyo en caso de con
 flictos; apoyos que obtenian a menudo. Incluso despues de
 la represion a Rio Blanco, Diaz alento una politica de refor

 mas laborales a traves del gobernador Dehesa, con el fin de
 aliviar el descontento y crear condiciones mas estables a lar
 go plazo.6

 Landa tomo la iniciativa de una mayor injerencia estatal
 sobre estos asuntos y planteo sus inquietudes a un grupo de
 intelectuales colaboradores suyos entre los que destacaban
 Ponciano Peralta, Carlos Peralta (hijo de aquel), Manuel de
 la Torre y Pedro Malabehar, con quienes delineo los pasos
 a seguir.7

 Para comprender esta iniciativa promovida por un sector
 del regimen aglutinado en torno al gobernador Landa, hay
 que rastrear un poco la evolucion de la situacion politica del
 pais en los afios anteriores y las caracteristicas especiales de
 la participation obrera en ella. Aunque la herida producida
 por la represion en Rio Blanco, que habia acentuado el di
 vorcio entre algunos sectores de trabajadores con el regimen

 6 Anderson, 1971, pp. 204-212.
 7 Discurso pronunciado por Genaro Garibay, primer secretario de la

 Sociedad Mutualista y Moralizadora en el acto de fundacion de esta, en
 El Obrero Mexicano (21 abr. 1911).
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 porfiriano, no habia cicatrizado aiin y seguia habiendo mo
 vilizaciones y huelgas, sobre todo en las zonas en las que es
 taba concentrada la industria textil, no parecia existir una
 situacion particularmente delicada para las autoridades ca
 pitalinas en relacion con las movilizaciones y demandas de
 los obreros y artesanos de la ciudad de Mexico en esos dias,
 ni tampoco en los meses anteriores.

 Ciertamente existian inconformidades y protestas ende
 micas de trabajadores ?en particular, dentro de los textiles,
 el sector mejor organizado y mas combativo desde hacia
 tiempo en todo el pais y tambien en el Distrito Federal?
 ante los bajos salarios, los malos tratos recibidos por capata
 ces, supervisores y patrones, por la frecuencia de accidentes
 profesionales, la inexistencia de una legislacion laboral que
 los protegiera, etc., y estas molestias se expresaban de dife
 rentes maneras en protestas, demandas y movilizaciones.
 No obstante, no se percibia una situacion conflictiva que
 ameritara la intervention de las autoridades. Asi, la iniciati
 va de Landa no era una reaction ante problemas politicos
 que pusieran en riesgo el orden y la estabilidad del sistema
 como habia sido la actuacion general del regimen en rela
 tion con los conflictos obreros. Por el contrario, obedecia
 a un planteamiento positivo, de acercamiento oficial a los
 trabajadores y a una politica preventiva que buscaba esta
 blecer relaciones armonicas entre las clases y evitara la inter
 vention represiva del regimen cuando las protestas obreras
 rebasaran cierto limite, como habia sido en buena parte la
 tonica hasta entonces.

 Ademas, tambien habia que considerar lo que representa
 ba el reyismo en los meses anteriores, que en esos momentos
 era el mayor desafio de caracter nacional para el regimen
 ?sin que se planteara, sin embargo, una ruptura con el?,
 y que se habia agrupado en torno a una causa comun: pro
 mover la candidatura de Bernardo Reyes a la vicepresiden
 cia de la Republica, en contraposition a Ramon Corral, el
 candidato de los cientificos.

 Dentro de la amplia e inedita movilizacion que logro en
 varios lugares del pais, el reyismo encontro eco en algunos
 sectores de trabajadores capitalinos que fundaron clubes y
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 realizaron manifestaciones importantes en la ciudad.8 Aun
 que dicho movimiento pronto se vino abajo y dejo de inquie
 tar al grupo gobernante, consiguio, en cambio, alertar a
 algunos sectores sensibles dentro de la administracion porfi
 riana acerca de los peligros y las potencialidades de un des
 pertar obrero opositor.

 Despues del ocaso del reyismo, Landa retomo con mas
 fuerza la tibia iniciativa de Reyes de incidir en las organiza
 ciones de los trabajadores y asi, con su equipo de colaborado
 res, comenzo a darle forma a una propuesta de funciona
 miento de las organizaciones de los trabajadores, sobre que
 principios deberian establecerse, con que objetivos, que tipo
 de relaciones deberian tener con sus patrones y con las auto
 ridades estatales, etcetera. Este acercamiento entre el gobier
 no y las organizaciones de trabajadores podia y debia ser
 provechoso para ambos y le serviria al regimen para fortale
 cer sus bases de apoyo y obtener consenso para la septima re
 election de Diaz. La eficacia de estas medidas se veria en los
 meses siguientes.

 En este contexto, la primera tarea que Landa encomendo
 a Ponciano y Carlos Peralta, en junio de 1909, fue ir a las
 diversas fabricas, comercios y talleres de la capital para ha
 blar directamente con los trabajadores y exponerles el pro
 yecto de una nueva organizacion mutualista. Un mes des
 pues, comisiones de los primeros obreros interesados fueron
 a entrevistarse con el gobernador, quien los alento a promo
 ver la nueva organizacion.

 Como resultado de estas entrevistas,.un grupo de obreros
 con inquietudes literarias, entre los que destacaban Abundio
 Romo de Vivar (trabaj ador de la fabrica de camas La Nueva
 Industria), Genaro Garibay (de la Compania Ceramica) y
 Jose Aguilar Carmona (de Los Industriales) formaron una
 compania escenica que comenzo a escribir, a montar y a re
 presentar obras de teatro con un contenido didactico enca
 minado a promover los valores morales en el trabajo y en el
 hogar, la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua pa

 8Niemeyer, 1966, pp. 158-163; Guerra, 1985, t. II, pp. 105-110;
 Anderson, 1971, pp. 242-248.
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 ra mejorar la condicion de los obreros, asi como la necesidad
 de tener una conciencia civica y nacionalista, particular
 mente con el conocimiento de la historia patria y de la vida
 y la obra de los heroes nacionales que provenian de las clases
 menesterosas.9 En estas representaciones, realizadas en al
 gunos de los principales teatros de la ciudad y a las cuales
 asistian el gobernador y otros funcionarios piiblicos, se apro
 vechaba para hacer propaganda explicita de la nueva or
 ganization.

 2. El Obrero Mexicano: valores, cultura y mitos

 Para impulsar de manera mas potente su proyecto, Landa y
 su equipo de colaboradores idearon la aparicion de un perio
 dico especial, dirigido a los trabajadores, que se convirtiera
 en portavoz y promotor de la proyectada Sociedad Mutualis
 ta y que funcionara como su organo de prensa. Asi surgio

 El Obrero Mexicano, un semanario cuyo primer numero apare
 cio el 1- de octubre de 1909, y que circulo desde entonces
 de manera regular durante los siguientes dos afios, dirigido
 por Manuel de la Torre y Pedro Malabehar. En el periodico
 se notaban los considerables recursos invertidos: contaba con
 un tiraje de mas de 20 000 ejemplares, de distribucion gra
 tuita al principio, con ocho paginas muy bien impresas, con
 secciones bien armadas y atractivas.

 El contenido del periodico estaba orientado a cubrir el
 universo cultural que podia interesar a los trabajadores: edi
 toriales y articulos sobre asuntos relacionados con los sala
 rios y con los precios; reportajes sobre el trabajo y las condi
 ciones en que desempeiiaban su labor algunos gremios. Eran
 abundantes los articulos de fondo acerca de la peculiar vision
 que tenian los promotores de la Sociedad Mutualista sobre
 la forma en que los obreros podian mejorar su condicion:
 cumpliendo responsablemente con su trabajo, ahorrando,
 ayudandose mutuamente, absteniendose de politica y de re

 9 El Obrero Mexicano (21 abr. 1911). Las obras montadas fueron:
 Fernando el tornero, El Heroe de Nacozari, Corazdn de obrero y Mancha sin culpa.

 
��������������������� 



 126 FELIPE ARTURO AVILA ESPINOSA

 ligion, alejandose de los vicios, no haciendo caso de los agi
 tadores que promovian el enfrentamiento de los trabajado
 res con sus patrones y con el gobierno; pues segun los redac
 tores, esta tactica era perniciosa para los trabajadores y la
 sociedad.

 Ademas de estas secciones, el periodico daba un espacio
 considerable a una especie de pedagogia moral: articulos y
 extractos de obras de literatos nacionales y extranjeros que
 hablaban sobre las virtudes de la honestidad, de la caridad,
 de la solidaridad, sobre la importancia del nucleo familiar y
 el comportamiento que debian tener padres y madres para
 formar dentro de estos valores a sus hijos. Particular aten
 cion se daba a las mujeres, a las que se consideraba el pilar
 de la familia en su papel de madres, esposas y trabajadoras,
 pregonando en sus paginas los valores tradicionales femeni
 nos que ?consideraban? habian dado solidez a la institu
 cion familiar y a la sociedad: amor, abnegation, humildad,
 recato, sencillez, entrega a los demas, etcetera.10

 La formacion de obreros que fueran buenos ciudadanos
 era otro aspecto que se consideraba central por los promoto
 res de la SMyM. Asi, el culto a los valores patrios, a la ban
 dera y a los heroes nacionales ocupaba un lugar importante
 en el semanario: los caudillos de la independencia mexicana
 fueron los mas utilizados para pregonar el nacionalismo y la
 conducta civica que les interesaba inculcar. De manera sig
 nificativa, tanto el gobernador Landa como sus colaborado
 res se apropiaron y usaron la figura de Jesus Garcia, el heroe
 de Nacozari, como su arquetipo. Este trabajador humilde
 que se habia sacrificado para salvar a los habitantes de su
 pueblo de una explosion, desviando un ferrocarril en mar
 cha, se convirtio en el heroe nacional preferido por los pro

 motores de la SMyM quienes alentaron un culto civico de su
 figura organizandole homenajes, haciendo campanas para
 recaudar fondos y construirle una estatua, montando una
 obra de teatro dedicada a su vida y poniendo su nombre a
 una plaza de la ciudad, en vistosa ceremonia encabezada

 10 El Obrero Mexicano (1?-, 15 y 22 oct. 1909) (7 y 28 ene. 1910) (18 y
 25 feb. 1910) (29 abr. 1910) y (27 mayo 1910).
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 por el gobernador en un acto publico al que asistieron nu
 merosos obreros.11

 El heroe de Nacozari fue la punta de lanza de una campa
 na que buscaba interesar a los trabajadores y crearles una
 conciencia civica que asociaba a los heroes con el trabajo y
 con el progreso de la patria, y que enfatizaba una moral de
 entrega y responsabilidad que encontraba su recompensa en
 el engrandecimiento de la nacion.

 La cultura tenia cabida importante en el semanario. Poe
 mas, cuentos y fragmentos de novelas, bien fuera de litera
 tos mexicanos, como Juan de Dios Peza o Heriberto Frias,
 o bien de extranjeros, como Zola, Ibsen o Blasco Ibanez,
 aparecian con regularidad en sus paginas. El contenido mo
 ral y pedagogico que se expresaba en ellas coincidia con los
 valores que sostenian los miembros del grupo promotor. La
 literatura se empleaba asi como un instrumento que, ade

 mas de hacer mas agradable la lectura del semanario, servia
 para expresar conductas e ideas en favor de los principios
 que debian tener los miembros de la nueva organizacion.
 Pero ademas, sus paginas sirvieron tambien como un foro
 regular para que el grupo de obreros con inquietudes inte
 lectuales simpatizantes de la SMyM pudieran difundir sus
 realizaciones literarias y hacer propaganda de sus puestas en
 escena en las que destacaba el mundo del trabajo y la necesi
 dad de la organizacion obrera.12 Con ello lograban que el
 mensaje ideologico fuera mas explicito y directo, a la vez
 que hacian sentir al semanario mas cercano y representativo
 de los trabajadores interesados en el proyecto.

 Como el semanario consideraba que el progreso y el bie
 nestar de los obreros dependian de su buen comportamiento
 y responsabilidad y pregonaba la colaboracion y armonia

 11 "Desgraciado el pais en que se deja que la mano del tiempo borre
 de la memoria el nombre de los heroes", decia R. de Zayas en el numero
 72, El Obrero Mexicano (10 feb. 1911). Tambien veanse del (1- y 15 oct.
 1909) (14 y 21 ene. 1909) (11, 18 y 25 feb. 1909) (4 mar. 1910) y (27 mayo
 1910).

 12 El Obrero Mexicano (12 y 8 oct. 1909) (14, 21 y 28 ene. 1910) (11 y
 18 feb. 1910) (18 mar. 1910) (8, 15 y 22 abr. 1910) (6, 20 y 27 mayo 1910)
 y (17 jun. 1910).
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 entre las clases y no su enfrentamiento, esperaba a cambio
 un trato, una remuneration y un reconocimiento justos del
 esfuerzo obrero por parte de los patrones. Asi, era natural
 para los redactores que algunos trabajadores, merced a su es
 fuerzo y dedication excepcionales, despues de comienzos di
 ficiles y adversidades, hubieran tenido exito en su profesion
 y se convirtieran en prosperos empresarios. Estos self made
 men fueron puestos como ejemplo a seguir desde un doble
 punto de vista: primero, como trabajadores dedicados a su
 oficio, que progresaron por sus aptitudes y esfuerzo; como
 patrones conscientes que comprendian, ayudaban y apoya
 ban a los empleados de los negocios que habian fundado.13

 Es dificil medir el impacto de esta amplia y variada vision
 en los trabajadores de la epoca. Sin embargo, no es aventu
 rado pensar que, en un contexto laboral con mucha presen
 cia y peso del trabajo artesanal, estas ideas tuvieran eco y re
 presentaran una meta personal para muchos trabajadores.
 Entonces, paradqjicamente, la organizacion obrera, que
 surgia como una necesidad para aliviar la situacion material
 de desequilibrio entre trabajadores y patrones, en el caso de
 la SMyM, era utilizada para pregonar entre sus simpatizan
 tes como ideal una quimera: que todos los trabajadores pu
 dieran convertirse en propietarios y prosperar.

 3. Las mujeres y el trabajo

 Un aspecto singular de El Obrero Mexicano fue la atencion es
 pecial que presto a la mujer en general y a las mujeres traba
 jadoras en particular. Los redactores del semanario, sensi
 bles a un fenomeno que, no obstante su importancia, no
 habia merecido igual atencion en otras organizaciones, ni en
 la prensa obrera, se propusieron un viraje y crearon seccio
 nes particulares dedicadas a estos asuntos. En el primer nu
 mero se leia:

 13 El Obrero Mexicano (l?y8 oct. 1909) (14 ene. 1910) (25 feb. 1910)
 (4 mar. 1910) (29 abr. 1910) y (\?- Jul. 1910).
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 El trabajo femenil adquiere proporciones nunca sofiadas, antes
 la mujer en nuestro pais estaba destinada a, si era pobre, casarse
 para que otro subviniera a sus necesidades, a dedicarse a la cos
 tura o a ser pilmama. Ahora las cosas han cambiado. Los talle
 res brindan un amplio campo al trabajo de la mujer y cada dia
 aumenta el mayor numero de las buenas muchachas decididas
 que se ganan el pan.

 Poco despues aparecio una seccion titulada "El trabajo fe
 menino en Mexico", que constaba de reportajes sobre las
 condiciones de trabajo de diferentes gremios de mujeres: cos
 tureras, sombrereras, cigarreras, dobladoras, floristas y bor
 dadoras. La vision que reflejaban estos reportajes era gene
 ral, idealizada y estereotipada: las obreras no eran individuos
 con problemas reales tales como largas jornadas laborales,
 bajos salarios, malas condiciones de higiene y seguridad para
 el desempefio de su trabajo. No eran personas que sufrfan ac
 cidentes y enfermedades profesionales, hostigamiento se
 xual, y que, ademas de todo, tenian que cumplir con las fae
 nas del hogar bajo riesgo de padecer las consecuencias si se
 negaban a hacerlo. Por el contrario, la imagen expresada en
 sus reportajes era la de buenas muchachas trabajadoras que
 realizaban con gusto su labor, que no ganaban tan mal, so
 bre todo si estaban capacitadas, que en cualquier caso tenian
 mejores condiciones de trabajo que antes, gracias a los avan
 ces de la tecnica y la maquinaria y que, ademas, en algunos
 casos, como el de las sombrereras, eran particularmente
 afortunadas pues por la naturaleza misma de su trabajo te
 nian roce con la buena sociedad y adquirian asi educacion
 y buenas costumbres.14

 Este contenido correspondia cabalmente a la vision global
 que los promotores de la SMyM tenian de la familia, de la
 sociedad y de las relaciones entre las distintas clases y secto
 res. Para ellos no habia conflicto, ni explotacion entre las cla
 ses ni entre los sexos, sino armonia. El trabajo femenino re

 muherado era visto como algo necesario socialmente, en el

 14 El Obrero Mexicano (1? y 29 oct. 1909) (5, 12, 19 y 26 nov. 1909) y
 (3 die. 1909).
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 cual las mujeres, sin abandonar sus virtudes y comporta
 mientos considerados como naturales, podian complemen
 tar su realization individual y ser utiles a su familia y a la
 sociedad. Aunque estos reportajes solo aparecieron en cinco
 de los primeros numeros del semanario, las referencias al
 trabajo femenino y los articulos de pedagogia moral para

 mujeres en su caracter de madres, esposas e hijas trabajado
 ras continuaron.

 Este interes particular de los promotores de la SMyM por
 darle un espacio a las mujeres trabajadoras se manifesto
 tambien durante las visitas del gobernador y sus colaborado
 res a las fabricas y establecimientos capitalinos; si en tales
 sitios habia mujeres trabaj adoras, siempre hablaba por lo

 menos una de ellas en representacion de sus compafieras.
 Generalmente, estas intervenciones correspondian con los
 valores de armonia entre obreros y patrones y con una mo
 ralidad individual y familiar de la cual las oradoras se hacian
 eco. Por lo demas, en estas visitas las obreras recibian una
 deferencia especial de parte de los organizadores y de los vi
 sitantes oficiales. Todos estos elementos, sin duda, deben
 haber hecho del proyecto de la SMyM algo atractivo para
 varios sectores de trabaj adoras capitalinas.

 4. Los objetivos de la SMyM

 Desde luego, las paginas del semanario sirvieron como uno
 de los principales instrumentos para hacer explicita la pro
 puesta ideologica y organizativa que alentaban los promoto
 res de la SMyM. Asi, desde el primer numero quedaron
 planteadas sus intenciones: el periodico se proponia contra
 rrestar la influencia de las

 Hojas volantes de vida efimera; publicaciones que bajo engario
 sa mascara, ocultan ambiciones torvas, folletos de retorico len
 guaje que nada dicen ni a nada conducen, manifiestos de pom
 posa manufactura e ideas malsanas [. . . ] Estos han sido los
 periodicos que [. . . ] se declaran enfaticamente organos de la
 clase obrera; periodicos de medrada circulation que, como noc
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 turnos malhechores se introducen furtivamente en los templos
 del trabajo y en los pobres y honrados hogares del obrero.

 A diferencia de tales periodicos y volantes, El Obrero Mexi
 cano seria "un verdadero amigo del obrero; oira sus quejas,
 escuchara sus proyectos, alentara sus ideales". El semanario
 serviria para promover la practica de un mutualismo "sano
 y provechoso".15

 El periodico adelantaba tambien la orientation ideologica
 y los objetivos de la sociedad obrera que los promotores de
 la SMyM compartian:

 El capital sin el trabajo es sencillamente imposible y este, sin
 aquel, es sencillamente ilusorio. La riqueza publica cuenta para
 su desenvolvimiento con estos factores igualmente importantes,
 y es indispensable para el desarrollo economico de un pais, la
 marcha uniforme de esas dos fuerzas.

 Siendo igualmente indispensables capitalistas y trabajado
 res, ambos debian actuar armonicamente, de manera com
 plementaria, para lo cual era necesario evitar la ruptura de
 este equilibrio que, en condiciones normales, se produciria
 en la sociedad. Por tanto, las huelgas eran consideradas per
 niciosas puesto que alteraban este equilibrio, lo cual, por el
 bien publico, no debia permitirse: "su labor antipatriotica es
 la de perturbar la tranquilidad interior del pais y [. . . ] lleva
 das mas alia de los limites nacionales de la protesta tranqui
 la, deben y tienen que ser condenadas y reprimidas".

 Ademas, al margen de las buenas int ena one de quienes
 las realizaban, las huelgas eran contrsa ucentes pues no
 aliviaban las condiciones laborales ni los salarios de los traba
 jadores y ocasionaban perdidas economicas para el pais. Aun
 cuando se consiguieran aumentos de sueldos, esto no signifi
 caba mejoras materiales para quienes las realizaban, puesto
 que existia un mecanismo social ?las leyes del mercado?
 que compensaba y equilibraba los incrementos salariales con
 los aumentos de precios, y lo que los obreros obtenian tern

 15 "Nuestros propositos y nuestras ideas", El Obrero Mexicano (1^ oct.
 1909).
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 poralmente de mas como ingreso lo entregaban posterior
 mente como consumidores.16

 Asi, segun la SMyM, al obrero no le quedaba otra solu
 tion real para mejorar su situacion que la responsabilidad en
 el trabajo, el ahorro, la ayuda mutua, el alejamiento de los
 vicios y la practica de una moral que, precisamente, la nueva
 organizacion se encargaria de difundir. Esta moral que pre
 gonaba el periodico se inspiraba y relacionaba de manera ex
 plicita, por lo menos doctrinalmente, con el cristianismo:

 Los conflictos que surgen entre el capital y el trabajo, por mas
 que se quiere, no pueden resolverse economicamente sino que
 se necesita la caridad, que es amor, la caridad cristiana, que es
 el unico remedio contra las tiranias del capitalismo y contra las
 rebeliones del trabajo; la caridad cristiana que armoniza de ma
 nera admirable las relaciones entre el patron y el obrero.17

 Desde luego, eran evidentes los puntos de contacto entre
 el enfasis puesto por la SMyM en la moralidad de sus agre
 miados, en la armonia entre las clases y en la busqueda de
 una relacion mas justa entre ellas, con los planteamientos y
 la practica de las organizaciones catolicas que, animadas por
 el impacto de la enciclica Rerum Novarum, habian incremen
 tado sus actividades y habian promovido la constitucion de
 organizaciones catolicas laborales en los ultimos afios del
 porfirirato.18

 El socialismo era combatido en tanto los animadores de la
 SMyM lo asociaban a una practica violenta, que producia

 16 "Carta a un obrero. Algo sobre las fatidicas huelgas", El Obrero
 Mexicano (11 feb. 1910).

 17 El Obrero Mexicano (14 Jul. 1911).
 18 Los militantes catolicos, sobre todo los de la corriente del catolicis

 mo social, planteaban una intervencion directa del estado en la economia
 y en las relaciones obrero-patronales para defender a la parte mas debil
 y numerosa; eran partidarios tambien de la organizacion de los trabajado
 res y del mutualismo. Como la SMyM, pretendian armonizar las relacio
 nes entre las clases y pretendian ser una tercera opcion ante los males cau
 sados por el liberalismo y el socialismo. Sus planteamientos, ademas, eran

 mas radicales y sus criticas abiertas y directas a la politica del regimen.
 Vease Ceballos, 1991, pp. 51-68, 79-94, 106-115, 169-174, 253-256.
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 inestabilidad y zozobra social y porque ademas lo veian co
 mo una obra insana de lideres que solo buscaban provechos
 personales. Los agitadores que lo reivindicaban y que alen
 taban las huelgas, segun el periodico, debian ser vistos como
 enemigos de los obreros, quienes tenian que mantenerse al
 margen de ellos y no prestar atencion a sus predicas.19

 Como alternativa ante el socialismo, los agitadores, los
 sindicatos y las huelgas, asi como para mejorar realmente la
 situacion de los trabajadores, el periodico proponia el mu
 tualismo "sano y provechoso" y exponia de modo positivo
 los objetivos de la SMyM:

 Entre los auxilios morales que la SMyM impartira a sus miem
 bros debemos citar su intervention amistosa en caso de desave
 niencias entre trabajadores y patrones sin que de ningun modo
 quiera, por esta atribucion, abrogarse las facultades de los sindi
 catos, condenables siempre por dafiosas y antipatrioticas.

 Y trataria de

 . . . educar al obrero sustrayendolo de los placeres abyectos y de
 la taberna; y para lograrlo hara propaganda de ideas de trabajo,
 de orden, de moralidad publica y privada, por medio de perio
 dicos, libros, conferencias, creara centros de instruction y de
 distraction.20

 Asi, el enfasis estaba puesto no solo en la ayuda material
 propia del mutualismo, sino sobre todo, en el aspecto etico
 e ideologico. Sin embargo, significativamente, la SMyM se
 planteaba tambien la intervention como mediadora en los
 conflictos obrero-patronales; al hacerlo, el unico deslinde
 que establecia con los "perniciosos" sindicatos era que, a di
 ferencia de estos, su intervention seria amistosa.

 Otro aspecto ideologico central en el que hizo hincapie el

 19 "La voz de alarma a los trabajadores. El socialismo", El Obrero
 Mexicano (14 jul. 1911). Este deslinde y critica del socialismo tambien era
 compartido por las organizaciones laborales catolicas.

 20 "La Sociedad Mutualista y Moralizadora, su objeto y tenden
 cias." El Obrero Mexicano (1 - oct. 1909).
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 periodico fue la consideration de que la politica y la religion
 no eran buenas compafieras de las organizaciones de los tra
 bajadores y que estas debian abstenerse de tales actividades,
 prohibiendo expresamente su discusion al interior de la
 SMyM. Desde luego, no impedirian que los trabajadores
 profesaran y practicaran individualmente la religion de su
 preferencia, pero como organizacion colectiva, a pesar de
 que la moral que predicaba la SMyM se inspiraba notable
 mente en la moral cristiana, aquella debia mantenerse aleja
 da de cualquier discusion religiosa y de cualquier iglesia.

 En cuanto a la politica, era notorio y consciente el acerca
 miento y la afinidad que se buscaba desarrollar entre el regi
 men porfiriano y los trabajadores. Existia un vinculo fuerte
 y una relacion muy estrecha entre el grupo encabezado por
 el gobernador y un sector de trabajadores que simpatizaban
 con la SMyM. Este mismo vinculo se procuraria mantener
 con el conjunto de la organizacion cuando esta estuviera for
 mada; las paginas del periodico se usaban frecuentemente
 para ensalzar las figuras de Diaz y de Landa y se llegaron
 a usar como tribuna para apoyar la manifestation anual con
 la que se conmemoraba la victoria que Diaz habia obtenido
 contra los franceses. A pesar de ello, el periodico continuaba
 pregonando sus intenciones de abstenerse de la politica, Ua
 mando a los trabajadores a no involucrarse y se vanagloriaba
 de no haber usado a la SMyM para apoyar la reeleccion de
 Diaz. Lo que las predicas apoliticas buscaban no era el aleja
 miento de los afiliados, de la politica, sino de la politica opo
 sitora y de los lideres independientes al regimen.

 Estas predicas posiblemente tuvieron algun efecto en sec
 tores de trabajadores que estaban bajo la influencia ideologi
 ca de El Obrero Mexicano. Al parecer, en estos no dejaron
 huella el reyismo ni el antirreeleccionismo, fenomenos politi
 cos de envergadura nacional que tuvieron fuerte influencia
 en sectores urbanos de varias ciudades del pais y sobre todo
 en la ciudad de Mexico, y que contaron con miembros de las
 clases trabaj adoras entre sus simpatizantes.21 En esta labor

 21 Sobre el reyismo pueden consultarse las obras senaladas en la nota
 5. Sobre el maderismo en sus diversas etapas, veanse Ross, 1959;
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 de alejar a los trabajadores de cierto tipo de politica coinci
 dian, ademas, los patrones y, tambien, algunos grupos de
 trabajadores con tendencias anarquistas. En todo caso, lo
 declarado por Aguilar Carmona, uno de los lideres de la
 SMyM, en relacion con una manifestation maderista, puede
 considerarse como representative de la posicion de este sec
 tor que asi comenzaba a agruparse:

 <iQue por que no asistimos a dicha manifestation? Sencillamen
 te porque no son esas nuestras convicciones, porque no simpa
 tizamos con los candidatos que ellos proponen. ^Por que? Por
 que no los conocemos. <; Quien es el sefior Madero? Para los que
 lo proponen como candidato sera mucho pero para nosotros no
 es nada.22

 Como el periodico queria contribuir a un desarrollo inte
 gral del obrero ?fisico, moral e intelectual?, tambien dedi
 caba un espacio considerable a difundir conocimientos practi
 cos, consejos medicos y culinarios asi como recomendaciones
 para la diversion y el esparcimiento. De esta forma, siste
 maticamente aparecieron secciones y articulos en los que se
 detallaba la manera de aprender ebanisteria, carpinteria,
 mecanografia, uso de barnices, herreria, geometria, prepa
 ration y conservation de alimentos, etc. Tambien fueron
 difundidos consejos medicos para prevenir algunas de las
 enfermedades mas frecuentes, rutinas de ejercicios recomen
 dables, asi como lugares dentro del Distrito Federal o de sus
 cercanias en donde los obreros, con sus familias, pudieran
 divertirse los fines de semana.23

 Estas actividades eran vistas como una parte fundamental
 y necesaria de la vida obrera cotidiana y a los promotores
 de la SMyM les interesaba tambien, dentro de su logica de
 pedagogia moral, alentarlas y orientarlas. De esta forma, el
 periodico sirvio como cronista de las fiestas y actividades
 culturales y deportivas realizadas por algunas de las organi
 zaciones gremiales de la epoca.

 Cumberland, 1977; Guerra, 1985, y Knight, 1986, i.
 22 El Obrero Mexicano (3 jun. 1910).
 23 El Obrero Mexicano (7, 14, y 28 ene. 1910 y 21 feb. 1910).
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 Como se observa por todo lo anterior, El Obrero Mexicano
 constituia un ambicioso proyecto editorial que, a traves de
 sus diversas secciones, servia como un poderoso instrumento
 para influir en el universo de preocupaciones, intereses y
 problemas de los obreros y artesanos capitalinos de la epoca,
 promoviendo la formacion de una nueva organizacion.

 5. La formacion de la SMyM

 a) Las visitas a las fabricas
 Paralelamente a la labor propagandistica del periodico, el

 gobernador Landa desarrollo una intensa campana de visi
 tas personales a las fabricas, talleres y establecimientos co

 merciales de la capital del pais y zonas aledafias para promo
 ver la fundacion de la SMyM. Al mismo tiempo, informaba
 a los duefios de fabricas y talleres de sus propositos y les pe
 dia ayuda economica y apoyo para la nueva organizacion:

 . . .desde hace algun tiempo vengo acariciando la idea de con
 tribuir a la proteccion y la moralizacion de la clase obrera del

 D.F. iniciando el establecimiento de una sociedad que, depen
 diendo de una fundacion de beneficencia privada, impart a a los
 artesanos, tanto hombres como mujeres, los auxilios morales,
 intelectuales y pecuniarios mas propios para satisfacer sus nece
 sidades en determinados casos, y para mejorar, hasta donde sea
 posible, su condition actual.24

 En las visitas del gobernador, que abarcaron una parte
 considerable del total de industrias y establecimientos exis
 tentes en el Distrito Federal y alrededores, se mostro la in
 fluencia de la postura gubernamental para crear la nueva or
 ganization: los discursos de los trabajadores que hablaron en
 los actos de reception al gobernador expresaban la misma
 conception sobre la armonia entre los obreros y sus patrones
 y sobre la necesidad de mejorar su situacion mediante la ele
 vation moral. Tambien daban cumplidamente las gracias

 24 El Obrero Mexicano (29 abr. 1910).
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 tanto al gobernador como a sus respectivos patrones por
 preocuparse por ellos y alentar su organization.25

 En estos actos el gobernador exponia los objetivos de la
 SMyM y conminaba a los obreros a afiliarse a ella. Los pa
 trones veian con buenos ojos esta iniciativa y se mostraban
 enteramente dispuestos a permitir que sus trabajadores par
 ticiparan en ella, como lo manifesto Carlos Chambon, hijo
 del gerente de la fabrica de hilados y tejidos Hipolito Cham
 bon, quien dijo estar dispuesto a "cooperar en esa obra de
 regeneration [. . . ] para impulsar a nuestros obreros a dar su
 contingente con el objeto de formar una sociedad moderna
 de progreso y adelanto".26

 Los trabajadores tambien estaban de acuerdo, como lo ex
 preso el obrero Enrique Tello, de Velas La Moderna: "Nos
 sentimos orgullosos al considerarnos protegidos con el escu
 do de vuestro noble corazon que ha dado cabida a afectos tan
 desinteresados como son los que sirven de guia para el mejo
 ramiento de nuestra condicion moral y materiaT\

 Las relaciones de los obreros con sus patrones eran pre
 sentadas en estas intervenciones no como antagonicas sino

 25 Las visitas, realizadas de octubre de 1909 a enero de 1910 y luego
 reanudadas en marzo y abril de este ano, fueron a: Fabrica de Hilados
 y Tejidos San Antonio Abad, Talleres Valentin Elcoro, Pellandin Shoe
 Co., El Palacio de Hierro, Camas La Nueva Industria, Sombrerena Tar
 dan, Compania Ceramica Mexicana, Herreria Los Industriales, Bonete
 ria La Perfeccionada, Fabricas Guadalupe, La Concordia, Corona, La
 vandena Americana, Fabrica de Hilados y Tejidos La Carolina,
 Tabacalera Mexicana, El Sombrero Colorado, La Union, El Negrito,
 Compania Linera Mexicana, Conservas Clemente Jacques, Hilados y
 Tejidos El Salvador, Talleres Mosler, Bowen y Cook, Fabrica de Puros
 la Rosa de Oro, Hilados y Cerillos La Union, Papelera El Lapiz del Agui
 la, Cigarrera El Buen Tono, Cigarrera Mexicana, Cerveceria La Cen
 tral, El Fenix, Pasamaneria Francesa, Fabricas de Hilados y Tejidos San
 ta Teresa, La Magdalena, La Abeja, La Hormiga y La Victoria, Fabrica
 de Velas la Moderna, Compania Linotipografica y Tejidos de Seda de
 Hipolito Chambon. El Obrero Mexicano (\?-, 8, 22, 29 oct. 1909) (5 y 19
 nov. 1909) (3, 10, 24 y 31 die. 1909) (4 feb. 1910 y 22 abr. 1910).

 26 El Obrero Mexicano (27 abr. 1910). O como Adolfo Prieto, gerente
 de La Victoria, quien ofrecio su apoyo para "la labor en beneficio de los
 obreros que esta emprendiendo el gobernador", num. 19 de El Obrero Me
 xicano (4 feb. 1910).
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 como de cooperation, y agradecian tener patrones conscien
 tes, como sefialo la obrera Luz Sanchez, de Velas La Mo
 derna: "Nuestros jefes nos han ensefiado las grandes venta
 jas que para el obrero ofrecen el trabajo, el orden y la
 honradez". Tambien Reyes Cabrera, de Tejidos Hipolito
 Chambon, agradecia a sus patrones por haber sido benefac
 tores de los obreros y haber implantado en su fabrica el or
 den y la moral.

 Algunos mas, como Nicolas Uribe de La Victoria, se ha
 cian eco de la posicion comiin de los promotores guberna
 mentales de la SMyM y de los patrones, que consistia en no
 dejarse engafiar

 por las tentadoras promesas de los falsos lideres del socialismo,
 los cuales no nos conducirian sino a conflictos esteriles con las
 companias que encauzan nuestras labores. Hemos de preferir
 siempre, en lugar de servirnos de medios violentos o escandalo
 sos [. . . ] apelar al recurso de representacion ante la autoridad
 competente, procediendo dentro del orden mas perfecto.27

 Es dificil establecer la representatividad de estos trabaja
 dores que hicieron uso de la palabra. No se sabe si eran
 lideres naturales, si fueron escogidos libremente entre los
 propios obreros o si hubo alguna injerencia patronal o gu
 bernamental en su designation y en sus discursos. Lo que
 se puede senalar es que esta ideologia de la conciliacion y ar

 monia entre las clases, de las buenas relaciones que busca
 ban tener con sus patrones, y de la confianza y lealtad con
 las autoridades publicas, estaba presente en una medida
 considerable dentro de un sector de las clases trabajadoras
 capitalinas de la epoca; por lo tanto, la propuesta del gober

 27 Discursos de los trabajadores Demetrio Romero (San Antonio
 Abad); Abundio Romo de Vivar (La Nueva Industria); Eulalia Camacho
 (El Palacio de Hierro); Jose Aguilar Carmona (Los Industriales); Ana
 Ruiz (El Buen Tono); J.B. Delis (Compania Ceramica); Nicolas Uribe
 y Porfiria Dominguez (La Victoria); Enriqueta Groth, Enrique Tello y
 Domingo Hernandez (Velas La Moderna); Augusto Fabre, Luz Sanchez
 y Reyes Cabrera (Hilados y Tejidos de Hipolito Chambon). El Obrero Me
 xicano (1? oct. 1909) (26 nov. 1909) (4 feb. 1910) y (27 abr. 1910).
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 nador y la postura ideologica que la acompafiaba eran com
 partidas por un buen numero de trabajadores y por ello
 encontraron eco, y comenzaron a Uegar las afiliaciones y so
 licitudes de ingreso a la SMyM. Paralelamente puede obser
 varse que, desde el principio, hubo afinidad y cercania entre
 el equipo encabezado por el gobernador y un grupo de obre
 ros que se convirtio en promotor de la SMyM con su activi
 dad cultural y proselitismo dentro de las fabricas. Este grupo
 de obreros vieron fortalecida su posicion de liderazgo con el
 apoyo oficial que recibieron. Por tanto, no es sorprendente
 que varios de estos obreros pioneros de la SMyM hayan lle
 gado a la direccion de esta, meses despues, a traves de una
 simbiosis con el equipo del gobernador.

 b) Interludio
 En mayo de 1910 llegaron las primeras afiliaciones; para

 junio de ese afio, un afio despues de que habian comenzado
 las labores de organizacion de la SMyM, esta contaba ya con
 1 300 miembros, pertenecientes a 19 fabricas y estableci

 mientos.28 No obstante, las actividades relacionadas con la
 constitucion de la SMyM bajaron de ritmo, y durante varios
 meses no se hablo de los avances organizativos. En cambio,
 las noticias en el periodico sobre el mundo del trabajo capi
 talino fueron acaparadas por la formacion del Club Instruc
 tive y Recreativo "Guillermo de Landa y Escandon", fun
 dado en el mes de julio, que obtuvo respaldo por parte del
 gobernador y de altos funcionarios como Justo Sierra y Ra
 mon Corral, asi como por las actividades realizadas por
 otras organizaciones importantes que ya existian y que se
 consideraban fraternas, como la Gran Liga Obrera de Pin
 tores, Artistas y Artesanos.29

 Este periodo de receso en la organizacion de la SMyM

 28 El Obrero Mexicano (3 y 10 jun. 1910). Quiza la injerencia patronal
 en la afiliacion de los trabajadores de sus fabricas a la SMyM haya sido
 considerable; en una nota sobre las reuniones de los trabajadores de la
 Compania Linera para afiliarse a la SMyM se informaba que el duefio,
 Geoffry Hammer, vigilaba personalmente a los obreros en las sesiones
 para que hubiera orden, num. 33 de El Obrero Mexicano (13 mayo 1910).

 29 El Obrero Mexicano (1?-, 22 y 29 Jul. 1910).
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 coincidio con la realization de las elecciones de los poderes
 federales, en las que Diaz se reeligio por ultima vez, y con
 las fiestas de celebration del Centenario de la Independen
 cia. Como ha sefialado con enfasis Francois Xavier Guerra,
 el sistema politico porfirista estaba estructurado de tal forma
 que el eje era el poder presidential de Diaz y, en este sentido,
 las elecciones, mediante las cuales legitimaba su permanen
 cia en el poder ?al margen de la fiction democratica que re
 presentaban?, tenian una gran importancia y significaban el
 periodo de mayor actividad de la clase politica. Por tanto, es
 comprensible que otros asuntos que no estuvieran directa
 mente relacionados con la reeleccion hubieran pasado a ocu
 par un lugar secundario.30 Asi, puede suponerse que las
 elecciones y los festejos del Centenario fueron una de las
 causas por las cuales Landa y sus colaboradores disminuye
 ron la actividad organizativa de la SMyM. Tambien puede
 suponerse que, conseguida la reeleccion, a Diaz no le era
 particularmente urgente ni necesaria la politica de acerca
 miento oficial con los trabajadores capitalinos. En todo caso,
 estos fueron meses de espera durante los cuales, en los
 circulos obreros que habian sido influidos por la SMyM,
 tampoco se mostro la presencia del desafio que el maderismo
 comenzaba a preparar contra el regimen porfirista.

 c) Conferencias organizativas
 En octubre de 1910, conseguida la reeleccion de Diaz y pa

 sadas las fiestas del Centenario, Landa y sus colaboradores
 reanudaron e intensificaron sus esfuerzos para formar la
 SMyM. Esto corroboraba que el proyecto de la nueva organi
 zation no se reducia a conseguir apoyo para la reeleccion y
 que buscaba, mas bien, establecer una nueva forma de rela
 tion a mas largo plazo entre el gobierno ?o un sector de
 el? y las organizaciones laborales en la cual el paradigma
 podia ser la SMyM.

 Tomando como punto de partida lo que ya habian conse
 guido, los trabajadores y el gobierno reanudaron los prepara
 tivos. La siguiente etapa fue la realization de una serie de

 30 Guerra, 1985, i, pp. 29-245.
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 conferencias dominicales masivas en salas de teatro y cine
 matografos capitalinos, con asistencia de entre 800 y 1 000
 obreros en cada una. En ellas, los ideologos de la SMyM rea
 firmaron y expusieron mas sistematicamente sus principios
 y sus propositos ante un auditorio concentrado y compuesto
 por muchos de los trabajadores que habian hecho suyo el lla
 mado a organizarse.

 En la primera reunion, celebrada el 16 de octubre, Carlos
 M. Peralta, el principal ideologo del gobernador en este pro
 yecto, se refirio en un largo discurso al exito que habia logra
 do la iniciativa del gobernador: la mayoria de la clase traba
 jadora de la capital habia recogido con entusiasmo la idea de
 constituir una nueva organizacion; un sector minoritario la
 habia rechazado y calumniado sin entender su verdadero
 objetivo, y un tercer sector, de apaticos, se habia mantenido
 al margen. Comentando despues sobre los tres factores pro
 ductivos sefialados por la economia politica ?capital, tierra
 y trabajo?, consideraba al ultimo como el mas importante.
 Por tanto, decia Peralta, era necesario que todas las autorida
 des y la sociedad misma asumieran como una de sus tareas
 la ayuda a los obreros y la elevation de su condition, de ma
 nera que correspondiera a su papel dentro de la sociedad.

 Continuaba exponiendo que si bien los obreros habian co
 menzado a experimentar los beneficios de su organizacion y
 de practicas como el ahorro, esto no era suficiente porque
 "necesitan estimulo y apoyo, necesitan simpatia, necesitan
 ayuda". Consciente de eso, el gobernador emprendio su pe
 regrinar por las fabricas, encontrando una entusiasta acogi
 da a su iniciativa. Que esta era una necesidad lo probaba el
 hecho de haber obtenido el apoyo de los obreros, de sus pa
 trones, de la prensa y de la sociedad en general.

 Asi pues, se podia proceder ya a la constitucion de la so
 ciedad. Sin embargo, los promotores de la SMyM no querian
 imponer los estatutos, reglamentos y conductas y preferian
 escuchar las voces obreras, promo ver las iniciativas de estos
 y ayudarlos. Peralta proponia que se formara un consejo re
 presentative compuesto por un delegado por cada 50 traba
 jadores. Paralelamente, los obreros debian Uenar sus hojas
 de afiliacion, que se les habian proporcionado en sus fabri
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 cas, y nombrar a sus delegados; estos a su vez elegirian a la
 mesa directiva.31

 Las siguientes reuniones preparatorias estuvieron dentro
 de la misma tonica. En la segunda, realizada el 28 de octu
 bre en condiciones similares (gran auditorio, funcion de ci
 ne, varios oradores, tanto colaboradores del gobernador co
 mo representantes obreros), se informo que se habia logrado
 recaudar 500 000 pesos para la fundacion de la SMyM, me
 diante donativos de funcionarios y patrones, de los cuales la
 aportacion mayor (100 000 pesos), habia sido obra de Lan
 da. El obrero Jesus Salas le dio a este las gracias e hizo una
 calurosa apologia de su persona: "es el unico que ha presen
 ciado la ruda tarea de los obreros en los talleres, es el unico
 que ha comprendido los sufrimientos y el unico que ha com
 prendido las necesidades de los obreros".32

 En la tercera reunion, Carlos Peralta dedico la parte cen
 tral de su intervention a resaltar la figura de Diaz, presen
 tandolo no solo como un presidente sensible, protector y de
 fensor de los obreros, sino tambien como proveniente de la
 clase de los trabajadores, que habia tenido en su juventud
 una dificil vida obrera y citaba frases de Diaz:

 El trabajo engrandece a los hombres mientras que el dinero los
 envilece. Muy honrado me siento en vuestra compania y su sa
 ludo es el que mas aprecio; yo no soy hijo de principes, soy hijo
 de obreros y obrero fui yo tambien.33

 Era muy significativa la intention de los ideologos de la
 SMyM por establecer vinculos e identidad entre las autori
 dades ?con Diaz a la cabeza? y los obreros y por presentar
 sus intereses no como ajenos o antagonicos sino como coinci
 dentes. Este era un mensaje reiterado por los organizado
 res de la SMyM, cuyo impacto entre los trabajadores es difi
 cil de medir.

 En la siguiente reunion, Carlos Peralta se esforzo por pre

 31 El Obrero Mexicano (21 oct. 1910).
 32 El Obrero Mexicano (28 oct. 1910).
 33 El Obrero Mexicano (4 nov. 1910).
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 sentarse el mismo como parte de la clase obrera pues en ella
 se habia formado. Ademas, expuso ahi los objetivos de la
 Sociedad: la elevation moral de los obreros (buenos padres,
 buenos esposos), fisica (consiguiendoles habitaciones dignas
 y fomentando la cultura fisica), intelectual (fomentando su
 educacion y la de sus hijos, poniendo enfasis en la education
 tecnica) y civica (haciendolos buenos ciudadanos). Reitera
 ba, como ya lo habia hecho en intervenciones anteriores y
 como lo habia sefialado tambien uno de los futuros dirigen
 tes, Jose Aguilar Carmona, que la SMyM se proponia espe
 cialmente ayudar a mejorar la condition de la mujer y agru
 parla en su seno. Tambien uno de los objetivos inmediatos
 seria buscar la promulgation de una ley sobre accidentes del
 trabajo.34

 d) Constitucion de la SMyM
 Despues de estas reuniones preparatorias, el 9 de diciem

 bre de 1910 se realizo la primera reunion de delegados de
 los trabajadores y empleados que se habian afiliado ya a la
 SMyM. Asistieron 262 delegados (226 hombres y 36 muje
 res), que decian representar a mas de 12 000 trabajadores
 pertenecientes a 79 fabricas, talleres y establecimientos in
 dustriales y comerciales de la ciudad de Mexico,35 es decir,

 34 El Obrero Mexicano (11 y 18 nov. 1910).
 35 Los delegados, hombres y mujeres, provenian de las siguientes fa

 bricas, talleres y establecimientos: Pellandini e Hijos (tres hombres); Va
 lentin Elcoro (tres hombres); Fabrica de Cintas de Alberto Arellano (dos
 hombres, una mujer); El Sombrero Colorado (dos hombres); Zapateria
 Americana (tres hombres); Ignacio Cima (dos hombres); Fabrica de Ci
 garros y Puros El Negrito (tres hombres); Lavanderia Higienica (dos mu
 jeres); Fabrica de Tapones de Corcho (dos hombres, dos mujeres); Com
 pafiia Harinera de Mexico (cinco hombres); La Carolina (seis hombres);
 Mosler, Bowen and Cook (dos hombres); La Rosa de Oro y El Credito
 (dos hombres); Talleres del FFCC Hidalgo (tres hombres); El Sombrero
 de Palma (un hombre); Pasamanena Francesa (cuatro hombres); El
 Fenix (dos hombres, dos mujeres); Compania Cerillera La Central (tres
 hombres, tres mujeres) Cerveceria Central (dos hombres); The National
 Iron and Steel Co. (cuatro hombres); Compania Harinera (ocho hom
 bres); Curtiduria de Sebastan Garcia (dos hombres); Compania Indus
 trial El Salvador (dos hombres, dos mujeres); Tabacalera Mexicana (tres
 hombres, una mujer); La Europea (un hombre, una mujer); Talabarteria
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 aparecia representada una parte muy considerable de los
 trabajadores capitalinos.

 Por desgracia, no se sabe como fueron electos estos dele
 gados, ni tampoco si eran representantes de todos los que la
 boraban en sus respectivos centros de trabajo o solo de
 aquellos que se habian afiliado a la SMyM, ni que tanto ha
 bian participado en la eleccion los trabajadores de cada sitio.
 Segiin habia quedado establecido previamente, cada 50 tra
 bajadores nombrarian a un delegado, pero no es posible sa
 ber si este requisito se cumplio cabalmente; en todo caso, la
 reunion era bastante amplia y, en cierto sentido, representa

 de Rafael Gutierrez (un hombre); Fabrica de Rebozos de Atenogenes Ga
 llardo (un hombre); Fabrica de Rebozos de Francisco Torres (un hom
 bre); Tejidos de Seda de Hipolito Chambon (tres hombres); La Moderna
 (seis hombres); Fabrica de Velas El Toro (dos hombres, dos mujeres);
 Chocolates Modelo (dos hombres); Compania Destiladora (un hombre);
 Talleres del FFCC Central (tres hombres); El Buen Tono (ocho hom
 bres); El Palacio de Hierro (seis hombres); El Lapiz del Aguila (tres hom
 bres); American Box and Tag (un hombre); American Book and Printing
 (dos hombres); Fundicion Artistica (tres hombres); Gran Fabrica de Per
 fumeria (dos mujeres); Schondube und Neugebauer (dos hombres); Ca
 rroceria de Sanchez y Resano (dos hombres); Fundicion de Pino y Bronce
 de Pino y Duran (dos hombres); La Carpeta (tres hombres); Sederia y
 Corseteria Francesa (tres mujeres); Los Industriales (cuatro hombres);
 Impresora de Estampillas (cuatro hombres); Compania Maderera Excel
 sior (cuatro hombres); Fabrica de Loza (cuatro hombres); Ebanisteria y
 Carpinteria Francesa (tres hombres); Bouligay and Smith (tres hombres);
 Fabrica Nacional de Armas (cinco hombres); Fundicion Las Delicias (tres
 hombres); La Monserrat (tres hombres); Boneteria de Olegario Ordeig
 (cinco mujeres); Cobreria de Palmo Palmieri (dos hombres); Maestranza
 Nacional de Armas (cinco hombres); Carpinteria Francesa (tres hom
 bres); La Perfeccionada (siete mujeres); La Corona (un hombre, una mu
 jer); Fundicion Nacional de Artilleria (tres hombres); Talleres de Graba
 do de Candido Quesada (dos hombres); Santa Teresa (cuatro hombres);
 La Abeja (tres hombres, una mujer); Tardan Hnos. (cuatro hombres);
 Curtiduria El Progreso (tres hombres); San Antonio Abad (ocho hom
 bres); Calzado El Leon (dos hombres); Puros La Reina (tres hombres);
 La Victoria (cinco hombres); Mosaicos Quintana Hnos. (cuatro hom
 bres); La Gran Union (cuatro hombres); Alfredo Mestas y Cia. (cuatro
 hombres); La Concordia (una hombre, dos mujeres); Drogueria Felix y
 Cia. (un hombre); La Guadalupe (cinco hombres); Diario Oficial (cuatro
 hombres); La Hormiga (cinco hombres). El Obrero Mexicano (23 die.
 1910).

 
��������������������� 



 SOCIEDAD MUTUALISTA Y MORALIZADORA DE OBREROS 145

 tiva, contando tacitamente con la anuencia de los patrones,
 quienes antes habian dado a conocer la lista de delegados.

 En la reunion, presidida por el gobernador Landa, se dio
 a conocer el reglamento de la SMyM, que habia sido elabo
 rado por los representantes de Landa. Luego se informo que
 otro objetivo de la reunion era elegir a una comision de obre
 ros para que lo estudiara. Como varios de estos argumenta
 ron que no se conocian entre si y que por lo tanto no podian
 nombrar dicha comision, el propio gobernador lo hizo, nom
 brando a Griseldo Gonzalez, Jesus Salas, Abundio Romo de
 Vivar, Vicente Cano y Genaro Garibay, todos ellos obreros
 que habian tenido contacto previo con Landa, ya fuera a tra
 ves de las representaciones teatrales que algunos de ellos or
 ganizaron para promover la SMyM, ya por sus colaboracio
 nes periodisticas en El Obrero Mexicano o por sus discursos en
 las visitas a las fabricas. Esta comision se reunio con el go
 bernador en sesiones de trabajo para revisar los estatutos, y
 estuvo de acuerdo totalmente con la propuesta que este les
 habia presentado.36

 Despues se convoco a asamblea de todos los delegados pa
 ra nombrar a la mesa directiva de la SMyM. A diferencia de
 las anteriores reuniones, esta vez si hubo una gran polemica.

 Muchos de los delegados, al no tener contacto previo con los
 delegados de las otras fabricas y establecimientos, proponian
 para la mesa directiva, a obreros de su propia fabrica; otros
 propusieron a Carlos Peralta, el principal colaborador de
 Landa en el proyecto, pero se les aclaro que estatutariamente
 solo podian ser electos trabajadores. Como hubo tres asam
 bleas sucesivas en las que los delegados no pudieron nom
 brar la Mesa, a peticion de algunos de ellos se decidio dejar
 en manos del gobernador la eleccion, con un matiz que pro
 puso el mismo Landa: nombraria a 15 delegados y estos, li
 bremente, en sesion presidida por el, elegirian a la mesa di
 rectiva. Asi se hizo y esta quedo compuesta como sigue:
 Griseldo Gonzalez (presidente), Vicente Cano (vicepresi
 dente), Jose Aguilar Carmona (primer secretario), Genaro
 Garibay (segundo secretario), Francisco Cruzado (primer

 36 El Obrero Mexicano (9 y 16 die. 1910).
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 prosecretario), Reyes Cabrera (segundo prosecretario).37
 Una vez hecho esto, Landa indico a la Directiva las funcio
 nes y las tareas que debia cumplir.38

 Como se observa, la injerencia gubernamental durante
 todo el proceso habia sido absoluta. No solo era simpatia,
 acercamiento o preocupacion por parte del poder central ha
 cia los asuntos del trabajo. Era tutelaje, paternalismo, patro
 cinio, intervention directa: el gobierno organizando a los
 trabajadores. Por una parte, esta situacion, mostraba la capa
 cidad oficial para influir de manera decisiva en los asuntos
 organizativos de las asociaciones de trabajadores de la epoca
 al grado de crear una asociacion nueva, que probablemente
 era la mas numerosa, con una estructura, una ideologia y
 una direccion acordes con los propositos gubemamentales
 y que, ademas, tenia el visto bueno de la mayoria de los pa
 trones. Por otro lado, mostraba tambien la debilidad de un
 sector de las asociaciones obreras, que manifestaba asi su
 inexperiencia, su nula autonomia, su dependencia, su suje
 cion a una ideologia y a una practica colaboracionistas, ex
 presadas tanto en su confianza y subordination al gobierno
 como en su simpatia y buena disposition hacia sus patrones.
 Por lo menos esta era la imagen que se mostraba en la evolu
 tion que se habia seguido para organizar a la SMyM.

 Despues de decadas de incipiente organizacion, de expe
 riencias de lucha periodicas que habian tenido su cenit en la
 oleada de huelgas del periodo 1906-1907 que culmino con
 la masacre de Rio Blanco y sus consecuencias, la alianza
 con el gobierno, el colaboracionismo con patrones y duefios
 y la adoption de un mutualismo moralizante seguian siendo,
 para un sector de los trabajadores capitalinos, una buena tac
 tica para buscar mejoras a su situacion, a juzgar por su masi
 va incorporation a la SMyM.

 37 El Obrero Mexicano (30 die. 1910) y (6 ene. 1911). En cierto sentido,
 Abundio Romo de Vivar, quien se habia destacado como uno de los prin
 cipales promotores de la SMyM desde el principio, se autoexcluyo, al no
 estar de acuerdo en que fuera el gobernador quien nombrara a la mesa
 directiva.

 38 Esta mesa directiva era provisional, y debia convocarse a elecciones
 para la definitiva, seis meses despues.
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 Mientras la mesa directiva discutia el reglamento interior,
 Landa se reunio con los gerentes de las fabricas para que ex
 presaran sus puntos de vista y propusieran medidas para for
 talecer a la SMyM. En esta reunion los invito a colaborar
 con la Sociedad, a formar parte del patronato, a hacer dona
 ciones y a participar en una labor que tambien les convenia:

 . . .desde el momento en que los industriales son los directa
 mente beneficiados con el trabajo del obrero, por razon de que
 a mayor aptitud y dedication del trabajador corresponde mayor
 rendimiento en sus tareas, y en consecuencia, mayores prove
 chos para la industria [. . . ] los industriales deben coadyuvar,
 practica y activamente, al mayor desarrollo de la agrupacion.

 Un obrero sano, fuerte, sin vicios ni debilidades que lo fa
 tiguen en el trabajo, produce una tarea diaria de gran rendi

 miento y utilidades, cosa contraria a lo que resultara con el
 trabajo del obrero debil, vicioso o enfermo.

 Landa finalizaba su intervention exhortando a los geren
 tes a prestar mayor atencion a los nifios obreros, y les pedia
 que en lugar de ponerlos a trabajar, los mandaran a las es
 cuelas que promoveria la SMyM.39

 La mesa directiva, en tanto, continuo trabajando sobre el
 reglamento interno. Al termino de ocho sesiones, efectuadas
 en el mes de febrero de 1911, donde los miembros tuvieron
 dificultades para sesionar a causa del horario nocturno ?lo
 cual habia provocado que varios obreros no asistieran?, pi
 dieron el apoyo de Ponciano Peralta y dieron fin a una pro
 puesta de reglamento. En este se establecia que se elegiria un
 delegado por cada cien trabajadores; podrian nombrar dele
 gados quienes tuvieran entre 18 y 21 afios, pero no podrian
 ser electos si no eran mayores de 21; las mujeres trabajadoras
 podrian ser delegadas pero no podrian ser parte de la mesa
 directiva. Despues detallaban todo el tipo de ayudas materia
 les y auxilios que recibirian los miembros de la SMyM en ca
 so de accidentes, de enfermedades, de incapacidad para la

 39 El Obrero Mexicano (20 y 27 ene. 1911).
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 borar, de muerte, etc., estableciendo la forma en que se les
 ayudaria a ellos y a sus familiares.

 En el reglamento tambien se reafirmaron los propositos
 moralizantes y civicos enunciados y reiterados en las paginas
 de El Obrero Mexicano; se hizo explicita la prohibition de dis
 cutir sobre politica y religion; se sefialo otra vez que sus
 miembros tenian que ser obreros ejemplares y que para afi
 liarse a la SMyM tenian que acreditar su buena conducta

 mediante una constancia firmada por el dueiio o encargado
 de su centro de trabajo.40

 El reglamento en cuestion recogia la tradicion y la expe
 riencia de las organizaciones mutualistas, que eran el refe
 rente y el modelo que habia inspirado la constitucion de la
 SMyM: ayudas pecuniarias de diverso tipo para sus agremia
 dos y sus familias en caso de enfermedad o muerte, caja de
 ahorros, escuelas, capacitacion, etc. Llama la atencion en es
 te documento las restricciones para los trabajadores jovenes
 y para las mujeres. Respecto a lo primero, tal vez se debia
 a que pensaban que el tipo de obrero responsable, que era
 su ideal, podia estar refiido con la juventud y que, por tanto,
 era necesaria una mayor experiencia y madurez que se iban
 dando con los afios y con la familia. En cuanto a las restric
 ciones a las mujeres, los redactores del reglamento reflejaban
 la posicion discriminatoria tradicional y constante que las

 marginaba de los puestos de representacion y direccion,
 mostrando asi que los llamamientos a dar atencion especial
 al trabajo femenino y promover su desarrollo y organizacion
 en realidad habian sido algo fundamentalmente propagan
 distico. No era facil ?al margen de que hubieran tenido in
 tenciones reales de alentar y permitir una mayor participa
 tion femenil? pasar de los discursos a los hechos en relacion
 con la cuestion femenina. Por lo demas, la escasa representa
 cion femenil entre los delegados, su exclusion de la mesa di
 rectiva y la poca participation que tuvieron en los debates no
 hacian sino reafirmar esta postura estatutaria que explicita
 mente las hacia a un lado de la direccion obrera.

 Concluido y aceptado el reglamento, se inauguro oficial

 40 El Obrero Mexicano (24 y 31 mar. 1911).
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 mente la SMyM. Esto ocurrio el 21 de abril de 1911. La nue
 va organizacion obrera tomaba cuerpo casi dos aiios despues
 de los primeros esfuerzos del gobernador y su equipo. Natu
 ralmente, como correspondia a una organizacion alentada
 tan decididamente por el gobierno, la ceremonia oficial de
 inauguration estuvo presidida por Porfirio Diaz, a quien se
 distinguio como presidente honorario de la SMyM. Este
 anuncio apoyo economico y mostro su beneplacito por la so
 ciedad obrera. Genaro Garibay, en representacion de la
 SMyM, agradecio dicho apoyo y solicito a Diaz que el 30 de
 abril fuera declarado "dia del festival del trabajo".41 Carlos
 Peralta no desaprovecho la oportunidad para hacer una
 apologia de Diaz en su version obrerista.42 Asi se daba paso
 a la constitucion oficial de la SMyM. El proyecto de Landa
 y su equipo alcanzaba finalmente materialidad.

 e) Actuacion de la SMyM
 Sin embargo, los tiempos en que ocurria todo esto no eran

 los mejores para el regimen, ni para los propositos con que
 se habia fundado la nueva sociedad, ni tampoco para las ex
 pectativas de sus afiliados. Cuando se constituyo la SMyM el
 regimen porfirista se encontraba en los estertores de su ago
 nia. Desde noviembre del afio anterior, la rebelion maderista
 se habia ido extendiendo desde los lejanos estados nortefios
 hacia el resto del pais. Al principio la insurrection no recibio
 mayor atencion en el semanario. Sin embargo, a medida que
 crecia, poco a poco se fueron colando noticias de ella: era
 una revuelta local, los obreros debian permanecer tranquilos
 y al margen, el gobierno se encargaria de imponer el orden.
 Cuando el desafio maderista fue mayor, a principios de 1911,
 en El Obrero Mexicano se comenzo a apoyar explicitamente al
 regimen, defendiendo la permanencia de Ramon Corral en
 la presidencia de la Republica y criticando a quienes desde

 41 Es significativa la intention de los lideres de la SMyM de no con
 fundirse ni hacer causa comun con las organizaciones socialistas e interna
 cionalistas, para las cuales, desde la ultima decada del siglo xix, el pri
 mero de mayo era la fecha mas importante para los trabajadores y en la
 cual celebraban el dia del trabajo de diferentes formas.

 42 El Obrero Mexicano (21 abr. 1911).
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 las filas del porfirismo consideraban que sacrificando a Co
 rral se podria aplacar la insurrection.43

 El periodico y la SMyM, no obstante, solo fueron utiliza
 dos directay timidamente al final, para defender al regimen
 porfirista. Este, ademas de la solution militar con la que in
 tento desbaratar la revolucion maderista, se vio totalmente
 incapaz de dar una respuesta politica al desafio y de reagru
 par sus bases de apoyo, batiendose en retirada y desmoro
 nandose en poco tiempo.44

 Dentro de este panorama Carlos Peralta propuso formar
 batallones obreros de voluntarios, que actuarian solo en caso
 de que el conflicto armado se extendiera y ocurriera una in
 tervention extranjera. La iniciativa fue aceptada por la mesa
 directiva obrera y se decidio efectuar practicas militares los
 domingos con los trabajadores que por iniciativa propia se
 ofrecieran. La primera practica tuvo lugar el 12 de mayo, y
 a ella asistieron obreros, empleados de comercio y "antiguos
 reservistas" que habian formado parte del experimento de
 reorganization militar emprendido por Bernardo Reyes
 nueve afios atras.45

 Hubo todavia una segunda practica militar el 19 de mayo,
 antes de que el regimen porfirista capitulara el 26 de ma
 yo, luego de la captura de Ciudad Juarez por las fuerzas

 43 El Obrero Mexicano (17 y 24 feb. 1911) (3 y 27 mar. 1911).
 44 La mejor obra sobre la insurrection maderista, que muestra como

 en poco tiempo esta se convirtio en una insurrecion que abarco a una par
 te considerable del territorio nacional y que desbordo militarmente al
 ejercito porfiriano, haciendo imposible el sostenimiento del regimen, es la
 tesis doctoral de Portilla, 1982.

 45 Aunque se carece de cifras para medir la importancia de esta inci
 piente movilizacion promovida en favor del regimen ?que por lo demas
 no parece haber sido importante y que muestra la debilidad politica del
 sistema porfirista?, es significativo constatar en ella la participation de
 los antiguos reservistas, con los cuales se apreciaba la importancia que
 seguia teniendo en algunos sectores el reyismo, a pesar de que Bernardo
 Reyes habia preferido el exilio antes que impugnar el regimen de Diaz.
 Con la participation de antiguos reservistas se mostraba tambien una
 fractura entre los sectores que habian sido las bases de apoyo del reyismo
 pues, como se sabe, una parte importante de los cuadros que participaron
 en el se incorporaron al maderismo y a la Revolucion.
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 maderistas.46 Una semana despues, los obreros iban a des
 pedir a Landa, quien marchaba a Europa no sin antes haber
 dicho a los delegados que continuaran trabajando por el en
 grandecimiento de la SMyM.47

 Con la caida de Diaz y el exilio de la mayoria de sus fun
 cionarios se cerraba una etapa de la SMyM, que habia naci
 do bajo la tutela del gobierno. No le alcanzo el tiempo para
 desarrollar, con el apoyo oficial, los propositos para los que
 habia sido concebida. Tampoco al gobernador Landa le al
 canzo el tiempo para ver la consolidation y el fortalecimiento
 de la organizacion a la que habia dedicado tantas energias.
 Su esfuerzo pionero e inedito dentro del porfiriato por su
 magnitud y sus resultados, que senalaban una ruta de inter
 vencionismo estatal dentro de las relaciones obrero-patrona
 les y particularmente dentro de las organizaciones obreras,
 se quedo trunco a consecuencia de la Revolucion.

 La SMyM continuo actuando luego de la caida del regi
 men porfirista. De hecho estaba apenas en sus comienzos,
 aunque su situacion de organizacion privilegiada hubiera si
 do abortada por la Revolucion. Asi pues, tuvo que conti
 nuar, aunque en condiciones diferentes, tratando de ayudar
 a sus agremiados. Los primeros auxilios economicos y pecu
 niarios para obreros que enfermaron o murieron en esos dias
 los realizo a mediados de mayo. A fines de ese mes estallo
 una huelga en Rio Blanco y los trabajadores huelguistas pi
 dieron apoyo a la SMyM. En concordancia con la postura
 contra las huelgas que habian sostenido los ideologos de la
 SMyM en las paginas de El Obrero Mexicano, la mesa directiva
 les contesto que no podia ayudarles directamente, pues eso
 seria "actuar como sindicato, lo cual esta completamente
 fuera de nuestro programa". Empero, ofrecian utilizar sus
 buenos oficios para Uegar a un acuerdo con sus patrones, se

 46 El Obrero Mexicano (28 abr. 1911) (5, 12 y 19 mayo 1911).
 47 El Obrero Mexicano (2 jun. 1911). En la despedida de Landa, Carlos

 Peralta, en emotivo discurso, sefialo que "si todos los gobernantes se hu
 bieran posesionado de su verdadero papel y su conducta hubiera sido el
 reflejo de la del sr. Landa y Escandon no se hubieran visto esos densos
 nubarrones en el cielo de mi patria". Aguilar Carmona se refirio a el ahi
 mismo como "padre benefactor".
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 fialando que, para posteriores ocasiones, se solicitara su in
 tervention antes de iniciarse las huelgas, pues una vez esta
 Uadas estas "ninguna indication atenderemos".48 Con es
 tas posiciones reafirmaban la ideologia a la que se habian
 adherido y la senda por la que caminarian: apoyarian los au
 xilios mutuos, la elevation moral, pero no el enfrentamiento
 con los duenos de las fabricas ni con el gobierno. Si la
 SMyM permanecia, consolidandose y desarrollandose, seria
 sobre la misma base de la que habia nacido: el apoyo oficial,
 la simpatia y el apoyo patronales. Pero en la coyuntura poli
 tica del momento, estas condiciones ya no dependian de la
 SMyM, sino del nuevo gobierno y de la relacion que se esta
 bleciera entre este y los propietarios de fabricas y comercios.

 Los meses que siguieron fueron de transicion para el pais
 y para la SMyM. Durante el gobierno interino de Leon de
 la Barra y los primeros meses del maderismo, la problemati
 ca obrera y sus relaciones con el gobierno y los patrones no
 alcanzaron a delinear nuevas bases ni perfiles. En noviem
 bre de 1911, con Madero como presidente del pais, se creo
 el Departamento del Trabajo, una instancia especial que
 atenderia los asuntos obrero-patronales. En esos meses y los
 siguientes se desarrollo una nueva oleada de movilizacion y
 organizacion a nivel nacional, encabezada una vez mas por
 las fabricas textiles. En muchas de las fabricas que participa
 ron en este ascenso habia trabajadores afiliados a la SMyM.
 Sin embargo, estas movilizaciones no obtuvieron el apoyo
 de las dirigencias de las organizaciones mutualistas tradicio
 nales como la SMyM y la Gran Liga Obrera de Artistas,
 Pintores y Artesanos, las dos organizaciones mas grandes de
 fines del porfiriato. Sin embargo, no puede hacerse abstrac
 tion de que estas organizaciones obreras representaban a un
 sector importante de las clases trabajadoras capitalinas y re
 flejaban, por tanto, la ideologia y actitud de una buena parte
 de sus agremiados. Los miembros de la SMyM continuaron
 desarrollando sus actividades cotidianas sin el apoyo oficial
 y tratando de conseguir mejores condiciones laborales y or
 ganizativas. Para la SMyM, empero, una etapa se habia ce

 48 El Obrero Mexicano (26 mayo 1911) y (2 jun. 1911).
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 rrado. Si conseguia sobrevivir y desarrollarse practicando su
 mutualismo "sano y provechoso" y su eolaboraeion con el
 gobierno y los patrones, seria adaptandose a las nuevas con
 diciones en que entraba el pais, con nuevos gobernantes y
 viejos problemas.
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