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P. R E S E N T A C I O N 

El presente trabajo lleva como ftn recobrar la otra histo

ria del capitalismo: la lucha de los trabajadores y explotados 

de este pa!s, A trav@s del an!lisis del caso Euzkadi tratar de 

dilucidar acerca de las motivaciones existenciales concretas -

que impulsan a los trabajadores a organizarse en la defensa de 

sus intereses inmediatos; encontrar los elementos de acci6n p~ 

lttiCa q~e aparecen como constantes en la lucha de los explot! 

_dos y las causas de los triunfos o derrotas en determinadas -

circunstancias hist6ricas. Analizar las situaciones coyuntura

les que han permitidg avances y retrocesos al movimiento obre

ro y balancear cuáles han sido los rm!todos a los que ha recu-

rrido los enemigos de la clase obrera, es decir, los patrones, 

el Estado y los lideres charros, para intentar reprimir o me-

diatizar los movimientos de los trabajadores. 

Es importante;· en el C!aso que nos ocupa, rescatar la "!Iis

toria de la Lucha de los Trabajadores de Euzkadi" (1935-1985)

para la memoria der movimiento obrero, por las particularida-

des que el sindicato de Euzkadi reviste. En su larga lucha de 

m!s de 50 años, este ndcleo de trabajadores ha alcanzado una -

relativa independencia de las centrales charras, del control -

del Estado y del dominio de los Capitalistas Norteamericanos -

y, al mismo tiempo, han logrado niveles salariales mas altos 

qoo el resto d> la clase oorera. Sin eni:>an;¡o, esto no les ha inpedido OC11-

tinuar en su l\X:ha contra el capital, en apoyo solidario c::in la locha d> -

otros trabajadores: y en el constante batallar por <Em:x:mtizar y fortale

cer su organizaci6n gremial. 



Para efectos de an&lisis la historia vivida por los traba

jadores de Euzkadi la h.e dividido en 4 etapas hist6ricas en que 

se ha desarrollado el movimiento obrero mexicano y en los cuales 

hemos insertado la historia de la lucha de los trabajadores de -

Euzkadi1 la primera, el periodo de la qran crisis y la etapa ca! . ' 
~ .. 

denista (1929-1939) 1 la sequnda; La Sequnda Guerra Mundial y -

el "desarrollo estabilizador" (1940-1959): la tercera, "La In 

surgencia sindical d~ los años setenta" (1970-1981); la cuar-

ta "Jia Crisis de los ochenta" (1981-1986) 

El desarrollo del trabajo ha sido fundamentalmente en base 

a entrevistas directas con dirigentes, exdirigentes, ex-activi! 

tas, complementando con testimonios escritos de primera fuente. 

Los entrevistados para la primera fase: Miguel S4nchez, JesOs 

Oláquibel, Federico Arroyo, Anqel Orteqa y Manuel Ru!z Zepedar -

para la segunda: San~iago Gonz4lez, Mario Dom!nguez Avalas, An-

gel Ortega y Federico Arroyo; la tercera: Mario Domínguez Avalos, 

Domingo Ju4rez, Roberto Mendoza, Ram6n Guerrero, Ram6n Lazcano, 

Pedro LOpez, ~esOs Torres e Ignacio Ram!rez; cuarta: Roberto Men 

doza, Ram6n Guerrero, Pedro L6pez y JesOs Torres. 

Hago public6 reconocimien.to al Dr. Javier Aguilar, asesor -

del trabajo, iqualmente mi qratitud al compañero Emiliano ~. por 

sus agudas observaciones y en especial al compañero Liberato Te

rSn Olqu!n, ejemplo del intelectual honesto, por su inapreciable 

ayuda. Adem4s quiero aqradecer al Instituto qe Inveatiqaciones -

Econ6micas y Sociales de la U.A.S. la ayuda prestada y en parti

cular al M.C. Rub6n Burqos Mej!a y M.C. Florencia Posadas Sequra, 

Coordinadores del citado instituto respectivamente en el tiempo 



que elabor~ el, trabajo. Así mismo mis respetos m4s sinceros al -

personal administrativo del IIES, ya que sin su ayuda no hubiera 

sido' posible sacar en los tiempos requeridos el trabajo, en esp!! 

cial a las compañeras Maurilia Torres Prieto y María Guadalupe -

Soto ~amargo. 

Por Oltimo, las consideraciones políticas que se despren. 

den del trabajo, así como sus alternativas, son de mi entera re!_ 

ponsabilidad. Espero que la investigaci6n sirva a la lucha de -

los trabajadores en general•y en particular a los de Euzkadi, 

así como a los estudiosos del tema. 

F R A T E R N A L M E N T E 

Culiac4n, Sinaloa, Diciembre de 1986 

EL AUTOR 
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CAPITULO I. "ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA Y EL SINDICA'IO" 

I.I. BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA COMPAllIA GOODRICH 

EUZKADI 

En 1924 surge la Sedalia, S.A., empresa dedicada a la pro

ducci6n de alpargatas y, en menor medida, de zapatos tenis. El 

capital era de ori9en español de la familia Pastor Larrea, cuyo 

representante, el señor Angel Urraza, hab!a tra!do a un grupo -

de trabajadores de Torre6n, Coahuila, a trabajar a la empresa -

que hoy administraba, después de que le habían expropiado los -

campesinos una hacienda en esa regi6n. La SEDALIA al iniciar 

sus actividades contaba con 110 trabajadores, en su mayor!a mu

jeres.Y 

En abril de 1927 se fusiona La Sedalia, S.A. con una pequ~ 

ña fábrica de tac6n de hule de capital nacional. La segunda em

presa, cuyo propietario es el señor Angel Gonz~lez, de hecho es 

absorbida por el capital español; surge as! la Compañ!a Manufa.2,. 

turera de Artefactos de Hule Euzkadi, S.A. El ntlmero de trabaj_! 

dores aumenta a 700, de los cuales 400 eran mujeres, y cambia -

la producci6n de acuerdo a la concepci6n que del mercado ten!a 

Angel Urraza, quien sigui6 siendo el representante de la nueva 

compañ!a. Su juicio al respecto era: 

en menor medida alpargatas y tacones 

fundamentalmente 

de hule}_/ 

tenis y -

Para 1932, la Manufacturera Euzkadi, se asocia a la B.F. -

Goodrich International, que aporta maquinaria y tecnolog!a, pa

ra la fabricaci6n de llantas, siendo el 1°,de junio de 1933 la 
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fecha en que se fabrica la primera llanta Goodrich Euzkadi Sil

verTown medida 4. 75-19 de seis cuerdas, para auto. Esta nueva 

tendencia en' la producci6n de llantas y c4maras va a llevar a -

que la Compañ!a Manufacturera de Artefactos de Hule Euzkadi, s. 

A., se asocie con la S.F. Goodrich International, de capital 

norteamericano, e inicia pruebas con maquinaria de esta transn~ 

cional, hasta que finalmente el 22 de enero de 1936 se llega a 

la fusi6n formal, se liquida el capital del señor Angel Gonz!-

lez; surge as! la Compañ!a Hulera B.F. Goodrich Euzkadi, S.A. -

El domicilio fue el que 

Alberto No. 36, Colonia 

actualmente ocupa 
.. 3/ Anahuac, D.F.-

la planta No. 1; Lago 

Con la fusi6n del capital norteamericano, la empresa deno

ta un crecimiento en todos los 6rdenes: aumenta en n~mero de 

trabajadores a 950, donde el sector femenino segu1a siendo may,2_ 

ritario aunque con espaso margen. Para estas fechas, se tend1a 

firmemente hacia la producci6n de llantas y cámaras, bandas y -

mangueras industriales, lo cual va a ser dominante en 1938 a 

partir de que el Consejo de Administraci6n participan empleados 

norteamericanos de la B.F. Goodrich Internationa1.!I 

A principios de 1942 la transnacional cuenta con el compl~ 

to control de la empresa y expulsa a 700 trabajadores que labo

raban en la producci6n de tenis y tac6n de hule, dejando s6lo a 

350 que estaban en la producci6n de llantas y c!rnaras. A juicio 

de los extrabajadores entrevistados, la e'xpulsi6n masiva se de

bi6 a que la transnacional se querta deshacer de los trabajado

res que hablan formado el sindicato rojo, as! como al claro pr~ 

p6sito de cambiar la orientaci6n exclusiva de la producci6n de 
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llantas y cámaras, lo cual era un requerimiento de primer orden 

para la industria bélica de esa época. Una vez despedidos los -

trabajadores mencionados de inmediato se contrata nuevo perso-

nal y se instala nueva maquinaria para la producci6n de llantas 

y cámaras.2/ 

La Segunda Guerra Mundial, en la que nuestro país partici

pa, posibilita la expansión de la industria hulera. En la medi

da que exist!a un férreo control de los trabajadores por parte 

de la CTM ·y un clima de violencia por parte del gobierno de Ma

nuel Avila Carnacho, Una de cuyas manifestaciones fue la masacre 

a los trabajadores del Sindicato de Industria de Guerra. La gu! 

rra f avoreci6 a los mÓnopolios llanteras norteamericanos para -

instalarse en nuestro país: la Compañía B.F. Gaodrich Euzkadi, 

S.A. La Compañía Hulera Good Year oxo, S.A., La Compañía Hulera 

Firestone El Centenario, S.A., la Compañía Hulera General Popo, 

S.A. y la Compañ!a Hulera Uniroyal, S.A. 

En la empresa Goodrich Euzkadi, una vez terminada la segun 

da guerra mundial, la produc~i6n decae y se hace m4e competiti

va a partir de que se restringe el mercado de llantas y c~maras, 

Nuevamente se expulsa a 600 trabajadores y quedan 443, a los 

cuales les recae un ritmo mayor de explotaci6n debido a que se 

introducen innovaciones tecnol69icas que aumentan el ritmo de -

productividad permitiendo a la empresa mantenerse como líder. -

Siguiendo en este ritmo competitivo la Euzkadi saca por primera 

vez al mercado, en 1952, la llanta sin cámara, lo que le peani

te colocarse a la cabeza de la industria bulera. Esta expansi6n 

en el mercado lleva a la empresa a aumentar el nGmero de obre--
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ros a 1,000 y a diversificar su producci6n de llantas de autos, 

camiones, tractores, motos y bicicletas.~/ 

A partir de 1962 la industria llantera tiene un repunte en 

un proceso paralelo a la expansi6n de la industria automotriz. 

La pol!tica del gobierno mexicano de dar mayores incentivos a -

la inversi6n extranjera es aprovechada por la compañia Euzkadi 

e instala una nueva planta de San Juan Ixhuatepec Estado de M~-

xico: las plantas 2 y 3, mejor conocida como "LA PRESAºi as! se 

aumenta el namero de trabajadores a 1,600 y diversifica la pro

ducci6n a la anterior e incluye bandas planas y losetas vin!li

cas y asfálticas y mangueras industriales.1/ 

En 1965, inicia la construcci6n del edificio que ocupan 

las actuales oficinas generales, centro neurálgico de las oper!. 

ciones administrativas de esta gran transnacional, como expre-

si6n del crecimiento de la empresa. Las oficinas son inaugura-

das en 1966, con domicilio social Lago Xochimilco 364, Col. An! 
8/ huac en el D.F.-

En 1970, debido a un nuevo repunte de la industria automo

triz la industria llantera recobra nuevos br!os. La compañ!a ·

Euzkadi, inicia la construcci6n de una nueva planta, de la que 

será la moderna planta de llantas más grande de Am~rica Latina, 

ubicada en El Salto, Jalisco, la planta ntímero 4 (p"4). Esta - -

planta fue inaugurada oficialmente el 8 de mayo de 1972, aprov~ 

chando nuevamente la pol!tica del gobierno mexicano que, en es

ta ocasión, se manifiesta como i~pulsor de una política de des

centralizar la industria del valle de M~xico y para ello, ofre-

ce a las empresas que se instalen en provinciaexcentarlas de ifil 
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puestos hasta por 20 años de todo lo producido en ellas.~/ 

La C!a. Euzkadi motivada por lo anterior y aunado al cono

cimiento de que la fuerza de trabajo es m4s barata en provincia 

y m4s manejable si ésta proviene del medio rural (como es el C! 

so de p4), por no contar con experiencia fabril y sindical, por 

lo que aprovech6 la oferta. 

La compañía Euzkadi para mantenerse a la cabeza en el mer

cado nacional de llantas produce, en 1970, la primera llanta r! 

dial; qu~ s6lo se produc!a en Europa y E.u., con lo anterior -

nuevamente se convierte en el l!der de ventas de la industria -

llantera. Es también en esta época en que la compañ!a hace una 

divisi6nd! la produc~i6n en sus plantas: a las plantas l y 4, -

les asigna la producción de llantas .y a las plantas 2 y 3, las 

bandas, losetas vin!licas y asfAlticas y toda clase de art!oJlos 

industriales,!!>/ 

A ra!z de la crisis econ6mica de 1974, la compañia Euzkadi 

al igual que la industria llantera, contrae sus ventas: el cre

cimiento anterior se ve disminuido por la agudizaci6n de la cr! 

sis en la industria automotriz, aunado a la devaluaci6n del pe

so mexicano que encarece la compra de materias primas en el ex

tranjero, debido a que el hule natural era importado en un 90%, 

mientras que el hule sintético era importado en un 50%, por lo 

que los cambios bruscos en el tipo de cambio elev6 los costos -
11/ m4s rápidamente que los precios de las mercanc!as,~ 

A finales de 1976 se reinicia el despegue industrial, nue

vamente hasta llegar a la dácad~ de los 80s cuando la compañ!a 

Euzkadi busca un mercado m4s amplio. Se contempla no s6lo la r!_ 
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posici6n de los veh1culos en circulaci6n y los que ofrecen la -

producción automotriz en M~xico, sino adem!s incursiona en la -

exportación de llantas a los EU, donde cierran algunas indus- -

trias como la automotriz y sus derivadas entre ellas las llant_!! 

ras,·O·se trasladan a otros países, entre ellos el nuestro, en 

forma privilegiada, por ser más bajos los castos ds praduccllln. 12/ 

La compañía Euzkadi aprovecha adem4s, la promoci6n del go

bierno mexicano de reducir los impuestos de exportación a las -

empresas que depositen en bancos mexicanos las divisas obteni-

das en la exportación de llantas. Por otra parte, buscando man

tener el liderato en las innovaciones tecno16gicas, en 1979 la~ 

za al mercado la primera llanta P~Métricas (Euzkadi Radial T/A) 

y en 1981, la -primera llanta radial para camiones de tran~porte 
13/ 

de pasajeros.--

La producci6n de llantas de la compañia Euzkadi en el eje~ 

ciclo de 1985, fue de aproximadamente tres millones de llantas, 

de las cuales destin6 un mill6n al mercado de los EU y Canadá, 

dos millones al mercado nacional (tanto a la industria automo--

triz como a la reposici6n de llantas de los veh!culos en circu

lación. El monto de ventas netas para el año pasado fue del or

den se, 241 millones de pesos, que, por cierto es el más alto -

de la industria hulera.l!.1 (ver cuadro No. 1) 

En la actualidad la situaci6n económica de la empresa, es 

la mejor dentro de la industria huleraJ y su financiamiento es 

el siguiente: un 65% proviene de, bancos norteamericanos: Exim-

bank, Export-Import, Bank of the United States, Bank of l\mlirica1 

·el 35% restante lo aporta la banca mexicana: Banca Nacional de 
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M~xico, ~.A., Banca Serfin, S.A·. y Bancomer, S.A.ll/ 

La maquinaria en su totalidad es de importaci6n y comprada a 

la a;·F. Goodrich International, empresa norteam~ricana que cuenta 

con el 65% del capital total invertido en la compañía Euzkadi, -

contr~ un 13% del capital invertido por la familia Pastor Larrea 

de origen español y el 22% restante corresponde a empresarios me-

xicanos. Sin embargo, es evidente que la política de la empresa -

es hegemonizada por la transnacional norteamericana • .!§./ 

Como se puede observar la compañía Euzkadi, al igual que las 

dem~s empresas de la industria hulera, dependen tanto en tecnolo-

g!a como en materias primas de los seis monopolios nortearnerica--

nos que dominan con un 70.8 de capital social y un 68% de finan-

ciamiento, un 90% de importaci6n de hule natural y un 50% de hule 

sint~tico, un 100% de importación de maquinaria y equipo que se -

utiliza. De ah! que el negocio sea, en realidad, de los norteame-

ricanos y, por lo tanto, los supuestos "altos salarios 11 que se P! 

gan a los trabajadores de la Industria Hulera en realidad son ba

j !simos, comparados con los salarios pagados en los propios E.U. 

La compañ!a Euzkadi en sus plantas productoras está organiz~ 

do en los siguientes departamentos: (ver cuadro No. 2) 

1.Almacen de materias primas 

2. Bambury (la mezcla del hule) 

J. Laboratorios (mostrar los hules) 

4, Tratamientos de cuerdas (adherentes para cuerdas) 

s. Molinos, cementos y soluciones (preparar pinturas y.cernen-

tos) 

6. Tubuladoras y calandrias (hule moldeado y cuerda hulada) 
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7. Preparado (corte, capas, cejas y pestañas) 

e.· Llantas (construcci6n de llantas y avastecedores) 

9. Pintura 

10. Vulcanizaci6n y acabado final (moldear, despivote y balan 

cear) 

11. Corbatas (llantas de cami6n con cámara) 

12, Prensa y Diafragma 

13. Mantenimiento 

14. Calderas 

15. Limpieza 

La C!a. Euzkadi presenta una creciente autornatizaci6n sobre -

todo en la P4, utiliza maquinaria con la más avanzada tecnología -

como máquinas programadas Suple, máquinas 40, 5~, 60 y 300 vulcan! 

zadoras Autoform-automática SS, 5 y 405 Especial de Sistema de Con 

trol Automático, Tubuladora lOxlO y la máquina radial 770. En el -

proceso productivo emplea trabajo especializado, m~todos de alta -

industria, en los ritmos de producci6n utiliza el sistema de tiem-

pos y movimientos. En suma, la empresa tiene un elevado r~gimen de 

explotaci6n de manera que por cada peso pagadl al trabajador la em 
presa se apropia de cuatro. 171 

•• ~>- •. , •••• ,, ••.•• ·~· ••• ···~·-··· '.,, •..• ·.,. 
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1,2, LA INDUSTRIA HULERA DE LA REPUBLICA MEXICANA 

La industria bulera en nuestro país se caracteriza por ser 

amplia en el nOmero de empresas que la componen: 370, y, compl~ 

ja ~n los sectores que la integran, además, esta polarizada por 

un pequeño nG..rnero de grandes empresas en contraste con una eno~ 

me cantidad de pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con su 

producci6n la industria hulera se clasifica en tres grandes sec 

torea: 

a) fabricaci6n de llantas y cámaras, losetas y productos -

industriales: bandas, mangueras, etc. 

b) fabricación de linóleos, calzado, autopartes de hule y 

otros productos de hule y plfistico. 

e) regeneración de hule y vulcanizaci6n de llantas y c4ma-

ras. 

El sector a) es el más importante de la industria hulera, 

por lo cual es nuestro objeto de estudio, De las seis empresas 

que lo integran, las llanteras cuentan con grandes estableci--

mientos, altos volúmenes de producci6n y de ventas, grandes in

versiones de capital extranjero 94% (12,174 millones de pesos -

de capital social), avanzado desarrollo tecnol6gico y altos ni

veles de productividad, así como, la mayor concentración de tra 

bajadores, 50.5% (12,625). Por el contrario, los otros dos sec

tores ni sumados se igualan a este sector. 

El sector b) está integrado por establecimientos medianos 

y su importancia reside en la capacidad para absorver fuerza de 

trabajo, ya que de los 370 establecimientos con que cuenta la -
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industria hulera corresponde aproximadamente un 40% a este sector 

y ron un promedio de 55 trabajadores por establecimiento, confor

mando el 32.5% (8 125) del total del personal de la industria hu

lera. 

El sector e) est~ constituido por el 58.4% de los estableci

mientos. Pero a pesar de que significa el mayor porcentaje tiene 

el menor namero de trabajadores: 4 250,17% del total; el menor 

monto de capital, de ventas, de producci6n y baja tecnología. En 

suma, su contribuci6n al valor de la producci6n bruta escasamente 

si llega al l\ y su participaci6n en capitales invertidos apenas 

rebasa el 8% del total de la industria hulera. (ver cuadro No. 3} 

La industria hulera está constituida por 370 empresas, de 

las cuales seis: Cia. Hulera B.F. Goodrich Euzkadi, S.A., Cia. H~ 

lera Good Year Oxo, S.A., Cia. Hulera General Popo, S.A., Cia. H~ 

lera Firestone "El Centenario••, S.A., Cia. Hulera UniRoyal, S.A.y 

Cia. Hulera Tornel, S
0

.A. de c.v., conforman el más fuerte monopo

lio en la producci6n de llantas, por lo cual hemos considerado im 

portante su estudio. 

Las empresas antes mencionadas son filiales de compañías .- -

transnacionales y su implantación en nuestro pa!s data desde 1924 

año en que la General International Company produce la primera -

llanta en Ml!xico. Posteriormente, en 1932,· se funda. la Good Year 

Oxo, en 1934 la Hulera UniRoyal, en 1936 se formaliza la Cia. Hu

lera B.F. Goodricl) Euzkadi, S.A. (aunque cabe aclarar que el 1° -

de junio de 1933 se fabrica la p~imera llanta Goodrich Euzkadi); 

en 1950 se fusionan Hulera 11 El Centenario" -(que produc!a llantas 

·desde 1936) - con la transnacional Firestone Company; y, finalme!!. 

te, en 1970 la Cia. Hulera Torne!, S.A. 
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La composici6n del capital de las citadas empresas y su rela 

ci6n con las compañ!as transnacionales, {ver cuadro No.''. Para 

comptender mejor la importancia de sus capitales no sólo en rela

ci6n a nuestro pa!s sino a nivel de América Latina diremos que -

las seis empresas "mexicanas" se encuentran dentro de las princi

pales ·1000 empresas a nivel de Latinoamérica y que su posición -

dentro de la escala ha sido de un ascenso vertiginoso en los alt!· 

mas años, por ejemplo, en el caso de la S.F. Goodrich Euzkadi en 

1982 se encontraba en el 673avo. lugar y para 1985 ascendió al 

lBOavo. Para el mismo periodo la General Popo asciende del 744 al 

400avo. lugar y la UniRoyal del 769 al 437avo. lugar. 

El monto de los capitales social y contatles, así como sus -

ventas, son otros de los indicadores que nos muestran el por qu~ 

ostas seis empresas se encuentran en los primeros lugares de las 

500 empresas más importantes de nuestro pa!s. Ademá~, cabe seña-

lar que de las 25 empresas transnacionales con mayor capital en -

M~xico la B.F. Goodrich Euzkadi ocupa el 9º lugar y la UniRoyal -

el 17avo. lugar. (ver cuadro No. S y 6). 

Como se puede apreciar por las cifras anteriores el capital 

de las seis empresas monop6licas es alto y, en su inmensa mayoría, 

do origen norteamericano 94%. En cambio en la mayoría de las em-

presas de la industria hulera que se dedican a otras actividades, 

como lo de autopartes o hules y plásticos en general, su capital 

es de composici6n baja y maquinaria anticuada, procedente en la -

mayoría de las veces de desechos de las empresas monopólicas. 

Las empresas que surten de materias primas a la industria h~ 

lera son de origen multinacional con un porcentaje de un 80% de -

capital extranjero, de compañías instaladas en los E.U. y Canadá, 
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(20%: Exxon, Dupont, B.F. Goodrich, Monsanto, Phillips Petrollurn 

y Asbestos de Canad4); el 60% restante corresponde a filiales r~ 

dicados en M~xico como: Dupot, Columbion Carbon, Celenace Mexic,! 

n~,: S.A., Policid, S.A., Monsanto, etc. Lo que podr!a considerar 

se como proveedores nacionales son empresas de participaci6n es

tatal y paraestatal que.producen con patentés de compañ!as trans-

nacionales, tales como Negro Mex, S.A., Hules Mexicanos, S.A. y P!! 

MEx.l!!I 

Por lo que respecta a la maquinaria casi en su totalidad es 

de importaci6n, comprada a las propias matrices como B.F. Good-

rich International, Good Year Company, General International, --

u.s. Royal Company, Firestone Company y Cia. Torne!, instalados 

en los E.u. y ·canada.!11 

La política del gobierno mexicano con respecto a las impar-

taciones de maquinaria y materias primas es benevolente y otorga 

subsidios arancelarias para las importaciones de materias primas 

y bajos aranceles para la importación de maquinaria. Además, - -

otorga axenci6n de impuestos hasta por 20 años a las empresas h~ 

leras que se establezcan en provincia. Finalmente, a Gltimas fe-

chas ha condonado impuestos por conceptos de exportaci6n de llan 

tas, con la condición de que se depositen las divisas respecti-

vas en bancos mexicanos. 20 1 

Si bien es cierto que la industria hulera, en su sector - -

llantas, se instala en nuestro país en la d~cada de los 30, lo -

real es que su etapa expansiva se observa a partir del desarro--

lle de la industria automotriz. Siendo ambas industrias un requ~ 

rimiento de la industria b~lica, que descentraliza los propios -

E.U. al carecer de fuerza de trabajo por su participaci6n en la 
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Segunda Guerra Mundia1. 21 1 

Es a partir de 1940 en que, en la industria llantera se con

centran los capitales de E.U. y se genera un proceso de centrali

zaci6n en la producción y de un monopolio que s6lo ha permitido -

la inclusión de una sola compañ!a (Tornell, S.A.) en m4s de 50 -

años de instalada la industria llantera. A finales de la Segunda 

Guerra Mundial quedaron como dueñas de la producci6n y el mercado 

de llantas las siguientes empresas: Cia. Hulera Goodrich Euzkadi, 

S.A., C!a. Hulera Yood Year Oxo, Cta. Hulera Firestone, S.A., -

Cia. General Popo, S.A. y Cia. UniRoyal, S.A. 22 1 

En la d~cada de los 60" las empresas llanteras inician una -

segunda etapa de expansi6n, paralelamente al proceso de integra-

ci6n de la industria automotriz en nuestro pa!s. Adem~s, otro el~ 

mento que incide en el desarrollo de la industria llantera es la 

pol!tica del gobierno mexicano de incentivos fiscales y econ6mi--

cos a la inversi6n extranjera. Es a partir de ello que se forman 

las plantas 2 y 3 de Euzkadi y la planta 2 de UniRoyal.~/ 

La industria llantera, ha tenido un proceso de expansi6n en 
• 

las dos a1timas décadas. En la década de los 70' desarrolla un 

crecimiento a partir de la expansi6n de la industria automotriz1 

se instalan nuevas llanteras fuera del Valle de M~xico. En 1970 -

se inicia la construcci6n de la planta No. 4 de la Goodrich Euzk!!_ 

di en El Salto, Jalisco. En 1974 la General Popo instala una nue

va planta en San Luis Petos!, S.L.P. Asimismo, en 1974 en Cuerna-

vaca, Morelos, se inicia la construcci6n de la Firestone y, en --

1976, la Good Year Oxo instala una nueva planta en Nonterrey, N.L. 

Las anteriores plantas fueron instaladas en corredores industria-

les con toda la infraestructura necesaria a cargo del preoupuesto 
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de gobiernos estatales y federal • .!!/ ( ver anexo 7 ) 

La d6cada de los 80 1 se ha caracterizado por no abrir nuevas 

plantas, sino m!s bien Por ampliar y modernizar las plantas que -

se encuentran fuera del D.F., con una tendencia marcada a la des!!_ 

parici6n o el estancamiento de las del D.F. Es así como tenemos -

que las llanteras han invertido sus capitalés y aumentado su per

sonal preferentemente en las plantas de provincia. Quiz4 el ejem

plo m4s claro lo constituye la planta 4 de la Goodrich Euzkadi, -

que inicia su producción en 1972 con un personal de 300 trabajad_Q 

res y hoy cuenta con 1328. En contrapartida, la Planta No. 1 (in_!! 

talada en el D.F.), en la fecha que inicia la Planta 4, su perso

nal ascendía a 900 trabajadores, en cambio hoy tiene tan s6lo 760. 

La expansi6n de los años 00 1 ha logrado una mayor productivi 

dad en sus plantas buscando extraer a los obreros una mayor cuota 

de plusvalía relativa y extraordinaria, ocasionando con ello cam

bios en los sistemas de trabajo; de salarios por destajo, destajo 

disfrazado o con topes. 

La productividad, si bien es una constante del sistema, en -

la década de los 70' había alcanzado un incremento de un 120%~ en 

la década actual esto se ha duplicado, lo cual ha sido posible 

por la introducci6n de maquinaria más moderna, introducción del -

sistema de tiempos y movimientos (que acelera más el ritmo de la 

cadena de trabajo), mayor capacitaci6n de los trabajadores que a2 

quieren su nivel óptimo en un promedio de 9 años; y, por último, 

un elemento más a considerar es el chantaje que ejercen las empr~ 

sas con la constante amenaza dé despido, y de recriminar que son 

. los mejores salarios del país (actualmente el salario promedio --
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por d1a es $7,500,00 neto). 

La concentraci6n geográfica de los trabajadores adrninistrat!, 

vos y operativos de la industria llantera se localiza en un 62.3% 

en el Valle de M~xico, y un 37.7% en las plantas de provincia. 

Sin embargo, la poblaci6n obrera se encuentra en un 52% en las 

planta's de provincia y un 48~ en el Valle de M~xico. Por el con-

trario, el personal administrativo se localiza en un 90% en el -

D.F. y el 10% en las oficinas de provincia. (ver cuadros B,9. y -

l(i). ) • 
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1.3, EL MOVIMIENTO OBRERO ANTE LA GRAN CRISIS (1929-33) Y EL RECQ 
NOCIMIENTO DEL SURTE 

La gran crisis de 1929-33 abarc6 a todo el sistema capitali!!. 

ta causando graves daños a la econom!a de nuestro pa!s y prevo-

cando la depauperación y la miseria de las masas trabajadoras, 

las cuales luchan por evitar los efectos de·la crisis. Antes de 

analizar la actitud del movimiento obrero frente a tal colapso -

econ6mico, abordaremos brevemente las causas y efectos de la cr! 

sis en el plano internacional y nacional. 

La crisis capitalista de 1929, es hasta ahora la de mayores 

consecuencias econ6micas que ha sufrido el mundo capitalista y -

sobre todo la principal potencia imperialista (EU), que se vio -

obligada a un enorme paro forzoso que rebas6 los 15 millones de 

desempleados a bajar su producción a casi la mitad comparada con 

la de 1928. 

La crisis de los 'EU, se inicia a partir de la ca!da estruen

dosa de la bolsa de valores de Nueva York. Sin embargo, la causa 

real de la crisis se deb!a a la depresi6n económica que se venia 

desarrollando desde el verano de 1928, además de la super pro~u~ 

ci6n de mercanc1as que superaba las posibilidades del mercado in 

terno, lo que provoca la reducción del aparato productivo. De m2 

do que
1 

la ca!da del mercado de valores no es más que la gota de 

agua que derrama el vaso, desarrollando aceleradamente la .crisis: 

miles de fábricas.cerraron sus puertas declarándose en quiebra,

º bien reduciendo sus turnos o jornadas de trabajo, arrojando 

as! a millones de trabajadores al gran ejército de reserva. 

La dependencia que siempre ha ejercido el imperialismo sobre 
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los paises no desarrollados, como es el caso de nuestro pa1s, ba

bia impuesto un patr6n en la división mundial del trabajo, de tal 

forma que los pa!ses 11oesarrollados 11 se hab1an asignado la produ.f:. 

ci6n de la industria pesada, convirti6ndose en exportadores de m~ 

quina~ia, productos industrializados; por el contrario, a los paf 

ses dépendientes del capital extranjero les impiden un desarrollo 

natural en su economía deformada, y obligándolos a producir mate

ras primas para alimentar la industria de los países imperialis-

tas, saquendo as! las riquezas naturales de los países dependien

tes. 

En el caso de nuestro país los sectores fundamentales de su -

economía de exportaci6n encajaban dentro del tipo de materias pr! 

mas demandadas por la industria imperialista, como era el caso de 

la miner!a, el petr6leo y la gricultura. La dependencia, princi-

palmente, era hacia los EU, de tal manera que la compra que se h~ 

c!a de maquinaria y productos industrializados correspond!a a un 

60% y nuestras ventas de petr6leo, minerales y productos agr!co-

las ascend!a un 58%. El resto de nuestro comercio se dividta en--

tre Inglaterra, Francia, Alemania, etc. En estas condiciones es -

evidente que al reducirse a la mitad de la producción de los EU y 

tomar medidas proteccionistas a sus importaciones como fue el ca

so de la Ley Hawley-Smoot que elevd los impuestos a la importa--

ci6n, da, por consiguiente, el desplome de las compras de mate--

rias primas a Méxica,22/ 

La falta de mercados para la minería, el petróleo y la agri-

cul tura de exportaci6n, ocasionan que estas ramas productivas en-

tren en crisis: y, además, siendo las fundamentales en nuestra in. 
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cipiente industria hacen que ésta se desplome y se introduzca en 

su más profunda crisis, la cual causa el empobrecimiento de las 

masas trabajadoras, impidéndoles o reduciendo al máximo su capa

cidad de compra. Todo ello provoca el desempleo, los bajos sala

rios y el aumento del costo de la vida1 lo anterior golpea ·aura

mente a la industria que, pese a su reducida capacidad producti

va, conlleva a la sobreproducci6n de mercanc!as acumulandose en 

las fábricas y almacenes de los comerciantes. 

Ante tales efectos, los industriales cierran sus fábricas o 

bien reducen de tres a dos o a uno los turnos de trabajo y las -

jornadas las limitan a 6 horas de trabajo, pero lo más catastr6-

f ico fue la reducción de salarios que desemboca en el desempleo, 

la miseria y l.a depauperaci6n de aquellos que aún conservaban su 

empleo. 

La forma en que afect6 a los sectores fundamentales de nues

tra economia la gran ·crisis capital is ta fue la siguiente; En e1 
caso de la minería, que era esencial en la economia de M~xico, -

~sta dependia casi en su totalidad de capitalistas extranjeros y 

en su mayoria de los EU. ºLa producci6n minera era considerada -

una de las principales riquezas del país y la cuerda que mueve -

las ruedas de la industria y el comercio, as! como la agricultu

ra con el concurso de otras fuerzas". El estado mexicano recibí.a 

gran parte de sus recursos financieros a partir de los impuestos 

de la minería. Por otra parte, al ser ~sta una de las industrias 

que m~s personal ocupaba, representa uno de los sectores impor-

tantes en la compra de mercanc!as y, por lo tanto, punto de equi 

. librio en el mercado interno, el cual se ve afectado al parali--
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zarse la industria minera, a partir del desplome de los precios 

de la planta en el mercado mundial. 

A la crisis de la plata le siguen la del oro, el cobre, el. 

plomo y el zinc, que eran los principales minerales despu~s de 

la plata, en el gue M~xico era uno de los principales producto

res .ª nivel mundial. La crisis de la rniner!a arroja para mayo -

de 1930 la cifra de 14 mil obreros despedidos, aumentando la e! 

fra en los años posteriores que siguieron a la crisis. La situ~ 

ci6n de la minería se agrava cuando se imponen las medidas pro

teccionistas por parte de los países imperialistas que compra-

han los minerales, por lo tanto, grandes cantidades de metales 

tuvieron que ser almacenados, con las consecuencias mencionadas. 

El petr6leo tambi~n fue afectado por la crisis, ya qua, a -

su vez, era dominado por los inversionistas extranjeros y otra, 

de las materias primas que se cons~!a por los patses imperia-

listas. En el caso del petr6leo existe un antecedente de dismi

nuci6n de la producci6n desde antes de la crisis (19221 , fecha 

en que los yacimientos petrolíferos de Venezuela empezaron a -

ser explotados. Otro antecedente a la disminuci6n previa a la -

crisis es 11 la actitud de los gobiernos postrcvolucionarios en -

relaci6n con las empresas petroleras, también fueron determinan 

tes en la actitud que ~atas asumieron: despreocuparse de impe-

dir la producci6n en M~xico. La crisis de 1929 agudizaría el -

descenso de la producci6n petrolera, trayando consigo consecuen 

cias similares a las de la crisis de la miner1a, es decir: de-

sempleo, reducción de los salarios y de los impuestos que el E~ 

tado percib!a. Ello debilitaba la capacidad de consumo de un i~ 
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portante sector de la poblaci6n y, por lo mismo, afectaba el co

mercio, la industria y la agricultura" ,lY 

Para completar el cuadro, a la crisis de la miner!a y el pe

tr6leo se sum6 la crisis de la agricultura, la cual adem~s de -

las presiones restrictivas a la exportaci6n por parte de los pa! 

ses imperialistas, resinti6 los fen6menos méte~rol6gicos como -

fueron las heladas, sequías, inundaciones, que hicieron que se -

perdieran las cosechas de los principales productos alimenticios 

como el ma!z y el frijol, de los cuales se perdieron el 30\ y -

el 42\ respectivamente, sumando 629 mil toneladas de ma!z y 13 -

mil de frijol. 4L_/ Todo ello obliga a que en vez de exportar pr2 

duetos agr!colas, se tengan que importar, principalmente ma!z y 

frijol, lo cual ocasiona el encarecimiento de los alimentos, go! 

peando aan m4s los raqu!ticos ingresos de las masas trabajadoras. 

Una de las zonas agr!colas que se vio m~s afectada por la -

crisis fue sin duda la Comarca Lagunera, zona algodonera esen--

cialmente capitalista y orientada principalmente a la exporta--

ci6n, donde van a la quiebra varias empresas comerciales y que-

dan en el desempleo miles de trabajadores, los que aumentan el -

ej~rcito de desocupados. A principios de 1930 se calculaban ya -

en 20 mil jornaleros agr!colas. 261 Precisamente de estos desoc!!, 

pados un grupo de Torreón, Coahuila, emigra a la ciudad de M~xi

co y son los que ingresan a la hulera 11La Sedalia S.A. 0
, que ten 

dr4n una participaci6n destacada en el sindicato de Euzkadi. 

Con el propósito de analiza~ la conducta del movimiento obr!!, 

ro ante la gran crisis, es conveniente apuntar, mínimamente, los 

antecedentes de la organizaci6n sindical en los años anteriores 
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a la crisis y la situaci6n política que prevalec!a. Al tármino 

de la revoluci6n mexicana, el proletariado se enfrenta a una -

lucha contra el Estado por mantener su independencia. sin em-

.bargo, es derrotado y el Estado logra consolidar una organiza

ci6n af!n: Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM), 

y golpea duramente a los grupos sindicales que aan luchaban por 

mantenerse independientes, aunque esta lucha la daban en forma 

dispersa y, por consiguiente, debilitados. 

La pql!tica del Estado consistió en apoyar decididamente a 

la central amarillista de la CROM, utilizándola como base so--

cial de apoyo y como chantaje en contra de sectores de la cla

se propietaria de los medios de producci6n que se oponían al -

Estado. Por otra parte la CROM, conjuntamente con el gobierno, 

reprimía a los sindicatos independientes, declarando ilegales 

sus huelgas, saboteándolas con esquiroles, corrompiendo a los 

l!deres independientes menos consistentes, utilizando grupos -

de choque para imponer el terrorismo en los sindicatos, etc.~/ 
La CROM, dirigida por Luis N. Morones, se desarrolló durante -

los años de 1920 a 1928, bajo la protecci6n y el estímulo de 

los gobiernos de Obreg6n y Calles. Durante el período de este 

Gltirno, Morones se convirti6 en Secretario Industrial, Comer--

cío y Trabajo, y aprovech6 el puesto para aglutinar a nGcleos 

cada vez m~s amplios de obreros, los cuales proporcionarían a 
301 la CROM una fuerza incomparable en su tiempo.~ 

11 La CROM, que cont6 siempre con la ayuda del Estado, res--

pondi6 a ese apoyo subordinado a los trabajadores integrAndo-

los a la política oficial. Asumi6 sin reservas la pol!tica de 

conciliaci6n de clases, con lo que se convirti6 en enemigo mor 
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tal de todos los sectores obreros que no compartían esa política 

y que se mantenían independientes de los designios moronistas y 

del Estado. As!, desde inicios de 1925 se empieza a reprimir y -

someter intensamente al movimiento obrero independiente, y se e~ 

trecha m~s a~n la dominaci6n de los sindicatos adheridos a la 

CROM mediante el control de las huelgas por "parte de la direc--

ci6n moronista 11 .~! 

Pese al control del movimiento obrero por la central oficia

lista (CROM) y la represi6n que ejercía el Estado, la crisis ec~ 

n6mica de 1929-33, va a generar estallidos sociales de las masas 

de trabajadores de la ciudad y el campo. Adem4s, aunado a una B! 

rie de acontecimientos pol!ticos, que denotan pugnas dentro del 

bloque goberna'nte, como fue el caso del asesinato de Alvaro Obr.! 

g6n, precipitan el desquebrajamiento de la CROM, lo que posibil! 

ta se genere un movimiento sindical pero, desgraciadamente, en -

forma espontánea y desorganizado, que, toma como pretexto el go

bierno para perseguir a aqu~llos grupos que intentan cohesionar 

a la clase obrera en una organizaci~n nacional,como fue el caso 

de la CSUM (Confederaci6n Sindical Unitaria de M~xico), dirigida 

por el PCM, pero de inmediato fue reprimida y proscrita por el -

gobierno ,12.I 

Estas considiciones de represi6n y de dispersi6n a que se ve 

sujeto el movimiento obrero, permiten que el gobierno imponga 

uno de los elementos legales que m~s han posibilitado el control 

de la clase obrera a la dominación ideol6gica y política del si~ 

tema: la Ley Federal del Trabajo, "En medio del colapso económi

co el Estado se preocupaba por hacer más nítidas las relaciones 
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que ~egulartan a los obreros y patrones, con lo cual pensaba con!!. 

truir una base firme para el impulso del desarrollo capitalista -

del País. Ello permitiría la institucionalizaci6n de las luchas -

entre el capital y el trabajo", .]]/o en otras palabras, como lo 

expresara en su tiempo el presidente Pacual Ortiz Rubio: 

11 Será entonces la ley que defina estas dificultades 

y conflictos, viniendo de este modo a normalizarse 

la vida industrial de la repGblica. El capital, te-

niendo Seguridades, ampliar~ sus inversiones, mode!: 

nizando su maquinaria y su organizaci6n. El trabajo, 

asegurado en sus derechos humanos, mejorar4 su efi-

ciencia y se lograr4_el florecimiento de nuestra i!l 

dustria, porque estos hechos vendr4n a concurrir, -

esencialmente, en la disminución del precio de coa-

to". 

Resumiendo: la gran crisis golpea duramente el movim~ento --

obrero sumi~ndolo en la dispersi6n y desorganización s~ndical, -

frustando y desmoralizando a los trabajadores que s6lo en forma -

aislada y con pocas posibilidades se enfrentan a los despidos, a 

la reducci6n de jornadas y turnos de trabajo, a la delaraci6n de 

inexistencia de sus huelgas, al no registro de los sindicatos in

dependientes, pero, sobre todo, a la brutai represión que ejer--

c!an los grupos de choque, esquiroles y las fuerzas del propio E!, 

tado. De ahí que se comprenda la situaci6n por la que atraves6 el 

sindicato de Euzkadi en esta etapa (la lucha por su reconocimien-

to se da, precisamente, en plena crisis, 1931), ocasionando que -

su lucha fuera aislada y golpeada por la empresa y los propios e!_ 
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quirales de la Alianza de Trabajadores y Empleados de Euzkadi 

(Sindicato Patronal>, y el Camit~ Guadalupano (grupo fanática r~ 

ligioso que queriendo defender su religi6n, se convirtieron en -

fuerza de apoyo de la empresa) . .1..41 

Terminada la crisis se inicia la recuperaci6n econ6mica; el 

movimiento obrero disminuye su dispersi6n Y.Principia su reorga

nizaci6n, revitalizando su moral, haciendo sentir su fuerza y su 

energía para sobre ponerse a los efectos que le había dejado la 

crisis, enfrentdndose a los empresarios que, ávidos de recuperar 

su tasa de ganancia, superexplotaban a los trabajadores. A dife

rencia de la crisis, la recuperaci6n econ~mica posibilita la pr~ 

testa, la lucha, la movilizaci6n y las posibilidades de una org~ 

nizaci6n nacional de los trabajadores (de aqu! surge la CTM) • 

En este marco es donde se explica la conquista del reconoci

miento del sindicato de Euzkadi. 

1.3. !. ¡,A LUCflll POR E!. RECONOCit!IENTO DEL SURTI: (1931··1~35) 

En los primeros días de abril de 1931 se constituye el sin

dicato de trabajadores de Euzkadi encabezado por el señor Anto-

nio Baeza, como secretario general. La reacción de la empresa --

fue, de inmediato, despedir a todos los miembros del Comité Eje

cutivo y negarse a reconocer al Sindicato; la respuesta de los -

trabajadores fue lanzarse a la huelga en el mismo d!a del despi

do (cabe aclarar que todavía no entraba en vigor la Ley Federal 

del Trabajo). Ourante varios días se mantuvo la huelga, hasta el 

d!a 14 de junio en que se transform6 en huelga de hambre por to-
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dos los trabajadores, prolong4ndose hasta el 17 de junio, fecha 

en que la empresa negocia con el asesor Luis Araiza, l!der de -

la CGT y el sindicato levanta el movimiento de huelga, con la -

promesa de que la empresa reinstalará al Comit~ Ejecutivo y re

conocerá al sindicato rojo, como se le empez6 a denominar.~~/ 

. La realidad de la negociaci6n fue que la empresa no reine

ta16 al Comit~ Ejecutivo, no reconoci6 al Sindicato, dividió a 

los trabajadores y formó la "ALIANZA DE EMPLEADOS Y TRABAJADO--

RES DE EUZKADI", la cual encabez6 Edmundo zantarriaga. Esta or

ganizaci6n abiertamente empresarial junto con el ºComit~ Guada

lupano", se van a encargar de reprimir a todos aquellos trabaj!_ 

dores que simpatizaban con el sindicato rojo. Durante cuatro 

años denuncian a los miembros del Comit~ Ejecutivo del Sindica

to, que se mantenía en la clandestinidad, para que fueran desp!_ 

didos por la empresa· sin ninguna indemnización; adem4s, se el'\-

cargaban de mantener el error dentro de la base de los trabaja

dores al propinar despiadadas golpizas a aquellos trabajadores 

que eran miembros del Sindicato rojo, acus4ndolos de comunistas 

y enemigos de la virgen de Guadalupe y del "buen patr6n11 Don A,n 

gel Urraza.2fi/ 

En esta lucha desigual y titánica hab1a dos fuerzas; por -

un lado la Empresa Euzkadi, apoyada por el gobierno y la mayo~

r1a de los trabajadores inconscientes agrupados en la patronal 

ºAlianza de Empleados y Trabajadores de Euzkadi 11 y el "Comitl§ -

Guadalupano". Por otro lado, un puñado de trabajadores concien

tes, que apoyaban el sindicato rojo, tanto en lo económico como 

en lo f~sico, ya que eran frecuentes los enfrentamientos a gol-
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pes contra los ºAliancistas" y 11Guadalupanos 11 , para lo cual cont!_ 

ban con el apoyo de los trabajadores de "Sedas El Aguila", que en 

no pocas ocasiones s8caron la cara para defenderlos; asimismo, 

contaban con el asesoramiento del minero de Nueva Rosita, Coahui

la, Miguel Frayre. Esta lucha fue asumida por parte de los traba

jadores rojos como una prueba de fuego, a la cual se somet!an, s~ 

hedores que les asist!a la raz6n y convencidos de sus principios 

revolucionarios, manteniendo una labor clandestina y paciente de 

explicar compañero por compañero, y no pocas veces tener que con-

vencer a las novias y esposas de los trabajadores para que ~stas 

a su vez lo hicieran con ellos, recalcando en la necesidad de fo~ 

talecer el sindicato rojo y destruir la patronal "Alianza 11 • .IJ../ 

La lucha entre las dos organizaciones se mantuvo durante cu~ 

tro años el sindicato rojo (Uni6n Sindical) y el sindicato blanco 

"Alianza de Empleados y Trabajadores de Euzkadi". Ambos se empe-

ñan por lograr la repr6sentatividad de los obreros. El rojo auxi

liado por el sindicato 11 Sedas El Aguila 11
, que formaba parte de la 

Convención de Sindicatos Textiles, de fuerte tradici6n de lucha y 

partidaria del sindicalismo rojo. Por otra parte el blanco era -

ayudado directamente por la Empresa que facilitaba permisos a los 

miembros del Comit~ Ejecutivo de la ºAlianza", para que hicieran 

labor de proselitismo durante las horas de trabajo y les facilit~ 

ba dinero para organizar equipos de beisbol y futbol, sin faltar 

las tremendas borracheras, se ganara o se perdiera en los juegos, 

todo con el fin de controlar a los trabajadores.~/ 

El 22 de noviembre de 1934, siendo secretario general del -

sindicato rojo Jos~ L6pez Piña, se inicia una hµelga por violaci2 



nes al Contrato a sabiendas de que tal emplazamiento era ilegal, 

ya que s6lo representaban a 150 trabajadores, mientras que los -

"Aliancistasº contaban con 800 y por consiguiente se oponían a -

la huelga. 

La empresa de inmediato solicita un recuento ante las auto

ridades que ya aplicaban la Ley Federal del Trabajo. En el pri--

mer citatorio para el recuento que se realiza en las oficinas de 

las autoridades del trabajo sucede un incidente que provoca un -

enfrentamiento violento: los "Aliancistasº queriendo congraciar-

se con la Empresa cargan en hombres al patr6n Angel Urraza, cau

sando con ello la indignación de los obreros del sindicato rojo. 

Lo que genera una batalla campal entre los obreros de ambos ban

dos, por lo que las autoridades del trabajo encarcelan a varios 

del sindicato rojo, suspenden el recuento y señalan una nueva f~ 

cha para ello. El recuento ya no se realiza en las oficinas de -

las autoridades del trabajo, sino que la trasladan al interior -

de la fábrica en horas hábiles con el prop6sito claro de evitar 

el enfrentamiento y, en cierta medida, inclinar la votaciOn a f~ 
.. 39/ 

vor de la empresa.~ 

El resultado del recuento fue el siguiente: de 350 para el 

sindicato rojo contra 650 de los 11 Alianci1tas 11
• Se declara iile-

sistente el movimiento de huelga por ser minor!a los huelguistas 

y ser mayoría los "Aliancistas" que rechazaban la huelga. Como -

se puede apreciar, el sindicato rojo creci6 aceleradamente su irr 
fluencia, ya que en unos cuatro d!as su membresía aument6 en más 

de un 100%. A ra!z de este hecho la empresa y la "Alianza" incr~ 

mentaron la represi6n contra el sindicato, resaltando la deten-

ci6n de documentos por parte de los Aliancistas para que la em--
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presa los despidiera, situaci6n que llev6 a los del sindicato r2 

jo a asaltar las oficinas de la "Alianza 11 y quemar los archi---

voa.i!l./ 

La organizaci6ñ pol!tica que en forma clandestina impulsa -

la lucha por el reconocimiento legal del sindicato rojo desde 

1931 hasta 1935 fue sin lugar a dudas, una cálula del Partido c2 

rnunista de M~xico (PCdeM). Los miembros que la integraban fueron 

dirigentes del sindicato como Enrique s5nchez, Miguel sAnchez, -

Federico Arroyo, Benjamín Ru!z, Rodolfo Navarro, etc. los cuales 

eran asesorados por intelectuales del partido como Jos~ Revuel-

tas, Angélica Arenal y el l!der Miguel Angel Velazco. La célula 

del PCdeM se expresaba por medio del periódico sindical •tA CA-

LANDRIA" (Organo de Oposici6n Sindical Revolucionaria), que dura 

de 1932 hasta 1935. El peri6dico no s6lo era distribuido en el -

interior de la planta de Euzkadi, sino adem4s en las otras f4bri 

cas del Distrito de Anáhuac. Esta c~lula y su periódico jugaron 

un papel determinante en el grupo de trabajadores activistas que 

integraban la Uni6n Sindical de Euzkadi e incluso al parecer el 

propio asesor Miguel Frayre • .!1/ 

Esta lucha por lograr el reconocimiento del sindicato cost6 

innumerables despidos de los sindicalistas m~s activos. El pro-

pio Angel Urraza desped!a, lunes tras lunes, a la hora de entra

da a la f4brica, sin ninguna indemnización, a los trabajadores -

acusados de "rojo~º· Asimismo, cost6 innumerables golpizas por -

parte de los "Aliancistas 11 y los 11 Guadalupanos 11 e incluso herf-

das de armas blancas y de 'fuego, como fueron los casos del re--

cuento de las calles de Madrid, el 22 de noviembre de 1934; ,Y la 
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balacera que desat6 el asesor de la Alianz.a, capitán del ej~rci-

to de apellido Velázquez, que en diciembre de 1934 hiri6 a dos -

·~ / miembros del sindicato rojo.~ 

En estas condiciones de represión por parte de la empresa y 

de las organizaciones patronales, "La Alianza de Empleados y Tr!_ 

bajadores de Euzkadiu y el "Comit13 Guadalupano", y el sindicato 

rojo logra introducir un grupo de activistas de la Unión Sindi--

cal a la patronal "Alianza". Es decir, al interior de ~sta empi~ 

zan a conc~entizar a lo"s trabajadores y a desenmascarar a los l.! 

deres traidores, lo que provoca que los dirigentes de la "Alian

za" inicien una serie de cláusulas de exlusi6n para tales acti-

vistas. El sindicato rojo responde de inmediato y toma por asal

to las oficinas del sindicato en julio de 1935 y quema los archi 

i i 
• . 43 / vos para ev tar el desp do de mas activistas.·--

La Alianza responde con una asamblea general el 18 de julio 

de ese mismo año, la cual es tomada por miembros del sindicato -

rojo y ayudados por 250 trabajadores del sindicato "Sedas El - -

Aguila", trasladando por la fuerza a todos los trabajadores jun

to Con los muebles al local del sindicato rojo. 4"-/ 

De este combate, salen aerrotados los aliancistas. Todo el 

mobiliario de la Alianza es trasladado al local del sindicato rQ 

jo, el cual se encontraba en las calles de Pátcuaro y Laguna de 

Términos. A los trabajadores de la Alianza que se negaron a tra! 

ladarse o registrarse en el sindicato, se les obligó por la fueE 

za. Por lo que en estas condiciones el Comit~ Ejecutivo de la --

Alianza, encabezado por Rafael Gaona, "acceden" a unificar las -

dos organizaciones, citando para ello a una asamblea general a -
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las dos organizaciones en la carpa ºPROCOPI0 11
, que fue rentada e2i 

profeso para dar cabida a más de mil trabajadores. El acuerdo - -

principal de dicha asamblea fue la desaparici6n de las dos organ! 

zaciones y la constituci6n formal del SINDICATO UNICO REVOLUCION~ 

RIO DE TRABAJADORES DE EUZKADI (SURTE) , el cual se legaliza el 21 

de julio de 1935.~ 

El primer Comité EjecUtivo del SURTE, electo en la asamblea 

constitutiva, qued6 integrado en su mayoría por miembros del ex-

sindicato rojo: 

Secretario General - ü. Jesas Carmena {rojo) 

Secretario de Conflictos - Herminio Enriquez (rojo) 

Secretario Tesorero - Pablo Colunga (alianza) 

Secretari.o del Interior - Benjamín Magad:i.n (alianza) 

Secretario de Org. y Prop. - José Mar!a Gutierrez (rojo) 

Secretario de Actas - Manuel Oliva (rojo)* 

Los sindicalistas rojos no tomaron medidas disciplinarias en 

contra de las cabezas principales de la Alianza y del Comit~ Gua

dalupano, lo que permite que de inmediato ~stos empezaran a hacer 

labor en contra de los dirigentes y al poco tiempo éstos eran de! 

plazados por lOs antiguos exaliancistas. 

FUENTE: * Entrevista a Sánchez Enrique y Arroyo Federico. M~Kico 
D.F., julio de 1984. 
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1,4. LA POLITICA OBRERA DEL CARDENISMO Y EL DESARROLLO DEL SURTE. 

La vida legal del SURTE se inciO con unos estatutos muy sen

cillqs, que determinanban entre ot~os aspectos la.vida sindical

y la duración de los representantes sindicales -los cuales dura

ban en sus puestos por s6lo seis meses y además, eran removidos

en forma directa en asamblea general-. Las tareas centrales que 

se le impusieron al SURTE desde un principio fueron las siguien

tes: 

l. En el terreno interno, la lucha por un contrato colecti

vo que beneficiara a los trabajadores y los ayudara a .

solventar las innumerables carencias que padecían. . 
2. Promover la formaci6n de los sindicatos en el distrito de 

An4huac y en especial los de la industria hulera, con los 

cuales forman la CoaliciOn de Sindicatos de la Industria

Hulera. ~/ 

Para explicarnos de mejor manera, c6mo se engarzan las ta-

reas del SURTE en el contexto de la lucha de clases en ese periE_ 

do, es necesario recordar que despu~s de la crisis de 1929, en -

la etapa de la gran depresión de 1933, se inicio un fuerte asee!!. 

so en la movilizaci6n do las masas obreras y campesinas en todo

el pats que dur6 hasta 1938. En este ascenso del movimiento obr~ 

ro, jug6 un papel de control pol!tico e ideolOgico la pol1tica -

del presidente Cárdenas; y, si bien es cierto que en una primera 

etapa, el movimiento obrero se desarrolla independientemente de

la pol!tica del Estado ( del33 al 36), posteriormente es corpor!!_ 

tivizado a la pol!tica del Estado, 

La corporativizaci6n del movimiento obrero, ea producto de -

su debilidad ideolOgica, que permite que la confro~taci6n de los 



- 32 -

dos proyectos burgueses (Calles-C4rdenos) que luchan por el con

trol de los trabajadores. El de la desprestigiada CROM apoyada -

por Plutarco El1as Calles y la UGOCM, apoyado por el General L4za 

ro Cárdenas, se enfrentan en una batalla histórica. 

En estos dos proyectos sitidicales se escondían dos formas dis 

tintas de concebir el desarrollo econ6mico-social y pol!tico del

país. En el c~so de Calles, su proyecto de desarrollo capitalis

ta, era en esencia el de una evoluci6n pacífica de las relaciones 

sociales de producción semifeudal existentes, a un cambio a las ~· 

relaciones capitalistas, y para desarrollar la econom!a una part~ 

cipaci6n moderada de la inversi6n extranjera. 

Por su parte, el proyecto cardenista concib!a como una necesi 

dad la aplicación de una Serie de reformas econ6micas, pol!ticas

y sociales que aceleraran el proceso de cambio a las relaciones -

capitalistas, y, además, planteaba que se frenara la inversi6n ex 

tranjera. Entre las reformas que C~cdenas impuls6 en la adminis

traciOn pGblica estavan: la remosi6n de los funcionarios adictos

al callismo, la efectividad de la reforma agraria, .la aplicac16n

de la Ley Federal del Trabajo, hasta llegar a la exprop1ac16n pe

trolera. Todo ello permiti6 al general michoacano que el proyec

to sindical saliera victorioso y logra la corporativizaci6n del -

movimiento obrero mexicano. 

Sin embargo, en esta etapa se presentaron inten'tos de indepe!!_ 

dencia del movimiento obrero, as! tenemos que los electricistas, 

las ferrocarrileros y petrolero, fueron los p~imeros en formar sus 

sindicatos nacicnales, oonvicrt1énecse en la punta de lanza en la fotIMt:ifu -

del COMI~'E NACIONAL DE DEFENSA PROLETARIA (CNDP). en contra -

de la situaci6n de mise~ia en que se encontraba la clase trabaja-
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47 / ofensiva reaccionaria del maximato.~ 

El C.N.n.P., se convierte en poco tiempo en el representan

te genuino del proletariado mexicano y se plantea la conforma- -

ci6n de una central nacional de los trabajadores, dando origen -

posteriormente a la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO -

(CTM) ·, en febrero de 1936. La CTM nace dentro de un fuerte irnpu! 

so de la lucha de clases y tiene que responder en sus inicios c2 

mo baluarte de la lucha proletaria, aunque este papel lo va a re 

presentar mientras dura el ascenso del movimiento de masas hasta 

1938. Dentro de las acciones importantes de la CTM se cuenta la 

expulsión de Plutarco El!as Calles, lo cual hubiera sido imposi

ble sin las grandes movilizaciones de la clase obrera. Otrasac-

ciones de inportancia son: la huelga nacional de 30 minutos en apoyo 

al sindicato ferrocarrilero y las movilizaciones ante la expro--
4d/ 

piaci6n petrolera.~ 

A ra1z de la huelga nacional de 30 minutos en apoyo al sin

dicato ferrocarrilero el 18 de junio de 1936, el gobierno de 

Cárdenas vio el peligro, de la enorme fuerza del proletariado m~ 

xicano que apuntaba en forma independiente del control del Esta

do y amenazaba su propio poder; de ah1 que estrecha los lazos de 

control del lombardismo y promueve abiertamente a "Los Cinco Lo

bitos" (corriente sindical encabezada por Fidel Velázquez, defen, 

sora del Estado) , en los principales puestos de la dirección de 

la CTM.Uha forma de controlar a los trabajadores de la CTM, por 

parte del gobierno, fue el de apoyar las demandas gremiales (ec2 

n6micas y organizativas) y negar las luchas de carácter político. 

lo anterior coadyuba a la corporativizaci6n de la CIM al gobiern:Joii/ 
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En este contexto hist6rico es en el que se desarrolla la segu~ 

da etapa del SURTE y se da el engarce de sus dos tareas (el con-

trato colectivo y la formaci6n de la Coalici6n de Sindicatos de 

Trabajadores de la Industria Hulera) • Precisamente, en estas dos 

tareas es donde se presentan las discrepancias entre los dirigen 

tes de la CTM y los del SURTE: los primeros"estaban representa-

dos por Jesas Yuren que antes de la formación de la CTM y de la 

afiliaci6n del SURTE a esta central venia asesorando al sindica-

to, habi~ndose ganado la confianza de Miguel Frayre, a grado tal 

que lo propone como su suplente en una diputación distrital; por 

otra parte estaban los miembros de la c~lula comunista que ve!an 

en los 11 lobitos 11 la corriente 

por desenmascárarlos ante los 

patronal gobiernista y luchaban 
SU/ trabajadores.-

Tales contradicciones se expresaban de la siguiente manera: 

en el terreno econ6mico, organizativo y pol!tico, que inclu!a la 

propuesta de las dos corrientes, era de la siguiente manera: los 

comunistas del SURTE planteaban que la revisión del Contrato Ley 

fuera anualmente, teniendo autonom!a el SURTE para que en caso -

de que no se llegara a un acuerdo entre la Coalición de Sindica

tos Huleros y la Industria Hulera, el sindicato pudiera declarar 

la huelga y no esperar la prórroga de dos años que le otorgaba -

el gobierno a las empresas - por lo tanto segu1a vigente el mis-

mo contrato Ley y con esa misma maniobra prolongar las mismas 

condiciones~ dejando en la práctica invalidado el derecho de 

huelga, de mejorar las condiciones de trabajo y de vida para 

los trabajadores de la industria hulera. Por su pa.rte, Jestís Yu- · 

ren y demás dirigentes de la CTM, planteaban la revisión del CO!!, 
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trato Ley cada dos años y el sujetar al SURTE a las decisiones -

de la Coalici6n de Sindicatos Huleros y aceptando la pr6rroga 

que el gobierno otorgaba a los empresarios, todo ello con el pro 

pósito claro de no parar la producci6n ante la inminencia de la 

segunda guerra mundial y los requerimientos de llantas que ten!an 

los Eu.211 

Las discrepancias pol!ticas dentro del SURTE, como en la 

CTM, se resumen de la siguiente manera: la lucha por controlar -

los sindica.tos y por imponer una concepci6n al movimiento d:>rero. 

Los "lobitos" por someter a los obreros a la pol!tica oficial 

del Estado burgu~s. Los lombardistas planteaban lo mismo, creye~ 

do que el gobierno representaba los intereses de los obreros. 

Por su parte, los comunistas planteaban una independencia del m~ 

virniento obrero con respecto al Estado burgu6s -aunque al pare-

cer esta idea no estaba muy clara entre los dirigentes del PCdeM-. 

Estas discrepancias se van a desarrollar de 1936 a 1938, con el 

triunfo de los "lobitos" y lombardistas en contra de los comuni!!_ 

tas, primero, posteriormente los "lobitos" contra los lombardis

tas. Esto sucede tanto en la CTM, como en el SURTE • ...5.2/ 

Sin embargo, pese a las discrepancias de sus dirigentes, el 

SURTE como sindicato luchaba codo con codo con los sindicatos 

del distrito de Anáhuac y ayudaba a las distintas organizaciones 

que estaban dominadas por la patronal a su independencia. Dentro 

de los sindicatos que ayud6, estaban: la Cervecería Modelo, el -

Anfora, la Mundial, la Good Year Oxo, el Centenario y la General 

Popo1 como dato curioso, en el caso de este dltimo sindicato fu~ 

ron heridos de bala varios trabajadores del SURTE y de la GENE--
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RAL POPO, ya que se tuvieron que enfrentar contra el representa!!. 

te de ese sindicato, el cual era Mayor del Ej~rcito. En dicho en. 

frentamiento el Mayor y 'sus pistoleros dispararon contra los - -

obreros, lo que lejos de contenerlos los arroj6 con violencia 

atacando con piedras, palos y bombas de gasolina, lo que obliga 

al Mayor y sus pistoleros a resguardarse en·su propia casa, estan. 

do a punto de quedar calcinados de no ser por la intervención de 

las fuerzas pablicas que les prestaron ayuda. De esta manera el 

sindicato luchaba por consolidar los lazos de solidaridad de el~ 

se entre los sindicatos del distrito de Anáhuac y en especial a 

los de la industria hulera, haciendo en la práctica a un lado la 

pol!tica de los 11 lobitos 11
, que intentaban mediatizar la lucha de 

~]/ los trabajadores.~ 

Estas luchas que el sindicato presentaba en el exterior tan 

heroicamente, se ve!an empañadas por las luchas al interior. La 

situación se presentaba de la siguiente manera: los exaliancis--

tas y el comité guadalupano se hab!an unido con los ºlobitos" de 

la CTM y no desaprovechaban ocasión para sabotear las conquistas 

alcanzadas por el sindicato. Por citar un caso: cuando Cárden~s 

obliga a los empresarios en 1936 a pagar el séptimo día y el si!! 

dicato logra que se pague por parte de la empresa, lo que hizo -

el Comité Guadalupano fue lo siguiente: a la hora de rayar regr~ 

saban el importe del séptimo día y exhortaban a los trabajadorés 

a hacer lo mismo argumentando que ese dinero le correspondía a -

la empresa, ya que los domingos ~o lo hab!an trabajado.2.1../ 

Además de lo anterior, los exaliancistas apoyaban todas las 

propuestas de los 11 lobitos 11 (que por cierto se les empez6 a den2 
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minar as! por parte de los obreros de la CTM, por considerar que 

eran lobos con piel de oveja) . De esta manera sacan los acuerdos 

de la revisi6n del Contrato Ley cada dos años, as! conola pr6rr2 

ga de dos años en caso de no llegar a acuerdo con la empresa, d~ 

jando. en la práctica nulo al derecho de huelga y mantener las 

condiciones de trabajo y de vida como a la empresa le pareciera. 

Todas estas medidas contrarias a los trabajadores tuvieron nece-

sariarnente que debilitar al sindicato, preparando las condicio--

nes para dar el zarpazo final y convertir al sindicato en un - -

apándice de la empresa, de la CTM y el gobierno, cuestión que se ,,, 
va a consumar en 1939 .·-

Con el prop6sito de lograr el control absoluto del SURTE, -

la camarilla de Jesas Yuren en complicidad con.Miguel Frayre, em 

piezan por aplicar la cláusula de exclusi6n y expulsan a dirigen 

tes como J, Jesas Carmena y Manuel L6pez Piña, acusándolos de m! 

!Os manejos del sindicato. Asimismo, preparan las condiciones P! 

ra apoderarse de la directiva sindical, aprovechando la oportuni 

dad que se les present6 ante la corrupci6n del Secretario del In 

terior Eulogio Vega, que tenía a su cargo la comisión de "pases" 

-derecho que tienen los trabajadores de acuerdo al escalaf6n de 

proponer el ingreso a trabajar, de un familiar .o algt1n amigo por 

medio del sindicato- los cuales vendían o bien, utilizaba el chan, 

taje sexual can las compañeras que quer!an ingresar. De esta ma-

nera sale expulsado Eulogio Vega y lo suple el dirigente de los 

ex-aliancistas Rafael Gaona, el cual en la actualidad es dirigen 

te de la CTM en varios sindicatos huleros.2.§../ 

En los dos semestres de 1936 son elegidos dirigentes del 
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sindicato, miembros de la corriente roja: Benjamín MagadAn y An

gel Ortega, como secretarios generales en el primero y segundo -

periodos, respectivamente. Sin embargo, ya se denotaba la debil! 

dad y desviación de esta corriente clasista y en contrapartida -

las fuerzas enemigas de los trabajadores iban en ascenso: por un 

lado, se hab1a dado la fusi6n del capital do la Euzkadi con la -

B.F. Goodrich International; y, por otra parte, el gobierno de -

Cárdenas se había consolidado con la expulsión de Plutarco El1as 

Calles; y, en su programa de gobierno contemplaba corporativizar 

a las organizaciones de masas de trabajadores de la ciudad y el 

campo, por lo tantoi la CTM era uno de los objetivos inmediatos. 

Lo cual se facilita por lacol.aboraci6n que le prestan la corrien 

te de Fidel Velázquez y sus "lobitosº y la alianza con los lanbardis .... 

tas; además de que conjuntamente expulsan a los comunistas de la 
57 ! CTM, que pudieron ser la oposición.~ 

En noviembre de '1937, uno de los grupos iniciadores del sin 

dicato rojo hace un intento por mantener la iniciativa que iba .. 

perdiendo el sindicato en contra de la patronal, as! como su ac .. 

tividad solidaria para con los sindicatos del distrito de 1\n&luac, 

para lo cual organizan un periódico llamado PRESENTE -órgano an

tifascista, defensor del movimiento obrer~ sindical y editado 

por los trabajadores de Euzkadi- registrado legalmente, contras

tando con los periódicos anteriores que fueron clandestinos, el 

que ten!a en su directorio a los siguientes trabajadores: 

Director General 

Jefe de Redacción 

Administrador General 

Enrique S~nchez R. 

Benjamtn Ruiz R. 

Jos~ Rodrtguez R. 
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ttedactor de Asuntos Cbreros - 1·tanuel Ruiz Zepeda 

Redactor Deportivo y Taurino - Juan ~anuel Ram!rez SS/ 

~ontrastando con lo anterior, al interior del SURTE los exa_ 

liancistas incursionan en la direcci6n del sindicato con la ex----

pulsi6n de Eulogio vega -por corrupci6n en la venta de pases- y 

ascien~e Rafael Gaona como secretario del interior preparando las 

condiciones para que, en los dos semestres de 1937 gane la secre -

tar!a general el propio Rafael Gaona. De ah! que la aparición 

del peri6dico PRESENTE, resulte como un intento de frenar el avan

ce de los exaliancistas y de los "lobitos" de la CTM. Sin embargo, 

este hecho era inevitable ante las condiciones de debilidad de los 

rojos y la represiOn que se empieza a dar en general al movimiento 

obrero, a finales del periodo cardenista 59/ 

Otro suceso que aconteci6 en este periodo, fue la formaci6n -

de la Coalici6n de Sindicatos de la Industria Bulera, con la ínter 

venci6n de la CTM y la participaci6n directa de Jesús Yur~n, la --

cual se formaliz6 en 1938, cuando se firma el contrato Ley de -

la Industria Hulera, :,:>reducto de una huelga que dura tres dtas. 

En esta huelga se presentan discrepancias entre los exrojos con--

tra los 11 lobitos 11 y exaliancistas en la forma de cOmo concebir la 

Coalición de Sindicatos de lJ. Industria Bulera; los primeros plan-

teaban autonomta con respecto de la CTM, mientras los segundos de

fend1an la completa sujeci6n de la Coalici6n de la CT:-1. GO/ 

Aun en estas condiciones de jebilidad para la corriente roja 

que ya para estas fechas se habta div:i:dido y los miembros del 

peri6dico eran partidarios del Lombardismo, logran que uno ~e sus 

miembros Manuel Ruiz Zepeda, salga electo como secret~rio ge--
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neral y realizan algunas movilizaciones por conquistar el ESCAL~ 

FON DE ANTIGUEDAD para toda la planta y no por departamentos co

mo lo mantenía la empresa. Además se lucha por expulsar a uno de 

los peores capataces, el Lic. Jos~ Fernández -representante de -

la empresa, algo ast como el actual Ing. Fernando Lara-. Las an

teriores dematldas son conquistadas por la lttcha de los trabajad2, 

res, llegando incluso a paros escalonados, lo que obliga a "Don 

Angel Urraza" -como lo conocían los trabajadores- a sustituir a 

JosA Fern4ndez, por Santiago Ibarreche Benguria, como represen-

tanta de la empresa, es as! como se conquista el ESCALAFON DE A!i 

TIGUEOAD en toda la planta y el comprom~so de mejor trato a los 

trabajadores • .2..1/ 
Considerando que para 1938 era evidente la participación de 

loe EU en la Segunda Guerra Mundial, la empresa, conjuntamente -

con los lideres de la CTM presionan al sindicato para que aumen-

la producción, por lo que Manuel Ruiz Zepeda (secretario gen!!. 

ral) acepta el trabajo a destajo negociando las tarifas y la ex

pulsión de algunos capataces, as! como el modificar el contrato 

ley en el sentido de aumentar a cuatro faltas en lugar de tres -

en un periodo de 30 d1as, para poder expulsar a un trabajador. -

Dichas reformas fueron conveniadas por el SURTE y la C1a. Euzka

di y posteriormente retornadas por la Coalición de Sindicatos de 

la Industria Hulera. Como se puede apreciar el sindicato se en-

centraba en una c~ara posición de aceptar lo que la empresa de-

terminaba y s6lo negociar algunas demandas.-221 

En la segunda mitad de 1940, era una realidad la expulsi6n 

de los comunistas de los puestos dirigentes de la CTM, iniciánd2 
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se la lucha por el poder pol!tico entre los 11 lobitos 11 y el lom

bardismo: los primeros apoyados por el candidato presidencial -

Manuel Avila Camacho, y los segundos tratando de apoyarse en un 

movimiento obrero que iniciaba su descenso y de un presidente -

que terminaba su mandato. Lombardo, no queriendo perder el po-

der que se le escapaba, conforma la Central de Trabajadores de 

Latinoamerica (CETAL) , refuerza la Universidad Obrera con el 

prop6sito de formar cuadros obreros afines el lornbardismo, que 

enarbolaba. una política socializante en estrecha colaboraci6n -

con el Estado, pero al mismo tiempo presiortándolo (al gobierno) 

con el prop6sito de lograr más espacios de poder en el propio -

aparato del Estado.&:l./ 

Esta lucha entre Lombardo Toledano y Fidel Vel4zquez y sus 

11 lobitos 11
, se expresa en la CTM por la direcci6n1 y en el caso 

del SURTE se manifiesta de la siguiente manera: los viejos sin

dicalistas rojos se van a dividir, los partidarios del periódi

co PRESENTE que apoyan a Lombardo Toledano - incluso algunos de 

sus miembros asisten a la Universidad Obrera-~ y otros, corno Mi-

guel Frayre y Angel Ortega, se sumarán a la corriente de los 

11 lobitos" y, conjuntamente con los exaliancistas, van a consti-

tuir la mayor!a del sindicato. Es conveniente aclarar que las -

c~lulas del Partido Comunista de M~xico que trabajaban al inte

rior del SURTE, estaban desintegradas, producto de la confusi6n 

que les hab!a producido la pol!tica de su direcci6n al interior 

de la CTM. La lucha entre los "lobitos 11 y los lombardistas se -

resuelve con el triunfo de los primeros y se presenta de la si

guiente manera:~/ 
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Al llegar a la direcci6n del sindicato Rafael Gaona, l!der 

de los exaliancistas, de inmediato asume la pol!tica patronal -

con un caso que se denom'in6 "las mujeres casadas 11
, en el cual -

la empresa queriendo desaparecer los departamentos de tenis, t~ 

eón y otros, argumenta que debido al trabajo a destajo se hab!a 

producido una sobre producción, por lo que necesitaba recortar 

personal. Una muestra de hegemon!a de la pol!tica de los 11 lobi

tos" es que los lombardistas se suman a la pol!tica patronal e 

incluso proponen en el caso señalado que las mujeres expulsadas 

de la empresa fueran casadas y que de esta manera no quedaran -

desamparadas, ya que los maridos cargarían con los gastos. He -

aquí un clásico caso de política de colaboraci6n por parte de -

los lombardistas, lo que sella en adelante una política patro-

nal y de sometimiento de los trabajadores de Euzkadi, agudizán

dose en el periodo de guerra • .22./ 

La segunda etapñ del SURTE (su consolidaci6n) concluye en 

1939, e inicia la tercera con un dominio absoluto de parte de -

los líderes de la CTM, la empresa, y un gobierno represivo ene~ 

bezado por Manuel Avila Camacho. 

La segunda etapa puede resumirse de la siguiente forma: 

l. Se logra el reconocimiento legal del sindicato ~nico de 

la .C!a. Hulera Euzkadi bajo las siglas SURTE. 

2. Ayuda a independizar a varios sindicatos patronales del 

Distrito de An&hu~c y en particular a los de la industria hule

ra, con los cuales foma 11 La Coalición de Sindicatos de la In--

dustria Hulera 11
• 

3. Participaci6n decidida en la formaci6n de "La Coalici6n 
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de sindicatos de la Industria Bulera". 

4. Discute la firma del Contrato Ley entre la industria hu

lera y la Coalici6n de Sindicatos; y, aunque no está de acuerdo 

en los términos en que se firma, finalmente se somete. 

5, Participa en la primera huelga dirigida por la coalici6n 

de S~ndicatos de la Industria Hulera, con duraci6n de tres d!as, 

conquistando un aumento del 25% para el departamento de llantas 

y un 17.5% para los departamentos de tenis, tacón y varios. 

6. Se contrata el escalaf6n por antiguedad general y las 

cuatro faltas (en un mes), para poder ser despedidos. 

7. Con complicidad del Comit~ Ejecutivo la empresa impone -

el trabajo a destajo en el departamento de llantas. 

B. Se politiza el sindicato y se discuten problemas intern~ 

cionales y en asamblea se acuerda enviar ayuda a los republica-

nos en el caso de la Guerra Civil Española. 

Todo lo anterior es consecuencia de innumerables combates -

de los trabajadores de Euzkadi, cubiertas incluso con sangre de 

los propios trabajadores. De ah! que, en su historia y en su in~ 

tinto de clase va a quedar la semilla de estas luchas, brotando 

nuevamente después de 15 años, que por cierto, son los más ne- -

gros en la vida del sindicato donde los trabajadores soportan e~ 

toicamente la represión y los cañonazos de corrupción de parte -

de la empresa y los l!deres de la CTM. Pese a ello, la lucha sin 

dical reaparece. 
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CAPITULO II (1940-1959) 

."LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y EL MO
VIMIENTO OBRERO" . 

2,1, EL PERIODO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, EL MOVI
MIENTO OBRERO Y EL SURTE 

El cardenismo posibilita el "despegue" econ6mico y a su vez 

la corporativizaci6n del movimiento obrero. El inicio del proce~ 

so de industrialización en M6xico es de carácter circunstancial, 

·debido a la situaci6n económica mundial que desemboca en la Se-

gun~a Guerra Mundial y que el Estado mexicano representado por -

Cárdenas, aprovechó para la expropiación petrolera (estructura -

b4sica para 1~ industrializaci6n del pa!s) 1 esto estimula un prg 

ceso r4pido de sustituci6n de importaciones que incidi6 directa

mente en la activación del sector manufacturero naciona1.11 

La anterior activación se f inanci6 básicamente con recursos 

internos y haciendo uso de la capacidad industrial instalada escn 

cialmente por el cardenismo, aunque es necesario aclarar que la 

activaci6n econ6mica que se da durante la guerra es de productos 

ligados a la industria ligera y tradicional, pero de todas far-

mas esto no disminuye la importancia del ºdespegue" econ6mico. -

. En s!ntesis, durante este periodo ocurre un cambio global de - -

gran importancia que se relaciona con el crecimiento rápi~o de -

la economía del pa!s de tal manera que la demanda foránea de pr~ 

duetos mexicanos se acrecienta; de 1939 a 1945 las exportaciones 

se duplicaron. Un ejemplo de ello es la industria textil que re

presentó para 1945, la quinta parte del total exportado en comp~ 

ración con 1939 cuando su monto era tan sólo el 1%.~/ 



El dinamismo económico de estos años es impresionante: el -

prod~cto interno bruto se expandió a una tasa anual de 7.3% en -

tanto que el producto industrial creció a un vigoroso ritmo de -

10.3% anual y ella se desarrolla hasta 1945, siendo uno de los -

más altos en la historia de M~xico. 

Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando puede habla!, 

se de un proceso real de industrialización nacional. El conflic~ 

to b~lico provoca la acumulación de una gran cantidad de divisas 

por la expansión de los mercados hacia donde se dirig!an las.ex-,..,. 
portaciones nacionales. Es t!sta la causa que gesta una situaci6n 

muy favorable para la industria nacional, aunado a la pol1tica -

proteccionista del mercado por parte del Estado, logrando un in

cremento en las ganancias con gran r!pidez.1/ 

La industrializaci6n del pa1s se da sin responder a una es

trategia definida basada en algQn plan, se estableci6 una serie 

de medidas por parte del gobierno cuya finalidad era promover-la 

industrializaci6n a toda costa. Se intenta prolongar el dinamis

mo generado por la guerra creando un mercado interno muy proteg!. 

do. Como ejemplo de lo anterior tenemos la Ley de Industrias Nu~ 

vas y Necesarias decretada en 1945, la cual garantizaba amplias 

exenciones fiscales por periodos variables (entre 5 y 10 años, -

con pr6rrogas hasta de 5 años o más) • Otro ejemplo lo es la lla

mada Regla XIV, que estipulaba la eliminaci6n de los impuestos 

de importaci6n para todo tipo de maquinaria y equipo que 11 fomen-

tara el desarrollo industrial 
•l .. , 

del pa!s 11
·.-/ Los anteriores ejem--

plos eran medidas que sin duda fomentaban la industrialización, 

aunque con un gran costo social: la concentración del ingreso.i/ 
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El proteccionismo a la indsutria fue norma de pol!tica eco

n6mica durante los años óe guerra por parte del Estado1 al t~.~m! 

no de ~ata, el proteccionismo se incrementó aan m~s. Uno de los 

ejes en que descansa la pol!tica del Estado para fomentar la in

dustrialización es sin lugar a dudas el éxito alcanzado en el 

sector agropecuario, el cual creci6 con inusitada rapidez a par

tir de 1945 en especial aquellas regiones cuya producci6n se de~ 

tinaba al mercado externo. Cuantiosas inversiones de infraestru~ 

tura (presas y caminos), as! como facilidades diversas para la -

modernización de la producción agropecuaria fueron elementos ne

cesarios para comprender los logros industriales.en el siguiente 

periodo (Miguel Alem3n Valdez). En s1ntesis, la agricultura de -

exportación-cata el algodón y el caf~- proporcionan las divisas 

que la 11estrategia" industrial exig1a.&./ 

La anterior industrialización transforma radicalmente la 

econom1a mexicana que, que aunada al crecimiento del sector ser-

vicios, posibilita que se inicie una econom!a m~s urbana que ru

ral, dando paso a la emigraci6n del campo a las grandes ciudades, 

principalmente a la ciudad de México. En esta ~poca se perfila -

con mayor nitidez la formaci6n de la oligarqu!a financiera (fu-

si6n del capital industrial con el bancario), conformándose la -

clase poseedora de los grandes medios de producci6n, En contra -

partida se empiezan a mostrar los rasgos con mayor claridad corno 

clase del proletariado industrial. En resumen, tanto las burgue-

s!as industrial, comercial y financiera, como la clase obrera, -

son producto directo· del proceso de suetituci6n de importaciones 

que se desarrolla a partir de 1940.l/ 
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La Segunda Guerra Mundial marca por una parte, el 11 despegue" 

en e~ ascenso econ6mico y político de la burgues!a mexicana has

ta nuestros días, mientras que en contrapartida el proletariado 

empieza a perder terreno econ6mico y político. En cuanto al pri-

mero, es evidente el descenso salarial; por lo que respecta al -

político también es notorio que, a partir de que la CTM cae en -

manos del Estado, el proletariado perdió la oportunidad de es- -

tructurar un proyecto clasista (independiente de la burguesía y 

su Estado) )l./ 

La clase obrera ha perdido su poder adquisitivo (salario 

real) ocasionado por una política salarial sumamente restringida 

y por un proceso inflacionario muy acentuado. "Una de las pocas 

estimaciones existentes al respecto señala que entre 1939 y '1949 

los salarios nominales en 24 industrias nacionales subieron 160%, 

en tanto que el índice del costo de vida en la ciudad de México 

subi6 alrededor del 225%" .'ll 

Las cifras nos muestran que los periodos de guerra y de Pº! 

guerra fueron particularmente duros en el terreno salarial. En -

el periodo de guerra la elevaci6n de precios fue cercana al -

100\.lO/ Entre 1940-43 la disminución del salario real experimerr 

ta su descenso más brusco con un soi, lo que significa una depa~ 

perizaci6n de las condiciones de vida de la Clase obrera. En re

sumen durante este periodo la clase obrera es el puente para el 

' - . 11/ enriquecimiento acelerado de la burguesia mexicana.~ 

Uno de los elementos que permite que se abarate la fuerza -

de trabajo es la abundancia de mano de obra, producto, a su vez 

de las corrientes migratorias del campo a las grandes ciudades, 



como es el caso del D.F., donde se concentra el grueso de la in

dustria. La disminuci6n del salario real es explicable tambi~n -

porque esta abundancia de fuerza de trabajo tiene una escasa ca

lif icaci6n y sin experiencia sindical ·ni pol!tica, por lo tanto 

m!s manejable por los patrones y no pocas veces utilizada como -
. . 12/ 

esquirol ante la lucha de los sectores m!s experimentados.~ 

Para mantener las altas tasas de ganancia y el proyecto eCQ 

nómico dinamizador a costa de los bajos salarios de las grandes 

masas de trabajadores, el Estado recurre a la represi6n e insta~ 

ra una serie de leyes coercitivas como es el caso de la triste--

mente célebre "Ley de disolución social" promulgada en 1941 como 

una medida de seguridad en época de guerra, aunque lo cierto es 

que esta Ley c'ontinu6 bastante tiempo después de la Guerra y si

guió fungiendo como previsora de todo tipo de acci6n que pudiera 

alterar la política nacional y el orden social. Esta Ley, con a! 

gunas modificaciones, se incluy6 en la Ley Federal del Trabajo -

para sancionar con penas corporales (hasta de 2 años y multa) to 

da acci6n obrera que fuera "contra el orden 11 .!.~/ 

En este periodo, la represi6n por parte del Estado juega·un 

papel predominante con relación a la política de reformas que ha 

bía venido manteniendo el régimen anterior. Sin embargo, no pod~ 

mas señalar que las reformas desaparecen por completo ya que és

tas son necesarias para mantener el "Consenso" en que se susten-

ta el aparato de Estado. En ese sentido debemos de ~ntender la -

creaci6n del Instituto Mexicano del Seguro Social (1943), que 

era una demanda del movimiento obrero y, al otorgarse por parte 

del Estado, cubre una serie de prestaciones bSsicas {principal--
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mente en el rengl6n salud) al trabajador y su familia, que ven-

dr!an a paliar la situaci6n miserable de la clase trabajadora. -

En el mismo sentido podemos considerar el hecho de que, por pri-

mera vez, se decretan salarios de emergencia, corno otra medida -
. 14/ m4s d~ aminorar el fuert~ desgaste sufrido por la clase du:era.~ 

La política de combinar el terr6n de azacar con el garrote 

fue muy utilizada por el gobierno de Manuel Avila Camacho-aunque 

es necesario señalar que la realidad política es mucho m4s com--

ple ja, pero para efecto de simplificar el an~lisis he abusado del 

esquematismo- siendo ilustrativa, la masacre de los trabajad2_ 

res del sindicato de Industria de Guerra y, por otra parte, la -

creación del IMSS y el decreto de salarios· de emergencia •. Para -

rematar el control político de la clase trabajadora por parte 

del Estado a partir de la política de golpear y "concederº, se -

hace necesario el sometimiento ideol6gico del proletariado a la 

burguesía y esto se presenta con el pacto obrero de 1942, que 

compromete la la CTM y dem4s centrales oficiales) a no utilizar 

el recurso de huelga que obstaculizara el desarrollo industrial 

del pa!s. 151 

En esta ~poca es claro el conflicto capital-trabajo. Ello -

es evidente en las manifestaciones de inconformidad por el meno.!!, 

precio a las demandas obreras, las cuales son silenciadas violea 

tamente, desconoci~ndose las huelgas y dem~s normas de Derecho -

burgu~s que en la época cardenista y callista hablan alcanzado -

la categoría de Ley en la constituci6n. Esto, claro es violado -

con la complicidad de los líderes traidores (principalmente los 

de la CTM). Aunque cabe aclarar que, de todos modos, estas mis--
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mas leyes permiten la extracci6n de plusval!a, pero con la anul! 

ci6n de las mismas la explotaci6n es m~s evidente y descarnada y 

sin ningGn tropiezo para los patrones que acrecientan su tasa de 

ganancia. 161 

El papel de los dirigentes traidores, ~n esta situaci6n de 

sometimiento de la clase obrera, se institucionaliza y; 11 En tan-

to el 'Charrismo 1 ya ha tomado patente de residencia, lo que era 

institucionalizaci6n del apoyo obrero a una pol1tica censurable 

del cardenismo, se concierta en la incondicional sumisi6n de los 

aparatos directivos de los obreros al gobierno y generaliza con 

el sindicalismo un franco sometimiento y control 11 .ll1 Es la eta

pa de sometimiento y control casi por completo del sindicalismo 

mexicano. 

La vigorizaci6n econ6mica empresarial debida a la guerra y 

al cambio de pol!tica nacional por parte del Estado, estimul6 la 

inversión extranjera consolidando el enlace entre el Estado y el 

movimiento obrero oficial, ya que, demag6g!camente, denuncian el 

avance del imperialismo (en particular el norteamericano), pero 

en la práctica el gobierno concede facilidades para que M~xico -

cubra las ·deficiencias de materias primas de bienes de consumo -
18/ final de sus "aliados" en la guerra.-

La Segunda Guerra Mundial y la participaci6n de los EU en -

ella obliga a ~sta a modificar los patrones de producc!6n de su 

economia, como las inversiones de otros pa!ses donde era dominan 

te su capital. En el caso de M~xico la inversión de los EU en 

particular en la industria hulera (que es el caso que nos ocupa), 

se inicia en la segunda mitad de los años treinta, de tal manera 
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que al estallamiento de la Guerra las empresas transnacionales -

como. la B.F. Goodrich International dominaban con su capital a -

los escasos socios mexicanos, por lo que no fue dificil cambiar 

los patrones de producci6n. 19/ 

'Los patrones productivos hasta antes de la guerra, se cir-

cunscrib1an a productos de calzado (tenis, alpargatas y tacones), 

c4maras de bicicletas, ligas, etc. Con los requerimientos de la 

Guerra· la C!a. Hulera B.F. Goodrich Euzkadi modifica radicalmen-

te la planta productiva cambiando a llantas y c4maras para autos 

y camiones, as! como para motocicletas. Para realizar lo ante- -

rior cambian la administración, trasladan maquinar·ia de los EU y 

sobre todo despiden masivamente a los trabajadores que no esta-

ban directamente ligados a la producci6n de llantas. 

La industria hulera y en particular su sector productor de 

llantas se convierten en una rama industrial de orden estrat~gi

co para las empresas transnacionales (EU) • De ah1 que se expli-

que la inversi6n de capitales norteamericanos y la fuerte ola e~ 

pansiva a que se ve impulsada la industria llantera en el perio

do de la Segunda Guerra Mundial. La actitud del gobierno de Avi

la Camacho fue la de apoyar la inversi6n extranjera abiertarrente. 

Sin embargo, esta posici6n no es compartida formalmente por la -

corriente lombardista al interior de la CTM y de la Central de -

Trabajadores de Am~rica Latina (CTAL) , aunque a final de cuentas 

sali6 apoyándola. 

Lombardo Toledano con una posici6n antiimperialista y aun -

con los ecos de la expropiaci6n petrolera y de los ferrocarriles 

nacionales, pugnaba ante el gobierno de Avila Camacho por una P2 
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ras que se dejaron veni~ como avalancha en el periodo de la Se-

gunda Guerra Mundial. Al respecto, Lombardo Toledano, constituye 

el "Comit~ de Defensa Econ6mica de la CTM" y, desde este organi.! 

mo, instrurnent6 una serie de propuestas al gobierno de Avila Ca

macho tendiente a frenar o controlar las inversiOnes norteameri-

canas que se m~ltiplicaron con el cierre de la comercializaci6n 

con Europa y Asia, producto de la guerra. 

En el 18 Consejo Nacional de la CTM (febrero 26 al 28 de 

19421 Lombardo Toledano presenta el informe (en su calidad de 

presidente del Comit~ de Defensa Econ6mica de la CTMl y plantea 

entre otras cosas lo siguiente: 11 Las ramas de la producci6n en -

que urge la intervenci6n inmediata del Estado son las siguientes: 

A. Fabricaci6n de hules; B. Fabricaci6n de papel: C. Fabricaci6n 

de aceites comestibl~¡ D. Fabricaci6n de jab6n; E. Fabricaci6n -

de azacar; F. Preparaci6n de medicinas; G. Industrias textiles y 

G. Fundici6n de hierro y acero".~/ 
Una vez señaladas las empresas, planteaba la forma de c6mo 

intervenirlas: "La intervenci6n del Estado en estas industrias -

deber4n.ejercerse: A. En el control de las existencias; B. En la 

evaluación del consumo necesario; C. En el monto y tipo de la 

producci6n; o, En la distribuci6ni E. En el costo 4e la produc--
21/ . . 

ci6n y F. En la fijaci6n del precio de venta.~ Este informe 

fue aprobado por e1 Consejo de la CTM y presentado como propues

ta al Presidente Manuel Avila CaMacho. 

con el prop6sito de evidenciar la importancia que el lomba~ 

dismo daba a la industria bulera, citaremos uno de los párrafos, 
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de la propuesta que hace el 1•comitá de Defensa Económica 11 y el -

Comit~ Nacional de la CTM" al Presidente de la RepGblica el 27 -

de febrero de 1942: 

ºLas f!bricas de hule deben ser intervenidas urgentemente -

por el Gobierno. Nuestra producci6n es exigua, todos lo sabemos1 

la materia prima viene en su gran parte del exterior. Puede la -

producci6n nacional, si se organiza, suplir en parte de la mate

ria prima que viene del extranjero .•. sin embargo, al lado del -

coloso econ6mico del Norte estamos nosotros con una producción -

tan pequeña que no figura siquiera en las estad!sticas interna-

cionales; pero mantenemos un mercado libre de este mismo produc

to que está allá controlado y racionado ¿qué ocurre? que estamos 

amenazados de que la pobre produc.ci6n de la industria hulera se 

vaya al extranjero y nos quedemos nosotros sin el producto de 

nuestra industria.~/ Para luego continuar argumentando lo si- -

guiente: "Por otro lado, si no interviene el Estado en el racio-

namiento de la industria hulera para consumo nacional, va a lle-

gar un d!a en que camiones de carga y de pasajeros paren por fa! 

ta de llantas, de cámaras, de artefactos que los particulares h! 

yan adquirido en previsi6n de lo que pueda ocurrir en un lapso -

muy breve. Ocurrirá que el doble de lo que ordinariamente se de-

be consumir en dos años, en un año van a consumirlo los que pue

dan comprar refacci6n en previsión de lo que pueda ocurrir 11
•
23 / 

Y. finalmente propone la siguiente forma de control: "Para evitar 

estos males, para evitar la fuga de los productos al extranjero, 

para evitar la paralizaci6n de los transportes de mercanc!as y -

de otros transportes, debe el Gobierno intervenir con urgencia -
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todas las fábricas de los productos de hule y tambi~n ordenar 

qu~ cantidad de hule debe ser destinada a producci6n de artefac

tos para los automóviles, cuánta para las zapaterías, cuánta pa

ra otras ramas de la producci6n, con el objeto de preferir lo in 
dispensable y suprimir la producci6n en ciertos renglones de la 

industria que no son indispensables o que pueden tener suced&teos0~4 / 

La propuesta de control al sector productivo de llantas lu~ 

go de un análisis de la situaci6n prevaleciente de neumáticos 

fue la siguiente: "Estos productos deben ser controlados por el 

Estado y para dotar de ellos a los veh!culos, estableciendo el -

siguiente orden de preferencia: l. Veh!culos para el servicio m! 
litar; 2. Veh~culos para el servicio de la Administración PObli

ca; 3. Veh!culos pertenecientes a los servicios sanitarios pGbli 

coa y privados; 4. Veh!culos pertenecientes al servicio de tran~ 

porte de pasajeros; 5. Veh!culos destinados al servicio de carga; 

6. Veh!culos dependientes de los partidos políticos y de las or

ganizaciones sindicales y 7. Vehículos para ueo particular. En -

todos los casos, la distribución solamente se hará a cambio de -

las inservibles".~/ 

Como se puede apreciar por lo anteriormente expuesto la in

dustria hulera era una de las principales empresas en que la CTM 

centraba su atención por la importancia que representaba ~n esos 

momentos en que los EEUU necesitaban sobre todo de la producci6n 

de llantas y cámaras; y por lo tanto el peligro que el coloso -

del norte, absorbiera el grueso de la producci6n. La CTM al no -

conseguir que el Estado interviniera las empresils huleras, como 

eran sus propuestas, dedicada toda su atenci6n al control f~rreo 



- 5q -

de los sindicatos de la industria hulera y sobre todo a los de-• 

las ~!anteras, pero colaborando finalmente con los transnacíona

les, al quedar Fidel Ve14zquez al frente de la CTM y expulsar a 

Lombardo Toledano. 

:ce aqu! podemos explicarnos porqué en este periodo y el .. que 

sigue son particularmente escasas las luchas que despliegan los 

trabajadores de Euzkadi, acosados corno estaban por el pacto obr! 

ro industrial decretada· por la CTM y el gobierno de Avila cama-

cho, además de la espada de Damocles que pend!a sobre los sindi

catos que quisieran movilizar a sus bases por mejores salarios o 

mejores condiciones de trabajo, pues ello implicaba que de inme

diato fueran acusados de "agentes del nazifascismo" y, con la 

brevedad del caso, se les aplicaba el rigor de la Ley de disolu

ci6n social. 

2. l. l. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL SURTE 

Antes de abordar la situaci6n del sindicato de Euzkadi en -

esta ~poca de guerra que vive el pa!s, explicaremos brevemente -

como queda la direcci6n de la CTM en la lucha interna, sorda en 

un principio y que finalmente aflora en las elecciones del II 

Congreso Nacional de la CTM (febrero 25 - 28 de 1941), donde la 

corriente de 11 Los lobitos", derrota a la corriente de Lombardo -

Toledano y colocan en la Secretaría general a Fidel Vel4zquez. 

Para comprender el ascenso de Fidel Velázquez y su corrien

te a la direcci6n de la CT~, entre otras muchas causas podemos -

señalar que una de las principales se debe a que el propio Vice~ 

te Lombardo Toledano hab!a sustentado su fuerza en el apoyo del 
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presidente Lázaro Cárdenas, el cual hab!a seguido una pol!ticade 

reformas de corte nacion.alista, causando con ello fuertes discr!! 

pancias con sectores conservadores de la burguesta criolla y con 

el propio imperialismo norteamericano. Por lo que al saberse el 

candidato conservador que sustituir!a a c4rdenas la fuerza de F! 
del Vel4zquez y "Los lobitos 11 al interior de la CTM fue en asee!!. 

so, de tal forma que se crearon dos poderes' el del secretario -

general, Lombardo Toledano y el de la eecretar!a de organizaci6n, '41.. 
Fidel Velftzquez. 

Al llegar a la presidencia de la RepGblica Manuel Avila Ca-

macho, recibe con benepl4cito las condiciones que impontan tanto 

los empresarios nacionales como extranjeros para invertir sus e~ 

pitales: la garantía de una absoluta paz interna en M~xico1 y 

claro, esto implicaba el control completo del movimiento obrero 

y para ello era imprescindible una direcci6n sumisa en la CTM. -

Ello era bien comprendido por el gobierno de Avila Camacho, de -

ah! el apoyo a Fidel Vel4zquez y el arribo de 6ste a la secreta

ría general. 26 / 

Es necesario aclarar que esta lucha entre Lombardo y Fidel 

Vel!zquez no fue realmente una guerra abierta de posiciones ant.!. 

g6nicas; sino m4s bien discrepancias de matiz y no de contenido 

ideol6gico-político (aunque formalmente así apareciera). Lo real 

es que lombardo manejaba el discurso marxista de la lucha de el~ 

ses y en la pr4ctica realizaba la más descarada colaboraci6n de 

clases; un ejemplo es el siguiente: 

La política del r~gimen era denunciado por Narciso Bassols, 

quien en una conferencia conjunta con Lombardo expres6 su disgu~ 
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-to por el giro que tomaba el nuevo ~bierno y opinaba que héb!a . . . 
necesidad de emplear a la CTM como brigada de choque contra tal 

pol!tic'a. Tanto eil ésta como en otras ocasiones en que .se atac6 

a Avila Camacho por la misma razón, Lombardo fÜ,.
1
el p~im~ro que 

salió en su defensa. 'La CTM -contest6 Lombardo a Bassols~ no -

es una organización que Pueda Ser- utilizada en atentar contra -

la estabilidad de ningdn gobiernO, y menos contra un gobierno -

presidido por un hombre que es mi amigo personal cuyas medidas 

tienden a favorecer de una.manera s6lida y perdurable a las•cl~ 

ses trabajadoras 11
•
27 / 

Por lo tanto, la ·ca.S:_da de Lombardo Toledano de la secreta

ría general no.causa sorpresa1 _es m4s, esto ya era un hecho co~ 

sumado por los mismo~ dirigentes de los sindicatos de la CTM, -

que, desde antes de ~sta formalidad, la gente buscaba en primer 

t~rmino a Fidel Vel~zquez para la resoluci6n de sus problemas y 

era éste quien, con toda frecuencia, presidia 

la CTM ante la ausencia de Lombardo. 281 

las asambleas de 

Con "Los lobitos 11 en la direcci6n de la CTM, ya no queda -

ninguna duda para los empresarios nacionales como extranjeros -

de la paz social que necesitaban para sus inversiones y dejan -

en manos de la dirección cetemista todos los conflictos obrero-

patronales1 y, s6lo en casos extremos, a, la fuerza coercitiva -

del Estado. 

En estas condiciones es que.el sindicato de Euzkadi va a -

sufrir las consecuencias directas de la direcci6n de "Los lobi-

tos" en los problemas obrero-patronales y en la vida sindical, 

de ah! la participaci6n personal de Fidel Vel4zquez, Fernando -
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Amilpa, JesQs Yuren, Justino S4nchez Maradia9a y Francisco J. M! 

clas en las asambleas ge.nerales y del Comité Ejecutivo del SURTE. 

Es comprensible as!, que en esta etapa la lucha del SURTE -

se reduce a enfrentamientos contra los dirigentes cetemistas1 o, 

bien, en contra de los l!deres del sindicato que·apoyaban'la po

lltica empresarial y a la direcci6n de la CTM. S6lo a excepci6n 

de la lucha por inqresar al IMSS, que es apoyada por la CTM en -

contra de la empresa, todas las dem4s son acciones de desgaste -

en contra de la propia CTM. 

En 1940 se da un proceso de discusi6n por reformar los est! 

tutes del sindicato, en el punto referente al tiempo que deber!a 

de permanecer el secretario general en su puesto. Hasta esa fe-

cha, el periodo era cada seis meses, lo cual obviamente provoca

ba alguna agitación, lo que repercutla en la producción. Por lo 

que la corriente cet~mista propone se prolongue a un año y para 

calmar los impulsos democráticos de los trabajadores agregan a 

su propuesta que: se prohibe ~a reelección del secretario gene-

ral, salvo condiciones de conflicto y que no podrá ser electo 

por ningtln motivo para una tercera o,casi6n. Sin embargo, el te-
mor de los trabajadores consist!a en que con estas reformas a 

los estatutos la CTM preparaba el camino para manejar a su arbi

trio al sindicato, temor que fue confirmado al año siguiente - -

cuando Justino Sánchez Maradiaga reelige como secrefario general 

a Jesas Palacios sin que mediara ninguna justificación. 

Esta imposición de Jesas Paiacios por miembros de la direc

ción nacional de la CTM es reprobada por los trabajadores en una 

asamblea general, estando incluso a punto de ser destituido del 
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cargo el propio Jestls Palacios. Sin embargo, la "oportuna 11 parti 

cipaci6n de Jesas Yuren, más la fuerza que representaba la cen-

tral, aunado a la ausencia de una corriente democr4tica al inte

rior del sindicato, hizo posible que se consumara la imposici6n, 

pero.a su vez abona el caldo de cultivo que en el futuro llevar4 

a un repudio en contra de la central y sus dirigentes.~/ 

Oespu~s del pacto obrero-industrial, firmado por la CTM en 

junio de 1?42, que en esencia es el compromiso por parte de los 
; 

J obreros de no hacer movimientos de huelga o interrupciones a la 

producci6n. Esto permite a los empresarios, seguros de contar 

con el apoyo abierto del Estado y de los '1raeres obreros, aumen

tar la productividad y organizar la producción a su antojo, de -

tal forma que, en el caso de la industria hulera se despide a t2 

dos aquellos trabajadores que no estuvieron ligados directamente 

a la producción de llantas, cerca del 80% de los trabajadores de 

la industria en mención, d4ndose la restructuraci6n de la misma, 

orient~ndola fundamentalmente a la producción de llantas y c4ma

ras de autos, camiones, motos y bicicletas.JO/ 

En 1943, en plena guerra mundial y control f~rreo de los 

trabajadores por parte de la trilog!a (Estado l!der obrero pa- -

tr6n) la corrupción cunde dentro de los dirigentes sindicales 

promovida por los patrones y el propio Estado. En el caso del 

sindicato de Euzkadi, en este año se presenta un hecho de corru,e. 

ci6n por parte de los dirigentes Clemente Suárez (secretario ge

neral) y Eulalia Garc!a (secretario del interior), quienes, vio-

lande los derechos escalafonarios de los trabajadores, se dan a 

la tarea de vender al mejor postor 300 lotes de terreno de la CQ. 
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lonia Euzkadi, que el sindicato habla adquirido en una contrata

ci6n con la empresa y par acuerdo de asamblea Serian sorteados -

entre los trabajadores de mayor antiguedad. Sin embargo, estos -

lideres corruptos venden dichas terrenos provocando la inconfor

midad de los trabajadores1 pero, una vez mft~, fue acallada por -

el apoyo que brind6 la CTM a los dirigentes corruptos del sindi

cato de Euzkadi.l!/ 

En 1944 los trabajadores de Euzkadi, al igual que otros si~ 

dicatos, exigen a las empresas que se les afilie al Instituto M~ 

xicano del Seguro Social (IMSS), exigencia que se venia haciendo 

desde que por decreto presidencial fue implantado en el Distrito 

Federal la Le~ respectiva al Seguro Social. Sin embargo, esta 

disposici6n inesperada del 1° de enero, hab!a sido d!as antes ne 

gada por el propio IMSS, cuestiOn que provoca confusi6n y e~ - -

aprovechada por los patrones que se niegan a cubrir las cuotas y 

la afiliaci6n al Seguro Social, de sus trabajadores. Lo anterior 

demuestra las pugnas que se presentan entre el Estado y la clase 

patronal, donde la CTM toma partido por el primero.~/ 

Es evidente que en esta pugna del Estado y la CTM contra 

los empresarios nos demuestra tambi~n el fuerte malestar existen 

te en la clase trabajadora al final de la Segunda Guerra Mundial 

en contra de la superexplot·aci6n a la que estaba sujeta por la -

desmedida amb.ici6n de ganancia de la clase patronal: y porque la 

propia Ley del IMSS, en un afán por contar con el apoyo de los -

patrones, cargaba de cuotas altas para el raqu1tico salario de -

los trabajadores y no cubr1a prestaciones por enfermedades prof ~ 

sionales, lo que lleva a la conformaci6n del Frente Nacional Pr2 
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le.tario (FNP) , integrado por sindicatos independientes de la CTM 

y po~ líderes obreros resentidos con la predilección del gobier

no por la CTM. Con el prop6sito de evidenciar el grado de incon

formidad de los trabajadores, citaremos el informe que se presen 

ta al' 26° Consejo Nacional de la CTM del 7 al 9 de abril de -

1945 .211 

"El FNP inici6 la preparaci6n de un mitin en el z6calo para 

el d1a 20 de julio de 1944, a fin de pedir la suspensión de la -
'J_,' 

Ley del Seguro Social. Varios oradores hicieron uso de la pala--
\ 

bra ••• Todos ellos atacaron a la Ley del Seguro social, a Lombar ~. - \ 

do Toledano, a Fidel Velázquez, a Amar6s, etc., despuás de lo \ .. 
\ 

cua~, se desencaden6 la violencia. Algunas versiones indican que i 

un balazo dio inicio al zafarrancho¡ otras, informan que tras e~ 

cucharse unos gritos en favor del seguro, se desat6 un mottn du

rante el cual se registraron sucesos violentos: se agredió a los 

bomberos, se volcaron e incendiaron automóviles. Se dijo que el 

saldo fue un obrero herido y once bomberos lesionados -uno de 

ellos gravemente-, la destrucción completa de la bomba moderna -

'Blanquet', que costó al gobierno 16,500 dólares, y alrededor de 

treinta automóviles semidestruidos. Casi todos los faroles del -

zócalo y algunos cristales del balcón central de Palacio Nacio-

nal resultaran rotas a pedradas" .lil 
11 Después de los violentos sucesos del 20 de julio, el Fren

te Nacional Proletario empez6 a desintegrarse. Sus principales -

líderes fueron aprehendidos y, m&s tarde, condenados a quince 

años de cárcel. Se les hizo responsables de los delitos de: aso

nada ói~tín, injurias al ciudadano Presidente de la Repdblica y 
•'1~ ,J 

•' 
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portacilln ilegal de armas de fuego") .. ~/ 

Las anteriores contradicciones en el movimiento obrero con 

respecto a la Ley del IMSS, se reflejan al interior del sindica-

to de Euzkadi y si bien es cierto que, la CTM apoy6 la justa de

manda de ingresar al IMSS por parte de los ~rabajadores de Euzk.!!_ 

di, en cuanto éstos se sumaron a las propuestas del FNP fueron -

reprimidos por la CTM y, en contrapartida, los obreros se nega-

ron a pagar las cuotas a dicha central, lo que lleva a ~sta a 

castigar el sindicato con la suspensión de derechos • .2.§./ 

Al t~rmino de la guerra la situación de los trabajadores en 

el pa!s era insoportable: extenuantes ritm~s de producción, ba-

jos salarios, .alto costo de la vida, prohibición del derecho de 

huelga, imposición de dirigentes sindicales, etc. El caso del 

sindicato de Euzkadi era un ejemplo de ello, por lo que, no -

aguantando tal situaoi6n, emplaz6 a huelga a la empresa por aumen

to salarial, lo cual provoca de inmediato la reacci6n violenta -

de la empresa y de los dirigentes de la CTM que amenazan con en

carcelar a los trabajadores que persistieron con el emplazamien

to a huelga. De esta forma vuelven a reprimir a los trabajadores, -

conjurando as! el emplazamiento a huelga. Los dirigentes cetemi~ 

tas de Euzkadi, posterior a esto consiguen que la empresa des- -

cuente el 1% a los salarios de los trabajadores, como fon~o para 

defunciones )J_/ 
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2 ,2. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR, EL MJ\l1MIINro ~Y EL SURTE, 

El proceso de transici6n de industralizaci6n del pa!s, de!, 

pu~s de haber adquirido su etapa de despegue en la ~poca Carde

nist~, podemos caracterizarla en dos periodos: El primero, que 

ser!a la fase llamada de sustituci6n de importaci6n de bienes -

de consumo, que abarca de 1940 a 1950-1955, y el segundo que s~ 

r!a la producci6n de bienes de capital y productos intermedios, 

o sea, una mayor concentraci6n de la composici6n orgánica del -

capital1 este periodo va de 1955 a 1965-70. 39 / 

En este proceso de industrializaci6n que tambi~n se conoce 

como desarrollismo, encontramos bien definido dos momentos1 el 

primero que se caracteriza po.r la crisis econ6mica (inflaci6n y 

recesi6n) del pa!s, aunado a los problemas del eXterior -la 9U!, 

rra de Corea, la recesión de los Estados Unidos, etc.- que cJl-

minan con la devaluaci6n del peso en abril de 1954. Este primer 

momento comprende de 1950-52 a 1955, El segundo donde se mani-

fiesta claramente la recuperaci6n econ6mica del país y que ª~ª!. 

ca de 1955 a 1958-59 • .1..9/ 

Existen, entre los estudiosos del tema divergencias en - -

cuanto a periodizar concretamente el "desarrollo estabilizador", 

"aunque es aceptado por la mayor!a, que, despu~s de Cárdenas, -

el Estado mexicano ha impulsado una pol!tica econ6mica desarro-

!lista. Por nuestra parte hemos denominado 11desarrollo estabil! 

zndor": al proyecto econ6mico-pol!tico, esencialmente de indus

trializaci6n acelerada, con la participaci6n fundamental del c~ 

pital extranjero y en particular del norteamericano, cuya razón 
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sine que non es la "paz social" represi6n para la clase obrera, 

todo ello con el propósito de motivar la inversión del capital 

extranjero y nacional aunado a un abanico de exhoneraci6n de im 

puestos y aranceles con el mismo fin. En nuestro caso hemos con 

siderado al "desarrollo estabilizador" a los periodos presiden

ciales de Miguel Alemán, Adolfo Ru!z Cort!nez y Adolfo López M~ 

teos, sin embarqo para el estudio de este inciso solo abordamos 

de 1946 a 1959. 

Al t4rmino de la guerra, pese a que se esperaba que la in

flación bajara y los salarios de los obreros se recuperaran de 

su pérdida de poder adquisitivo durante la guerra, la realidad 

fue un crudo amanecer para la clase obrera mexicana que vio c6-

mo se disparaban los precios de las mercanc!as y c6mo su poder 

de compra disminuia; tal fue el impacto, que el propio Estado -

se vio obligado a modificar la Ley de Compensaciones de Emergen 

cia del Salario M!nimo el 21 de Diciembre de 1945, para posibi

litar a los trabajadores solicitar aumento de salarios, pero, -

"sólo en los casos en que la posibilidad econ6mica de la empre

sa lo permitiese". Esto facultaba nuevamente a los patrones -02 

mo ya lo habían hecho durante la guerra- a presentar conflicto 

de car&cter econOmico en caso de encontrarse en la .imposibili-

dad de acceder a los aumentos salariales, lo cual hicieron sis-

tem4ticamente, aunque en realidad pudieran pagarle a los traba

jadores • .1Q./ 

El fin de la guerra trae cambios en el discurso de la CTM, 

, qUien, en vez de su secretario general Fidel Velázquez, declara 

el 13 de Septiembre de 1945, que habrá un giro en la pol!tica -
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de la CTM.i 11 Durante seis años aplazamos cuestiones de car4cter 

general, que mucho interesaban a los trabajadores, subordin&nd2 

los al inter~s primordial de nuestra cooperación a la derrota -

de los pa!ses totalitarios. Soportamos as!, problemas que, como 

el 4e la carest!a de la vida, no han llegado a resolverse ••• T2 

dos los movimientos de huelga· que pudieron estallar como conse

cuencia de la falta de entendimiento con las empresas, fueron -

evitados por nuestra central ••• Pero concluida la guerra, la 

CTM vuelve a 'su vida normal ••• 11 En consecuencia-anunciaba-, 11ya 
41/ no habr4 restricciones a las huelgas 11 .-

Sin embargo la realidad fue otra para los trabajadores: la 

CTM no cumple con lo anunciado por Fidel Velázquez y el ascenso 

a la presidencia de la RepGblica de Miguel Alemán con su "desa

rrollo eetabili~ador" borra por completo cualquier ilusión fabf?, 

rable a los trabajadores. La posguerra significa la colabora- -

ci6n de clase m4s burda de parte de la CTM, con la burgues1a y 

su Estado, Fidel Velázquez manteniendo un velo todo desgarrado, 

que habla heredado de Lombardo Toledano; en el sentido de la 

existencia de las dos burgues1as -una de corte nacionalista y -

otra imperialista- pero que a fin de cuentas ambas explotaban -

el proletariado, con la Gnica diferencia para Lombardo, de que 

la burguesía nacionalista, era partidaria de las reformas soci~ 

les, por lo cual el proletariado debe apoyarla. con esta misma 

tesis Fidel Velázquez llama a los trabajadores apoyar al Gobie~ 

no, pero hoy, en forma imposible de ser creido por los trabaja

doresr debido a que ya no existían las reformas nacionalista de 

Cárdenas, el pretexto de la lucha contra el fascismo, sino todo 
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abiertamente proyanqui que al tomar 

"Que su política estar!a encaminada a dar toda clase de se-

guridad al capital, tanto nacional como extranjero, destacando -

la confianza que tenía en este dltimo, principalmente el prcce-

dente de los Estados Unidos. Entre esas seguridades ofrecidas se 

inclula expllcitamente la estabilidad monetaria y la paz interna 

en el pa!s; esto es, evitar los movimientos reivindicativos de -

los obreros con objeto de asegurar altas tasas de ganancias"!!/ 

Es obvio entender que con un presidente de estas. características 

era absurdo creer que los trabajadores pudieran asimilar las ar

gumentaciones de Fidel y de la CTM, en el sentido de renunciar a 

los movimientos de los trabajadores por recuperar su poder adqu!, 

sitivo, Sin embargo Fidel Velázquez, que al t~rmino de la guerra 

llama a los trabajadares a la huelga, para recuperar su poder a!!, 

quisitivo, pero de inmediato corrige el rumbo y hace la alguien-

te propuesta: 

La creación de una comisión obrero industrial que se encar

garía de estudiar los problemas econ6micos que afectaran a cuBl

quiera de los dos factores y evitar los movimientos de huelga 

fX)r rrcdiode entendimi~nto de las partes en pugna. Las propuestas 

fueron: 

lo. Que es inaplazable el ajuste de los salarios de los tr~ 

bajadores en proporci6n al costo de la vida y posibilidades eco-

n6micas de las empresas. 

2o. Que la falta de entendimiento entre capital y trabajo y 

la intervensi6n de personas extrañas provocan fatalmente choques 
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que finalizan en movimientos de huelga. 

Jo. Que declarados los movimientos de huelga es m!s dif!cil 

cualquier arreglo por las repercusiones morales y materiales que 

provocan. 

4o. Que significa una obra leal de cooperaci6n al Gobierno 

de la Repablica el entendimiento justo y honesto de los conflic-

tos obreros patronales. 

So. Que las fuerzas extrañas a la prÓducci6n y particular-

mente los enemigos encubiertos de la industrializaci6n de M~xico 

desarrollan una campaña aparentemente ae tipo liberal, pero que 

en el fondo s6lo persigue satisfacer sus propios intereses y ev! 

tar que el pa!s ocupe el lugar que econ6rnicamente le corresponde 

en el concierto de las naciones. Que en esta campaña por igual -

se designa a los industriales progresistas, a los inversionistas 

sanos y a la CTM. Expuesto lo anterior, concretamente propont11t>B: 

"La creaci6n de una Comisi6n Obrero Patronal a la que los -

trabajadores y patrones puedan someter para su estudio y opinit5n, 

los problemas econ6micos que los afectan. Dicha ·cornis i6n funcio-

nar4 de acuerdo con 

si6n General Obrero 

el reglamento 
44¡ 

Patronal".-

interior que formule la Comi--

Esta propuesta la hizo pGblica la CTM a la confederaci6n de 

C~aras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos el 17 de 

Septiembre, a escasos seis d!as de haber llamado a la huelga ge

neral. Esta política va a ser una contante en la CTM durante el 

periodo del "desarrollo estabilizador", por medio de su secreta-

rio general Fidel Velázquez. Sin embargo en esta ocasi6n las de

claraciones de Fidel Velázquez, significan un cambio radical en· 
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la pol!tica de la confederaci6n m4s grande de M~xico. ce aqu1 en 

adelante su entrega abierta y sin tapujos a la pol1tica guberna

mental en turno, es una realidad evidente como lo es tambi~n su 

anuencia a la pol!tica burguesa proimperialista de Miguel l\lem!n~~ 

El modelo de "desarrollo estabilizador" de Miguel Aleml!n 

tiene la siguiente 16gica: 

"El fin <lela guerra significa una limitaci6n de las export!!_ 

cionesJ se registra un descenso en la actividad econ6mica de los 

Estados Unidos, lo cual implica una disminuci6n de las importa-

cienes provenientes de México, ·provocando un d~ficit en la balan, 

za de pagos que desemboca en una devaluaci6n de 78% del peso me

xicano con respecto al dólar".~/ De ah1 que la propuesta de Mi

guel Alem4n, suene 16gica a la burgues!a mexicana y a la dirigen 

cia '1.e la C"IM; cuando señala: si queremos industrializar el pa!s y 

no existen capitales por haberse restringido las exportaciones -

de M~xico al extranjero y sobretodo a los Estados Unidos, lo que 

hay que hacer es recurrir a la disponibilidad internacional de -

capitales y si para ello es nec'esario imponer la paz social, hay 

que hacerlo, si con esto lograrnos nuestro objetivo. Por lo que. -

en este contexto la propuesta de Fidel Ve14zquez suena 16gica y 

se adelanta unos meses a lo que m!s tarde impone Miguel Alemán -

al llegar a la presidencia.11./ 

Este cambio sin cortapisas de la CTM, en su pol!tica de co

laboraci6n con la.burgues!a y su estado, al poco tiempo sentirá 

como un estorbo la misma pol!tic~ conciliadora de corte naciona

lista de Lombardo Toledano y no descansará hasta expulsarlos de 

·la central en 1947. La nueva pol!tica de Alemán, conlleva a la -
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restructuraci6n _del PNR en PRir y por consiguiente a la restruE, 

turaci6n de la CTM, ello implica la expulsi6n del Comit6 Cen--

tral de la CTM de Lombardo Toledano, junto con otros l!deres con 

siderados de la corriente de izquierda. Lo anterior se explica 

como parte de la modernización del capitalismo mexicano, donde 

no se contemplaban los sectores populares, por que esto implic~ 

ba una pol!tica de redistribución de la riqueza, de lo cual - -

obviamente no estaba de acuerdo la burgues!a; y como Lombardo -

represent~ba esta cor~iente, no hubo de otra; el alumno expulsa 

a Su "querido" maestro con todo el "dolor de su coraz6n" .-
48

/ ' 
La pol!tic~ de Alemán de buscar la "paz social" a toda CO,! 

ta, para que el capital extranjero se decidiera a invertir en -

México, tuvo su primera expresi6n práctica con el sindicato de 

los petroleros, que ven!a afrontando conflictos con la gerencia 

de'Pemex desde finales del sexenio de Lázaro Cárdenas y durante 

todo el periodo de Avila Camacho, por lo que el sindicato hab!a 

venido promoviendo paros escalonados para presionar al gobierno 

y a la empresa a corregir las anomal!as de la gerencia, entre -

ellas, la corrupción al inflar las n6minas de personal adminis

trativo, y sobretodo el famoso contratismo, que alcanza su m§x! 

rna corrupción en el periodo de Alemán. Por lo que el sindicato, 

ante la negativa de la empresa y el gobierno, lanza el 19 de Di 
ciembre de 1946, un paro en las oficinas de la empresa, la ref! 

ner!a de Atzcapozalco, las plantas c-1 de tetraetilo de plomo, 

as! como los distribuidores de Nonalco y la Verónica de la zona 

centro y sur. La respuesta del gobierno fue: ocupación inmedia

ta por fuerzas militares y la rescisión de contrato de los prin 
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cipales dirigentes del sindicato y otorgando a la gerencia el -

derecho a juzgar a quienes hablan incurrido en alguna culpabil! 

dad.~/ 

Ante los ataques al movimiento obrero, por parte del Esta

·do, y la actitud c6mplice de los dirigentes de la CTM. El movi

miento obrero se escinde. Los grandes sindicatos de industria-

mineros, ferrocarrileros y petroleros formaron un pacto de ami~ 

tad y solidaridad, que después da lugar a la formaci6n de la 

Central Unica de trabajadores (CUT) en marzo de 1947, la direc

ci6n de dicha Central queda en manos de comunistas y de elemen-

tos democr4ticos (Valentln Campa y Luis G6mez Z,), la central -

contaba, adem4s de los grandes sindicatos de industria, los sin 

dicatos de telefonistas, y tranviarios. Este es el primer ante-

cedente importante por conformar una central independiente de -

la CTM. En este caso la posición de Lombardo Toledano, fue la -

de atacar a la CUT de divisionista y la de apoyar a Fernando 

lunilpa sucesor de Fidel Vel4zquez, para la secretar!a general -

de la CTM; que por cierto es el espacto formal de la escisi6n -

de la CUT.~ 

Una vez expulsado Lombardo Toledano de la CTM, se lanza a 

la constituci6n del Partido Popular en 1948, el cual habla pos

tergado su constituci6n, a petici6n del presidente .Avila Cama-

cho, que solicita lo forme hasta que las elecciones presidenci~ 

les de 1946 hubie~an tomado lugar, despu~s se vio obligado a 

posponerlo con la esperanza de q~e los "lobitos 11 cumplieran su 

compromiso de apoyar la formaci6n del partido, a cambio de que 

Lombardo apoyara la candidatura de Fernando Amilpa en contra de 
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Luis G6mez z. y los comunistas. Lo real es que los "lobitos" tan 

s6lo lo utilizaron y despu~s lo expulsaron, por lo que ya estan

do Bolo, se da a la tarea de remar contra la corriente, canfor-

mando el Partido Popular y m4s tarde la organizaci6n de obreros 

y CaJ!!pesinos (UGOCM) base de sustentaci6n de dicho partido popu

lista y de corte nacionalista.~/ 

En condiciones de una pol!tica laboral dura por parte del -

gobierno de Alemán, ~ste permite la creación, aunque no le otor

ga el reconocimiento legal, de la Unión General de Obreros y CAfil 

pesinos de M~xico (UGOCM), creado en 1949, la que de acuerdo con 

la concepci6n de Lombardo, sería el brazo derecho del Partido P2 

pular, y a pesar de que la UGOCM, contaba entre sus filas a dos 

sindicatos de gran importancia -petroleros y mineros-, los cua-

les se hab!an incorporado a Lombardo, una vez que Luis G6mez z. 

dirigente de la CUT claudica: Pese a la aparente fuera-~_._que pu-

diera representar la UGOCM, lo real es que esto no significaba -

pérdida pol!tica alguna para el Estado y para la CTM1 ya que se 

ten!a la certeza de que la disidencia de Lombardo era controla-

ble.~-' 

As! las cosas en el pa!s, las consecuencias de una política 

antiobrera y proimperialista de Alemán, una CTM totalmente pleg~ 

da a la política del gobierno, una dispersión general del moví-

miento obrero independiente, un Lombardo, viviendo de sus glo- -

rias pasadas, etc., todo ello va a repercutir en mayor o menor -

medida dentro del sindicato de Euzkadi, durante esta época, 

En todo este periodo la empresa Euzkadi al verse fielmente 

representada por el gobierno de Alemán y sus satélites de la CTM, 



- 76 -

no 1 se molestl5 en los- conflictos de los obreros, dej6 toda rela

c!15n," a los "lobitos" con piel de obrero. 53/ 

Por otra parte la vida interna del sindicato, transcurrta 

en una aparente vtda dEmocr&tica, donde los dirigentes del sin

dicato de Euzkadi, eran nombrados en asambleas bien orquestadas 

por porras de la CTM, lo cual le daban cier~as visas de legali

dad, pero que iban acumulando un rencor a las pr&cticas porri--

les de la CTM 54/ .-
Con el prop6sito de que la CT~i y la empresa contaran con -

el· apoyo de los dirigentes del sindicatos de Euzkadi, imitan la -

po11tica oficial del gobierno, de fomentar la corrupci6n institu 

cionalizando ''gratificaciones 11 para los dirigentes y as1 tenemos 

que al ser nombrado "democr3ticamente• el comité ejecutivo, la 

empresa llamaba a sus ofl:cinas al Secretario General, al secre~ 
• 

ria del Interior y al Secretario de Conflictos, para entregarles 

sus respectivos cheques, con un monto proporcional a sus cargos. 
55/ 

Este periodo se caracterizd por el impulso al Comité Guada

lupano, que ya en ~pocas pasadas hab!a jugado un papel importa.n

te en apoyo de la empresa. En la actualidad su papel es mSs 

de control ideolOgico al promover la conciliaci6n de clases y s2 

bretodo institucionalizar las misas del 12 de Diciembre -d1a en 

que se festeja a la Virgen de Guadalupe-, los comit~s ejecutivos 

apoyan las activiqades del ·comit~ Guadalupano y las empresas pr~ 

porciona la comida y las bebidas.embriagantes, para convivir en 
56/ "santa paz", patrones y trabajadores.-

Otro elemento que es importante a considerar en este peri~ 
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do dentro del sindicato de Euzkadi, es que a partir de la ocup! 

ci6n por parte del ejdrcito de los centros de trabajo de los P! 

troleros y de la rescisi6n de contrato de los principales diri-

\ gentes del Comitd Ejecutvo, los petroleros se volcaron a las f!. 

bricas, pidiendo solidaridad, la cual fue neg~da por parte de -

los dirigentes de la CTM y del sindicato de Euzkadi, pese a -

ello los trabajadores presionaban para realizar asambleas con -

el prop6s1to de determinar apoyos a los petroleros, -a estas -

fechas el prestigio de los trabajadores petroleros no se hab1a

pdrdido-, .Los acuerdos de apoyo de parte de la asamblea de Eu!. 

kadi por lo general, nunca se matertalizaba por parte de los d~ 

rigentes de la CTM y de Euzk~di. 57 / 

En lo que resta del periodo de posguerra, el sindicato de -

Euzkadi reproducia en pequeño las pugnas que se presentaban en

tonces en la CTM. Al salir los comunistas de la confederaciOn y 

conformar la CUT en 1947, fUezm asediados en el interior del SURTE ":ior 

los "lob1tos" y loS l.atbardistas, e incluso pcr la ptq>!a enptesa¡ "ci:u! 

r:m marginalirentc de tal manera que tuvieial que te<ll1zar un trabajo el.ande! 

tino por varios años hasta que, en 1956, a ra1z de las arbitrarie

daOOs de la mptesa, su influencia cteei6 y 1958 logra ocupar puestos en el

Canf.<41 Ejecutivo. ~ 

Por lo que respecta a la oorrimtc lombardista, ésta tuvo menos -

suerte que la comunista, ya que al ser expulsado Lombardo Toleda 

no del Comitd Central de la CTM en 1948, resolvi6 dédicar sus es 

fuerzas, a la formaci6n del Partido Popular y posteriormente a -

la ccnfoJ:TMci&l de la UGOCM Tal situaci6n f0rz6 al dirigente a que afil.iA

ra al sindicato de Euzkadi a diera Vni&l. s:tn sri>aigo, fracasa en su propcsit6 y 



hasta que dura el dominio de la CTM, la corriente lombardista -

estuvo por completo marginada de la direcci6n del sindicato, y 

aGn despu~s de la independencia del SURTE de la CTM, ya no vol

vió a· tener influencia en los trabajadores de Euzkadi. En resu

men el dominio absoluto de los 11 lobitos 11 en el sindicato de Eu.! 

kadi, se prolonga de 194B 

antidemocrática,_ lo que a 

a 195B ejerciendo.el poder en forma -
59¡ 

la postre va a significar su ca!da.~ 

Antes de abordar el periodo presidencial de Adolfo Ru!z 

Cort!nez, es necesario señalar brevemente, el dltimo intento de 

las fuerzas Cardenistas por corregir a su juicio, el rumbo de -

la revolución y ascender nuevamente a la presidencia de la Rep~ 

blica. Este es el caso de la campaña presidencial del general -

Miguel Enr!que.z Guzmán, que a pesar de haber estado retirado de 

la pol1tica durante var.ios años, surge intempestivamente 18 me

ses antes de las elecciones de Julio de 1952. En Enero de 1951 

el general Enr!quez anuncia oficialmente que participará en las 

elecciones presidenciales, captando de inmediato no solo a la -

corriente cardenista, sino además, a los sectores descontentos 

de la pol!tica de corrupci6n y repulsi6n de Miguel Alemán, que 

iban desde la burgues!a de la industria mediana, pi1sando por 

las clases medias urbanas y llegando al proletariado.§~/ 

La plataforma pol!tica del enriquismo, son las mismas me-

tas de la revolución de 1910 y que Cárdenas hab!a retomado: se 

trata de un intento pol!tico por reencauzar el rumbo que Alemán 

y su posible sucesor Ru1z cort1nEtJ hab!an desviado1 en esencia 

el enriquismo plantea: nacionalismo, reforma agraria, justicia 

social, etc. La candidatura del general Enr!quez, fue promovida 
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ESTA TESIS NO DEBE 

SALIR Uf tA GiJ~WTECA 
por la Federaci6n de Partidos del Pueblo, recorri6 toda la repa

blica y.en sus discursos ataco violentamente al PRI y en particu 

lar al gobierno de Miguel Alem4n, acusándolo de corrupto y prom~ 

tiendo acabar con la misma, con los monopolios y preocuparse se

riamente por los problemas del pueblo, de los cuales se había o! 

vidado Alemlln .il/ 
El resultado oficial de las votaciones fue el siguiente: 

16\ para la Federaci6n del Partido del Pueblo que postulaba al -

general Enr!quez, 9\ para otros partidos distintos al PRI y 75\ 

para el PRI que postul6 a Adolfo Ru!z Cort!nez. Sin embargo los 

enriquistas, estaban seguros de haber ganado y el 7 de Julio de 

1952 citan a un acto pQblico en la avenida Jullrez de la ciudad 

de México, para celebrar anticipadamente el triunfo del general 

Enr!quez, en lo que llamaron "la fiesta de la victoria". La pal! 

c!a disolvi6 la manifestaci6n, resultando 524 aprendidos y una -

gran cantidad de heridos.6?./ 

El problema pol!tico del enriquismo, repercuti6 en el sindi 

cato de Euzkadi, que a pesar de estar controlado por la CTM y ~! 

ta haber apoyado al candidato oficial Ru!z Cort!nes, varios lom

bardistas y al parecer algunos comunistas, adn en contra de sus 

partidos -que lanzaron candidato a la presidencia de la repQbli

ca-, hicieron campaña por el candidato de la Federaci6n de Parti 

dos del Pueblo y lograron captar las simpatías de un gran ntlmero 

de trabajadores de Euzkadi, los cuales participaron en el mitin · 

"la fiesta de la victoria" y varios fueron heridos y aprehendí-

dos, por lo que se solicita la intervenci6n del Comit~ Ejecutivo 

del SURTE y de la CTM, para que intervengan en su libera.ciOn; e! 
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tos se niegan rotun::lamente, acumulando m4s coraje de los traba

jadores para este tipo de dirigentes, 621 

Al ocupar la presidencia de la República Adolfo Ru1z cor

tines, se le presentaba una triple problem&tica: Necesitaba am! 

norar las diferencias que exist1an entre el bloque en el poder; 

cambiar la imagen de corrupci6n por una dorde la austeridad y 

moral pdblicas predominaran y, por dltimo, disefiar bases firmes 

que permitieran una mayor solidez al proyecto capitalista y de 

desarrollo del pa!s. A ello deber1a agregar proporcionar solu

ci6n a las mdltiples demandas de los sectores populares, en pa~ 

ticular,a las de los asalariados. MLas tres ten1an la misma 

importancia. Hab1a que en~rentarlos, y solucionarlos, con la -

misma priorida
0

d. De no hacerlo, el riesgo eran convertir al sis 

tema todo en un frágil objeto", 631 

El reto no se~taln Mda facil, . :lasta mediados de 1954, ernp~ 

z6 a superarse los problemas antes mencionados. A. partir de en-

tonces, la política económica de M~xico se delineaba con mayor pr~ 

cisi6n: se profundizc'.'S el proyecto capitalista de "desarrollo est~ 

bilizadorº y se consolidaban los mecanismos que sustentaban la -

estabilidad politica de este periodo,§i/ 
El periodo de Rutz Cortines, tambit;n conocido como: "el se-

gundo despegue económico", es una continuaci6n de l'a política 

de industrializaci6n emprendida por Miguel Alemán y segan los -

datos del economista Timothy King: "Mientras en el sexenio de -

1946-52, el porciento promedio de la inversi6n federal detlicada 

a promover el desarrollo industrial oJ.conz6 un poco mis :le la 
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quinta parte del total (20,0%), durante el sexenio siguiente 

-Ru!z Cort!nez- el monto se eleva a casi 30%.~/ 

Los empresarios mexicanos apoyaron gustosos el plan de 11d!_ 

sarrollo estabilizador 11
, promovido en estos dos sexenios y jug~ 

ron papel importante. Sin embargo no fueron los actores centra

les del crecimiento y el dinamismo econ6mico, que empezar1a a -

darse con gran vigor a partir del segundo semestre de 1954, de~ 

pu~s de un lapso de retraimiento de la economía; el impulso vi

no a resolverse en gran medida, por la entrada masiva de capi t!_ 

les extranjeros, en particular los de los Estados Unidos. La ia 
versi6n extranjera empez6 a crecer con inusitada rapidez, a un 

ritmo mucho m4s alto que el patrón de crecimiento que hab!a me!! 

trado en el sexenio pasado. La presencia del capital extranjero, 

mucho m4s estructurada que en cualquier otro momento, viene a -

ser uno de los factores determinantes que contribuyen al tipo -

de industrializaci6n y a la vez, a cerrar el pas~~de un desarrQ 

llo industrial nacionalista.~]./ 

Al tt!rmino de la guerra de Corea. y del momentlineo "boonm" 

econ6mico que trajo consigo la producci6n interna prácticamen

te se interrumpe, de tal manera que el año de 1953 fue sumamen

te depresivo por lo que agrava l? carest!a afectando la dism! 

nuci6n del salario real de los trabajadores. El gobierno de - -

Ru!z Cort!nes, aunque contemplaba este problema como parte de -

la trilog!a antes mencionada, no puede instrumentar una pol!ti-

ca salarial tendiente a compensar ese deterioro, precisamente -

por escasez de recursos. Sin embargo, el no instrumentar medi--

das tendiente a ello parec!a riesgozo para el sistema, de ah! -
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gue a partir de ese año, se inicia la modalidad en las revisiones 

de contratos colectivos de trabajo, de ampliar las prestaciones -

sociales y aumento salariales ~oder3dos, todo ello como un palia

tivo a los trabajadores, el cuadro tomado de la obra citada de Je_ 

sé Luis Reyna y de Raal Trejo, es bastante ilustrativo.681 (ver 

cuadro No. 11 I • 

Esta p011tica d.e atender el rubro de ,pres: .taciones·· sociales, 

no s6lo permiti6 un respiro econ6mico y 'polttico al régimen de --

Ru1z Cortinas (frenando en algo el proceso inflacionario), sino -

que tambi@n permitió a la burocracia cetemista legit'imEtr su autori

dad ante las bases de los trabajadores, despues de que los sindic~ 

tos industriales que se le habían desprendido en el sexenio ante-

r ior. De esta· forma la CT:-1 ·encontr6 ~n la polttica de las pres

taciones sociales, un papel de colaboracidn en la polttica de "de

sarrollo estabilizador" que se L~pulsaba en este periodo.69/ 

Sin embargo, lo anterior no permitid definitivamente la sati! 

facci6n pleno Je la inconformidad latente ante la p~rdida del pe

der adquisitivo de los trabajadores, pero si, como colch~n amorti

guador de la medida presidencial del 17 de abril de 1954 en el -

sentido de devaluar la moneda en un 44 .5% , y pasar.la paridad·del 

peso respecto al d6lar de 8.65 a 12.50 pesos. La medida devaluato

ria buscaba la reactivaci6n de· la economta, al promover una sus-

tituci6n de importaci6n y estimular las exportaciones al hacerlas 

más competitivas ~n el mercado internaciona1.701 

La medida tomada por el gob~erno, desde el punto de vista eco 

ndmico fue ·safisfactoria ;iara ~ste, ya que a los pocos neses (en 

·el segundo semestre de ese afio), se inicia una recuperaci::Sn fran --
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ca de la economr:a, pero las repercusiones al poder adquisitivo de 

los trabajadores fue de graves consecuencias al disminuirlo aun -

más. En 1954, el producto nacional -bruto crece en m&s de 3% y en 

1955 alcanza una tasa cercana al 10%. Es necesario aclarar que en 

este aspecto compartimos la posici6n de Jos~ Luis Reyna, en el -

sentidó de que el despegue econ6mico no s6lo se debi6 a la deva-

luac i6n, sino que tambi~n el auge econdmico en los Estados Unidos 

por lo que las exportaciones mexicanas son adquiridas sin muchas 

restricciones, as! como la afluencia de capitales a nuestro pa!s, 
. 71/ 

en la inversi6n de manufacturas modernas. ~ 

Los representantes del gobierno pensaban que la devaluacidn 

no tendr!a un efecto "desastibilizador 11
, a causa del control que 

se ejerc1a hac!a las organizaciones obreras, de parte de las bu

rocracias sindicales. Sin embargo, la presi6n de los trabajado

res ante la inflaci6n galopante, obligaban al presidente, un ¡nes 

despu~s de la devaluaciCSn (14 de Mayo de 1954) a que aumentara -

en un 10% el salario de la burocracia estatal, siempre y cuando 

el salario no rebasara los :l 00 pesos mensuales. El ejecutivo fe 

deral se ocui_:..S de tncer.~ico llamdo a los empresarios del pa!s a que 

awnentaran los salarios de sus trabajadores en la misma proporci~n. 
72/ 

El silencio de los patrones ante el lla~ado presidencial, cau 

s6 la desesparaci6n de los trabajadores. La UGCX::M de Larnbardo -

Toledano planteó un aumento salarial proporcional al monto de la -

pllrdida del poder adquisitivo de los trabajadores,en un intento por 

recuperar el poder de convocatoria que hab!a perdido al s~r e•~uls~ 

do de la CT!-1. Ante este planteamiento no exist1a respuesta de la cla 

se obrera que aGn segu!a supeditada a la CTM. Por su parte la CTM, 
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en su acuerdo del SO consejo Nacional del 7 al 9 de Julio de 1954 

declarabai 

"De acuerdo con las 'condiciones t(!ícnicas de este informe, la 

interpretación que se ha hecho de la doctrina y recomendaciones -

del señor Presidente de la RepGblica en su mensaje del 14 de Mayo 

del año en curso, nos permitimos sugerir como t4cticas a seguir: 

PRlHERA: -La CTM debe solicitar un aumento de salario, de 24% 

como m!nimo, para todos los trabajadores del pa!s. 

SEGUNDA: -Debe recomendarse a los sindicatos nacionales y a -

las Federaciones Estatales, que presenten los emplazamientos ca--

rrespondientes. 

TERCERA: -La devaluación monetaria ha originado un desequili

brio econ6mico· entre los factores de la producci6n, que sólo po-

drA restablecerse l!citamente, mediante el ejercicio del DERECHO 

DE HUELGA. 73 / 

Por su parte la Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Cam 

pesinos (CROC) - que se había formado a partir de 1952 -, se mani 

en contra de la posici6n de la CTM, acus4ndola de estar -

en contra del presidente de la repablica y de levantar demag6~ic~ 

la bandera de la huelga general, la cual no estallar!a. En esen-

cia la CROC, mantenía lapropuesta del gobierno del 10%, mientras 

que la Confederación General de Trabajadores (CGT) '· apoya las de

mandas de la CTM. 74 / 

En efecto,la huelga general convocada por la CTM no estall6, 

y el 24 de julio, cuando todo estaba en "calma". L6pez Matees, m! 
nietro de trabajo, declara a El Nacional que los incrementos s~ 

. lariales, en promedio_. hab!.an sido del orden de 20% para todo el -

pa!s. Lo anterior es evidente que es considerado como un triunfo 
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de la CTM y una reafirmaci6n de su control sobre los trabajadores 

y de paso una salida atrasa del futuro presidente -Ldpez Hateos -

que habta conducido las negociaciones de m!s de 32 mil emplaza-

mientes a huelga en todo el pa1s.75/ 

Sorteado el problema de la devaluaci6n, el año de 1955 perm~ 

te observar que: lo. La inversi~n extranjera es un apoyo b4sico 

de la estrategia del crecimiento; 2o. Se define una pol.ttica de -

control de precios y de restricci~n relativa del gasto ptlblico, 

que controlaba la inflaci~n, se inicia la detensi6n del alza del 

costo de la vida; 3o. El crecimiento econ~mico que, sin dejar de 
1 

tener fluctuaciones, tiende a ser más alto y sostenido; 4o. Se -

inicia una recuperaci6n salaria~ que, si bien no muy elevada, ro~ 

pe c:an l_a tendencia de casi congelamiento. Estos elementos, conf!,_ 

guran las bases esenciales en las que descanso el llamado plan de 

"desarrollo estabilizador". 761 

Pr&cticamente, despuAs de la devaluaci6n de 1954 hasta princ! 

pios de lgsa, no se presentaron en el pa!s conflictos obreros de ÍJ!. 

portancia: aunque s6lo es necesario señalar que de 1957 a 1939'1 es n~ 

toria una tendencia a frenar el crecimiento econ6mico, lo cual perm!_ 

te entender la crisis de 1958-39, tema del siguiente incisor Para e~ 

rrar ~ste, explicaremos muy br~vemente las repercusiones del periodo 

de Ru1z Cortinas en la vida del sindicato de Euzkadi. 

Posterior a la manifestaci6n enrriquizta del 7 de Julio de -~-

1952, donde fueron reprimidos los trabajadores participantes, y los 

de Euzkadi fueron aprehendidos algUnos de ellos. De esta Tulnera las 

corrientes de oposlcilln de los l!deres del SJRTE,quedaron canpleta.nente di6P"!:'.. 

sos, y al intentar levantar, en 1953, un 111JVimiento de huelga, enplamnio por -
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revisi6n salarial y violaci6n al contrato, estos propios lideres 

y la propia CTM se encar.garon de impedir la huelga. 17 I 

El periodo de 1952 a 1966, en general, para el SURTE fue un 

periodo de pasividad que tan s6lo se vi6 alterado por el emplaz~ 

miento a huelga del 7 de Junio de 1954, cuando la CTM, llam6 a -

la huelga general para conseguir un 24% de aumento en los sala-

rios. Sin embargo, el emplazamiento fue descidido completamente 

al margen de las bases y del control de la dirigencia del SURTE

y de la CTM. En la ocasi6n, como ya hemos referido, la amenaza

de huelga no se cumpli6 por lo que en la Euzkadi, 6sa se ccnjura -

quo el xesto de E!llpresas en que l.n C!M, tenía injerencia. ~ 

A finales de 1955 y principios de 1956, la corriente sindi-

cal cominista del SURTE impuls6 una asidua campaña en contra de 

los dirtgentes charras del propio SURTE y de la CTM. En dicha ~ 

campaña se plante6 democratizar a la organizaci6n, se propone la 

realizaci6n y el respeto de los acuerdos de asambleas departame~ 

tales y generales. De esta forma los comunistas van adquiriendo 

presencia entre los trabajadores por lo que a mediados de 1956 -

es elegido Santiago Gonz~lez, -dirigente de la c~lula comunista

de Euzkadi-, Secretario de Prensa y Propaganda, y en 19:i7, Secre

tario del Interior. 79/ 

Un hecho que viene a confirmar la efectividad del trabajo de 

propaganda de los comunistas, fue sin duda, la respuesta decidi

da que de los trabajadores, hicieron a las arbitraried3des de la 

empresa, -que ten1a como costumbre tener su propia cfircel y cas

tigar aquellos obreros que cometían errores en la producci6n o 
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bien actos de indisciplina, con un reglamento de trabajo, de t.:!:_ 

po Carcelario-. Normalmente los trabajadores soportaban sumisa

mente' los castigos que los propios capataces norteamericanos -

les impon!an. Pero, en esta ocasión -Mayo de 1955- ante el en

carcelamiento de dos delegados departamentales, que protestaron 

por los malos tratos de los capataces, los trabajadores dejaron 

de trabajar y en masa se trasladan a donde estaban sus compañe

ros y los liberan; acto seguido se presentan ante las autorida

des del tr'abajo y levantan una demanda contra la empresa. BO/ 

Las autoridades del trabajo ante la indignaci6n de los tr~ 

bajadores y la presi6n ejercida por el paro realizado, mandan 

llamar de imnediato a los rep.resentantes de la empresa y los 

amonestan };Xlr la violaci6n -::ometida, llegándose finalmente al acueE_ 

do de poner fin n las violnciones a la ley federal del trabajo

Y que regresaran los obreros a trubajar. A partir de ah't se -

terminan los encarcelamientos, y la empresa cambia sus m~todos 

represivos¡ en adelante aplica la rescisi6n de contrato a los -

trabajadores inconformes. Sl/ 

De 1956 a 1958, la corriente comunista fue adquiriendo ma-

yor prestigio entre los trabajadores, a la vez que golpea a la 

corriente de los "lobitos". Este proceso se enmarca dentro del 

movimiento democratizador que iba tomando forma en el movimien .. 

to obrero nacional. 

A principios de 1958, asciende a la Secretaría General, Sa~ 

tiago González y cuatro miembros más que provienen de las filas 

democrSticas a las carteras más importantes: con ello tan s6lo

quedaban dos cetemistas en puestos ejecutivos, a saber, Manueal 
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Aldama y Angel Ortega (Secretario del Interior y Secretaria de 

Actas respectivamente) • A partir de entonces, inicia en la vi 

da del sindicato de Euzkadi el periodo rn&s importante desde el 

punto de vista pol!tico. 821 

2.3. EL ASCENSO OBRERO DE 1958-59 Y LA HUELGADEL SURTE, 

En el inciso anterior señalábatrcs que en Ll.atapa de 1946 a 1965-

hab!amos denominado la polttica econdmica del Estado como la -

del desarrollo estabilizador, pero que, pu-a efectos de estu:Jio s6lo 

abarcarnoa los periodos presidenciales de Miguel Alem4n y Rutz 

Cortines, por lo que se desprende del análisis que. En la eta 

pa que abarca de 1946 a 1954 las llDVilizaciones proletarias, estfin total-

mente controladas por los dirigentes óbreros los que si bien -

daban respuesta a la creciente necesidad de aumento salarial -

de los trabajadores, en el periodo que sigue la misma diri~en

cia postergaba las demandas, hasta que en 1958 estallan en fer 

ma generalizada y espjntmea las dEJtarrlas ecordnioas1 y ~stas oonlle-

van a la luch·a por la democracia sindical. 

El ascenso del movimiento obrero de 1958-1959, tuvo como -

causas fundamentales las reivindicaciones econOmicas y la ne.ces!, 

dad de elegir direcciones sirrlic:ales oo oorp:>raUvizadas al Estado, y

que dirijlaran las luchas del proletariado. Este Gltirno planteamiento-

queda completamente claro pua los dirigentes sirdicales deyo::rátioos. 

Sin embargo, este planteamiento n:> lo:Jra madurar en el seno de las 

amplias bases de ~rabajadores. Un Gltirno elemento a considerar 

como causal es: el triunfo de la RevoluciOn Cubana, que --

motiva, por las mejoras materiales que alcanzan los t~abajad~ 
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res y campesinos de ese pa!s. 

Una caracter!stica mi!s, que es importante resaltar en esta 

etapa, es el papel de vanguardia que le co-

rresponde al sindicato de ferrocarri~erós en las movilizacicncs 

obreras, adem~s que en esta etapa las movilizaciones correspon. 

deri a sindicatos de corte estrat~gico como los ferrocarrileros, 

petroleros, electricistas y telegrafistas, acompañados de sec-

tares menores, pero no por eso menos combativos, corno los de -

Euzkadi;·El Anfora, los maestros, etC. y con la participaci6n

del movimiento estudiantil. 

El primer gremio que inici el ascenso proletario de 1958 

59, es el de los telegrafistas, que el 4 de febrero del 58, 

aplicaron una accit5n de "tortuguismo", como protesta porque no se 

hab!a hecho caso a su petici6n de aumento salarial. La respue~ 

ta de la Secretaria de Comununicaciones y Obras POblicas fue -

la represi6n1 ordenes el traslado de los 27 operarios más acti

vos en la lucha. La respuesta de los trabajadores fue el paro ~ 

tal. Ademá~ del aumento de salarios exigieron el desconocimie!! 

to del administrador central de la oficina de Telegráfos por -

el trato desp~tico que daba a los empleados y el repudio del -

secretario general del Sindicato de Trabajadores de la SCOP, -

Federico Viesca Villegas, acusado del robo de los recursos de

l.a organizacilin; y, por Gltimo, la creaci6n de un sindicato de 

telegrafistas fuera del existente, que abarcara a los trabaja-

dores de toda esa secretaría, que sirviera a los intereses de-

los trabajadores y libre de líderes espurios. ~/ , 
La huelga estallÓ el 6 de febrero en 123 oficinas a nivel 

nacional; el 11 de febrero se sumaron a la huelga 320 operarios-



- 90 -

del Servicio Internacional. La SCOP, el Sindicato, las C!maras 

de Comercio e Industria, los banqueros, la "gran" prensa y los 

l!deres "charros" de las centrales oficiales, desatarltt, una cam

paña en contra de los huelguistas. Pero los trabajadores se 

mantienen firmes encabezados por Ismael Villavicencio hasta 12 

grar sus reivindicaciones, a prop6sito de un ofrecimiento que

les hace Ru!z Cort1nes, pero, a condición de salvar el "princ,! 

pio de autoridad" del Estado, los obliga a levantar la huelga

y a los dtas da satisfacción a las demandas principales del m2 

vimiento ~/ 

El 12 de abril de ese mismo año, toca turno a los maestros 

de primaria del D.F., que intentan realizar un mitin en los pa

tios de la Secretaria de Educación Pdblica, para solicitar au

mentos de sueldos, pero al encontrar cerrado el edificio, se -

dirigieron al Zócalo donde fueron interceptados y reprimidos -

por la policía. El 19 del mismo mes, organizaron una nueva mani 

festaci6n para exigir el castigo de los culpables de la agresian 

del d!a 12, e insistir en la demanda del 40% de aumento sala

rial. El 30 de abril nuevamente roalizar<n una manifestación qu~

termin~ en la SEP y deciden establecer una asamblea permanente, 

hasta que fueran satisfechas las demandas ~/ 

El 15 de mayo -d!a del maestro- el presidente ~uiz Corti

nes ofreci6 un aumento de $150.00 mensuales que se aplicar!an

a partir del mes ~e julio para todos los maestros del sistema. 

No obstante, la huelga continua ~asta el 6 de junio, después de 

obtener garant!as de no represalias y de reali2ar una manifest~ 

ci6n de agradecimiento al pueblo por la solidaridad otorgada al 

movimiento. Esta lucha tambi~n se caracteriz6 por el rechazo a-
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la intervenci6n de los lideres del Sindicato Nacional de Tra

bajadores de la Educaci6n y la puesta en práctica de procedi

mientos democráticos. JJ_/ 

La emergencia del movimiento ferrocarrilero es el m4s i!!! 

portante de todos los que ocurrieron entre 1958-59. Este mov! 

miento social rebasa a las instituciones gubernamentales y a

la burocracia sindical, haciendo vulnerable por un momento al 

propio Estado. Las posibles causas que desatan con intensidad 

el movi~iento ferrocarrilero: la contracci6n econ6mica en el

pats entre 1957-58, el momento relativo de vac!o de poder, en 

que salta Ruiz Cortinea y al momento en que aOn no asumla la

presidencia L6pez Mateos, por dltimo la condici6n del gobier

no que se niega a cualquier negociaci6ndecai.tratocolectivo,lrf~ 

tendrta lugar despu!e de las elecciones presidenciales que se 

efectuan en jlllio de 1958. Sin embargo, el deterioro salarial 

acumulado desde 1940, aunque en 1955 existen aumentos, pero -

no a ferrocarriles, impulsan a los ferrocarrileros, telegra-

fistas y petroleros a presentar demandas salariales. ~/ 

Otro elemento que permite explicar la intensidad-

del movimiento ferrocarrilero es la pr~ctica sindical demasi! 

do represiva. El grupo que encabezaba el comité ejecutivo del 

sindicato despleg6 una pol!tica en alto grado coercitiva y -

gangsteril. El terror es el mecanismo m4s frecuente entre la

dirigencia charra y las bases trabajadoras. Durante los años

cincuenta hubo muchas despidos injustificados¡ amenazas cons

tantes de la empresa o del comit~ ejecutivo contra los traba

jadores; el uso de medidas 11 preventivas 11 como la del uso 2.! -

grupos policiacos y paramilit~~es cuyo fin era evitar la sube_!: 
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si6n. ~/ En este sentido compartimos la hip6tesis de Jos~Luis 

Reyna en cuanto a que: "En el movimiento ferrocarrilero se ºº!!. 

jugan dos elementos distintos: uno de tipo econ6mico y otro P2 

lítico, En otros términos una demanda de mejora salarial y una 

reacci6n pol!tica ante la estructura y pr~ctica de la autori

dad dentro del gremio", 89 / 

El movimiento ferrocarrilero se gesta desde el mes de --

abril, en el mismo momento que se desarrolla la huelga de los

maestros de primaria. En la Secci6n 15 del Sindicato de Traba

jadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), apru~ 

ba la constituci6n de una comisi6n por aumento de salarios. -

Sin embargo al chocar con las maniobras de los "charros" se di 
rige a las dem4s secciones del país. La secci6n 27, de Torre6n 

Coahuila, propone se integre una Gran Comisi6n pro Aumento de

Salarios con delegados electos por las bases de todas las sec

ciones y ponen como f
0

echa de reuni6n el 2 de mayo en la ciudad 

de MGxico. ~/ 

Ante la presi6n de la base ferrocarrilera el secretario -

general del STFRM, Samuel ortega, se vió obligado a instalar

la Gran Comisi6n pro Aumentos de Salarios, pero, a la par con

voca a una reuni6n urgente de secretarios locales, para que, a 

su vez, examinaran el aumento salarial y de esta manera buscar 

invalidar los acuerdos de la Gran Comisi6n, la cual plantea un 

aumento de 350 pesos mensuales, mientras que los secretarios -

locales conjuntamente con el comit~ ejecutivo general, solici

taban s6lo $200.00 mensuales. Queriendo negar toda representa

tividad a la Gran Comisi6n se cita a una reuni6n de los deleg~ 

dos de la Gran Comisi6n, los secretarios locales y el comité -
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ejecutivo general y, en presencia del gerente general de los -

Ferrocarriles, Lic. Roberto Amor6s, se le solicita un aumento 

de,.$200.00 mensuales1 l!ste, a su vez, solicita y obtiene un -

plazo de 60 d!as para resolver sobre las posibilidades que te

n!a la empresa para hacer una contrapropuesta._::./ 

. Es claro que los 60 d!as otorgados por los "charros 11 a la 

empresa para la revisi6n salarial, encajaba dentro del plante!_ 

miento del gobierno de.ninguna negociaci6n antes de las elec

ciones, Sin embargo, los delegados de la Gran Comisi6n al re

gresar a sus secciones organizaron el descontento de las bases 

y tomaron como demandas, adem4s de los 350 pesos mensuales, la 

destituci6n de los ejecutivos locales y al comit~ de vigilan

cia; as! corno el emplazamiento al comité ejecutivo general a -

reconocer a los nuevos dirigentes locales. De no obtenerse so

luci6n satisfactoria de la empresa para el 26 de junio se ini

ciar!n los paros de dos horas ese d!a, dos mds al siguiente y

dos m~s cada d!a hasta alcanzar el paro total. 92/ 

Ante la negativa de la empresa de tratar con la Gran Com1 

si6n encabezada por Demetrio Vallejo, el 26 de junio se parali 

za durante dos horas todo el sistema ferrocarrilero. El 27 el

paro fue de 4 horas y el 28 de 6 horas. Las c~maras de empres! 

rios, la "gran prensa" y todos los apologistas del capital, P.!! 

d1an al Estado energ1a y soluci6n inmediata y de fondo al con

flicto. En contrapartida, los ferrocarrileros desarrollaron m! 

nifestaciones en las principales ciudades del pa!s logrando un 

fuerte apoyo popular. En la ciudad de M~xico la domostraci6n -

de apoyo fue grandiosa con la participaci6n de electricistas,

petroleros, telegrafistas y maestros, etc • ....J1.I 
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El 29 de junio el paro se prolong6 durante ocho horas. El 

JO, el Lic. Amor6s llam6 a la Gran Comisi6n y les ofrece $180-

pesos mensuales, la Gran· Cornisi6n disminuye su demanda a 250 -

pesos mensuales. Como no fue posible llegar a un acuerdo con -

el Gerente, interviene de inmediato el' presidente de la Repd-

blica Adolfo Ruiz Cortines, quien, finalmente hace una propue~ 

ta de 215 pesos para los trabajadores en servicio y 100 pesos

para los jubilados, sin que esto significara ninguna merma a -

la revisi6n del mes de noviembre de ese año. La Gran Comisi6n

acepta la oferta y se termina el aspecto econ6mico del confli~ 

to, dejando para despues de las elecciones el de la represent~ 

tibidad sindical. :Ji/ 

El incremento de 215 pesos aunque menor al.planteado(350) 

pesos representa un gran triunfo de los ferrocarrileros al ha

berse logrado sin la intervenci6n de los "charros" y haber re

legado al comité ejecutivo general. La demanda econ6mica alean. 

zada de una gran cohesi6n. Y le otorg6 una dinámica propia al

movimiento ferrocarrilero, siendo el punto de partida para ena_r 

bolar la bandera de la deposici6n del comité ejecutivo del sin 

dicato. El movimiento adquiere un carácter fundamentalmente P2 

l!tico • .:_:¡ 
En un principio, las autoridades del país niegan el reco

nocimiento de las demandas del gremio ferrocarrilero. Sin .em

bargo, los paros parciales que a diario se realizaban obligan

al gobierno y a los charros a convocar a nuevas elecciones, -

quedando electo en forma abrumadora la planilla encabezada por 

Demetrio Vallejo en contra de la planilla empresarial encabe

zada por José María Lara. Así, a fines de agosto de 1958, Va--
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En estas conqiciones se presento la huelga del sindicato_ 

de Euzkadi, es decir en el momento en que el sindicato ferrp_ 

Carrillera sal!a triunfante de su movimiento. Con ello los-

ferrocarrblCros se convierten en su tiempo, en el foco de -

atracci6n para la mayor!a de los trabajadores y en el posi-

ble aglutinador de una central independiente: de la CTM, del 

Bloque de Unidad Obrera (BUO) y del Estado, Sin embargo, -

producto de la represi6n, la posibilidad historica de const~ 

tuir una nueva central, se tlesp bma en forma dolorosa. En -

en este marco de tri~ilfo r' de posterior derrota del movimie~ 

~o obrero, en que se desarrolla la huelga de 1958-59 del· ai~ 

dicato de Euzkadi. 
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2.3.l. LA HUELGA DE CUZKADI DE 1958 - 1959. 

De acuerdo a la revisión del Contrato Ley de la Industria -

Hulera, en febrero de 1958, la Coalición de Sindicatos pertene--

ciente a ~sta, al emplazar a huelga por revisión salarial, logró 

un aumento del 12.5 % Sin embargo, la contracción económica se ~· 

agudizaba y los propios l!deres de la CTM se vieron obligados, en 

el LIX consejo nacional, a lanzar un emplazamii.ento de huelga para 

el 22 de octubre por un aumento salarial de emergencia del 25%.El 

sindicato de Euzkadi, decidió tomar la palabra a la CTi'l, y empla

za a huelga por similar motivo¡ así exigen 12.Si, ya que en la r~ 

visión salarial de febrero de ese año habian logrado un 12.5%. En 

octubre de ese año, el gobierno hace un llamado a la CTM para que 

no estalle la huelga, y ásta, haciendo eco al llamado, da narcha-

atras al emplazamiento y otorga una pr6rroga de un mes, asimismo, 

"ro::omienda" a todos los sindicatos afiliados a la CTM a que bus-

quen negociar por separado con las empresas, recomendaci6n que no 

acepta la asamblea del SURTE y se lanza a preparar la huelga, ---
97/ creando las bases de apoyo a la misma. ~ 

LA HUELGA DE 1958-1959 

La huelga esta116 el 22 de noviembre de 1958 con un apoyo un; 

nime de los trahlj!rlores (qu> arrastra incluso a los prqiios cetemistas) , 

La huelga se desarroll6 con muestras de entusiamo no sólo por los 

propios trabajadores de Euzkadi sino también por los sindfcatos -

de la industria hulera. Adem ás cabe mencionar, en forma espe--

cial, a aquállos sindicatos con los que exist!a un compromiso po

l!tico; ferrocarrileros, alectricistas del SME, trabajadores de !lil 

.Ce~ccr!a Modelo y mineros; que desde septiembre se estuvieron reuniendo, 
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previendo que el emplazamiento general de huelga de la CTM seria 

a Qltima hora retirado, como era costumbre por los lideres de -

esa ~entra!. Por lo tanto, plantearon la posibilidad de formar -

una nueva central independiente a la CTM y lanzaron la consigna-
98 ! 

de la huelga por el 25% de aumento salarial. -' 

El 7 de diciembre de 1958 es declarada ilegal la huelga de -

Euzkadi por parte de las autoridades del trabajo, ante lo cual -

el Comité Ejecutivo lleva al asesor Lic, Juan Manuel G6mez Guti~ 

rrez para que explique a la asamblea la opci6n de continuar en -

la·hue~qa de hecho (pero amparados legalmente); es decir, que -

la empresa se le permite que abra la fábrica e intente hacerla -

funcionar. Sin embargo, los trabajadores conscientes de que en

ese momento no exist!a el nGmero suficiente de eventuales para -

poder que funcionara la planta, daban por hecho que la huelga -

continuaba. Ante los intentos desesperados por parte de la em-

presa de sacar producci6n, cosa que no consigue, la lleva a ce-

rrar finalmente las puertas dela misma, levant4ndose nuevamente

la bandera de huelga, 99/ 

Pese, que la empresa fracasa en continuar produciendo, ~ata-

resuelve contratar rompehuelgas e intenta,por tres ocasiones, d:_ 

salojar a los trabajadores de las instalaciones, pero la firmeza 

y combatividad de aqu~llos hacen fracasar nuevamente a la empre-

sa. linte los in-tos fallidos, por parte de la enpresa, ésta despliega una 

canpaña de prcpaganda desorientadora a los trabajadores, en el sent~ 

do de que se había llegado a un acuerdo con •el SinUicato; por la

que llaJMban a levantar la huelga. El Olmité Ejecutivo del SURTE, encW.zado

por Sontiago Gcnzfilez, desarroll6 toda una actividad al lado de 400 activis

tas IJ\I! infamaban oontinuarrente a los tral:ajadores del desorrollo de W. ne-
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qociaciones, e incluso se hAc!an acompañar por los delegados de

partamentales a las negociaciones, para que dieran fe de lh henos 

tidad de sus diligencias-. 

Todo lo anterior hac!a desesperante la situaci6n para los em

presarios, los cuales tambi8n habtan decidido presionar ~ los al

tos diriqentes de la CTM para que 1ntervini11ran y lograran . que el 

SURTE llevantara la huelga. De esta forma fue que JesOs Yuren y 

Fidel Vel4zquez resolvieron asistir a una asamblea del propio s1!!_ 

dicato que tuviera luqar el 3 de enero de 1959, En dicha asam--

blea, los dirigentes nacionales plantearon que la negociaci6n de

la huelga se les dejara en sus manos, pero tal planteamiento como 

era de suponer fue rechazado por aplastante 1114yor!a, adem&s ello

creo tal indiq.naci6n entre los trabajadores que entonces vieron -

preciso decidir la expul~i6n de Jesds Yur@n y Fidel Vel&zquez de

la asamblea (por ser indignos de estar en una asamblea de trabaja_ 

dores), Estos finalmente, salieron abucheados por la asamblea, 

En data se acord6 ademas la expulsi6n de alqunos miembros del co

miCe Ejecuti'Vo, a saber, Manuel Aldana y Angel Ortega, que se ev~ 

denciaron como incondicionales de la CTM. l'h esta aB<l!lbl.ea fue pxecf. 

sanente cblde se aoo~ que el Sindicato saliera de la CIM y se mmtuviera oo

m:> sindicato independiente. As1misrro, se resolv:io que se femara la fbaJici(n 

de Sindicatos de Cbreros Independientes CCJID ma alternativa orqanizativa, "'! 

pecto a la CIM. A partir de la derrota que sufrierai los l!deres de la C'IM, -

~ t:anm represalias y enpiezan por retener las ayudas eccr>&dcas daladoe -

por los sindicatos afiliados a la C'IM, y, sabre todo por los sindic<:.tos de la-

1ndustr1a hul.era¡ cmtinilando también cm la """1?8iia de desprestigio hacia la

huelqa, 101/ 

A1:in cm la negativa de la CIM de prestar ayuda a la huelqa, algunos sindi-
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catos como el de Ferrocarriles, decidier6n brindar apoyo a la -

misma, proporcionando alimentos de su tienda sindical por el --

tienpo que dur6 el cx:nflicto. Para estar en ccndic:l!lnes de aguantar la -

hll!lga el grupo activistas del StJroE se organziaban para visitar en pe<¡llO

ros grupos las f&lricas, del D.F. y los ejidos, para reoolectar al.:lnentos -

y cUnem para sostenerse. Ios otros sindicatos que apoyaren fuertenente,

fll!Íon el.3'1E, el ANFOAA, el de la 1-bdelo y los mineros. Esto Qltirro es -

de· CQ!Jlrenderse pon¡ue persegu1an el fin de ccnfornw: una central indepen

diente de la CIM, lOi/ 

Ias flllrzas de izquierda iltpulsaron tanbién la solidaridad internacio

nal de los sindicatos de pa!ses socialistas, los cuales enviaron giros te~ 

\J<Aficos oon varios cientos de dOlares ¡ incluso, el propio Ianbardc 'l'oleda

oo, que ten1a influencia con trabajadores de Iatinoant!!rica caoo. es el caso

de la Q:nfederacUn de Trabajadores de Anérica Iatina (CJ'AL, de la cual el 

propio Lanbardo era secretario general), trarnit<1 pei:sooalJiente ayuda espe

cial, otro eleirento iltportante, deSde el punto de vista de la sclidaridad -

requerida, lo ocnstituyeron el Canité de Mujeres d elos trabajadores de -

Euzkadi, de ferrocarriles y de los trabajadores de la f.furica El Tlnfora. -

(anexarros dos ccrrió:>s al resepcto, ver anexos 12 y 13) • !!!Y 
linte el fuerte apoyo que recibía la huelga de la Euzkadi la eopresa -

resclvio negociar con el sindicato, sin emOOJ:go, la CIM y el p~io gobier

no inpidieron a las partes en conflicto llegar a un arreglo, pll!s aquellos

tem1an que un huelga cx:rro la que se desarrollaba se generalizara y a~a -

que los sindicatos de la CTM decidieran ecindirse ie la confederación y for 

moran una central independiente, Al estar así las cosas, el gobierno pre

siooa al SME para que se retracte de la posibilidad de integrar una nueva -

oontral independiente¡ por lo tanto, s&>chez .. Delint se niega a lanzarse a -
·:.".'. 

la huelga ccm:> era la idea inicial junto cx:n ferrccarriles y dem:1s sindica-

tos. Por otro parte, los ferrocarrileros no pudieron lanz.ir la h!J!lga en -
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la fecha indicada y, al pos¡xnerla, dejan sola la huelga de Euzkadl..1º4
/ 

Ac1Eln!s de la anterior, se suma la presi6n de las vacaciones de sema

na santa que es tradicional en Euzkadi y junto con la propuesta -

que hace nuevamente la empresa, de un incremento del 10%, m4s la -

creaci6n de una tienda s indical, as1 como resolver las violacio-

nes planteadas por el sindicato, completan las condiciones para un 

posible levantamiento de huelga. Ante tales condiciones, el Comi

t4 Ejecutivo propone aceptar la oferta de la empresa, y, as1 leva!!_ 

tar la huelga; lo anterior es aceptado por los trabajadores, debi

do a la gran autoridad moral que tenia el nornit4. 'Sin embargo, se 

da una oposici6n de unos 200 trabajadores que se resisten al leva!!. 

tamiento de la huelga. 

El 28 de febrero de 1958, el sindicato acuerda con la empresa

y las autoridades del trabajo levantar la huelga. Nos obstante, -

el convenio no fue firmado, porque al d!a siguiente, al presentar

se a trabajar los obreros, se encuentran que la fábrica est! rede~ 

da por los granaderos, ocasionando con ello que la mayoría de los

trabajadores no entren a laborar y esperan al Comitá Ejecutvo para 

ver si entran o no trabajar. Al llegar a la fabrica, a los diri-

gentes se les impide el ingreso por parte de los granaderos y se le• co

minica que la eripresa les habla rescindido el o:ntrato de Traoojo y que por lo 

tanto, dejaban de éer dirigentes sindicales ya que la CJM hab1a nanb:ra<b a Ma

nuel Aldana y a Angel Ortega caro dirigentes del Sindicato ª" llizkadi, los Ctl!l

les sen posteriorrrente rea:nocJ.00 por las autoridades del traoojo. Es as1 caro 

se descmooo al canit:é Ejecutivo encabezadJ por Santiago Gcazalez y se efect"'

la mayar arbitrariedad del gobierno, la CJM y la enpresa para <Xll1 el sindicato-

105/ 

Iil posicl~ del canit:é Ejecutivo ll!!rocr!tico fue de que esto era una proro

cacitn para inpedir el convenio, de ah! que pn:ipusieran a los traoojadores que-
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los hechos, Al darse cuenta de que la información era cierta, ci-

tan a una asamblea, pero donde ya no asiste la mayor.ta de los trab~ 

jadori3s, no quedSndoles otra alternativa que iniciar la demanda le· 

gal por su reinstala.ci6n. Durante ocho meses que se sostiene la de 

manda _de los compañeros del; ComiE.e Ejecutivo, los trabajadores de

Euzkadi, por su cuenta estuvieron manteniendo econ6micamente a los 

despedidos dejando un precedente que hasta hoy se conserva como -

una tradici6n; Todo aquel trabajador que es despedido por la em-

presa, el sindicato le mantiene su salario !nteqro a fin de que -

pueda sostenerse en lucha contra la empresa. 1061 

A partir de esa derrota, los charros rompen con toda la vida -

democr4tica anulando toda información, negando las asambleas depaE 

tamentales y generales; se firman convenios a espaldas del trabaj! 

dor, etc:. 

Podemos concluir1 que por primera vez el Estado mexicano se ve 

en la necesidad de utilizar los cuerpos represivos en contra del -

sindicato de Eu¡:kadi .. , y de demostrar con ello: su carncter clasis

ta de defensor delos intereses del gran capital y del sistema cap~ 

talista en su conjunto, as1 como el pilar, el m&s fuerte, de apoyo 

con que cuentan las burocracias sindicales y en especial la CTM. 

Asimismo la represi6n a los trabajadores de Euzkadi y petrolcros,

marca el preludio de la represi6n generalizada que desata en los -

proximos meses el régimen de Adolfo LOpez Mateas, al movimiento -

obrero en general y en particular, con mayor violencia, al movi--

miento ferrocarrilero, ocasionando as1 una derrota histOrica a la 

clase obreramexicana. 
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J,J,2, LA REPRESION AL MOVIMIENTO PROLETARIO 

Al trinfo la planilla encabezada por Demetrio Vallejo, y al 

luchar por su reconochntento legal, que se le log;a a finales de 

agosto de 1958, el nuevo Comit6 Ejecutivo del STFR!~ delinea un -

plan de acci6n: depura a los lfderes espurios que aun quedaban 

en el sindicato; disminuir las cuotas sindicales; restructurar la 

cooperativa; reformar los estatutos para democratizar la vida in-

terna de la organizaci6n: independizar el sindicato del PRI1 y, -

continuar apoyando las luchas de otros sindicatos para que con--

quistar en su independencia de la CTM y del propio Estado. l0'1/ 

Al poner en práctica el STFRM su plan de acci6n democrático se 

puso en el papel de algutipador proletario, influenciando con ello 

a varios sindicatos, entre los cuales se enCoantraba el de Euzkadi, 

Con lo anterior el STF!l.~ también se puso en la mira, de la repre-

si6n estatal pues ~ste comprendi6 claramente que si el sindicato 

ferrocarrilero seguía avanzando en sus objetivos, trastocaría toda la 

estructura de control y de dominio corporativizado de la clase obre

ra y, por lo tanto, la tasa de ganancia de la burguesía se ver!a di! 

minuída1 y el famoso "principio de autoridad" del Estado, sufriría -

deterioros. De ahS. que se explique la explique la violencia y la e~ 

tensi.6n de la represi.6n deSiltada en abril de 1959 pro ¡:arte del gohleroo de Adolfo 
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En septiembre de 1958, el STFRM, convoc~ a varios s~ndicatos 

democráticos a realizar discusiones en torno a la posibilid~d de 

constrµir una central obrera independiente de la CTM y dem4s cen

trales" oficiales. En el caso de los sindicatos afiliados a la CTM 

les propuso presionar a la central oficial para que prepararan 

con organizaci~n la huelga que la confederaci6n hab!a emplazado p~ 

ra el 22 de -octubre de ese mismo año por un 25% de aumento sala--

rial de emergencia. Per9 sabedores que Fidel Ve14zque, llegado el 

momento de estallamiento buscar1a la froma de conjurar el emplaza

miento, se determin6 en estallar las huelgas aun en contra de la 

propia dirigencia cetemista. En el caso de STRFM, se suponta que 

no habr1a dificultades de estallar· la huelga, ya que en noviembre 

le tocaba revisi6n del Contrato Colectivo de Trabajo. Sin embar-

go, las cosas no salieron corno se habta planteado. De los sindi

catos cetemd:stas s6lo el de la Euzkadi estalla la huelga, y en el 

caso de los ferrocarrileros, debido al ajuste de cuentas que se -

hacta con los dirigentes espurios, que aun quedaban en los comi-

t~s locales y a causa de la necesidad de preparar con la mayor -

atenci15n la huelga, ~stas se ven obligados a posponer el emplaz! 

miento para el 25 de febrero de 1559. De ah1 que la huelga de Eu~ 

kadi al ernpesar, y quedar sólo el SURTE no puede resistir el rnov! 

miento ante las amenaza~, decidi6 levantar la huelga el 28 de fe

brero de ese año :lo9f 

A juicio de varios estudiosos del tema ferrocarrileru, fue 

un error o una bien preparada maniobra, de parte de 103 l!deres 

de las secciones de Ferrocarriles del Pacifico, El Me:<icano y la 

Terminal de Veracruz, que no quisieron emplazar a huelga para el 
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·25 de febrero como lo hacía Ferrocarriles Nacionales y, por el -

contrario emplazan un mes despu~s, precisamente en el per!odo de 

vacaciones de "semana santa", ocacionando con ello una divisi6n 

en el gremio con respecto a la fecha del emplazamiento a huelga. 

En la medida en que se acercaba la fecha del 25 de febrero y se 

aceleraban los preparativos de la lra. huelga, y no se llegaba -

a ningGn arreglo con la empresa, la campaña de prensa de los ca

pitalistas, el gobierno y los lideres oficiales de la CTM, el -

BUO, la CROM, etc.ilQ./ en contra del rnovimiénto ferrocarrilero -

aumentaba. 

Con el prop6sito de que el lector vea en que t~rminos se -

atacaba a los movimientos sindicales democr~ticos, por los apol2 

gistas del sistema, bástenos citar, algunos párrafos de los 

acuerdos del 60º Consejo Nacional de la CTM del 26 al 28 de fe--

brero, y que fueron publicados en la prensa, fecha en que se de~ 

sarrollaba la huelga de Ferrocarriles Nacionales: "Siendo del t2 

do acertadas las medidas que recomienda el informe de la Secret~ 

r!a General, para contrarestar el movimiento comunista de que se 

trata, se aprueban íntegramente pasando a transcribirlas para .su 

cabal cumplimiento: PRIMER/\.- Expedir un Manifiesto a la Naci6n, 

dando a conocer las actividades subcrsivas que realizan los com~ 

nietas, explicando el alcance que tienen y prop6sitos que persi

guen, señalando el peligro que encierran y convocando al pueblo 

para que se apreste a combatirlas ••• OCTAVA.- Demandar de las -

Autoridades del Trabajo que no se registre ningGn sindicato, Fe-

deraci6n o Confederaci6n, ni se reconozca comit~ ejecutivo algu-

·no, producto de conflictos intergremiales intencionalmente prov2 
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cados, si no se comprueba que han cubierto los requisitos de los 

Est8tutos y la Ley Federal del Trabajo, para evitar lo que ocu-

rri6' en el caso de los ferrocarrileros, donde se reconoci6 a De

metrio Vallejo sin raz6n ni derecho alguno" •1111 

En el informe de clausura del citado Consejo, Fidel Vel4z-

quez ·arengaba de la siguiente forma: "La CTM recoge el guante1 •• 

• por ningfin motivo, a costa de ningGn precio, que los comunis-

tas nos arrebaten un s6lo sindicato de la CTM ••• Producto de los 

proposiciones del Cornit~ Nacional, va impl!cita tambi~n una ac-

ci6n ofensiva que es la que hay que ejercitar. ¿se trata de que 

los Vallejo y los S4nchez Delint quieren dividir a la CTM? Vamos 

a dividir al Sindicato de Ferrocarrileros y al Sindicato Mexica

no de Electricistas. En el caso presente estamos en el plano ya 

de ajustar ojo por ojo y diente por diente; de cambiar golpe por 

golpe y de actuar en forma que no deje lugar a dudas de nuestro 

prop6sito ••• pero no hay ningGna comunista del pa!s que se atre

va a decir que nosotros somos cobardes o que damos m~dia vuelta 

ante el peligro, porque ellos han recibido muchas veces los gol-

pes de nuestros puños, y ahora, camaradas, estamos como hace 25 

años, dispuestos a no darles cuartel .•. 11 .ill/ 

Toda esta campaña anticomunista, haciendo aparecer al movi

miento sindical democrático y en particular a su vanguardia - el 

STFRM - como parte de una conjura internacional de comunismo, 

veamos al respecto, Fidel Velázquez en su informe al 60° Consejo 

Nacional de la CTM, dijo: "Sin embargo, los comunistas de ~xico 

no atacan a esa iglesia ni a ninguna otra, sino por el contrario 

tratan de congratularse con ellas simulando ser creyentes, apa--
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rentando cumplir con sus deberes cristianos y organizando proce

siones para dar gracias por el éxito obtenido en sus correr!as, 

como ocurri6 en el caso del paro decretado por Vallejo en el si~ 

tema ferroviario, cuando áste encabezó una peregrinación a la Vi 
lla de Guadalupe. ¿A que se debe esta farsa, que los catOlicos -

de verdad considerar!an justificadamente como un sacrilegio? A -

que es una consigna proveniente del alto mando, que se practica 

en lospueblos eminentemente cat6licos como el nuestro, para - --

i 1 ' 113/ atraer sus mpat a y obtener su apoyo ••• '. 

Esta campaña de prensa, es el preludio y la justificaci6n -

del régimen de L6pez Mateas, para desatar la más profunda repre

si6n en contra del movimiento obrero, a la cual le dará poste--

riormente viso·s de oficialidad al expulsar a dos diplomáticos S2. 

vi6ticos. La represi6n se inicia el 27 de marzo con los arre~ 

tos a dirigentes y activistas, as! como los lanzamientos de los 

trabajadores de v!a y sus familiares de sus casas campamentos a 

lo largo de todo el sistema ferroviario. La represi6n se agudiza 

al d!a siguiente cuando es preso Demetrio Vallejo y trece dirigen 

tes en el restaurant anexo al local del sindicato, en el mismo local 

fueron aprehendidos 60 ferrocarrileros y ~ste tomado por asalto 

por el 8° batallón de infantería. Los locales seccionales fueron 

tambi~n asaltados por el ej~rcito, líderes y trabajadores fueron 

sometidos y conducidos a golpes a los campos militares, someti

dos a torturas criminales, a tal grado que: ll 4/ 

ºEn Monterrey, el líder comunista ferrocarriles Rom!n Gue--

rra Montemayor fue detenido a fines de agosto de 1959, y conduc! 

· do campo militar donde se le someti6 a torturas inenarrables que 

le causaron la muerte". fil/ Más de 10,000 ferrocarrileros fueron 
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aprehendidos, en esos días. Junto con ellos, tambi~n se arrest6 

a maestros, petroleros, dirigentes obreros y campesinos y estu-

diantes exte~diendose la represión a otro sectores. El estado -

de sitio, la violencia y represión desatada por el gobierno la 

justificaba éste como que se realizaba no a los trabajadores, -

sino. unicamente a los comunistas, responsables de la conjura y 

la agitación.El delito de disolución social constituy6 el argumen. 

to principal para encarcelar a miles de trabajadores, dirigen-

tes sindicales y políticos, a los cuales tambil?n se les acus6 11 

segan el caso, de atentado a la econom!a, ataques a las vías ge 

nerales de comunicación, asociación delictuosa, etc.!.!!/ 

El gobierno requis6 la empresa. El ej~rcito se hizo cargo 

del manejo del sistema ferroviario a partir del 25 de marzo. La 

represi6n se prologn6 todo el añO e incluso hasta mayo de 1960 

fecha en que fue capturadc Valent!n Campa, quien había 

logrado eludir la persecusi6n, La r~presién se generaliz6 a los 

maestro~ que en ese año realizan un paro total por el desconoci 

miento de la directiva del Seccional IX, y son reprimidos vio--

lentamente y despedidos centenares de maestros. Poco después -

fueron cayendo las direcciones democráticas de petróleos, tele

fonistas y otras.!!21 

La lección que arroja el ascenso del movimiento obrero de 

1958-59, aparentemene fue m&s positiva para el Estado, porque -

los mecan.ismos de control político se afianzaron: la prueba ap!_ 

rente es que, después de este periodo, no se ha realizado ning!!, 

na lucha proletaria de tal magnitud. Sin embargo, el Estado de

j6 al desnudo su carácter represivo como defensor de los inter~ 
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ses de la clase capitalista. En el caso que nos ocupa -el sindi

cato de Euzkadi-, despu~s del "charrazo" de principios de marzo 

de 1959, aunado a la represi6n generalizada en contra de los di

rigentes sindicales democráticos y en contra de los luchadores -

revolucionarios y comunistas, se forza una "paz social", que 11.!:!, 

va a Manuel Aldana a convertirse en un cacique sindical, el cual 

controla el SURTE por espacio de 10 años, a partir del apoyo de 

la CTM, la empresa y el Estado, además de ser el responsable de 

la caja de ahorros que le permitió cierto margen de maniobra a -

partir de los pr~starnos. 
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CAPITULO III 

"LA INSURGENCIA SINDICAL EN LOS ANOS SETENTA" 

3, L
0

- LA INSURGENCIA SINDICAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIE! 

TE, 

La década de los setenta es el fin del proyecto desarrolli_! 

ta que por espacio de mSs de 30 años hab!a imperado en el pala.

Puede decirse tambi~n que, en lo particulan representa la quiebra 

del proyecto de 11desarrollo estabilizador 11 que durante casi dos

décadas había implementado el Estado Mexicano. La inoperancia ~~ 

del proyecto econ6mico acelera la crisis del sistema capitalista 

IOOXicano, aunado a ásto la política represiva-en grado superlat~ 

vo- que el rágimen de Gustavo D!az Ordaz hab!a ejercido, obliga!!. 

do al presidente en turno, Luis Echeverr!a Alvarez, a realizar -

los cambios necesarios para poder continuar con el desarrollo -

econOmico del pa!s. 

Los cambios en el terreno ·econ~mico se dificultan en la me

dida en que decae el dinamismo de la inversión privada, como r~ 

sultado del lento crecimiento de la demanda interna y de la com

petencia de las transnacionales1 la política de subsidios e las

empresas privadas por parte de la empresa pública ha tlescapital! 

zado a esta filtima; los incentivos fiscales tanto al capital pr~ 

vado como el extranjero conducen a una escasa captaciOn de recu~ 

sos por parte del gobierno, por lo que ~ste reduce el programa -

de necesidades sociales, aumentando el d~ficit de la balanza a~

pagos, y por consiguiente aumenta el desempleo y el suoempleo. -

Por otra parte es pertinente señalar que el mercado interno su--
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fre una debilitaci6n a causa.de la desigual distribuci6n del --

ingreso. 

Sin dejar de señalar que el alarmante endeudamiento externo 

hace al Estado demasiado dependiente del capital norteamericano. 

Por Oltimo, el bajo crecimiento del sector agrícola, acelera el

procesa de emigraci6n rural hac1a l~s centrqs urbanos, aumentan

do el marginalismo y obligando al país a importar productos de -

consumo bAsico.!.I 

Para el r~gimen de Luis Echeverr1a la salida a esta proble-

mAtica, con el fin de evitar los estallidos sociales, y en part~ 

cular desde la clase obrera, las busca en un programa que cante~ 

ple, ademSs de una mejora en los niveles de vida, la moderniza--

ci6n del agro y la industria y, de manera paralela, la necesidad 

de mantener el equilibrio en la balanza de pagos mediante el in

cremento de la exportación de productos manufacturados, rengl6n

en el cual el sector pcivado deber!a tener un papel importante.

Cabe señalar que algunos sectores privados como el de Monterrey

se quejan de la parcialidad del gobierno, hacia los sectores del 

centro, '!:! 
En este marco de crisis y de intentos de reformas sociales

por parte del r~gimen de Echeverr!a, es en el que se desarrolla

la insurgencia sindical y el movimiento obrero independiente, en 

el periOdo que Vil de 1970-1976 y que incluso sus Gltimos movi---

mientos se prolongan hasta 1981 1 como es el caso de ~os sindica

tos de la industría ~ulera, base de nuestro estudio en este ca~~ 

tulo. La constante de los conflictos obreros de esta época, es -

en inicio el problema econ6mico, pero autornáticamento dasenc~de

na una serie de implicaciones que desemboca en conflicto pol!ti-, 



- 117 -

ces, por la situaciOn de control a que ha estado sometido el ma-· 

vimiento obrero durante largas décadas • 

. Es evidente que el movimiento obrero se desarrolla rápida-

mente tambi&n por la apertura de la política de Echeverría que

queriendo aplicar la pol!tica key11esiana para fotalecer el mere~ 

do interno, lo lleva asimisro a una apertura política que posibi 

lita cierto margen al movimiento obrero independiente para desa

rrollar y competir en cierta forma con el sindicalismo oficial,

lo cual va a obligar a ~ste a desarrollar una serie de movimien

tos reivindicativos como la jornada de 40 hrs. y los salarios de 

emergencia de 1973 y 1974, Todo ello con el prop6sito de no per

der el apoyo del gobierno y el control de las masas trabajadoras 

afiliadas a las centrales oficiales y en especial a la CTH. 

Antes de analizar el movimiento obrero independiente en la

d~cada de los setenta, abordaremos brevemente los movimientos 

del sindicalismo oficial y en particular la de la central m!s im 

portante: La CTM. 

La situaci6n del sindiCalismo Oficial, en la décdda analiza 

da, es sin lugar a dudas la 6poca más dif!cil y delicada a la -

que se ha enfrentado en su larga vida. Al desprestigio generali

zado que lo hab!a ido invadiendo paulatinamente, se sumaba ahora 

un factor preocµpante: las intenciones renovadoras del presiden

te de la Repablica. El primer elemento, el desprestigio, no in-

quietarta mayormente a Fidel Velázquez a condici6n de no perder

el apoyo gubernamental, pero el caso era que sus relaciones can

al poder püblico.se hab!an deteriorado seriamente, y aan cuando

para entonces ya gozaban de un cierto grado de autonomía, el en

~rentamiento contra el r~gimen podrá llevarlos a militar a la. --

-. 
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oposici6n.' tal es la apreciación ,:iue hace Fidel Vel4zquez du-

rante la VII Asamblea del PRI. ll 

Ante tales circunst?ncias, los líderes oficiales encabeza-

dos por Fidel v~l,zquez, se decidieron a emprender acciones quo

los ayudaran a recuperar la autoridad moral perdida ante la masa 

trabajadora y que a·la vez mostrara el gobierno la fuerza e in·

Uependencia que habían alcanzado; ~ste los lleva incluso en un -

momento (1973) a enfrentarse a la política de Luis Echeverr!a, --

provocando una ºfisura". entre el Estado y el movimiento obrero

oficial if. En este sentido, en febrero de 1972 la CTM lanza las 

primeras declaraciones en el tenor de implantar la jornada de --

40 hrs. con pago de 56, ocacionando con ello el enfrentamiento -

de palabra en la prensa con los empresarios. 

La anterior demanda se ve fortalecida con los decretos gu-

beranmentales de agosto y diciembre de ese año, que concede la -

semana laboral de 40 hrs. con pago de 56 a los empleados banca-

rios y a las bur6cratas,respectivamente. ~/ 

Es necesario comprender que las discrepancias e~tre el r~g~ 

men de Echeverr!a y el sindicalismo oficial· son de carácter se

cundario y que,incluso la demanda laboral de las 40 hrs,, enca

bezada por ~ste dltimo, embona perfectamente en la política key

nesiana- del fortalecimiento del mercado interno- implementada -

por el primero. Rara comprobar tal aseveración veamos lo que d~ 

ce al respecto Fidel Velázquez en su informe como Secretario Ge

neral al Blavo Consejo Nacional de la CTM del 30 de agosto al 2-

de septiembre de 19 72: 

"••• El establecimiento de la jornada de 40 horas dará ocu

pación a un mayor número de trabajadores en el tiempo libre y en 
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las instalaciones ociosas, evitar! el desempleo y aumentar! el-

consumo de bienes y servicios. La implantaci6n de la jornada --

m!xima de 40 horas semanales es indespensable en nuestro pa!s P! 

ra dar sastisfacci6n a una aspiraciOn leg!tima del rnovimi.ento 

obrero revolucionario. 11 Y 
Si bien es cierto que la demanda laboral de 40 horas no che_ 

caba radicalmente con la pol1tica de Echeverr1a, mAs biAn al con 

trario encajaba perfectamente en lo general en su pol!tica de -, 
fortalecer el mercado interno. Tambi~n es cierto que se presen--

tan contradicciones entre ambos en el orden de c6mo loqrar la -

conquista, y sobretodo en la metodolog1a que dtiliza el Congreso 

del Trabajo- liderado en lo fundamental por la CTM- que conjuga

el emplazamiento de huelga general y la negociaci6n por parte de 

la cdpula de dicho congreso, y no as1, como la sosten!a el go--

bierno y los organismos empresariales: no emplazamiento a huelga 

general y negociaci6n por separado de cada empresa, dejando en

libertad a las contrapartes para ver si era posible implementar

la jornada de 40 horas: y engarzados en la comisi6n Nacional Tri 
7/ 

partita propuesta por Echeverr!a •• -
Sin embargo la discrepancia entre la dirigencia del sindic~ 

lismo oficial y los organismos patronales tuvo un tinte m!s rad! 

cal y de enfrentamient~ verbal que de acciones concretas, como -

hubiera sido la huelga general con que amenaz6 Fidel Vcl!zquez:-

11Los patrones estan en la encrucijada y no tienen más que una a!_ 

ternativa en estos momentos, o dar la bolsa o dar la ~ida, y si

pretenden contener las ansias de mejoramiento d9 la clase traba-

jadora, vendr! el estallido y no quedar! en MAxico un s6lo pa--

tr6n 11 .!/. Lo real es que el conflicto no pas6 del e·tfrentamiento 
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verbal y de los m!tines que se realizaron por la CTM y el Conqr~ 

so del Trabajo en el Distrito Federal y en las principales ciuda 

des de provincia en los ~eses de febero, marzo y abril. 

El año de 1972 termina con una conciliaci6n entre el qobie~ 

no y la cQpula sindical burocratizada, se logran acuerdos en el 

sentido de no plantear la demanda laboral de 40 horas en forma -

general sino,por el contrario,hacerlo en forma particular en la 

revisi6n contractual de cada uno de los sindicatos, este cambio- • 

al parecer es producto de pláticQs secretas entre Fidel Vel!z---

quez y Luiz Echeverr!a a cambio de aumentos de emergencia sala--

rial, la cual ser! la pr6xima bandera enarbolada por la CTM y--

el Congreso del Trabajo en el año de 1973. 21 
"El 9 de agosto de 1973, el secretario general sustituto de 

la Federaci6n de Trabajadores del Distrito Federal, Joaqu!n Gam-

boa Pascoe, anuncio la decisiOn del movimiento obrero organizado 

al que pertenece, de demandar fuera de las negociaciones norma-

les permitidas por la Ley, un aumento salarial de 33% para coro-

pensar el alza de los precios, petici6n que de inmediato fud se

cundada por el Congreso del Trabajo11 •
1.!!.I 

La petici6n del 33% como aumento salarial de emergencia,·-

era producto de la gran preocupación que sent!an la burocracia -

sindical y el propio r~gimen de Echeverr!a, ante el malestar cr~ 

ciente de las masas trabajadoras producto del desequilibrio eco

nOmico de que eran v!ctimas. Tal preocupaci6n se hace evidente -

en el 8Javo consejo Nacional de la CTM del 30 de agosto al 2 de

septiembre, en boca de su Secretario General: Fidel Vel4zqueii 

11 Ante el alza desmesurada de precios que Re ha operado en -

los Oltimos seis meses, la clase obrera encabezado por el Congr~ 
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del Trabajo, ha planteado la de.~anda de un 33% de aumento de sa

larios, que corresponde, segdn los cálculos, al deterioro que ha 

sufrido el poder de compra de todo individuo que se encuentra su 

jeto a ingresos fijos, como es el caso del trabajador, solicita~ 

do que dicha demanda sea atendida de inmediato, pues considera.~ 

que cualquier error de apreciaciOn o acto de negligencia puede-

provocar mayor descontento del que actualmente existe entre las

masas pupulares. El caso se ha tratado inclusive a nivel presi--

dencial, h~bi!ndose contemplado con especial interés no sola--

mente por parte del Gobierno sino tambi!n por los propios empre

sarios, quienes han manifestado en principio su conformidad., aun 

que con las reservas muy peculiares en ellos. 111 

Tanto la burocracfa sindical como el Estado, entendían la-

necesidad de un aumento salarial _que restableciera el poder de -

compra de los sectores populares, lo cual encajaba perfectamente 

en el objetivo de fortalecer el mercado interno como medio para

lograr la dinamizaciOn de la econOmia que se encontraba en cri-

sis, A lo anterior habr!a que agregar la presi6n que ejerc!a el-

sindicalismo independiente, el cual contribuye para que se leva!!_ 

tara la demanda de aumentos de salarios de emergencia. As!, la -

necesidad del aumento no sOlo se hace imperiosa como una medida

econOmica, sino también como una medida política que permitiera

frenar momentaneamente la insurgencia sindical. 121 

El lºde septiembre de 1973 durante el informe anual, el pr~ 

sidente Luis Echeverr!a Alvarez anuncia un aumento de emergencia 

al salario m!nimo, al margen de la revisi6n respectiya para el -

bienio 1974-1975, lo cual viene a siqnificar un apo:¡o a la dem~ 

da del sindicalismo oficial, El 5 de septianbre aparece d'1 al ---
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Diario Oficial un decreto por el que se facu~ta a la ComisiOn -

Nacional de Salarios M'imimos (CNSM) para incrementar los sala--

rios m!nimos generales del campo y profesionales. P.n s!ntesis, -

el Estado se decide y toma parte en favor de los trabajado~es, -

con el propOsito de continuar con el proyecto econdmic~ y pol!t~ 

co del régimen de Luis Echeverr1a, lJ/ 

Con esta medida el Estado ·busca ampliar sus márgenes de r~ 

presentatividad, y restablecer su legitimidad que se hab!a visto 

amenazada por los movimientos campesinos y populares y el avance 

del movimiento obrero independiente,que pon!an en tela de juicio 

las instituciones de la revoluci6n mexicana. A la vez, le servia 

para contener de mamen.to las presiones de un sector de la burques1a 

nativa que pugnaba por ejercer de manera mas directa el poder 

econOmico y social, y una pol!tica más represiva al movimiento 

obrero y popular. Lo cual daba al traste con la "Ap~rtura demo-

cratica" de Echever!a que buscaba el concenso y la legitimaci6n

del Estado. 14/ 

La posición de las organizaciones patronales fue dividida.

La c~mara de comercio de la Ciudad de M~xico, se opuso al aumen

to salarial de emergencia, manifestando que tal medida era desa! 

trasa1 mientras que la CANCANACo,hace un llamado a la cordura, -

por su parte la COPARMEX en voz de su presidente declara: "Espe

ro que no se llegue a la huelga pues estoy consciente de 9ue de

bemos conceder un aumento de salarios y considero que el estudio 

que realiza la CNSM puede ser la norma" 15{ Sin embargo la bur-

guesia cierra filas, a ra!z del derrocamiento y asesinato del -

presidente chileno Salvador Allende¡ que considera como un buen-
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augurio para sus intereses, y presmta una resistencia tenaz, -

que obliga al Estado y a la burocracia sindical a negociar un -

porc~ntaje menor y teniendo en cuenta la capacidad económica de-
16/ cada empresa. ~-

La anterior negociaci6n fue producto de m!s de 1000 huel--

gas, .de un total de 100,000 emplazamientos ante las autoridades

del trabajo frente a la amenaza de continuar con los estallamien-

tos de huelga, la patronal accede el 25 de septiembre de 1973, a 

conceder un aumento del 20% "Sin detrimento de la aplicaci6n ge-

neral que se recomienda dar a este doc\ll\ento, los casos de es---

tricto excepciOn que pudleran suscitarse se resolver!n entre las 

dos partes contractuantes ••• ", lo anterior queda estipulado en -

un desplegado de prensa del d!a 26 de septiembre y firmado 

por las c4maras empresariales y el Congreso del Traba-

jo. 17/ 
· .. · .. ·. 

Pese al convenio pactado, los empresarios en franca rebel--

d!a a la pol!tica del r~qimen - aunque cabe señalar que Echeve-

rria concerta una alianza con el sector más beligerante, los em

presarios regiomontanos, este pacto en realidad fue ef!mero-, --

regatean los aumentos s~lariales alegando no contar con capaci--

dad econOmica por parte de las empresas, despiden injustificada

mente a los trabajadores aumentando la cifra a 20,000 que repr.e-
• 

senta un aumento del 70%, con relaci6n al año anterior. Pero lo-

m6s alarmante para el r~gimen de Echeverr!a y la burocracia sin

dical, fue la aspiral inflaccionaria que desataron los patrones

mermando nuevamente los salarios de los trabaja1ores. lB/ 

En este panorama, y ante la amenaza de otra demanda general 

de aumento salarial, el secretario de Industria y COtlh:~rcio, Jos~ 
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Campillo Sainz, hace un llamado de alerta a los empresarios: 

"no habrá m:is remedio que subir los salarios a los trabajadoresr 

si fracasan los esfuerzcis par.a que haya mayor producci6n y si -

continúa el alza de los precios", y concluye: 11 no es posible se

guir pensando en un capitalismo a costa de los más pobres". La -

anterior declarac16n es aprovechada por Fidel Vel~zquez, quien -

anuncia una nueva demanda de salarios y que el monto sera deter

minado por la asamblea plenaria de la CTM del 7 de junio de 

1974, 191 

La respuesta de los empresarios fue desafiante. H~ctor Sar

miento, director general del Centro Patronal del D.F., declara:

"El gobierno presion6 a los patrones en septiembre pasado para -

que concedieran los aumentos generales adem~s de las mejoras --

contractuales que se acercaban. Luego, se fijaron los salarios -

m!nimos y hubo empresas que aumentaron en 46% sus gastos por pa

gos de trabajadores. 'El gobierno toma estas medidas con crite--

rios politices, de ninguna manera pensando en el fen6meno econ6-

mico que generan 11
• 
201 

A estas alturas la párdida del poder adquisitvo de los tra

bajadores era inobjetable. tas organizaciones sindicales indepe~ 

dientes de la burocracia oficial, lograban aumentos y prestacio

ne~ por encima de lo otorgado al Congreso de Trabajo, de tal ma

nera que el sindicalismo independiente crec!a y levantaba.la han 

dera de un movimiento laboral independiente. Aunado a la deser-

ci6n de una buena cantidad de sindicatos de las centrales ofici! 

les y a la falta de capacidad de ~stas para reclutar nuevos cua

dros, todo ello obliga al congreso del Trabajo a· 11egttr al t:!ttlJ:>l~ 
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zarniento de huelga el 6 de agosto con una demanda de un 35% en-

los salarios y de no tener buen éxito las gestiones, estallar la 

huelga el 20 de septiembre a las 12 hrs, 121 

A diferencia del conflicto del salario general de emergen-

cia de septiembre de 1973, la burguesia se presenta en esta oca

siOn.desde un principio unificada, haciendo mSs claro el enfren

tamiento entre las dos clases fundamentales de la sociedad: La -

burgues1a y el proletariado •. La·burgues!a en todo el tiempo que

dura el conflicto manifiesta una linea radical en contra de los-

aumentos salarios y en una presi6n constante para obligar al r4-

gimen de Echeverr!a, a plegarse a la política econOmica de los

orqanismoe empresar~ales. Una manifestaci6n de ello es el docu-

mento dirigido a Ignacio Castillo Mena, presidente de la Junta -

Central de conciliaciOn y Arbitraje, por los organismos empresa

riales donde plantean: 221 

"a) Los trabajadores ser!n responsables del cierre de los -

centros de trabajo si llega a estallar la huelga el 20-

de septiembre, 

b) Los empresarios no pagar!n salarios caídos en caso de -

que, después de la huelga, volvieran a funcionar los -~ 

centros de trabajo. 

e) Pedir!n que las huelgas sean declaradas inexistentes 

inmediatamente despu~s de que estallen", 231 

La iniciativa privada (IP)pasa de la!! i;>alabras a los hechos y -

el 18 de julio realiza un paro empresarial por parte del sector

regiomontano, el 27 de agosto, los industriales y los comercian

tes de Baja California realizan un paro de 60 minutos como pro-

. testa por la demanda de aumento general de salarios. En Puebla -
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el mismo d!a, la C4mara Nacional de Comercio e Industria en Pe-

queño, acuerda cerrar sus establecimientos si se aprobaba el au

mento de salarios; y para reafirmar m4s su oposic16n al aumento

salarial, la lP se retira de la mesa de negociaciones 1 e incluso cuan

do se llega a un convenio con la tripartita, los industriales de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizan un paro de 24 horas en prote! 
1 

ta por el aumento salarial. 24/ 

Lo que define el aumento salarial de emergencia de septiem

bre de 1974, es sin lugar a dudas, la presi6n ejercida por las -

masas trabajadoras y en particular del movimiento obrero indepe~ 

diente, que obliga a la brurocracia sindical a lanzar el llamado 

a la huelga general. Por otra parte el informe presidencial de -

Echeverria, in'clina la balanza para animar al movimiento obrero

oficial a lanzarse con mayor animo, a la lucha por la demanda sa 

larial. 25 / 

El infome presidencial reafirma el poder del Estado cenia -

rector de los conflictos de clase. constituye un intento por sa

tisfacer las demandas de los trabajadores, al tiempo que asegura 

el control de las organizaciones obreras, evitando que el deseo~ 

tente popular desbordara los mecanismos de control del propio -

Estado. Por otro lado la burocracia sindical refuerza sus m~to--

dos de control a las masas trabajadoras al lograr el 22% de au-

rnento salarial de emergencia y conjuntamente con el gobierno lo

gran institucionalizar las revisiones contractuales anualmente -

en lugar de cada dos años como estaba estipulado, 261 

Sin embargo en esta lucha los sindicatos !~dependientes ha

. b1an jugado un papel imporante. De los sindicatos participantes

destaca el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas d~ la -
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el mismo d1a, la C4mara Nacional de Comercio e Industria en Pe--

queño, acuerda cerrar sus establecimientos si se aprobaba el au-

mento de salarios; y para reafirmar m~s su oposici6n al aumento 

salarial, la Ip se retira de la mesa de negociaciones; e incluso 

cuando se llega a un convenio con la tripartita, los industria--

les de Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizan un paro de 24 horas en 

protesta por el aumento salariat. 24 / 

Lo que define el aumento salarial de emergencia de septiem

bre de 1974, es sin lugar a dudas, la presi6n ejercida por las -

masas trabBjadoras y en particular del movimiento obrero indepeE 

diente, que obliga a la burocracia sindical a lanzar el llamado 

a la huelga general. Por otra parte el informe presidencial de -

Echeverria, inclina la balanza para animar al movimiento obrero 

oficial a lanzarse con mayor 4nimo, a la lucha por la demanda S! 

larial.±1/ 

El informe presidencial reafirma el poder del Estado como -

rector de los conflictos de clase. El gesto cmnstituye un inten

to por satisfacer las demandas de los trabajadores, al tiempo 

que asegura el control de las organizaciones obreras, evitando -

que el descontento popular desbordara los mecanismos de control 

del propio Estado. Por otro lado la burocracia sindical refuerza· 

sus m~todos de control a las masas trabajadoras al lograr el 22% 

de aumento salarial de emergencia y conjuntamente con el gobier-

no logran institucionalizar las revisiones contractuales anual--
26/ mente en lugar de cada dos años como estaba estipulado.~ 

Sin embargo en esta lucha los sindicatos independientes ha

b1an jugado un papel importante. De los sindicatos participantes 

destaca el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la -
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RepQblica Mexicana (SUTERMr, el cual jugará. un· papel de agluti-

nador de la InsurgenCia Sindical y Popular. que se desarrolla en

estos años. 27/ 

Al movimiento obrero independiente, para su estudio lo he-

mes caracterizado como: aquel movimiento sindical clasista, que

logra ubicar la realidad existente como una sociedad dividida en 

clases, a la cual hay que transformar, tomando como sujeto para-

ello a la propia clase obrera, en alianza con el campesinado y -

denitls sectores 
0

Ll3alaria.dos del pala. Asimismo consideramos que -

movimiento obrero independiente, es aquel qua ha logra_~º ubicar den

tro de sus eriemigos a vencer a la burgues!a, al Estado y a los -

propios l!deres charros. Por altimo consideramos que el movimie~ 

to obrero independiente pu~de estar o no dentro de las centrales 

charras u oficiales, pero siempre y cuando mantenga una indepen

dencia en lo ideológico y en lo pol!tico del Estado, los patro-

nes y los líderes charros, 

Los antecedentes inmediatos del movimiento obrero indepen-

di.ente son sin lugar a dudas, las grandes luchas .de 1958-1959, -

en donde la clase obrera lucha no sólo por demandas econ0mica9,

sino ademSs por sacudirse el lastre que significa el aparato : __ 

burocrático de las grandes centrales oficializadas. La represiOn 

al movimiento ferrocarrilero y demás sindicatos independientes -

en el sexenio de Adolfo L6pez Mateas no bast6 para doblegar a la 

clase obrera, la cual resurge en la d~cada de los setenta, plan

teando casi las mismas banderas: mejores condiciones de vida y -

de trabajo, as! como la lucha por democratizar los sindicatos. 

Es particularmente en este período, donde el aparato buro-

cratico del sindicalismo· oficial, siente pasos en la azotea; y. -
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observa como muchos sindicatos desciden separarse de sus cen-

trales oficiales y van a engrozar las filas del sindicalismo --

independiente, p.ara ello trataremos de ejemplificar los casos -

mAs importantes~ 

l. LAMINADORA KREIMERMAN. 

Los obreros de esta laminadora estuvieron por espacio de --

10 años en la CTM, donde nunca conocieron el Contrato Colectivo-

de Trabajo, jamAs participaron en la eleccian de sus "diriqen--

tes11, nunca conocier6n el estado de cuenta de las cuotas aindie! 

les, no se convocaba a asambleas por la dirigencia ~etemista, la 

inmensa mayor!a d81 personal era eventual y la empresa no otor'l!,.. 

ba las m!nimas prestaciones sociales con la complacencia del Co

mit~ Ejecutivo, y cuando los obreros protestaban, la empresa lo

desped!a sin responsabilidad para ella. Despu~s de grandes sacr!_ 

ficios, los trabajadores logran independizarse del sindicato ce~ 

temista y durante 11 años mantienen una vida democrática y de l~ 

cha consecuente por la defensa de los intereses de los trabajad~ 

res. La descisi6n de los patrones fue desaparecer la fabrica, y

al abrirla un año despues el sindicato reclama su titularidad, 

lo cual es negado por las autoridades del trabajo1 la empresa, -

llama a la CTM representada en e~e sector (Estado de M~xico) por 

el diputado JesGs Garc!a Lobera y constituye un nuevo sindicato

cetemista. 281 

CINSA-CIFUNSA 

La Compañia industrial del Norte, S,A, (CINSA) contaba con-

2250 trabajadores, y la Compañía Fundidora del Norte, S.A. ----

(CINFUSA) con 2750 trabajadores ambas en el estado de Chohuila,-
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pertenecientes a una misma familia que posee varias empresas 

y constituyen el Grupo Industrial Saltillo (GIS) • La primera em

presa se dedica a la fab'ricacii5n de art!culos de l!nea blanca y

la segunda produce insumos para la industria automotriz, tales

como cajas de velocidades. 29/ 

Los trabajadores de ambas empresas, estaban organizados en

un sOlo sindicato, el cual estaba afiliado a la CTM y por lo tan 

to los dirigentes de este sindicato, actuaban corno cualquier lí

der charro. Durante varios años los trabajadores hicieron esfuer 

zas por democratizar el sindicato, sin haberlo logrado ya que la 

mayor1a de los organizadores eran expulsados. El conflicto de 

1974 por el aumento salarial de emergencia, trae por consecuen-

cia la destituci6n del comite cetemista, y la elecci6n de un co

mite democrático. 3o/ 

La empresa se opone radicalmente a reconocer el nuevo corni-

te ejecutivo, alegando que atras de este cambio estava la mano -

subversiva del Frente Autentico del Trabajo (FAT) • El conflicto-

se desarrolla por varios meses, a tal grado que los obreros rea

lizan una marcha a.la ciudad de M~xico, para entrevistarse con -

el presidente Luis Echeverr!a y ~ste intercediera con los empre-

sarios para solucionar el conflicto. Los empresarios aceptan las 

sugerencias del presidente, pero con la condici6n de que el comi 

te ejecutivo, firmara un docuernnto donde se opusieran a seguir -

siendo asesorados por el FAT por ser agentes subversivos, lo --

cual acepta el secretario general terminando con el conflicto.311 

3.EL SINDICATO DE SPICER 

La empresa transnacional Spicer, dedicada a la fabricaci6n

de ejes para autornoviles y caminones, se instala en México en --
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1953 con la raz6n social de Amarillo, S,A.1 despuds lo cambia -

por el de Perfect Cirale y finalmente en 1967 lo cambia al que -

osteñta en el momento del conflicto. El ndmero total de acciones 

ascend!a a B,125,000, de las cuales 21 681,250 pertenecian al 

consorcio Dana Corporation con sede en oetroit y filiales en ca

nada, · Arqentina y Mdxico, y 3,206,530 eran propiedad de la Soci!!. 

dad de Fomento Industrial, 321 

Los trabajadores de Spicer, estaban organizados en el Sind!_ 

cato de trabajadores de la Industria Metalurqica (STIM), el cual 

estaba afiliado a la federaci6n de Aqrupaciones Obreras (FAO Fed!!. 

raci6n Oficialista) • El sindicato y la federaci6n respond!an --

fielmente a los intereses de la empresa, por lo que los trabaja

dores mAs conscientes intentaron en no pocas ocaciones destituir 

a los lideres charros, hasta que en 1972 se gesta un proceso de -

· orqaniznci6n clandestina, que desemboca el 30 de junio de 1975 -

con.el estallamientb de la huelga por el reconocimiento de un -

Sindicato indep911diente de.la FAO y del Sindicato Minero 

Metalurqico de Napole6n G6mez Sada, 33/ 

El estalla.miento realizado es acordado casi en secreto 

y sorpresivamente por el Comit~ Ejecutivo,p:>r ver que la empresa 

hab1a solicitado la participaci6n de G6mez Sada y éste introduce 

a m!e de 100 esquiroles, tratando de desprestigiar al sindicato 

democratico, al estallar la huelga. La empresa recurre a las im

portaciones e incluso a cargar con los costos de montaje de los

piezas de importación en la industria automotriz, por no ser -

exactamente igual a las producidas en M~xico. En una segunda et! 

pa del conflicto, la empresa hecha andar la producciOn con esqu! 

roles del sindicato de Gomez Sada. Sin ernbargo-t:racasa por no ser -
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personal calificado en la fabricacion de ejes traceros. 34 / 

El conflicto de Spicer, a pesar de llegar incluso a la hue! 

ga de hambre de los trabajadores y sus esposas y de contar con -

el apoyo decidido del sindicalismo independiente,· no pudo vencer 

al Estado, a la empresa transnacional y al sindicalismo oficial

representado por uno de sus más corruptos representantes: Napo-

leOn GOmez sada. El conflicto dura 120 d!as, finalmente ante el

ultimatum del gobierno se firma el convenio con la empresa el 26 

de octubre de 1975, con la opci6n de ser reinstalados por la em

presa o bien aceptar su indemnización por despido. Ante las ame

nazas de la empresa, los 612 trabajadores que se hab1an manteni

do en lucha, recogen su indemnización, 

4, LA TENDENCIA DEMOCRATICA DEI.o SUTERM 

La Tendencia Democr~tica del SUTERM (TDI , es sin lugar a du 

das el movimiento obrero independiente m!s importante de esta dé 

cada que analizamos, podemos comparar con sus debidas proporcio

nes al movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, con el movimiento 

electricista de la TD de 1972-1977. Tal cornparaciOn la resumirnos 

en dos aspectos: primero, los dos sindicatos son estrategicos .P! 

ra la industria de este pa!s, y segundo, ambos jugaron el papel

de aglutinadores a la insurgencia sindical de su tiempo. Por 

ello resaltamos la importancia de la TO, as1 como lo hicimos con· 

los ferrocarrileros en el ascenso obrero de 1958-59. 

r.Os antecede~tes de la TO, se desarrollan a raíz de la na-

cionalizaci6n de la industria el~ctrica por Adolfo Lo6pez Mateas

en 1960, La existencia de tres sindicatos: Sindicato de Trabaja-
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jadores Electricistas de la Repdblica Mexicana (STEJl~), Sindica

to Mexicano de Electricist.as (SME) y Siridicato Nacional de Elec

tricistas, Similares y conexos de la Repdblica Mexicana (SNESC), 

en una industria que debido a la nacionalizaci6n, se habla con-

vertido en una empresa de un s6lo patrOn: el Estado, ~l cual --

obliqa a unificar a los tres sindicatos en uno solo. Para tal -

efecto, en 1964 se lleva a cabo la primera Conferencia Nacional

de Trabajadores Electricistas, la cual discute en primer termino 

la igualac.iOn de las condiciones econ6micas de los trabajadores, 

tomando como base el contrato Colectivo de Trabajo m&s favoreci

do. De las tres organizaciones, en este caso el sME, era el que

mejor prestaciones tenla. Sin embargo surgen dificultades entre

las dirigencias del SME y el STERM, provocando a que el primero

se retire del proceso de unificaci6n, 361 

El proceso de unificaci6n lo continuan el STERM y el SNESC

y en 1966 firman un convenio · tripartita junto con la Comisi6n -

Federal de Eléctricidad (CFE) , en el cual éste se compromete a -

respetar la jurisdicci&l de las organizaciones en los respectivos

centros de trabajo, as! como la vigencia simult&nea de los diver 

sos contratos colectivos de trabajo.- Cabe aclarar que las pres

taciones econOmicas favorecían al STERM. Sin embargo la empresa-

y la dirigencia del SNESC, no quisieron igualar al mejor contra

to las prestaciones de los trabajadores, En este sentido se pac

ta el respeto rec!proco de cada sindicato a la titularidad del -

contrato colectivo del otro, y se reconoce el derecho de la CFE

a utilizar el personal, equipo e instalaciones de cualQUiera cie

los sindicatos, 371 

A pesar de que el convenio fue avalado por el presidente -
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de la Repdblica, el proceso de integraci6n de los dos sindicatos 

no prospera, y en 1969 se firma otro convenio, en el cual se in

cluye el SME , Sin embargo la intenci6n del gobierno y la diri-

gencia del SNESC, encabezado por Francisco Perez Rios, se denota 

en un afan por convertirse en el sindicato mayoritario para dis

putar la titularidad del contrato colectivo .de Trabajo, lo cual-

hace que el SME, nuevamente abandone el proceso de integra--·.:. __ _ 

ci6n. 381 

Tal como se prevée por la dirigencia del SME y del STERM,-

la empresa en un periodo de seis años, había dado nuevos contrat~ 

cienes al SNESC y por el contrario hab!a congelado al STERM, dan

do por conseguiente que el sindicato más pequeño de la industria -

el~ctrica se convierte en el más grande, y por lo tanto solicita 

en cuanto entra Echeverr!a a la presidencia, la titularidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo conformando el Sindicato Unico de

Trabajodres Electricistas de la Rept1blica Mexicana (SUTERM). 39/ 

Pese a las objeciones presentadas por .Rafael Galv4n Secret~ 

rio General del STERM, la junta especial nOmero S, otorga el re

conocimiento a Francisco Pefez Rios como Secretario General del-

SUTERM. Es a partir de esta derrota que sufre el STERM, -pese 

a la concepcidn nacionalista revolucionaria de su dirigente.,era 

un sindicato que en su larga vida(más de 30 años) hab!a conserv~ 

do una practica democr~tica y una conducta honesta de sus diri-

gentes, por lo qlle al no conformarse con la vida antidemocr4tica 

que le ofrec1a el SUTERM, constituye en octubre de 1973 el Movi

miento Sindical Revolucionario y al año siguiente en la seccidn

de Guadalajara, Jalisco, surge la Tendencia Democr4tica del ---

SUTERM. 4o/ 



A partir de la constitución de la TO, el enfrentamiento de

los dos proyectos sindicales se recrudece; el proyecto oficial!! 

ta encabezado por Peráz Rios, recurre al apoyo de la CTM, la --

cual toma parte directa en el conflicto en la persona de Fidel -

VelAzquez, y por su parte el proyecto democrático de corte naci2. 

nalista revolucionario dirigido por Rafael Galv4n, solicita la -

solidaridad del sindicalismo independiente y dela insurgencia P!!. 

pular. Este enfrentamiento tiene importancia historica en la me

dida en qu7 se enfrentan las fuerzas. sindicales oficialistas 

apoyados por el Estado, en contra de un movimiento obrero inde•

pendiente,f!ue busca el apoyo de los sectores populares,la crea-

cien del Frente de AcciOn Popular (FNAP) es el mejor ejemplo con 

el proposito de disputar a la burocracia sindical, la dirigencia 

de las masas trabajadoras. 

Quien pega el primer golpe, es la burocracia sindical quien 

en boca de Fidel Vel4zquez, señala que por autorizaciOn expresa

del Congreso del Trabajo, estaba autorizado a participar en el -

conflicto electricista y por lo tanto solicitava la expulsiOn 

de Rafael Galv!n y los seis dirigentes que se encontraban en el

Comi te Nacional del SUTERM, siendo expulsados no sOlo del camita 

ejecutivo, sino ta:nbi!!n del sindicato junto con 166 trabajadores 

afines a Galvan, acusados de rebeld!a y labor divisionista. La -

respuesta de la TD, fu~ la DeclaraciOn de Guadalajara, en la --

cual expon!a un programa para seguir en la Revoluci6n Mexicana -

y además conjuntamente con las fuerzas sindicales independientes 

y populares, llaman a la 1ª Conferencia Nacional de Inaurgencia-
41/ Obrera, Campesina y Popular, de la cual surge el FNAP. ---
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En todo el tiempo de vida que dura la 'ID, es un constante en-

frentamiento entre las fuerzas sindicales oficiales en contra de 

las fuerzas democraticas sind±cal y popular. A cada llamado de -

manifestación o de mitin convocado por la TO, el Congreso de Tra 

bajo o la CTM convocaban el mismo d!a y a la misma fecha a sus

contigentes, buscando enfrentar a las masas
0

de ambos bandos, lo

cual llega a darse en la ciudad de Puebla, Puebla, donde result6 

un muerto- al parecer era agente de gobernaci6n- y diez heridos. 

Esta situaci6n lleva a desesperar a la dirigencia de la TD, 

quien emplaza a huelga a la CFE: por 

lectivo, por el reconocimiento de la 

violaciones al contrato ca-
. 42/ TO y aumento salarial. ~ 

La hulga se emplaza para el 30 de junio de 1976, precisame!!_ 

te en el momenlo en que estaban las elecciones presidenciales, -

lo cual provoc6 la fobia de todos los apologistas del sistema, -

que señalan que la intención es sabotear el proceso electoral,

que ésto obedecía a una Conjura internacional, sin embargo.la plat!_ 

ca personal de Echeverr!a con Rafael Galv4n, lleva a éste a pro

rrogar la huelga para el 16 de julio a las 16 hrs, Un d!a antes

del estallamiento de la huelga, el Procurador General de la Rcp_!! 

blica1 Pedro Ojeda Paullada, declara que laintenci6n de estallar 

la huelga carec1a de base juridica por lo que se evitar!a dicho

estallamiento, En la madrugada del d!a siguiente, el SUTERM y el 

Congreso de trabajo env!an esquiroles conjuntamente con el ejer

cito, quien ocupa las instalaciones impidiendo así el estallamie!!. 

to de huelga. 43/ 

Pese a que Galvan volvió a plantear una nueva fecha para 

· el estallamiento le la huelga, lo real es que la T.D. entró en 
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un proceso de desintegracHln, habilitado ¡:orla propuesta del--

procurador Ojeda Paullada de otorgar plenas garant!as a todos -

los trabajadores que retornaran a sus labores, incluyendo a los-

200 despedidos a ra!z del conflicto, pero sin admitir a Galvan -

y a 11.os miembros del comite ejecutivo nacional expulsados. Un -

dltimo intento por parte de la TO. fu€ el campamento a un lado -

de la residencia de los Pinos-residencia oficial del presidente

de un centenar de trabajadores con sus familias, los cuales fue

ron desalojados por las fuerzas represivas del regimen de Jos~ -

~Opez Portillo, terminando as! con la To de los electricistas~ 

Con la derrota de la TD,- principal soporte de la insurgen

cia sindical de la d~cada de los setenta, el movimiento democrá

tico sufre un serio golpe, el cual se acrecienta con el rompi--

miento de la huelga. del STUNAM en .julio de 1977, todo ello habil!, 

ta el proceso de desintegraci6n de la.insurgencia sindical y pop~ 

lar. Aunque todav!a se presentan secuelas de dicho movimiento -

hasta 1981, que es la dltima huelga de la Coalici6n de Sindicatos 

de la Industria Hulera y Similares de la Repdblica Mexicana. --

Es en este contexto donde se desarrollan los procesos de democr! 

tizaci6n del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores -

de Euzkadi y de la Coalici6n de Sindicatos huleros. 
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3,2 LA.COALICION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA HULERA 

La organizaci6n de los trabajadores de la industria hulera 

data desde 1938, año en que se forma la Coalición de Sindicatos 

de 'l!rabajadores de la Industria Hulera de la Repdblica !oi>xicana, 

organizaci6n legal que cuenta con la titularidad del Contrato -

Ley (Contrato de Trabajo), el cual es revisado bianualmente, el 

12 de febrero. La revisi6n salarial se hace anualmente a partir 

de 19761 anteriormente era cada dos años. 

La c~misi6n negociadora de salarios de la coalici6ncE Sin

dicatos de la Industria Hulera esta integrada por las comisio-

nes revisoras de los siguientes sindicatos: Sindic~to Nacional 

Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi (SNRTE) , Sindicato 

Unico de la Good Year Oxo (SUEYO) , Sindicato Nacional de Traba

jadores de General Popo (SNTGP), Sindicato Nacional de Trabaja

dores de UniRoyal (SNTU), Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Hulera el Centenario (SNTHC), Sindicato de Trabajadores de Gattes 

Rubber de México, S.A. de c.v., Sindicato de Trabajadores de la 

f4brica West Rubber de M~xico, S.A. y el Sindicato de Trabajad2 

res y Empleados de la Industria Hulera de la Rep~blica Mexicana 

(titular del Contrato Ley en 38 empresas). 

La coalici6n ha desarrollado tres periodos de lucha: uno -

en su etapa de formaci6n hasta 1940; el segundo comprende el p~ 

riodo del 58-59, etapa donde se logra la independencia de la 

CTM, de parte del Sindíclato de Euzkadi; el tercer periodo 1970-

81 es quizás el más importante porque logra incorporar el grue

so de los sindicatos, se desarrollan siete huelgas de un total 

__ ,,,.., 



- 139 -

de diez emplazamientos y se forman comités democráticos en los -

sindicatos m4s importantes; aunque finalmente fueron aplastados 

por las empresas, la CTM y el Estado. 

Del total del personal de la industria hulera (aproximada--

mente 25 mil) corresponde a un 70% al trabajador productivo y un 

30% al trabajador administrativo, S6lo los trabajadores product! 

vos se encuentran sindicalizados; de los cuales, a excepción del 

sindicato de Euzkadi, todos se encuentran afiliados a la CTM. e~ 

be aclarar que al interior de la Coalición de Sindicatos de la -

Industria Hulera, son más importantes por su nOmero por ser sin

dicatos que realmente tienen peso político, son los del sector -

a) , o sea, los de la industria llantera y es por eso que nos re

ferimos tan sólo a ellos, la membres1a de estos es la siguiente: 

(ver anexo 14) 

El personal sindicalizado controlado por la CTM sufre las -

consecuencias de la antidemocracia en sus organizacionesr y para 

muestra veamos: Jos~ Hernández con 12 años de secretario general 

del Sindicato de la General Popo, Modesto Villeda con 14 años de 

secretario general del Sindicato de UniRoyal, Rafael Gaona con -

m4s de 30 años de secretario General del Sindicato de la RepQbl! 

ca Mexicana de Obreros y Empleados de la Industria Hulera (este 

sindicato controla a los trabajadores de las empresas pequeñas -

de la industria hulera), Sergio P~rez Tovar con más de 20 años -

en el cargo de Secretario General del Sindicato de la Good Year 

Oxo y a su vez con más de 10 años como presidente de la Coali- -

ci6n de Sindicatos de la Industria Hulera • .12./ 

El Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Eu!_ 
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kadi es el Onico sindicato de la industria hulera que tiene una 

vida relativamente democrática: realiza aBambleas por mandato e~ 

tatutario cada dos meses y cambia dirigentes cada dos años o más 

en el caso que sean reelegidos, aunque la práctica ha sido una -

sola reelecci6n. Es importante señalar que este sindicato sale -

de la CTM en 1959, a ra1z de un movimiento de huelga. A partir -
I 

de esa fecha ha destituido a más de 10 secretarios generales por 

corruptos o por firmar convenios a espaldas de los trabajadores; 

y ha realizado 13 movimientos de huelgas despu6s de haberse con! 

tituido como sindicato. 

Las principales prestaciones que han alcanzado los trabaja

dores de la industria hulera son: 

a) Pago integro por parte de la empresa del impuesto sobre 

productos de trabajo; 

b) Pago !ntegro .de parte de las empresas del impuesto por -

los servicios prestados por el IMSS; 

c) Pago al trabajador del 11.86% sobre el total de los sal~ 

rios acumulados en el año por cada trabajador, como fondo de ah2 

rro y que cobran· a finales de año1 

d) Jornada de 40 hrs. a la semana con pago de 56 -con un 

d!a de descanso entre semana y otro el domingo-

e} Once d!as de descanso al año en forma oblig'atoria (como 

d!as festivos) 1 

f) Dos perio~os de vacaciones (semana santa y diciembre) ; 

g) Vacaciones adicionales al año dos d!as despu~s de nueve 

años de antiguedad; y a partir de ah! aumenta hasta los 15 años 

de antiguedad; 
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h) Primas de vacaciones en el primer periodo fijo del 100% 

que inicia con 17 d!as1 y aumenta 2 d!as·'por cada 5 años de tr~ 

bajo • 

. ..... 
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3,2.1.LA LUCHA POR DEMOCRATIZAR LA COALICION DE SINDICATO DE LA 

INDUSTRIA HULERA ' : 

La lucha por democratizar el SNRTE, coincide con el proce

so democratizador que se presenta en la Coolici6n de Sindicatos 

de la Industria Hulera de la RepGblica Mexiqana, ambos procesos 

se enmarcan dentro del movimiento de la Insurgencia Sindical 

que se desarrolla en el pa1s en la d~cada de los setenta. En el 

caso de los tres fen6menos sociales antes mencionados, son la -

resultante de más de una d~cada de/imposiciones de dirigentes -

sindicales por parte de la trilog!a-Estado-patrones-charros-; -

además de una agobiante situaci6n econ6rnica en la que estaban -

sometidos los trabajadores. Todo ello posibilitan el auge de la 

lucha de los trabajadores. 

En el caso de la Coalición de Sindicatos de la Industria -

Hulera, el proceso democratizador comprende dos periodos: uno, 

que se inicia a partir de 1970, hasta 1976; y el segundo de - -

1977 a 1981. En el primer periodo estallan tres huelgas de un -

total de cuatro emplazamientos; este ascenso huelgu!stico posi

bilita la destitución de una serie de "caciques sindicales" 

-que habían sometidos por largos años a los sindicatos, en la 

más burda antidemocracia, como si fueran feudos de su propiedad-. 

Para explicarnos este proceso, se hace necesario abordar los e~ 

sos de los sindicatos más importantes, por su ntlmero y su peso 

econ6mico, de la Industria Hulera; que sin lugar a dudas, son -

los sindicatos llanteras, Estos juegan el papel de artífices de 

este proceso democrático.Á.fi/ 

Con el propósito de que se tenga un panorama general de 

• 
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los sindicatos llanteras en este periodo, diremos que en el sin, 

dicato de Euzkadi surge una corriente democrática que reivindi

ca la huelga de 1958 y su etapa de lucha, por lo cual denomina 

a dicha corriente 11 lucha del 59 11
• Este grup"o con una sistem4ti

ca campaña de propaganda, poco a poco va ganando presencia en-

tre los trabajadores hasta lograr que ~stos recobren la confian, 

za de su fuerza, y ejerzan libremente la democracia sindi~al. 

Por otra parte en el sindicato de la General Popo tambi~n 

aparece un proceso democrático su lucha se centra por destituir 

al "cacique sindical 11 Jost; Hern4ndez, que sustenta la Secreta-

r1a General por espacio de 17 años por medio de un control bur2 

crático; por lo que este grupo de trabajadores democrSticos lu

chan hasta que en 1975 logran la destituci6n del Secretario Ge

neral Jos~·Hernández. 

En el sindicato de UniRoyal, la situación estaba igual o -

peor que en los demás sindicatos: existía la mafia sindical de 

José Oropeza, quien durante 20 años se habia mantenido como se

cretario General hasta que un proceso democratizador similar a 

los demás sindicatos de la industria llantera los destituye en 

1976. En este primer periodo los trabajadores luchaban por mej~ 

rar sus condiciones de vida y de trabajo y aprovechan la coyun

tura presidencial de Luis Echeverría Alvarez, planteando entre 

las principales demandas aumento salarial, jornada de 40 horas 

con pago de 56 y la jubilación a los 30 años de trabajo. 

En virtud de los aumentos salariales y la aceptaci6n de 

parte de la empresa de discutir la jubilación a los 30 años de 

trabajo, cubren dos de las demandas de los trabajadores huleros, 



- 144 -

~stos se avocan con fuerza a la dnica demanda que no aceptaban 

los empresarios; la jornada de 40 horas.con pago de 56, y para 

ello, se emplaza a huelga en 1972. Sin embargo, el cierto con

formismo que priv6 en los trabajadores por las demandas conqui~ 

tada, aunado a lo joven del proceso democratizador que aOn no 

desembocaba en la ca!da de los l!deres tradicionales, quienes 

impiden con la desmovilizaci6n que en este primer intento se -

logre· la jornada de 40 hrs. 

En 1975, los trabajadores de la industria hulera recobran 

la confianza en su fuerza, al destituir a uno de los caciques 

sindicales que durante 17 años había espoleado a los trabajad2 

res, en uno de los sindicatos m4s antiguo de la industria hul~ 

ra, el sindicato de la General Popo. La destituci6n de José 

HernAndez como secretario 9eneral, se desarrolla a la par de -

un nuevo emplazamiento de huel9a por parte de la Coalici6n de 

Sindicatos de la Industria Hulera, la cual desPu~s de una pr6-
I 

rroga de 18 días, estalla el 2 de marzo de 1975, levantando c~ 

mo demanda central la jornada de 40 hrs. con pago de 56; ade-

m4s se suman al pliego petitorio, aumento salarial y la jubil~ 

ci6n a los 30 años de trabajo, y otras prestaciones menores. 

La huelga se prolonga por espacio de 24 d!as; al término 

de ~ata, los trabajadores conquistan la semana laboral de 40 -

hrs. el 12% de aumento salarial a los trabajadores de sueido -

fijo y 6% a los destajistas y 50% de los salarios ca!dos. Este 

triunfo de los trabajadores impulsa el proceso democrático al 

interior de los sindicatos llanteras y al cabo de un año se l~ 

gra destituir a otro de los caciques sindicales;· en esta oca--
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si6n le toca su turno a Jos~ Oropeza, 

pecio de 20 años del sindicato de Uni 

secretario general por e!!_ 
47 / Royal.-

Sin embargo es necesario resaltar que la lucha en contra -

de las empresas transnacionales en particular las llanteras no 

fue nada fácil, sino, por el contrario, representó una resiste~ 

cia tenaz por parte de la patronal que recurrió incluso a su P.Q 

der!o internacional tratando de vencer a los trabajadores, para 

ello recurre a la importaci6n de llantas de sus matrices en los 

E.U. y Canadá. Esto permite, por una parte, dar salida al exce

dente de producción en esos pa!ses y, por otra, cubrir la dema12 

da nacional, saboteando as! la huelga de los trabajadores. 

Por si lo anterior no fuera suficiente para desgastar a 

.los trabajadores, la CTM por medio de sus caciques sindicales -

en la rama hulera, maneja el movimiento desde su inicio a nivel 

de capula, sin la participación de los trabajadores, que va de~ 

de la elaboración del pliego petitorio, el inmovilismo de las -

base, la no difusi6n de la huelga y su promoción solidaria con 

los dem§s sindicatos, hasta finalmente decretar el levantamien

to de la huelga. Pese a todo lo anterior los trabajadores lo- -

gran conquistar la demanda central: la jornada de 40 hrs. con -

pago de 56 ,t.ll_/ 

En el segundo periodo (1977-1981) del proceso democrático 

de la Coalición de sindicatos de la Industria Hulera de la Rep~ 

blica Mexicana, se desarrolla en condiciones diferentes al pri

mer periodo debido a la crisis' económica por la que atraviesa -

el país y por la pol!tica de austeridad aplicada por el nuevo -

régimen de José L6pez Portillo¡ además por la pérdida del poder 
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adquisitivo de los trabajadores, que los obliga ahora ya no a -

luchar por mejores condiciones de trabajo, si no, m&s bien, por 

demandas que lleven a recuperar su salario real, lo cual no es 

posible por los topes salariales que imponen el gobierno, de 

ahl que se busque en forma indirecta por medio de las prestaci~ 

nea, recuperar en algo el poder adquisitivo perdido. Otros ele

mentos caracter!sticos de este periodo son la incapacidad de 

los caciques sindicales de controlar a loe trabajadores y por -

Qltimo el asCenso del movimiento obrero nacional m&s conocido -

como la Insurgencia Sindical. 

En este periodo, loe sindicatos llanteras que no se hab!an 

incorporado a la lucha democr4tica en el primer periodo, ini- -

clan su lucha. En 1979 el sindicato de Firestone logra destituir 

a· Modesto Villeda, "cacique sindical" que durante 14 años se 

mantuvo en la secretar!a general; de inmediato los trabajadores 

eligen un Comit~ Ejecutivo Democr4ti.co. En este mismo año los -

trabajadores del sindicato de Tornell, deciden democr&ticamente 

separarse del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Indu~ 

tria Bulera de la Repablica Mexicana, feudo del "cacique sindi

cal" Rafael Gaona que imposibilita el ejercicio democr4tico de 

los trabajadores. La empresa Tornell, molesta por la decisi6n -

de los trabajadores, despide al Comit~ Ejecutivo .electo, que se 

habla declarado independiente. 

En 1981, el sindicato de Euzkadi tambi~n culmina su proce

so de lucha al elegir un comit~ Ejecutivo Democrático encabeza

do por M!ximo Zamora. Por Gltimo el sindicato de la Good Year -

arriba a este periodo dernocrátizador en este mismo año -que por 
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cierto llega a su recta final- con la ca!da del "cacique sindi-

calº Sergio Pérez Tov"r quién ten!a 12 años en la secretaría g~ 

neral. Este es el Gltimo intento por parte de los trabajadores 

huleros, en este periodo, por sacudirse el lastre que signifi--

can los l!deres bur6cratas y caciquiles que representa la CTM. 

Ante el avance de los trabajadores, la contraofensiva patronal, 

de la CTM y el Gobierno, no se hace esperar; despiden al comité 

Ejecutivo Democrático, e imponen nuevamente a Sergio Pérez To-

var.491 

El año de 1981 es sin lugar a dudas, el cierre con broche 

de oro del proceso democr~tico de los trabajadores de la indus-

tria hulera. Lo anterior se ejemplifica con la huelga del 12.de 

febrero de ese año, la cual se sostiene durante 43 d!as. Esta -

huelga es la más importante de la Coalici6n de Sindicatos de la 

IndustriB. Hulera; lo es por el mayor tiempo que dura obstruido 

el proceso productivo, por la participaci6n conjunta de los tr! 

bajadores de las distintas fábricas en las diferentes moviliza

ciones, y por el grado de unidad que se logra entre los dirigen 

tes democraticos que hicieron peligrar las formas de sujeci6n -

que utilizan los dirigentes "charros" de la CTM. De ah! que, 

una vez que triunfa la huelga, son despedidos la mayoría de los 

dirigentes democráticos e impuestos nuevamente los caciques sin 

dicales por la propia CTM. 

En la huelga de febrero de 1981, se intenta romper con los 

m~todos de conducir las huelgas por parte de los dirigentes de 

la CTM, los cuales utilizan escencialmente, la inmovilidad poli 

tica de los trabajadores, el aislamiento de las huelgas con res 
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pecto a la clase obrer~ en general y en particular con los pro

pios trabajadores de la industria hulera y por dltimo, la nego

ciaci6n de la cdpula sindical con loe empresarios sin la mSs m! 

nima participaci6n de las bases de trabajadores, La huelga de -

febrero logra en gran medida romper con estos m~todos burocr!t! 

cos de la CTM, e. incorpora a la movilizaci6n a los trabajadores. 

Lo anterior es posible a partir de que la correlación de -

fuerzas en el comit6 de huelga de la Coalici6n de Sindicatos de 

la Industria· Hulera, favorece a los trabajadores democr4ticos -

los cuales eran rnayor!a; sOlo contaban con la oposiciOn de las 

direcciones burocr!ticas del sindicato de la General Popo y de 

la Good Year Oxo. Dentro de los dirigentes democr4ticos cabe s~ 

ñalar la participaci6n de1 Germ4n Espinoza (Srio. General de 

Uni Royal), Miguel Villar (Srio. del Exterior de Uni Royal), F.!. 

del Valdez (presidente del comit6 de Huelga General Popo) , M4x.!_ 

mo Zamora (tesorero del Comit6 de Huelga de Euzkadi), Domingo.

Ju!rez (miembro de la Comiei6n de Prensa y Propaganda del Comi-

t6 de Huelga de·Euzkadi) y 

misi6n de Honor y Justicia 

Antonio Boh6rquez 
SO¡ 

de Euzkadi) ,-'--' 

(Miembro de la Co-

La participación mayoritaria de las fuerzas democr!ticas, 

al interior del Comit6 de Huelga de la Coalici6n posibilita má-

yor fuerza en la lucha por arrancar las demandas del pliego pe

titorio, el cual era el siguiente: aumento salarial 55%1 jubil!, 

ci6n a los 25 años de trabajo y a los 50 años de edad1 40\ m!e 

de salario para renta, pasajes, alimentaci6n b'sicar transporte 

a los trabajadores que laboran fuera del D.FJ incremento en el 

fondo de ahorro del 10 al 20\¡ 18 días m!s de aguinaldo y otras 
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prestaCianes. Ante la fuerza que representa la huelga, la empr~ 

sa intenta conjurarla al presentar quince minutos antes del es

tallamiento de la huelga el siguiente ofrecimiento: 30% de au--

mento general a los salarios, e d!as m4s de aguinaldo, 4 d!as -

más de prima vacacional, 2 d!as más de vacaciones y 1.38% de a~ 

mento al fondo de retiros voluntarios. Tal ofrecimiento fue re-

chazado, señalando el Comit~ de Huelga que una vez estallada la 

huelga se consultarla a las bases sobre el ofrecimiento, lo - -

cual se hizo,el resultado fue el apoyo decidido a la huelga.~/ 

Ante la decisión de los trabajadores, la posición de loe -

empresarios se presenta inflexible: tratan de acabar con la - -

huelga por medio de la importación de llantas y con la presión 

ejercida por intermedio de la CTM personificado en las direcci2 

nes sindicales de la Good Year Oxo y la General Popo que pugna

ban para aceptar los ofrecimientos de las empresas y levantar -

el movimiento de huelga. En contrapartida las direcciones sindi 

cales democráticas, con el objeto de frenar la importaci6n de -

llantas, darle vida y participación a los trabajadores, imple--

mentan una serie de acciones que van desde cerrar las fábricas 

pequeñas del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Indus

tria Bulera de la Reprtblica Mexicana, cuyo Secretario General -

es otro de los grandes caciques: Rafael Gaona; cerrar las dis-

tribuidoras de llantas con la participación de 20 a 100 trabaj~ 

dores por cada sindicato, hasta una marcha a la Secretaría del 

Trabajo. 52 / La marcha se reali'za el 6 de marzo con la particip!, 

ci6n de más de 1500 trabajadores, en su mayoría de Euzkadi Y 

Uni Royal1 en el transcurso de la misma se levantan consignas -
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qUe no s6lo plantean las demandas, sino que adem4s se cuestiona 

la pol!tica de austeridad del r~gimen de L6pez Portillo, as! C!!_ 

mo el control pol!tico caciquil de la CTM hacia los Sindicatos 

de la Industria Bulera. El 26 de marzo se levanta la huelga al 

obtener las siguientes demandasi aumento salarial de 32,5%1 8 

d!as mSs· de aguinaldo, l. 42% m!s para el fondo de ahorro, O .30% 

de aumento al seguro de 

cialmente propon!an las 

vida, y las otras 
53· 

empresas.--:./ 

prestaciones que ini-

Si bien es cierto, que el logro de las demandas alcanzadas, 

después de 43 d!as de huelga no son sustancialmente mayores que, 

las ofrecidas inicialmente por las empresas antes del estalla-

miento de la huelga, no cabe duda que los trabajadores lo sin-

tieron como un triunfo importante, porque habían logrado romper 

con el tope salarial impuesto por el gobierno de un 30% y qui-

z4s lo m4s importante en términos de la pol!tica sindical, al -

haber logrado romper con la estructura burocr4tica de la CTM, -

en esa huelga. 

Este triunfo de los obreros de la industria hulera y de 

sus direcciones democr~ticas, fue un toque de alarma para la 

"santa trilogía" charros-gobierno-patr6n que, de inmediato, - -

reaccionaron despidiendo a la mayoría de los obreros que hablan 

destacado durante la huelga, se desconoce a todos los comit~s -

ejecutivos democr4ticos y la CTM logra imponer en la mayor!a de 

los sindicatos sus "caciques sindicales 11
• Así termina el perio-

do de la lucha democr!tica m!s importante de la coalici6n de 

Sindicatos de la Industria Bulera de la Repablica Mexicana. 

En este proceso democrátizador que comprende de 1970 a 
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1981, la coalici6n de sindicatos presenta diez emplazamientos 

a huelga, de los que estallaron siete, mismos que desg~osamos 

en los siguientes cuadros con sus demandas y sus resoluciones. 

( ver anexos 16, 17 y 18 } 

';' -
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3.3. LA DEMOCRATIZACION DEL SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE 

TRABAJADORES DE EUZKADI: 

Despu~s del 11charrazo" de 1959 donde la empresa, la CTM y -

el gobierno _imponen por la fuerza en la Secretar!a General del -

SURTE S Manuel Aldana, distituyendo arbitrariamente a Santiago -

González y convirtiendo la vida sindical en un ejemplo de sindi

cato antidemocr4tico y corrompido, pese a ello, los l!deres no -

lograron que· el Sindicato ingresara nuevamente a la CTM después 

de no pocos intentos para lograrlo. Manuel Aldana logra relegir

se por seis periodos, y maneja el Sindicato casi a su antojo pero 

debido a lo avanzado de su edad y de su precaria salud los pro-

pies miembros de su Cornit~ empiezan a formar sus grupos y_ a dis

putarse el poder entre s!. Este fen6meno dura de 1965 a 1968, f~ 

cha en que sale de la empresa el propio Manuel Aldana por renun

cia voluntaria. 

Por otra parte, aprovechando el vacio de poder existente, a 

la salida de Manuel Aldana aparece en la escena política del Sin 

dicato un grupo encabezado por el asesor jurídico Lic. Juan Orte 

ga Arenas, que posteriormente cqnstituye la Unidad Obrera Inde-

pendiente (UOI), -a la cual va a afiliar al Sindicato de Euzka-

di-, y entra de lleno a la lucha por la dirección del Sindicato. 

Consideramos que la antidemocracia y la corrupci6n habían -

sido una constante desde 1940 hasta 1956, fecha en que el Sindi

cato vive un breve lapso de tres años de vida democr4tica, pero 

que indiscutiblemente calan muy hondo en la conciencia de los 

trabajadores, de tal manera que no s6lo el ejemplo de su resis--
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tencia a no ingresar a la CTM pudiera servirnos para apoyar tal 

aseveraci6n1 sino el hecho de que por espacio de once años gru-

pos democráticos, en una lucha sorda y constante, imped!an que -

el Sindicato se entregara por completo a la pol1tica de la empr~ 

sa, el Estado y de la CTM, hasta que en 1981 se logra el arribo 

a la direcciOn sindical de un comité democrático encabezado por 

M&ximo Zamora. Tal es el periodo que a continuaci6n analizamos. 

El proceso democrático del Sindicato de Euzkadi, del perio

do de 1970-1981, lo hemos dividido en tres etapas: 

la. Surgimiento de los grupos democr4ticos1 los cuales lu-

chan por la expulsión de los grupos cetemistas de los -

6rganos de direcci6n sindical. Este periodo abarca de -

1970-1976¡ 

2a. La lucha del Sindicato por impedir la participaci6n de 

la empresa en la vida sindical y conservar su unidad. -

Esto abarca de 1976-19791 y 

Ja. Culminación del proceso democrático, el ascenso del Co

mit~ Ejecutivo de M~ximo Zamora; de 1979-1981. 

La lucha democratizndora del Sindicato de Euzkadi encuadra 

perfectamente en el proceso de insurgencia sindical de los años 

setenta. Como hemos señalado anteriormente, el proceso de insur

gencia obedece a la quiebra del proyecto económico de "desarro-

llo estabilizador" que, por m:is de dos d~cadas, hab!a expoliado 

la raqu!tica situación de los trabajadores para hinchar los bol

sillos de los patrones. Pero, a'demás la insurgencia tambi~n es -

producto de las estructuras políticas escleróticas que el Estado 

~exicano hab1a venido sosteniendo por espacio de treinta años y 
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que llega al m4ximo de la aberración con la masacre del 2 de oc

tubre de 1968. De aqut que la insurgencia sindical de los años -

setent'a, es la válvula de escape de los problemas antes mencion~ 

dos y en donde el régimen de Luis Echeverr1a utiliza un regula-

dar social -la llamada "apertura democrática"-, para impedir el 

estallido social en forma violenta. 

En este sentido, la lucha del Sindicato de Euzkadi, en la -

primera etapa de este proceso, se inicia precisamente en 1970 

cuando surge· a la lucha sindical el grupo denominado 11 Lucha del 

58" integrado por obreros que a su vez eran militantes o simpat.!, 

zantes de organizaciones de izquierda, entre las que destaca el 

Partido Comunista Mexicano (PCM). Posteriormente se observa que 

al citado grupo de obreros democr!ticos se suman militantes de -

estrategia y de la organizaci6n Revolucionaria del Proletariado 

(ORP) • 

Otro grupo democrático que surge en 1974 es el que poste- -

riormente (en 1977) se le conocer! como "Grupo Uni6nº de tenden

cia lombardista, la cual reorganiza sus fuerzas al interior del 

sindicato de Euzkadi a partir de que algunos obreros asisten a -

la Universidad Obrera y a partir de ello empiez·an a sacar propa

ganda semiclandestina, llegando incluso a tener la Secretaria G~ 

neral en varias ocasiones. 

Por Qltimo, al grupo del asesor jurídico Ortega Arenas pod~ 

moa considerarlo en esta primera etapa como parte de los grupos 

democr~ticos por haber participado, al igual que los grupos an-

tes mencionados, en la lucha por destituir a los grupos partida

rios de la CTM que se encontraba~ en los puestos de direcci6n 
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del Sindicato. Sin embargo no podemos considerar al grupo de or

tega Arenas democrdtico en la segunda y tercera etapa porque en

tra en un proceso de corrupci6n en el cual solapa a las direcciQ 

nes sindicales en la firma de convenios leoninos a espalda de 

los trabajadores y la venta de pases, causando un proceso de co

rrupci6n en el Sindicato,.2J/ 

El proceso democratizador de la primera etapa se desarrolla 

a partir de la instalaci6n de la maquinaria en la Planta 4 (P4) 

ubicada en El Salto, Jalisco, en 1970; para lo cual la empresa -

de inmediato contrata personal eventual de esa regi6n (El Salto 

Jalisco, y sus alrededores) para que se vayan adiestrando en el 

manejo de la maquinaria. Acto seguido la empresa admite que la -

CTM organice un nuevo sindicato en la P4. De inmediato, los tra-

bajadores de la Pl y Pl del estado y la ciudad de M~xico, reali-

zan asamblea general y presionan al Comit~ Ejecutivo para que no 

tifique a las autoridades del trabajo la violación a la titular! 

dad del Contrato Ley, tanto por la empresa como por parte de la 

CTM. Asimismo emplazan a la empresa a desconocer sus relaciones 

laborales con el Sindicato cetemista y a reconocer como Qnico 

sindicato titular y de carácter nacional de empresa al Sindicato 

Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi (SNRTE) y, 

por lo tanto, como el único facultado para proporéionar personal 

para las nuevas contrataciones en la P4, así como la utiiizaci6n 

del escalafón geheral de interplantas. 55 / 

La empresa, por su parte, ·aprovecha muy hábilmente el con-

flicto provocado por ella para introducir en las plantas de M~xi 

co (1 y 3) m~todos de intensificaci6n de trabajo a cargo de la -
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ingenier!a de tiempos y movimientos, ocasionando con ello mayor 

productividad a costa del mayor trabajo de los obreros y aun co~ 

to menor~ Por otra parte el Sindicato, ante la escasa discusión 

y lo antidemocr~tico del Comitá Ejecutivo que no informaba o no 

citaba.a asambleas, posibilita que el Secretario General Zeferi

no Ocampo firme un convenio con la empresa sin consultar a los -

trabajadores obviamente desfavorable para los trabajadores y, 

por el contrario, benéfico para la empresa. Dicho convenio esti

pulaba que, ·en principio, el Sindicato aceptaba la contJ:ataci6n 

del personal de P4 hecho por la empresa y sin que el Sindicato -

hubiera proporcionado el personal -como está estipulado en el 

Contrato Ley-, "la contrataci6n del personal que en el futuro se 

realice se har4 neceaari'amente de trabajadores de la re9i6n de -

Jalisco", violando as! y dejando sin efecto el escalafón general 

de interplantas -conquista sindical plasmada también en el Con-

trato Ley- y, para cerrar con broche de oro, la empresa permite 

el reconocimiento del Sindicato Nacional con la sección de P4, -

siempre y cuando el Sindicato acepte los nuevos ritmos de produ,E. 

ci6n en las Pl y P3 sin contar con una nueva retabulaci6n. Este, 

qu6 en escencia en un convenio leonino que se firma sin la parti 

cipaci6n de los trabajadores y que por no contar con una or9ani

zaci6n democrática no pudieron revocar a pesar que los grupos d~ 

moc~4ticos denuncian tales hechos. 56 / 

' Este convenio injusto y arbitrario es f írmado el 19 de mayo 

de 1971, el reconocimiento del Sindicato Nacional previamente lo 

habta reconocido las autoridades del Trabajo, por lo que la em-

presa s6lo lo que hace es confirmarlo aon las ganancias antes 

1 

1 

1 

· I 
1 

¡ 



- 157 -

mencionadas. Para reafirmar lo antes señalado, de que este es un 

convenio t!pico de los empresarios que no ven otro objetivo más 

que la forma de c6mo explotar m~s al trabajador y de esta forma 

acrecentar sus ganancias, citar~ una parte de este Convenio: - -

" ••• con relaci6n al personal que proporcione el sindicato y que 

deberá radicar en el Estado de Jalisco, preferentemente en los -

poblados circunvecinos a la planta 4, serán contratados inicial

mente para trabajos varios can el carácter de eventual y poste--

riormente cuando entre en funcionamiento la planta, la contrata-

ci6n serA por tiempo indefinido ••• para la aplicaci6n de los de

rechos escalafonarios del personal de la planta 4, se estará a -

lo dispuesto en escalafón que se formule para esta unidad ••• 1157 / 

O sea que los trabajadores de P4 estuvieron de hecho como -

trabajadores eventuales por espacio de dos años, violando el Co~ 

trato Colectivo de Trabajo y la propia Ley Federal del Trabajo, 

sin que el Sindicato hiciera nada por impedirlo; pero lo peor.de 

este convenio es que posibilita la división del Sindicato a par

tir de que el escalafón se divide entre las plantas de M~xico y 

la planta de El Salto, ~alisco, lo cual le va a permitir a la em 
presa y al grupo de esquiroles en 1976 intentar dividir al Sindi 

cato. En resumen la aparición del SNRTE surge en condiciones muy 

distantes a la forma de como surge luchando en 1935 el SURTE. 

Pese a todo lo desfavorable y maniatado del conveniO firma

do por Zeferino acampo y su Comit~, el Sindicato se constituye -

como una organización nacional; avanza al expulsar al Comit~ Ej~ 

cutivo ceternista de P4 y al evidenciar a los lideres charros que 

simpatizaban con la CTM de traidores a los intereses de la clase 
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clase obrera. Todo 6sto permite contrariamente avanzar en el em

bargo ante el control que durante más de once años hab!an ejerci 

do los lideres empresariales y pro-cetemistas1 les permite lle--

var nuevamente a uno de sus elementos a la Secretaría General 

del Sindicato -Joaquín Moreno Bárcenas-, el cual, a escasos tres 

meses de haber tomado posesión de la dirección del Sindicato, 

reafirma el Convenio que hab1a firmado su antecesor (Zeferino 

Ocampo) legitimando nuevamente las violaciones del Contrato Ley 

por parte ae la empresa. 

Este nuevo convenio se firma el 18 de octubre de 1971 por -

Joaqu1n Moreno Bárcenas y señala con respecto a la P4: 11 Se pra-

rrogará sin ltmite de tiempo los contratos de los trabajadores -

que han demostrado aptitud para las labores industriales sujetas 

a definici6n entre ambas partes, al determinarse los puestos y -

salarios para integrar los puestos de planta" ••• Con relaci6n a 

las plantas de M~xico señala: 11 
••• La compensación al salario que 

se otorgue antes de la determinación definitiva de los puestos y 

su otorgamiento, en cada caso, se firmarán de coman acuerdo en -

el centro de trabajo"~/ 

Pese a lo desfavorable y maniatado del convenio firmado por 

Zeferino acampo y reafirmado por Joaquín Moreno Bárcenas, los 

trabajadores no fueron capaces de vislumbrar la división que la 

empresa hab!a sembrado en el Sindicato. Sin embargo, el hecho de 

constituirse en Sindicato Nacional y de impedir que se mantuvie

ra el Comit~ Cetemista en P4, permite al Sindicato avanzar y op2 

nerse a las constantes agresiones de parte de la empresa, la 

cual aprovecha como ya hemos señalado los convenios firmados vi2 
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lande los art1culos 53 y 54 del Contrato Ley.22/ al introducir la 

ingenier1a de tiempos y movimientos sin el ajuste de sus debidos 

salarios. 

Por otra parte, tambi~n desconoce los derechos escalafona-

rios de los trabajadores de Pl y P3, violando as! los art!culos 

15, 16 y 17 del citado contrato. 601 Por lill:imo, permite que los 

trabajadores de P4 permanezcan como eventuales por tiempo indefi 

nido, violando los art1culos 11 y 13 del Contrato en cuesti6n~/ 

Todas estas violaciones llevan, firmante, al Sindicato a esta- -

llar la primera huelga por violaciones al Contrato Ley el 8 de -

enero de 1973. 

Esta huelga tiene su importancia por varias razones: en prin 

cipio es la primera que estalla despu~a de la represión a la 

h~elga de 1958-1959, segundo, aunque su duración es de media ho

ra, logra romper con el letargo en que, por espacio de más de 

trece años, hab!a estado sumido el Sindicato; las demandas -res-

pecto al escalaf6n general y el pago de impuestos sobre producto 

del trabajo por parte de la empresa- intentaban revocar uno de -

los puntos del convenio firmado por Zeferino Ocampo, que provee~ 

ba la divisi6n entre las plantas de M~xico-y la de El Salto, Ja-

lisCOJ y, por altimo, tiene su importancia la huelga porque abre 

el camino para que los grupos democráticos se expresen con mayor 

libertad con el apoyo de los obreros. El resultado de la· huelga 

fue la promesa de la empresa de resolver las violaciones en el -

transcurso de 60 días una vez levantada la huelga, lo cual obvi~ 

mente no se llev6 a cabo.&t/ 

Las denuncias de los grupos democráticos de las prácticas -
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sindicales pro-empresariales por parte de los comités simpatizan. 

tes de la CTM1 y la presión que empiezan a ejercer los trabajad._2 

res, impiden controlar mansamente a los obreros, ocasionando di_! 

crepancias dentro de las mismas camarillas dirigentes a tal gra

do que.se destituye al Secretario General Joel Moreno Rangel y a 

los seCretarios del Interior y de Organizaci6n y Propaganda: 

Juan Mondrag6n Bravo y Rub~n Arana Garc!a en la asamblea sindi-

cal· del 16 de febrero de 1974 en la ciudad de México.~/ 

La huelga del 29 de septiembre de 1973, conjuntamente con -

la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Hule

ra por aumento salarial de emergencia del 20% tiene una duraci6n 

de cinco d!as pero sirve para que los trabajadores obtengan con

fianza en la fuerza de su movilizaci6n y los motive a exigir se 

cumpla el convenio firmado con la empresa a ra!z de la huelga 

por violaciones del 8 de enero de 1973, pero la empresa hace ca

so omiso a los trabajadores obligando a ~stos a una segunda hue! 

ga por violaciones al Contrato Ley el 17 de junio de 1974. La P.Q. 

sici6n del Comit~ Ejecutivo antes de la huelga es de vacilación 

pero ante la presi6n de los trabajadores se ve obligado a elabo

rar el pliego petitorio, pero sin atender las propuestas de la -

base de trabajadores. Una vez estallado el movimiento el Comit~ 

busca la manera de c6mo contener la movilizaci6n de los trabaja-

dores; y as! tenemos que, ante la propuesta de los grupos deme--

cr4ticos de darle difusi6n a la huelga mediante el volanteo y el 

bateo, la respuesta del Comit~ Ejecutivo y del propio asesor Or-

tega Arenas era: "Los obreros no somos pordioseros para andar b.Q. 

teando 11
• 

11 
••• Debemos buscar la solidaridad con nuestra propia 
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clase, •• " Sin embargo la realidad es que ~ata se circunscribia a 

los sindicatos de la QUI; ya que la inflcuencia de ortega Arenas 

era determinante en el Secrerio General Ignacio Hernández Carric 

la}-~/ 

La actitud sectaria del Comité Ejecutivo y del asesor jur!

dico Ortega Arenas se toma pretexto por parte de los sindicatos 

de la Coalici6n de la Industria Hulera, que en principio estuvi,!! 

ron apoyando la huelga, para retirarle su apoyo y la empresa, 

por su parte, provoca escacez de llantas argumentando que ~sta -

se deb!a a los efectos de la huelga, aunque la realidad es que -

la empresa buscaba subir los precios de las llantas. Aunada a e~ 

ta maniobra comercial la empresa se niega desde el principio a -

entablar negociaciones con el Sindicato para resolver e~ confli~ 

to, dejando entrever que lo har!a hasta que el gobierno le auto-

rizara dichos aumentos. Una vez que los son concedidos los aume~ 
• 

tos del 15% y 20% al precio de las llantas, la empresa asiste a 

la mesa de negociacionesr pero, despu~s de dos d!as, se niega 

nuevamente a las pláticas. Esta política dilatoria de la empresa 

se ve secundada por las propias autoridades del trabajo que tar

dan más de un mes para reconocer legalmente la huelga y, por - -

otra parte, el gobierno permite a la empresa la importación de -

llantas, teniendo as! el Sindicato que enfrentar tanto a la em--
G5/ presa como al Estado. ~ 

En estas cdndiciones de enfrentamiento tan desigual para 

los trabajadores, todavía habr!a que agregar que el propio CEN, 

segu!a una pol!tica sectaria, cupular y desmovilizadora, que lo 

lleva a querer levantar la huelga sin haber logrado resolver las 
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demandas principales que provocaron el conflicto. As1 tenemos 

que, en la asamblea sindical del 26 de julio de 1974, el CEN so

licita la autorización para negociar la huelga, lo cual es rech!, 

zado por los trabajadores1 posteriormente el mismo CEN, el 3 de 

agosto, promueve entre los trabajadores ir al aeropuerto a darle 

la bienvenida al Presidente de la Repablica Luis Echeverrta Alva 

~ con el propósito de ganar la simpat1a de ~ste y les ayudara 

en las negociaciones con la empresa -dejando ver nuevamente el -

CEN como con.fiaba más en negociaciones cupulares que en la movi

lizaci6n de los trabajadores-. Esta nueva propuesta del CEN fue 

rechazada por los trabajdores. 66 1 

Finalmente, en la asamblea del 18 de agosto, el CEN plantea: 

el levantamiento de la huelga¡ que los siete puntos del pliego -

peti~orio hab!an sido resueltos por la empresa; y que s6lo qued~ 

ba lo concerniente al pago de los salarios ca!dos, pero que exis· 

t!a la promesa de las autoridades del Trabajo de exigir a la em

presa que pagara el 50%, siempre y cuando se levantara la huelga 

d~ inmediato. Los trabajadores, descontentos por la política se

guida por el CEN durante el conflicto, en un principio intentar 

rechazar la propuesta de levantamiento, pero, ante la situaci6n 

de estar "resueltas" la mayoría de las demandas, teminan por 

aceptar el levantamiento de la huelga. Posteriormente veremos c~ 

mo la empresa no cumpli6 con las demandas. 

A escasos seis meses de terminada la huelga por violaciones 

al Contrato Ley, el Sindicato de Euzkadi emplaza -por indicacio

nes del Congreso de Trabajo~, conjuntamente con la Coalici6n de 

Sindicatos de Trabajadores de la Industria Bulera, a una huelga 
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por aumento salarial de emergencia de un 35% y por la reduccidn 

de la jornada de trabajo a 40 hrs. Despu~s de una pr6rroga de 18 

dias la huelga estalla.el 2 de marzo de 1975. El conflicto dura 

24 d!as, Bccediendo finalmente las empresas a reducir la jornada 

da trabajo a 40 hrs. con pago de 56 y, además, un aumento sala-

rial de emergencia del 12%, as1 como el 50% de los salarios ca1-

dos por el tiempo que dur6 el conflicto.§.1/ 

Despu~~ de cuatro huelgas la situación de los líderes proc~ 

temistas era tal que ya no pudieron asumir la dirección sindical 

y, por su parte, los partidarios del asesor Ortega Arenas empez~ 

ron a tener serias dificultades, de tal modo que el Secretario -

General Filem6n Mendoza y todo su Comit~.se ven obligados a re-

nunciar por la presi6n ejercida por los trabajadores inconformes 

ante la debilidad del CEN que impávido ve!a las constantes viol~ 

cienes del c.<?ntrato Ley por parte de la empresa. La renuncia del 

Comit6 de Filcm6n Mendoza se da a un año de haber sido electo. A 

la ca!da de éste asume la Secretaría General Mario Dominguez AV!_ 

los -presumiblemente de la corriente lombardista-, el 21 de ju-

nio de 1976. Con ~ste nuevo Comité se inicia la segunda etap~ 

del proceso democratizador del Sindicato de Euzkadi.fil!../ 

Ante las constantes violaciones del Contrato Ley por parte 

de la empresa, de su abierta participaci6n en la vida sindical -

y, sobretodo, de su clara intenci6n dividir el Sindicato- -que- -

riendo constituir un nuevo sindicato en la P4, afiliado a la - -

CTM-, es lo que lleva al nuevo.CEN encabezado por Mario Dom!n- -

guez Avalas a emplazar a huelga por violaciones al Contrato Ley 

con las siguientes demandas: a) respecto al Escalafón General In. 
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terplantas; b) Retarifaci6n de los puestos de P4, de acuerdo a -

los salarios de las plantas de M~xico -debido a que los salarios 

eran m~s bajos en la P4; y e) el pago de impuestos sobre ·produc

tos del trabajo de la P4 por parte de la empresa. 

La huelga estalla el 12 de julio de 1976. Sin embargo, ~sta 

no estalla en la P4, la cual se niega a hacerlo; por lo tanto la 

huelga se tiene que levantar despu~s de tres horas de haberse d~ 

cretado, sin haber logrado ninguna demanda.§1/ 

El hecho de que la P4 se negara a estallar la huelga se ex

plica a partir de que la empresa había logrado conformar un fue~ 

te grupo de t~abajadores simpatizantes de constituir otro sindi

cato, los cuales aprovechan una situaci6n objetiva de los traba

jadores de P4 como era: a partir del Convenio firmado por Zefer! 

no acampo en 1970 en el sentido de que el Escalaf6n General no -

operaba para la P4. De tal manera que, después de 6 años, preten 

der que el Escalaf 6n General se aplicara para todas las plantas 

implicaba que la P4 si aceptaba el procedimiento del escalaf 6n, 

su ascenso a las categorías superiores de trabajo ser!a m4s len-

to y, por lo tanto, de mayores dificultades para conseguir mejo-

res salarios. Sin embargo, consideramos que el problema real no 

estaba en los trabajadores de P4, que veían· efectivamente ~ste -

problema, sino, m:is bien, el problema estaba en el grupo de 11 los 

13" -como se les empez6 a denominar- que nublaba la conciencia -

de los trabajadores, exacerbando la desunión del Sindicato ya 

que, como se observa, en las demandas de la huelga dos favorecen 

a la P4 y la del· Escalaf6n general a las Pl y P3, Este papel di• 

visionista les toc6 jugar a Miguel Cervantes y José Luis Flores, 
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comisionados para informar al CEN de la negativa de P4 de esta-

llar la huelga. 70 1 

Hoy, con la visi6n global de la historia del Sindicato de -

Euzkadi, nos damos cuenta que el objetivo de la empresa al con-

tratar el personal en la regi6n de Jalisco y su inter~s -desmed! 

do por defender un escalaf6n exclusivo para la P4, no era tanto 

el de provocar la división del Sindicato- aunque es claro que lo 

aprovech6 y foment6 tanto en las huelgas de 1976, 1978 y 1979. -

Estamos convencidos que la motivación fundamental de la empresa, 

desde que inicia los trabajos de P4, es la de lograr un rapido -

crecimiento de ~ata planta y, para ello, necesitaba deshacerse -

del lastre que significaba el Escalafón General, porque ello im

plicaba que, ante el requerimiento de parte de la empresa de nu_!! 

vas plazas de trabajo en P4, estas tendr1an que ser boletinadas 

a los trabajadores de mayor antiguedad y, obviamente, ~stos rad! 

caban en las plantas 1 y 3 de la ciudad de M~xico. De ello resul 

taba que, en caso de que los trabajadores quisieran emigrar a la 

P4, en El Salto, Jalisco, ocasionaba mayores gastos de traslado 

y rn:is p~rdida de tierñpo. Sin embargo, lo peor para la empres·a es 

que la mayoría de los trabajadores no quisieran trasladarse -co

mo es 16gico pensar- provocando así un constante conflicto para 

la empresa. 

Ante la derrota del Sindicato infligida por la empresa y el 

grupo divisinista de ºlos 13" el Secretario General Mario Dom.in-

guez Avalos consigna ante la Cómisi6n de Honor y Justicia a 8 

trabajadores de la P4 por no acatar las decisiones de la asam- -

blea general donde se había acordado el emplazamiento a huelga -
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(22 de abril de 1976), pero adem4s se acuerda que los trabajado

res de P4 no deber!an nombrar Cornit~ Secciona! hasta que se re-

solviera el conflicto del Escalafón General. Sin embargo, ~etas 

trabajadores (los 8 consignados) promueven una asamblea seccio-

nal en.P4 donde se nombra el Comité Secciona1,l!.I 

Ei 20 de septiembre de 1976, la Comisi6n de Honor y Justi-

cia dictamina lo siguiente: "Acto de traici6n a los intereses de 

todos los miembros del Sindicato de Euzkadi; es un acto que pre

tendía dividir y destruir la unidad que como clase obrera ha man 

tenido nuestro sindicato, que por las condiciones en que se des~ 

rrolla el problema y por los hechos es un acto que pretend1a po

ner los intereses de la organización en manos de trabajadores 

con posiciones patronales y, antisindicales. Por lo antes expue~ 

to se da muerte sindical por dos años a José Luis Flores, Carlos 

Mart!nez y Jorge Méndez. Y se les suspende todos sus derechos 

sindicales por tiempo indefinido a Miguel Cervantes, Manuel Chá

vez, Rodolfo Hern~ndez, Guillermo Segovia y l!eladio carrillo. 
72/ 

Después de las sanciones a los divisionistas el Comité de -

Mario Dom!nguez Avales propone se nombre el Comité Secciona! y -

que dos miembros del CEN, sean nombrados del personal de P4 (el 

Sr!o. de Trabajo y Conflictos y el Sr!o, de Actas}, Lo anterior 

posibilita mayor acercamiento entre los trabajad~res de las Pl y 

P3 con los de la P4, lográndose una mayor estabilidad en el Sin

dicato. 731 

Una vez concluido el periodo de Mario Dom!nguez Avalas as-

ciende a la dirección del sindicato Jos~ Reyes Flores, el cual -

no resiste los ofrecimientos de la empresa y cae en la tentación 
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de firmar convenios a espaldas de los trabajadores, lo que oca

siona que, en la asam~lea del 4 de junio de 1978, sea destitui

do a escasos once meses de haber sido electo. A la semana si- -

guiente se realiza una asamblea en la ciudad de M~xico con ca-

r4cter extraordinario, -a la cual asisten muy pocos trabajado-

res de P4, lo cual va hacer motivo de conflicto posteriormente

en la cual se nombra un nuevo CEN, dirigido por Rafael Galv:in?-'ll 

El hecho de que el CEN hubiera sido nombrado en asamblea -

extraordinaria, lleva o m~s bien sirve de pretexto a un grupo -

de 13 trabajadores de P4 para intentar desconocer el comit~ de 

Rafael Galv4n; para ello el Comit~ Secciona! de P4, conjuntameE 

te con el "grupo de los 13", logran sabotear la asamblea del 18 

de junio de 1978 de los trabajadores de P4, la cual hab1a cita

do el CEN para explicar la elecci6n del Comit~ de Rafael Galván, 

lo cual, al ser saboteado, agudiza las contradicciones. Una vez 

saboteada la asamblea citada por el CEN el "grupo de los 13 11 y 

el Comit~ Secciona! de P4 citan a una asar.lblea en El Salto, Ja-

lisco, el 25 de junio, tomando el acuerdo de desconocer al CEN 

y dos dias despu~s interponen juicio de amparo ante el Juez'Te~ 

cero del Distrito del Estado de Jalisco, con fallo favorable, -

anulando de esta manera el registro del Comit~ de Rafael Galván 

ante las autoridades del trabajo.~/ 
En estas condiciones, se cita asamblea general extraordina 

ria en la ciudad de M~xico, D.F., el 27 de agosto, donde se in

forma de la anulación del regfstro del Comit~ liderado por Ra-

fael Galván. El "grupo de los 13" y trabajadores de P4 que los 

acompañaban, proponen a la asamblea que para solucionar el con-
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flicto se desconozca al CEN y se convoque nuevas elecciones. La 

respuesta de la asamblea fue un completo rechazo y por el con-

trariO se ratifica el Comit~ Ejecutivo, además de aplicar la 

cláusula de exclusi6n al ºgrupo de los 13 11 .li/ 

La divisi6n del Sindicato es promovida ampliamente por la 

empresa, quien apoya abiertamente al "grupo de los 13 11 , ya que, 

a sabiendas de que se había decretado en aSamblea su exclusi6n, 

la empresa no los despide y por el contrario les presta todo su 

apoyo. Las contradicciones se agudizaron a tal grado que en la 

asamblea del 3 de septiembre de 1978 en El Salto, Jalisco, los 

trabajadores instigados por el 11 grupo de los 13", sacan de la -

asamblea por la fuerza a los miembros del CEN. 771 

El 5 de octubre de 1978 la Cornisi6n de Honor y Justicia, -

dictamina la expulsi6n de los 13 trabajadores de P4. Ante la e!. 

pulsi6n, el 11grupo de los 13° se apodera de las oficinas sindi

cales de P4 ubicadas al interior de la planta, impidiendo ser -

desalojados por estar protegidos por los guardias de la empresa. 

A ra!z de ello a éste grupo se le conoci6 como el "grupo de los 

Chokolmikeros" .1ª/ Ante la situación tan conflictiva y confusa, 

el Secretario General Rafael Galván (que a estas alturas segu!a 

siendo apoyado por la corriente lombardista del "Grupo Uni6n") 

toma la decisión de nombrar un nuevo Comité Secciona! en forma 

provisional, integrado por Quirino Quiroga, Ramón Guerrero y An, 

gelino Plata, logrando, en cierta medida, romper con la fuerza 

que ten.ta el "grupo de los Chokomilkeros" entre los trabajado-

res de P4. El desprestigio mayor recae en el "grupo de los Cho-

komilkeros 11 cuando éstos recolectan firmas para conformar, por 
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medio de elecciones un nuevo Comit~ Seccional. Una vez que tuvi~ 

ron en su poder la mayoría de firmas de P4 la presentan el 13 de 

abril de 1979 a las autoridades del Trabajo alegando tener mayo

r1a y exigen el registro del Sindicato de Empleados y Obreros de 

la Industria de la Transforrnaci6n del Hule del Estado, de Jalis

co, teniendo como Secretario General a Aurelio Mendoza Rivas. El 

sindicato se constituía independientemente del SNRTE y afiliado 

a la CTM.:!J./ 

El CEN aprovecha el desprestigio del "grupo de los Chokomi! 

queras" y estalla la tercera huelga por violaciones al Centrara 

Ley el 4 de junio de 1979 logr4ndose la unidad en torno a las d~ 

mandas y derrotando completamente al grupo divisionista de los -

"Chokomilqueros" que, en forma desesperada; intentan convencer a 

los trabajadores de P4 de no estallar la huelga y al no conse- -

guirlo pretenden romperla acompañados de un grupo de esquiroles 

de la CTM. Este fracaso de los 11 Chokomilqueros 11 fue definitiva-

mente la muerte pol!tica de ~ate grupo de triste memoria. A ra!z 

de este incidente se consolida la unidad de los trabajadores y -

la huelga se prolonga por espacio de 86 d!as, siendo la de mayor 

duraci6n del periodo que analizamos.ª-º-1 

El pliego petitorio de la huelga contiene esencialmente de

mandas de política sindical intentando frenar la 1ntromisi6n de 

la empresa en la vida sindical y, sobretodo, mantener. la· unidad 

del Sindicato. Las demandas son: 

lª. La no intervención de·la empresa en el régimen interno 

del Sindicato. 

2ª. Que el personal de confianza de la empresa no interven-
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ga en los asuntos sindicales • 

.,Ja._ La remoción del Sr. El!as Dom1nguez, gerente de la P4 

por intentar con el apoyo de los 13 trabajadores expu! 

sados y en complicidad con la empresa, la división de 

nuestro sindicato. 

4a·. Igualación de salarios de la P4 en base a la tabula- -

ci6n de las plantas 1 y 3; por la injusta sin raz6n de 

tener la P4 los salarios más bajos y las mayores sobr! 

cargas de trabajo1 (la producción en P4 es 50% mayor -

que en la Pl). 

sa. Oerogaci6n del Escalafón por Especialidades en la P4, 

ya que esta medida arbitraria de la empresa nos limita 
• 

la posibilidad de ascensos y acorta nuestra vida pro--

ductiva y fisica y además provoca la división entre n2 

sotros los trabajadores, debido a que la empresa guia

da por el criterio de mayor productividad coloca a com 

pañeros de menor antiguedad en puestos que por derecho 

de antiguedad corresponden a otros trabajadores. 

6ª. Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad 

en todas las plantas ya que debido al deterioro se han 

provocado accidentes graves, lo mismo sucede con las -

240 hrs. de prueba a que son sometidos los trabajado--

res de nueva clasificación, los cuales por tratar de -

pasar la prueba se desgastan f isicamente en forma evi-

dente, como ejemplo tenemos la muerte del compañero 

Abel Garc1a y por lo cual hacemos responsable directo 

al jefe de taller mec~nico y pedimos su destitución y 
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negamos las 240 hrs. de ·prueba. 

7ª. El pago de los perjuicios materiales ocasionados ¡xir no 

haber entregado el local sindical de P4 y por permitir 

el acceso a los trabajadores expulsados. 

B•. Entrega del local sindical de P4 al comit~ Ejecutivo -

Nacional (CEN) , 

9ª. La no intervención de contratistas en las labores que 

corresponden a trabajadores sindicalizados y creación 

de nuevas plazas para cubrir el trabajo de los contra

tistas. 

10ª. Servicio de transporte pagado por la empresa a la P4. 

11a. Respecto al derecho de antiguedad para asignar dema- -

st8s y tiempo extra. El pago correcto de dichas dema-

s1as .81/ 

A-1 estallar la huelga la empresa solicita a la Junta Fede

ral de Conciliación y Arbitraje que declare la inexistencia de 

la huelga, argumentando para ello que el conflicto era intergr~ 

mial y no obrero-patronal. Ante lo evidente de las violaciones 

la junta no Corresponde a la solicitud de la empresar y al pa-

sarse el tiempo establecido legalmente y no resolver al respec

to. El Sindicato declara que la huelga existia legalmente en b~ 

se al art. 460 de la Ley Federal del Trabajo donde se espec1fi

ca: "que si en términos de 72 hrs, no se declara inexistentes, 

ésta debe cons1derarse existente", Al fracazar su intento por -

declarar inexistente la huelga, la empresa .opta por desgastar -

la huelga al no presentarse a la mesa de negociaciones durante 

los dos primeros meses que dura el conflicto, adem4s despliega 
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toda una campaña de propaganda para desprestigiar el movimiento 

de huelga, utilizando los medios masivos de informaci6n; y para 

complementar esta pol!tica de desgastar el movimiento, consigue 

de parte del gobierno el permiso para la importaci6n de llan- -

tas)2/ 

uña vez que la empresa se siente con la fuerza suficiente 

por ser el tiempo el que corr!a a su favor, ya que la huelga no 

se prepar6 con los recursos suficientes para mantenerse por tan 

·ta tiempo. La empresa intenta imponer condiciones para presen--

tarse a la mesa de las negociaciones y para ello propone: en 

condici6n indispensable, para presentarse a negociar que el sin 

dicato se comprometa a crear una Sección aut6noma del Sindicato 

en P4. Es importante señalar que a esta propuesta de la empresa 

el asesor Ortega Arenas insistió bastante para que fuera acept~ 

da por el Sindicato. Sin embargo, los trabajadores rechazaron y 

de esta manera inicia su proceso de desprestigio y, por su par-

te, la empresa tiene que presentarse a negociar sin que se ace2 
83/ te su propuesta.~ 

La actitud de los trabajadores ante la ofensiva de la em--

presa es combativa y de constante movilización pero sobretodo -

de unidad, ya que, por más intentos que hace la empresa por di

vidir el Sindicato en su Secci6n, considerada corno más d~bil 

ideológicamente, de P4, son intentos que finalmente son rechaz~ 

dos por los obreros de P4, los cuales se portaron a la altura -

de los requerimientos de la lucha, por su parte los trabajado-

res de las Pl y PJ, realizaron movilizaciones a la Secretaría -

de Trabajo los d!as 10 de julio y 23 de aqosto y el 26 del mis-
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mo mes otra en el Distrito de Anáhuac en torno a la Pl. As! mi! 

mo, m!tines a las puertas de las fábricas de la General Popo, -

Firestone, y Uniroya1:a 4/ 

Por otro lado, con el prop6sito de mantener la unidad de -

los trabajadores y de no provocar incidentes con las elecciones 

del CEN y del Comitá de la Sección de P4,· que pudieran afectar 

el desarrollo de la huelga, loa grupos democráticos y los pro-

pies trabajadores, -que ve!an con desconfianza la actitud cupu

lar de Rafael Galván que no ten!a cuidado, para señalar a sus -

"amigos", que consultaba, y llevaba buena amistad con 11 Don Fi--

del Velázquez"- permiten que se reelija Rafael Gálvan y todo su 

Comit~, incluyendo el de P4,SS/ 

La actitud del CEN, encabezado por Rafael Gálvan no respon 

de al espíritu combativo de los trabajadores porque limit6 la -

difusi6n del movimiento manteniendo una actitud sectaria no in-

form6 constantemente a los trabajadores del desarrollo de las -

pláticas con la empresa y las autoridades del trabajo no prepa

ra la huelga con fondo de resistencia haciéndola m¿is wlnerable,~ 

el pliego de peticiones contenía deficiencias jurídicas por. par 

te del asesor Juan Ortega Arenas y, por Gltimo, el CEN ante el 

desgaste de la huelga negoci6 con la empresa el levantamiento -

de la huelga. Pese a toda estas deficiencias, la huelga de los 

86 días de 1979 fue una victoria pol.ítica del Sindicato· en con

tra de la empresa.-º!/ Con esta huelga termina la segunda etapa 

del proceso democrático del SNRTE. 

La tercera y Gltima etapa de este proceso democrático, aba:E, 

ca de 1979 a 1981 y la consideramos como la culminaci6n del pr2 
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ceso democratizador, tanto en el Sindicato de Euzkadi como en la 

Coalici6n de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Hulera1 

lo anterior lo podemos afirmar si consideramos el ascenso del -

Comit~ democr!tico de M4ximo Zamora, as! como las huelgas de 

1980 y.la de 1981, con duraci6n de 11 y 43 d!as, respectivamen

te, siendo ~ata altirna la de mayor duración en toda la historia 

de la Coalici6n de Sindicatos de la Industria Hulera,!!2/ 

El 12 de febrero de 1980 estalla la huelga de la Coalici6n 

de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Bulera, en la cual 

participa el Sindicato de Euzkadi. La causal de huelga tiene e~ 

mo finalidad la revisi6n salarial de un aumento del 30%,La huel

ga tiene una duraci6n de 11 d!as y la resoluci6n de la demanda 

es negociada por la Coalici6n de Sindicatos de Trabajadores de 

la Industria Hulera, con la Coalici6n de la Industria de Trans-

formaci6n del Hule de la Repablica Mexicana, dando por resulta

do un aumento de un 23% salarial,.!!.~/ 

Al t~rmino de la huelga de 1980, al interior del Sindicato 

s61o se encontraban dos corrientes sindicales con la suficiente 

influencia entre los trabajadores, como para poder disputar la 

direcci6n del Sindicato; por una parte estaba el "Grupo Uni6n" 

de tendencia lombardista, que detentaba la Secretaria General -

con Rafael Galv4n -aunque es justo reconocer que, al interior -

del grupo, se presentaban duras cr!ticas en contra de Galván 

por su conducta antidemocrática y su ºcoqueteos" con Fidel Ve--

lázquez-, por otra parte se encontraba el "Grupo Lucha del 58", 

que durante varios años había mantenido la Comisi6n de Honor y 

Justicia; dentro de sus elementos más destacados se encontraban 
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Germ4n G6mez, Máximo Zamora y Domingo Juárez. 89 1 

En la asamblea sindical del 1ª de julio de 1980, en la ci~ 

dad de México el "Grupo Lucha del 58" intenta destituir al CEN 

de Rafael Galván, pero fue rechazada la propuesta. Sin embargo, 

en la asamblea del 13 de julio en El Salto, Jalisco, los traba

jadores de P4 que simpatizaban con el 11 GrÜpo Lucha del 58" lo-

gran destituir al Comité Ejecutivo Secciona! al comprobarles CQ 

rrupciOn en el reparto de pases (fichas de ingreso al trabajo) 

y por comprar un terreno sin consultar a los trabajadores. Se -

elige un nuevo Comité Secciona! y se nombra una Comisi6n para -

que investigue la forma en que fueron distribuidos los pases o 

fichas de ingreso al trabajo y para deslindar responsabilidades 

del CEN de Rafael Galv!n. 90 1 

El 24 de agosto del mismo año se realiza otra asamblea en 

El Salto, Jalisco, donde rinde su informe la comisi6n revisora 

de pases, la cual comprueba que el Secretario General Rafael 

Galv4n, estaba implicado en la venta y reparto a sus cuates de 

siete pases y todos los miembros del Comité estaban inmiscuidos 

en el manejo corruPto de los pases, por lo que asamblea decide 

que el CEN cite a una asamblea general en la ciudad de México -

el 31 de agosto e informe sobre la distribución de pases y so-

bre el terreno que compr6 a espaldas de los traOajadores; así--

mismo que, la comisi6n investigadora de pases de P4 consigne al 

CEN y al Comité Secciona! de P4 (anterior) por violaciones a 

los estatutos y mal manejo en· la distribuci6n de pases o fichas 

de trabajo. 91./ 

Al conocer en las plantas de M~xico (1 y 3) la corrupci6n 
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en que estaba implicado el Secretario Gener~l y todo su Comit~, 

aunado a su gesti6n sindical antidemocr4tica y sectaria, hace -

que pierda el apoyo tanto de su grupo ( 11 Uni6n 11
), como de los 

propios trabajadores, Obviamente que a ~sta p~rdida de credibi

lidad ~yud6 bastante el "Grupo Lucha del 58" que constantemente 

estuvo.denunciando al CEN de su práctica antidemocr4tica y co-

rrupci6n )'l./ 

En estas condiciones de desprestigio, pese a ello, Rafael 

Galván y miembros de su Comit~ desciden participar en las elec

ciones del periodo 1 19Bl-1983. Por su parte el "Grupo Lucha del 

58 11 , tambi~n ee decide a participar e internamente nombran a 

Germán G6mez como candidato a la Secretar!a General. Sin embar-

go, por una indiscreción, la empresa se entera y de inmediato -

despide a Germán G6mez en vano intento de descabezar a la plan! 

lla del "Grupo Lucha del 58 11
, el cual nombra a Máximo Zamora cg, 

mo candidato a la Secretaría General de la Planilla Verde .lli·. 

El 2 de julio de 1981 se presentan cinco planillas ante la 

Comisi6n de Honor y Justicia para solicitar su registro. La re~ 

puesta de la Comisi6n, fue negar el registro a tres planillas -

debido a que algunos de sus integrantes formaban parte del CEN, 

el cual se encontraba consignado a la propia Comisi6n de Honor 

y Justicia por la Comisi6n Revisora de Pases de la P4 por mal -

manejo en la distribuci6n de pases o fichas de trabajo; y basa

da en el art!culo 22 inciso b) de los estatutos~/ niega el r~ 

gistro a las tres planillas en menci6n.~ 

El 10 de julio del mismo año la Planilla Morada (que fue -

una de las que se neg6 registro) ·interpone inconformidad ante -
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la Direcci6n General de Inspecci6n Federal del Trabajo por la -

negativa de su registro y propone que un representante del cit~ 

do organismo interven9a en el proceso electoral. El proceso se 

intenta sabotear por el propio CEN al tratar de repartir bale-

tas falsificadas y presentar en el momento de las elecciones V! 

rias provocaciones. Finalmente las elecciones culminan sin he--

chas que lamentar y el resultado fue el siguiente: Planilla Ve!. 

de 43\ y Planilla Azul 10%. ce esta manera se declara como se-

cretario General electo a M4ximo Zamora.!.§! 

Ante el resultado de las votaciones la empresa inconforme 

con ello condiciona el reconocimiento del comit~ de MAximo ZamQ 

ra, a que ~ste fuera reconocido primeramente por la Secretaria 

del Trabajo~ Aunado a lo anterior el CEN saliente de Rafael Ga! 

v~n no registra al Comit~ Ejecutivo electo y por el con.trario -

el 21 de julio presenta una inconformidad a la Secretaría del -

Trabajo sobre el desarrollo del proceso electoral dirigido por 

la Comisión de Honor y Justicia. Debido a estas inconformidades 

presentadas la Secretaría del Trabajo niega en principio el re

gistro al comit~ de Máximo Zamora y posteriormente lo condicio

na a que ~ste sea ratificado en una asamblea genera1.!1L· 

La Comisión de Honor y Justicia para cumplir con la condi

cionante de las autoridades del Trabajo cita a dos asambleas e~ 

traordinarias: el 9 de agosto en El Salto, Jalisco, y el 16 de 

agosto en el D~F. El resultado de las dos asambleas por amplia 

mayoría es el siguiente: 

lª. Que la Comisi6n de Honor y Justicia le aplique los es

tatutos al Comit6 de Rafael Galv!n (saliente) • 
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2ª, Apoyo a la Comisi6n de Honor y Justicia en su negativa 

de registrar tres planillas. 

Ja. Ratificar al CEN representado por Máximo Zamora. 

4ª. Recoger las firmas de todos los miembros del SNRTE pa

ra avalar ante los representantes de la Secretaría del 

Trabajo, al Comité Ejecutivo de Máximo Zamora.2ªL· 

Debido al apoyo ampliamente mayoritario de los trabajado--

res al comitá de Máximo Zamora, llevan a la Secretarla del Tra-

bajo así com·a a la empresa a reconocer a áste el 17 de agosto -

de 1981. Con el ascenso a la direcci6n sindical del comit~ dem2 

cr4tico y la huelga de 43 dlas que el sindicato de Euzkadi, COfr 

juntamente con la Coalici6n de Sindicato de Trabajadores de la 

Industria Bulera, sostuvieron los meses de febrero y marzo del 

mismo año, culmina su tercera y Oltima etapa del proceso demo-

cratizador. { se incluyen cuadros de las huelgas, ver anexos 15,16y17) 

Es a partir de la culminación del proceso democrático, CtJa!! 

do se inicia la ca!da de las fuerzas democráticas en la indus-

tria llantera y, en particular, en el sindicato de Euzkadi.~/ 

La ca!da en los sindicatos democráticos de las demás llan

teras se da a partir de la represi6n abierta por parte de las -

empresas y la propia CTM, en cambio en el caso de Euzkadi la -

ofensiva de la empresa es diferente en cuanto a forma, aunque -

los resultados sean los mismos. A ra!z de la huelga de 86 d!as 

en que el Sindicato de Euzkadi logra una victoria pol!tica so-

bre la empresa se da el cambio del Director General, el nortea

mericano John S. Becker, es sustituido por el italiano F~lix A. 

Bellini, con amplia experiencia en conflictos obrero-patronales 
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con los socialistas europeos, el que utiliza nuevos m~todos de 

persuaci6n, con una pol!tica de cooptaci6n de los cuadros diri

gentes sindicales y de buscar la negociaci6n, el convencimiento 

ideo16gico de parte de la empresa por medio de boletines, revi! 

tas, volantes, sesiones audiovisuales, etc.lOO/ 

La nueva pol!tica de la empresa tiene importancia si toma

mos en cuenta que la pol!tica anterior de los directores se ca

racteriz6 por ser de mano dura. Basten como ejemplo: el difunto 

director Angel Urraza que perteneció a la falange española y 

utilizó la empresa para trasladar fondos a los grupos falangis

tas en M~xico 10AI y el,anterior director John s. Becker, que 

pertenece a los c!rculos ffiás reaccionarios de los E.U. A partir 

de estos ca~bios, pero sobretodo a raíz del reflujo del movi- -

miento obrero y de la gran crisis de los ochenta es como pode-

mas comprender la cooptaci6n por parte de la empresa del Comit~ 

de Máximo Zamora, despu~s de haber sido un luchador infatigable 

por más de una d~cada. 
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CAPITULO IV: "LA CRISIS DE LOS OCHENTA Y SUS EFECTOS EN EL SNRTE" 

4. l. Ia crisis econ!l!d.ca de las ochenta 

La crisis econ6m ,,ca de la d~cada actual a estas al turas es .... 

innegable que es la crisis mpas profunda y de mayor extensión que 

ha padecido el sistema capitalista mexicano en lo que va del siglo. 

Esta crisis se ha agudizado, toda vez que los intentos de desarro: 

llar el· país por los tres Gl timos presidentes de la reptiblica estd:n 

enfocados en la btisqueda de un nuevo modelo de acumulaci~n capita

lista, que han chocado con las contradicciones inherentes al sist~ 

ma capi ta lis.ta mundial. 

La quiebra del modelo de acumulaci6n capitalista, denominado 

"desarrollo estabilizadorº lleva al regirnen de Luis Echeverr!a AJ_ 

varez a intentar instrumentar el modelo kel'nesiano semejante al -

de L~zaro c~rdenas, desarrollando el mercado interno. Sin embargo, 

la ligazón estrecha del gran capital nativo con el capital transn!, 

cional conlleva a entrar en contradicción con el modelo de desarr2 

llo y por supuesto, este se viene abajo en cuanto Echeverr!a sale 

de la presidencia. 

En el caso de Jos~ L6pez Portillo, ante el fracaso de su an

tecesor busca impulsar la modernizaci6n del capitalismo mexicano a 

partir de las exportaciones de hidrocarburos, comprometiendo el d~ 

sarrollo capitalista a las variaciones constantes del mercado petr~ 

lera. una vez que se disipa el ºboom" petrolero y la economía mex!_ 

cana cae en nuevo bache -m~s y grande y profundo- de la cual no ha 

podido salir. Sin embargo, el periodo de L6pez Portillo pese a la 

crisis en que finalmente termina, del!nea los pasos para el ingre

so de nuestro país a un nuevo modelo de acumulaci6n capitalista, -

el cual se desarrolla con el actual regimen, a la par que se ha -

agudizado la crisis. 
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Es necesario comprender que para explicarnos la crisis que -

vive el pa!s debemos remitirnos al an~lisis del viraje de la eco

nom!a mundial, la cual ileva aparejada un cambio en la pol!tica y 

por· consiguiente transformaciones en las relaciones entre las cla 

ses sociales. Son estos elementos la constante en la econom!a mu_!! 

dial de fin de siglo y tambi~n el fin de la·larga fase expansiva 

posterior a la segunda guerra mundial y el arribo de la nueva rev2 

lución tecno16gica de ~a era de la cibern~tica (en particular de la 

fase de la microelectr6nica), En resumen, a esta restructuraci6n 

del capitalismo y del mercado mundial le acompaña una sombra lla

mada crisis.!/ 

La crisis se presenta como una constante en la d~cadá actual, 

pero ·can sus particularidades en cada pa!s. En el caso de nuestro 

país, tiene sus especificidades en la medida de nuestra cercanía -

no s61o geográfica sino econ6mica con los E,U., el cual trata de -

salir de la crisis a trav~s de una restructuraci6n de su economía, 

una nueva inserci6n en el mercado mundial y, en consecuencia, un 

nuevo modelo de dominaci6n. La sujeci6n de México al nuevo modo -

de dominaci6n de los E.U., dificulta aGn m!s la posibilidad de -

que nuestro país salga de la crisis y desarrolle su nuevo modelo -

de acumulaci6n capitalista.~/ 
Muchos son los obstáculos y las dificultades que se interpo-

nen en el nuevo modelo de acumulaci6n capitalista mexicano. Sin 

embargo, el que· podría significar el mayor obstáculo hist6ricamen 

te -el proletariado- hoy se encuentra casi por completo dominado 

ideol6gica y políticamente por la burguesía y sus servidores, por 

lo que aun a los maltiples. obstáculos -deuda externa, inflaci6n,

baja productividad, desplome en los precios del petr6leo, devalu~ 
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ci6n de la moneda, fuga de capitales, etc.- El capital y el Estado 

mexicano impulsan con fuerza el nuevo proyecto. Además, al pare-

cer en'la actualidad el gran capital mexicano. no tiene otra opción 

más que la "modernizaci6n", la cual le parece lo más 16gico y ra-

cional para reafinnar su dominaci6n y hacer de Mt!xico una "gran "!!. 

ci6n capitalistaº. La interrogante ser! si esto es posible en las 

actuales condiciones.l/ 

Con el nuevo modelo de acumulación capitalista tanto a nivel 

mundial como.en nuestro pa!s, se inscribe en la intención de supe-

rar la "crisis del Estado social 11 de tipo keynesiano (Estado amplio) 

por la de un Estado reducido pero más fuerte, modelo reaganiano. -

El Estado mexicano de tipo social o keynesiano, tiene su anteceden

te en el pacto social cardenista con los obreros y campesinos cuya 

motivaci6n esencial de dicho pacto fueron los incrementos salaria-

les, organización obrera, reparto agrario ejidal, educación 11 soci!_ 

lista", protección social del Estado, etc. El Estado cardenista, -

instaura un nuevo modelo de acumulaci6n capitalista a partir de su!!_ 

tituir las importaciones, ampliación del mercado interno, nacionali 

zaciones y protecci6n a la industria nacional, tal pol!tica se ve -

favorecida por la dispersi6n del mercado mundial producto de la cri 

·sis de esos años y de lo eminente de la Segunda Guerra Mundial. T~ 

do el modelo cardenista se vio impulsado fundamentalmente por las -

grandes movilizaciones de obreros y campesinos apoyados por el pro

pio Cfrdenas }/ 

El pacto cardenista sufrió su primer fractura de importancia 

con la Segunda Guerra Mundial y las contrarreformas de la preside~ 

cia de Manuel Avila Camacho (1940-1946), que posibilita que Miguel 

Alem4n desarrolle aQn más las contrarreformas y la represión a las 

1 

1 
! 

1 
"' 
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masas obreras y campesinas. un indicador que es evidente de la qui~ 

bra del pacto del Estado cardenista en el periodo de 1940-1952, es 

la diminuci6n del salario real a la mitad. Sin embargo, esta prim~ 

ra ruptura del pacto cardenista se ve disminuido, a raíz de la 

reorganización econ6mica y política de Ru!z Cort!nez, la curva sa

larial comienza a ascender hasta llegar a sÚ punto m~ximo en 1976 

con una participación salarial en el PIB de un 40.3%.~/ 

La explotaci6nde la crisis en 1982, evidencia el agotamiento 

de las condiciones materiales del pacto social, el cual daba ya -

muestras de su desplome, a principios de la curva descendiente de 

los salarios en 1977, así como, se acenttla el desplome la dismin.!:!, 

ci6n en los porcentajes de incremento en la productividad y por -

Gltimo lo que Viene a determinar la quiebra definitiva del viejo 

modelo de acumulaci6n capitalista es la ca!da en los !ndices de 

ocupaci6n. La crisis ha puesto al desnudo todos los desequilibrios 

internos y externos de la economía acumulada cardenista y del mod! 

lo de desarrollo estabilizador.~/ 

La alternativa del gobierno de Miguel de la Madrid, en la bG! 

queda del nuevo modelo de acumulaci6n capitalista se expresa en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988; el cual podemos resu

mir como la estrategia del gran capital y el Estado, por desplazar 

de sus exportaciones: los productos primarios y el petr6leo y sus

tituirlos por manufacturas. Asi como, el ingreso al GATT, es otra 

táctica dentro de.esta misma estrategia. El reto es urgente en la 

medida que el viejo modelo de acvmulaci6ri capitalista ha agotado -

sus posibilidades y también por que la brecha tecno16gica con los 

·pa!ses industrializados y en particular con los E.U., día con día 

crece m~s. Al respecto señalaremos que, por ejemplo, la industria 



- 190 -

automotriz que fue de avanzada en los E.U. en los años veinte, hoy 

en d1a es una industria en crisis, mientras que las industrias ci

bern~t·icas, aeroespaciales y nucleares son las de avanzada hoy en 

los E.U., los cuales, ni por asomo se encuentran en México, mien

tras que hoy, la industria automotriz es la de mayor desarrollo -

tecnold°qico en M~ico -baste como ejemplo las modernas plantas de 

la Ford, Chevrolet, Chrysler, en Hermosillo, Sonora, Ramos Arizpe, 

Coahuila, etc.- Por a1timo señalaríamos que. la urgencia por desa

rrollar un nuevo modelo de acumulación capitalista, se debe tam

bién a la angustia que vive el gran capital nativo y el Estado -

mexicano es como otros patees con parecidos caracter!sticos a M@ 

xico (caso Brasil), avanza en el proyecto de exportaciones de m~ 

nufacturas .11 

El nuevo modelo de acumulaci6n capitalista mexicano conf!a -

fundamentalmente en dos elementos que pueden considerarse como ve.!!. 

tajas comparativas con otros paises: una economica-social y la 

otra geográfica. El prime~ elemento a considerar es la fuerza de 

trabajo: bajos salarios es tan bajo como los salarios de Hong Kong, 

Taiw~n y algunos países del sudeste asi4tico. Para hacer mds atraE 

tiva esta ventaja para los inversionistas, el gobierno planea man

tener esos salarios lo m4s bajo posible y una capacidad técnica -

aceptable, lo cual es posible, si tomamos en consideración el som! 

timiento actual de la clase obrera.!/ 

La otra ventaja comparativa: la geogr4f ica, consiste en la cer 

can1a can los E.U., lo cual es determinante para el PNO, si toma-

mos en cuenta la importancia que adquiere en la competencia capi

taiista la reducci6n del tiempo de circulaci6n del capital, con -

referencia a los paises de Am~rica Latina. Señalamos que esta se-
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gunda ventaja es la que permite al PND, ventaja sustancial sobre -

los dem4s paises, porque es un factor constante que eet4 por enci

ma ·ael factor social de los salarios, debido a las determinaciones 

relativas por la movilidad y el choque de las fuerzas sociales. Al 

anterior aspeto de ser un elemento constante, al aspecto geogr~fi

co, habr!a que agregar el aspecto geopol!tíco: el territorio mexi 

cano, por su vencidad con los E.U., es considerado como de primer! 

sima importancia en el orden militar, por ser m4s inmediatamente 

"controlable ante la posibilidad de conflicto b~lico, si los compa-
9/ ramos con paises cono Taiwan, Singapur, Hong Kong, etc.-

Las ventajas antes mencionadas, hacen de México, para las mu! 

tinacionales y sus proyectos de 11 Descentralizaci6n 11 o ºredesplie-

.gue industrial'", una plataforma de exportación apetecible. Esto es 

factible, sobre todo para los Estados Unidos, Japón y algunos pai-

ses europeos corno el caso de Alemania, cuya producci6n está desti-

nada al mercado estadounidense. Al respecto, es bastante evidente 

las nuevas plantas de la industria automotriz y sus derivados corno 

el caso de las llanteras que, esencialmente, su producción está -

orientada al mercado de E.U. y Canadá, como es el caso de las.nue

vas plantas de la Nissan en Aguascalientes, de la Ford en Chihua-

hua y Hermosillo, de la General Motora y la Chrysley en Ramos Ari_! 

pe {Coahuila), de las nuevas llanteras en Jalisco, .de la B.F. Goo

drich Euzkadit y de la Good Year Oxo en Quer~taro, que tarnbi~n es

tán orientando su.producción a los pa!ses antes rnencionados.!Q/ 

En resumen señalaríamos que. el nuevo proceso de acumulaci6n 

capitalista se inscribe dentro de la doble visión internacional -

·del trabajo que ha impuesto el imperialismo. Por un lado, los pa! 

ses más desarrollados se encargan. de las ramas productivas --
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rn4s avanzadas como la ciberm~tica, aeroespaciales y nucleares, - -

mientras que los paises como el nuestro se les otorga las ramas -

industriales que han sido desechadas por los palees centrales, o -

sea, que el grueso de la producci6n de bienes de capital se encueE 

tra en los pa~ses m4s desarrollados y en el caso de estos pal- ~

ses se"colocan como importadores de esa tecnología y como exporta

dores de materias primas, para pagar las importaciones.!!/ 

Ahora bien, si ciertamente el nuevo modelo de acumulaci6n 

engrana en la divisi6n mundial del trabajo y en los planes del "im 

perialismo" de "redespliegue industrial 11
, las dificultades y obs-

t4culos tanto externos como internos se oponen a que el proyecto 

se consolide y tenga e1 ~xito esperado por el "gran capital" y el 

Estado mexicano. 

Entre los obst4culos externos mencionaremos: la competitividad 

creciente del mercado mundial en la crisis, el reducido margen de -

los mercados para los productos que desea exportar M~xico1 y la ca! 

da de los flujos comerciales en los pa!ses m4s desarrollados que, -

obviamente, afectan las exportaciones de los países menos desarro-

llados. Dentro de los escollos internos tenemos la baja productivi

dad social del trabajo en M~xico y el reducido dinamismo de su cre

cimiento1 el raqu1tico ahorro interno privado y la insuficiente fo!, 

maci6n de capitales ~donde se mezclan los derroches consumistas de 

la clase capitalista, su conservadurismo y temor hacia los riesgos 

que implican las nuevas inversiones; y su propensi6n a ocultarse en 

la fuga de capitales-, aunado a la heterogeneidad de la planta pro

ductiva, el bajo nivel del control de calidad, que colocan la pro

ducci~n mexicana en franca desventaja con las normas de calidad del 

mercado internacional, la carencia de adecuados mecanismos de come!. 



- 193 -

cializaci6n internacional y por Oltimo la asfiy.iante deuda exter

na .y su servicio. Todo ello, hacen que peli9re para la burgues!a 

y el Estado mexicano, el nuevo modelo de acumulaci6n capitalis- -

ta.!V 

Es precisamente estos obst4culos, los que nos llevan a pensar 

que la primera ventaja comparativa (econ6micio-social), el bajo ni

vel salarial, tendrá que dar paso a la segunda ventaja (geopol!ti

ca) para fortalecer el nuevo modelo de acurnulaci6n capitalista -

-por ser una transici6n obligada a la nueva inserci6n del mercado 

mundial-, es por ello que se comparte plenamente la hipótesis de 

Adolfo Gilly en el sentido de t "El proyecto modernizador (as! como 

las transformaciones que bajo el reorganismo tiene lugar en los E! 

tados Unidos) ~onducen a fortalecer la perspectiva de una crecien

te integración subordinada de la economía mexicana con la econom!a 

estadounidense, de ~oda de constituir de cara a1 Pac!fico un nuevo 

polo de desarrollo econ6mico de magnitudes y consecuenciBs todav!a 

dif1cilmente vislumbrables" ,!Y 
El proyecto de modernizaci6n capitalista en M~xico además de 

las dificultades econ6micas tropieza con dificultades pol!tic~s-

sociales como serta la arcaica configuración de clases, el pater-

nalismo gubernamental el arbitraje estatal, la 11 regulaci6n 11 corp2 

~ativa de la lucha de clases, y esto aunado a la movilidad social 

constante iniciada por la revoluci6n mexicana y por 6ltimo la he--

rencia alemanista7 que se ha difundido como un tumor canceroso- de 

formas de acumulaci6n originaria, a trav~s de la corrupci6n de los 

funcionarios o pol!ticos oficiales. Todo lo antes expuesto retra

san la hora del fuerte desarrollo industrial.!.~/ 

Esta situaci6n se contrapone contra una extensi6n y sistema-
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tizaci6n de la disciplina industrial en todos los aspectos de la -

vida social y, por resultado se contrapone a la elevación sosteni-

da de ·1a productividad social del trabajo es decir, debilita los -

principios básicos del proyecto modernizador del capitalismo mexi-

cano. 

La baja productividad de la clase obrera mexicana es producto 

de una mezcla de agotamiento del modelo de ºdesarrollo estabiliza

dor", el estallido de la crisis y la prolongaci6n del "Pacto Obre-

ro-Industrial" (pacto de la CTM con la CANACINTRA desde 1945). So-

bre este Gltimo elemento habr!a que agregar que la corporativiza-

ci6n de los sindicatos al Estado por medio de las centrales "cha-

rras", son estructuras que protegen la ineficiencia, la indiscipl,! 

na y la baja productividad y esto es más evidente cuando estas cen 

trales no pueden ofrecer aumentos en los salarios, fomentan la co-

rrupci6n entre los trabajadores, con el propósito de seguir contra 

lande a l!stos • .!.~./ 

Es evidente que existe una contradicción frontal, una brecha • 

de crisis entre el nuevo modelo de acumulaci6n capitalista y el rn2 

do de dominación, entre la economía y la pol1tica. De tal manera -

que la modernización capitalista se hace heterog~neo, dispar y se 

pulveriza y el reto para el regimen actual es: .•• 11avanzar en la 

superación de.los pactos arcaicos en los cuales se asienta su esta 

bilidad y lograr una nueva configuraci6n pol1tica del bloque de P2 

der y un nuevo sistema de alianzas pol!ticas y sociales. La difi-

. cultad reside en que se propone hacerlo desde adentro y desde arri

ba, sin rupturas ni movilizaciones" •• • 12.I 

Pese a que el gran capital nativo y el Estado mexicano qui-

sieran buscar otra salida diferente a la 1'modernidad desde arri--
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ba 11 , nos es posible revivir el cad4ver del viejo pacto social, -

aunque tampoco es posible deshacerse del cuerpo inherte, que aQn 

conserva sus formas y estructuras paralizantes -especialmente las 

difecciones burocr4ticas- corporativa del movimiento obrero-. No 

es posible revivir el Pacto Obrero-Industrial, menos es posible -

renovar la vitalidad del Pacto cardenista, tjue en su tiempo sir-

vi6 para salir airoso de la crisis de los treinta. Hoy las cosas 

son distintas, por un lado tenemos a un gran capital nativo aso-

ciado con las multinacionales, sirviendo como engarce para tal s~ 

ciedad -el capital estatal-; en contrapartida se ha generado una 

joven, y potencialmente fuerte, clase obrera y de ~salariados. 17 1 

En este contexto, el combate contra la dominaciOn de las -

transnacionales, se ve atrasado, si consideramos el nivel de su

jeci6n en que se encuentra el proletariado mexicano y a la "ine

xistencia" del partido del proletariado, por lo que muy probable

mente, el "nuevo m.:idelo de acumulaci6n capitalista" y por ende la 

sujeci6n al imperialismo -en particular el norteamericano- se 11~ 

ve a cabo. Sin embargo, los acontecimientos sociales ser4n los que 

finalmente determinen las cosas . .!!/ 

Estar!amos de acuerdo con Gilly que, los retos para la burgu~ 

s!a aliada al capital transnacional y el Estado mexicano, para 11,!! 

var a cabo la 11 modernizaci6n del capitalismo" implica una serie de 

dificultades mayores mo ser!an: 

"*Imponer una,pol!tica de austeridad mediante un aparato polt

tico-estatal cuyo consenso y cuy9s hábitos políticos se formaron -

en una política "redistribucionista"en la larga fase precedente¡ 

*romper la alianza del Estado con la mediana y pequeña indus

tria, los trabajadores, los campesinos, cuando esa alianza es la 
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base de la sustentaciOn del regimen pol!tico; 

*en consecuencia, dejar en libertad de organización aut6noma 

e independiente del Estado a fuerzas de la clase antagónica hoy -

retenida dentro de los marcos del antiguo pacto; 

*consolidar junto con los cambios económicos una nueva alian

za a bloque dominante: la gran burgues!a asociada (incluidos los 

agroexportadores), al capital transnacional y como puente y susten 

to, el capital estatal, cuyo peso espec!fico no tender~ a dismi-

nuir sino m4·s bien a acentuarse, en estas coyunturas espec!ficas 

de transici6n, para suplir las limitaciones y las parcialidades -

propias del capital privado nacional; 

*tratar de no repetir las experiencias del ºCono Surº y man-

tener, en lo posible, ciertas normas democráticas sin las cuales, 

como aquellas experiencias confirman no puede haber una moderniz!, 

ciOn capitalista sustantiva porque resulta imposible modernizar -

la organizaciOn del trabajo, soporte del proceso productivo, y el,! 

var regularmente su productividad", 191 

4.1.1. La crisis de la industria automotriz y sus efectos en los 

trabajadores 

La crisis de la industria automotriz se inscribe en el con--

texto de la crisis mundial del capitalismo y en su nuevo modelo de 

acumulaci6n capitalista que ha impuesto una doble división intern!. 

cional del trabajo y que desarrolla el imperialismo. Ya que por un 

lado tenemos que los pa!ses m~s desarrollados se encargan de las -

ramas productivas m3s avanzadas como: la cibern~tica, aeroespacia-

les y nucleares. Por otra parte los paises que dependen de los pr! 

meros -como M~xico-, se les obliga a hacerse cargo de industrias -

que han sido desechadas por los países centrales •.• "Un buen ejem-
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ple es la industria automotriz. Esta industria fue de avanzada en 

Estados unidos en los años veinte, y hoy d!a es una industria en 

crisis, mientras que lasindustrias cibernéticas, aeroespaciales y 

nucleares son las de punta. Estas ttltimas simplemente no se encue~ 

tran en M~xico, mientras que hoy d!a la industria de punta en el -

pata es.la industria automotr!z, 60 años déspu~s de serlo en~los 

Estados Unidos 11
•
201 

La crisis de la Industria Au·i.:omotriz Mexicana (IAM) a partir 

de 1982 forma parte en lo particular del agotamiento del modelo de 

acumulaci6n capitalista en México y aunque est4 interrelacionado -

con la crisis mundial de la industria automotriz guarda sus parti

cularidades1 y, comparativamente con la industria automotriz nor--

teamericana, se ve menos afectada, si comparamos a la norteameric~ 

na con la japonesa. Aunque a final de cuentas del "mismo cuero ea-

len las correas" ya que el grueso de las empresas de la IAM, son -

de capital norteamericano. Sin embargo, para efectos de compara- -

ci6n y sobre todo para explicarnos el porqu~ del cierre de plan--

tas automotrices en E.U., YJ su traslado de capitales en nuevas -

pla.ntas automotrices en M~xico, es necesario ver estas comparaci2 

nes. 

Las nuevas plantas automotrices en México de capital transna

cional, sobre todo norteamericano y japonés, es el ·reflejo de la 

competencia mundial entre estos dos grandes monopolios, en donde -

los E.U. tienen pensado destruir a sus competidores, japoneses y 

alemanes (ya que el caso de los franceses han tenido que tocar r~ 

tirada y salirse por lo pronto de la competencia muncial y reple-

·garse a su mercado interno). En esta estrategia, las transnacion2_ 

les de la industria automotriz, en los Gltimos seis años han modi 
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ficado el rumbo de au polttica y la han orientado en, dos aentidoa1 

por una parte a la modernidad de 1ua plantas (o reconveraien indu.! 

trial}· y por otra parte eacoqer pdsea con fuerza de trabajo de b,! 

jos salarios y cierta calificacien industrial. En el caso de loa -

E.U. no lo han •pensado dos veces•1 han escoqido a HAxico porque -

ademas.de loa dos factores antes mencionados, se encuentra el fft~ 

tor geopol1tico.1!/ 

Ea a partir de la crisis mundial de la Industria Automotriz,

como podemos· explicarnos la •modernizaci6n de la IAM", ya que loa 

capitales norteamericanos obligados en hacer mla competitiva au -

industria automotriz, han instalado nuevas y modernas plantas en -

M@xico1 la Ford, en Chihuahua y Hermosillo, la General Motora y la 

Chryrley en Ramos Arizpe (Coahuila) y en contrapartida su competi

dor mas cercano, el japonAs, una nueva p~anta en Aguascalientea -

(NISSl\N), buscando aumentar su produccitln'a niveles competitivos y 

orientando sus ventas al mercado exterior fundamentalmente E.U. y 

Canad&. Este proceso de modernizacien incluye la utilizacien de 

robots -s6lo en el caso de la planta Ford en Hermosillo, Sonora 

cuenta con 96- y con una poblacitln de 1,500 obreros y loe 96 robots 

se estima una produccien anual de 130,000 vehtculos de loe cuales 

el 90\ son al mercao exterior.!!/ 

La integracien de robots y de sistemas transfer a la cadena 

de trabajo de la IAM, ha cambiado radicalmente las modalidades de 

uso a fuerza de trabajo, reduciendo aceleramente al "obrero cali

ficador" 1 tal es el caso de los obreros que realizaban la soldad,!! 

ra de punto en el eneamblaje1 hoy ea sustituido por un robot con 

una equivalencia en calidad aceptable.!~./ 
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Por otra parte, ·1a estructura m4s obsoleta de la IAM comenz6 

a desaparecer, pero no por completo, debido a que la producción -

moderna de la IAM, acelera su depreciación. En este sentido es ev,! 

dente que la industria automotriz norteamericana, cuya planta y --

e q u i p o fue superada, hasta antes de la crisis, por la tecn2 

log!a japonesa. Sin embargo, a partir de la crisis la industria ª.!! 

tomotriz norte.americana, descentraliza su industria y se instala -

con nuevas plantas en M~xico, aprovechando las ventajas antes men

cionadas por la modernizaci6n del capitalismo mexicano.~/ 

Las repercusiones de esta modernizaciOn de la IAM entre los -

trabajadores mexicanos es de tal manera, de mayor desempleo y m4s 

bajos salarios, pero sobre todo de mayor sometimiento de los traba 

jadores a los patrones, ya que estas nuevas plantas se construyen 

en zonas de· poca concentraci6n industrial y de escasa experiencia 

sindical, aunado a la complicidad de los l!deres sindicales que m_!! 

nipulan con la exclusividad del contrato y permiten que las empre

sas paguen menos salarios a los nuevos trabajadores y sean f4cil

mente manipulados sindicalmente por las empresas. 

Es en este contexto en el que podemos analizar las perspe.cti

vas del Sindicato de Euzkadi. 
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4.2. SITUACION ACTUAL DEL SNRTE. 

La situaci6n actual del Sindicato de Euzkadi la hemos divid!. 

do,para su estudio,de 1981 a 19B6;y abarca tres per!odos de comi

tAs ejecutivos; los dos primeros encabezados por Máximo Zamora y 

el Oltimo por Luis GuzmAn. As! mismo, hemos incluido en este inci

so un apartado de la extructura del sindicato con el prop6sito -

de hacer una breve comparación entre la democracia formal y la d.!, 

mocracia real del sindiCato en un período de crisis económica. 

El as'i!nso del Comit6 Democr&tico de MAximo Zamora, como ya -

lo hemos señalado, se da en una etapa de represión de los trabaj~ 

dores en general y en particular de los trabajadores de la indus

tria bulera, por lo que particulamente la posici6n del Comit6 de 

M&ximo Zamora es una situaci6n dificil y, por lo tanto la conducta. 

aconsejada es ser prudente. Sin embargo pensamos que la pruden-

cia nada tiene que ver con la cl.audicaci6n, cuestión que afirma-

mos1 en que cae M4ximo Zamora. La anterior hip6tesis la basamos -

en la polltica que desarrolló en los cuatro años que estuvo al 

frente del sindicato, rompiendo con esto con su larga trayectoria 

de luchador incansable por la democracia y la defensa de los int~ 

reses de los trabajadores. 

La conducta del comit~ democrático en los primeros meses fue 

de combate hasta lograr la expulsi6n del asesor jur!dico Juan Or

tega Arenas, quien a estas alturas se había convertido en un obs

táculo para el desarrollo democrático del sindicato. Sin embargo 

la actitud del comit~ y, en particular, la de Máximo Zamora para 

con la empresa fue de extremada precauci6n para no entrar en COE 
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conflicto con 6sta: as1 vemos que ante cada acción o pensi6n pa

tronal el 6rgano de direcci6n sindical responde, a medida que p~ 

sa el tiempo, con mayo' debilidad. 26 1 

La anterior pol1tica de no enfrentamiento se hace evidente 

desde el momento en que el Comitl! pr!cticamente no hace nada por 

la reinstalaci6n de GermAn G6mez -uno de l~s princ~pales dirige~ 

tes sindicales del "Grupo Lucha del 58 11
- obligando a &!ate, des-

pu~s ~e varios meses de haber entablado demanda por reinstalaci&l 

laboral, solicitan su liquidaci6n perdiendo as1 el sindicato a -

uno de sus m4s experimentados luchadores. No bien hab1an desped! 

do a Germ!n G6mez cuando la empresa expulsa a Mario Oom1nguez 

Avalas, tambi~n experimentado luchador sindical y principal dir! 

gente del "Grupo Uni6n 11 1 pero, para rematar esta pol1tica repre

siva .de la empresa y de la complicidad de M4xirno Zamora, ~eta 

despide a Domingo Ju!rez otro de los principales dirigentes del 

"Grupo Lucha del 58'! y expulsa a los obreros de P4, m!s hablan -

destacado en las huelgas de 1979 y 1981: Pedro L6pez, Roberto 

Mendoza, Ram6n Lazcano y Ram6n Guerrero; a ~ste Qltimo, la empr_!! 

sa lo hostiga tanto que termina por aceptar una "jugosa" liquid!, 

ci6n.ll/ 

Los anteriores despidos por parte de la empresa fueron en -

el primer periodo de M~ximo Zamora (1981-1983), sin que 6ste hi

ciera nada por movilizar el Sindicato exigiendo su reinstalaci6n, 

por ser 6stos cuadros importantes del sindicato, y m4s bien por 

el contrario asume una actitud contemplativa ante la clara pol!

tica empresarial de "descabezamiento11 del sindicator ya que, los 

despidos fueron selectivos, expulsando a los dirigentes de los -
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grupos sindicales que mayor participaciOn tuvieron en.el proceso 

democratizador del periodo de 1970-1981. 

Otro elemento del cual es artifice directo M4ximo Zamora, y 

por 10 cual le compete responsabilidad plena, es la huelga gene

ral de septiembre de 1983, la cual fue promovida por la CTM y 

apoyada por la Coalici6n de Sindicatos de Trabajadores de la In

dustria Hulerai ante lo evidente de que la huelga· fuera apoyada 

por el Sindicato de Euzkadi -por la historia de innumerables huel

gas estalladas conjuntamente entre el SNRTE y la Coalici6n-, Fé

lix A. Bellfo~ Director General de la Empresa Goodrich Euzkadi, 

llama a M4ximo Zamora en lo personal y le propone: "Si el Sindi

cato de Euzkadi no estalla la huelga, la empresa se compromete a 

pagar los salarios alcanzados por la Coalición de Sindicatos de 

Trabajadores de la Industria Hulera, sin que el sindicato tuvie

ra necesidad de luchar".1ª./ 

La forma en como M4ximo intenta encubrir su esquirolaje e1 

a partir de una argumentaci6n seudoizquierdista señalando "no t!_ 

nemos por que seguirles el juego a los charros ya que estos no -

son consecuentes y venden las huelgas". Lo real es que M!ximo, -

cayó en una posici6n de esquirol e impidi6 que Euzkadi paraliza

ra su producción sirviendo as! a la empresa, y adoptó una posi-

ci6n en extremo sectarea de las que ~l mismo acusaba a Ortega 

Arenas cuando ~ate negaba la solicitud de solidaridad con los 

sindicatos de la CTM; finalmente cae en una posici6n oportunista 

al aprovechar la lucha de los trabajadores huleros, que con su -

huelga logran un incremento salarial, donde el sindicato de Euz

kadi por medio de su Comité Ejecutivo lejos de reforzar la lucha 
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para presionar por mayores incrementa's y prestaciones, lo que h!, 

ce es restarle fuerza a la huelga.12.I 

Los dos Gltimos elementos que citaremos para evidencia so-

bre la política claudicante de Máximo Zamora, es la huelga de hafil 

bre de los despedidos de P4 y el Convenio de Productividad imp.Je,! 

to a ~sta misma planta. En el caso del Convenio de Productividad 

la empresa, a partir de 1981 hace más evidente su preferencia· por 

desarrollar a la P4. Sin embargo las trabas principales para ello 

eran: por una parte los trabajadores y principalmente los de Pl 
<l .• , 

y pj. Para convencerlos Máximo cuenta con la ayuda de dos miem--

bros de su Comit~ (Jos~ Luis Flores y Carlos Mart1nez) que se h~ 

bian caracterizado por ser elementos proempresariales desde siem 

pre, los cuales hacen una labor de convencimiento1 trabajador 

por trabajador, convenciendoles de las "bandades" del Convenio -

de Productividad que propon1a la empresa. 301 

Por otra parte; Máxi~o negaba toda informaci6n del convenio 

de Productividad a los trabajadores de Pl y P3. Cuando José Luis 

Flores y Carlos Mart1nez firman el convenio de Productividad de 

P4, Máximo Zamora, no lo firma (para cuidarse las ºespaldas"), -

pero tampoco se opone, sino por el contrario lo alienta. Con es

ta acci6n a "espaldasº de los trabajadores de Pl y P3, condena -

en un futuro cercano, a la desaparici6n de éstas ~lantas por Pª!. 

te de la empresa (esta hip6tesis, la desarrollaremos más.amplia

mente en el inciso de perspectivas) ,1!./ 

El proceso de claudicaci6n de Máximo Zamora no es un hecho 

que est~ completamente claro para la mayor1a de los trabajadores 

de Euzkadi. Sin embargo entre los exdirigentes que logr~ entre -
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entrevistar al respecto encbntré dos posiciones: una.señala· que 

debido al apoyo que recibi6 el "Comité democr4tico" por los' tra- . 

bajadOres. Ante las presiones de la empresa y las autoridades la 

borales por no querer reconocer al c.E.N., se considera que M4x! 

mo Zamora sobreestim6 su prestigio, y en actitud por dem4s eg61!, 

tra, busca eliminar los posibles candidatos a la Secretarta Gen~ 

ral, cayendo de hecho en una actitud cómplice con la em¡:resa, por 

esta razOn consideran que M4ximo de hecho permitió la expulsión 

de sus posibles competidores y prueba de ello es que trabajó pa

ra una segunda y tercera reeleeci6n.11/ 

La segunda posiciOn es: Máximo, ante la política de la ert>re

sa, se corrompiO, y por lo tanto permite a la empresa desarrollar 

su política de expansión con la P4; asimismo de su esquirolaje -

en la huelga de 1983, su complicidad en el despido injustificado 

de los dirigentes del sindicato; y responsable de la condena de 

parte del Comit~ Ejecutivo a la huelga de hambre de los despedi

dos de P4 (que fueron los que se sostuvieron por miis de tres años 

su demanda de reinstalaciOn), y finalmente su anuencia al Conve

nio de Productividad de P4, que viene significando la "tumba" de 

las Pl y PJ .E/ 

A mi juicio las dos posiciones se complementan. Sin embargo 

considero que la segunda posio-i"6n es mucho m6s global porque an.!_ 

liza la pol1tica de la empresa como uno de los elementos anta96-

nicos de la contradicción empresa - sindicato. En ese sentido 

considero que la empresa delinea una política a mediano plazo de 

controlar el sindicato con el propósito de no tener contratiem-

pos en sus planes expansivos en la planta 4, en la cual tiene Ce!!. 
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trada su estrategia para seguir conservando su papel de l!der en 

la venta de plantas. E~ precisamente en esta pol!tica en la que 

encaja la claudicaci6n de M!ximo Zamora como luchador honesto y 

defensor de los intereses de los trabajadores. 

Consideramos que ~ata claudicaci6n no es determinante para 

que la empresa lleve a cabo sus planes expansivos, as! como su -

mayor ingerencia en la vida del sindicato. Sin embargo, coyuntu

ralmente es muy importante por el prestigio que como luchador h! 

b!a alcanzado M4ximo y sobretodo por el cuidado que tuvo de no -

evidenciarse ante los trabajadores, por que todo el tiempo que -

permanece como dirigente sindical maneja el discurso pol!tico de 

revolucionario y democr4tico, aunque en la pr4ctica choca con su 

teor!a. 

En áste fen6meno, creo. que intuyen una serie de elementos -

econ6micos,· pol!ticQs y sociales que hacen compleja la polámica 

de la claudicaci6n de M4ximo Zamora, pero para mencionar algunas 

de ellas y, al lector pueda sacar sus propias conclusiones seña

laremos lo siguiente: 

l. Ante el asenso de la lucha de los trabajadores de Euzka

di en 1979, la empresa adopta una política diferente - -

-cooptaci6n-, con el cambio de Director General, Fálix -

A. Bellini.1!/ 

2. El asenso de M4ximo Zamora al comit~ Ejecutivo coincide 

con la derrota del proceso democratizador de la Coali- -

ci6n de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Hule

ra y la expulsi6n de sus principales dirigentes. 351 

3. La expulsi6n de los cuadros m~s experimentados del Sind! 
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cato de Euzkadi por parte de la empresa coincide con la 

represi6n a los lideres de la Coalici6n de Sin~icatos, -

por lo tanto puede considerarse como dentro de la ofensi 

va general de la Patronal de estos años en contra del mo 

vimiento sindical democr4tico, 36 / 

4; El estallamiento de la crisis a mediados de 1982 y su 

profundizaciOn en los años posteriores son, necesariamen, 

te, elementos de coacci6n y de chantaje para los trabaj!_ 

dores por parte de la empresa. 

S. La expulsi6n de la filtima organizaciOn de izquierda, que 

asesoraba al "Grupo Lucha del 58 11
, fue vetada por el pr2_ 

pio M4ximo Zamora, convirtiéndose de hecho en un cacique 

que no admit!a la m4s m!nima cr!tica.121 

Todos estos elementos son de una complejidad tal, q~e nos -

llevar!a bastante espacio el abordarlos. Sin embargo, caro es nue.! 

tra intenci6n profundizar en el enjuiciamiento de Máximo, nos 

basta el que sirva para que los trabajadores de Euzkadi que lean 

este trabajo, y obviamente tengan mayores elementos que los aqu1 

señalados, seaft los que finalmente tengan la Gltima palabra, Se 

cual fuere la opini6n, es necesario asimilar la experiencia. 

El ascenso de Luis Guzmán a la Secretarla General en julio 

de 1985, se da dentro del marco de la a9udizaciOn de la crisis -

econOmica que vive el pa1s, el reflujo del movimiento obrero y -

de la crisis interna que vive el Sindicato de Euzkadi. El aseen-

so de un elemento "gris", que proviene de los grupos de "trabaj!_ 

res empresariales", ha pasado como la de un "bur6crata sindical" 

que sirve a los intereses de la empresa. Lo más sobresaliente de 
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este secretario es la firma del Convenio de Productividad de P4 el 

cual no firmO M4ximo Zamora. considero que de haber un repunte en 

la democracia sindical de Euzkadi es muy probable de que Luis·Gu~ 

m4n sea destituido como secretario General. 

4.2.l. LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO Y.SU REALIDAD 

La experiencia de los trabajadores en general señala que pa

ra avanzar en la democracia sindical no basta con tener una es~ 

tura sindical democr4tica, o bien en el caso de Euzkadi, haber lE 

grado la independencia de la CT~. sino que adem4s de lo anterior, 

se necesita una "conciencia democr4tica" de la mayor:!a de los tr!!_ 

bajadores y una movilizac!On constante· para ejercerla, as! como -

una constante vigilancia a los dirigentes sindicales para impedir 

su claudicaciOn. 

Sin embargo, la estructura del Sindicato determinada por los 

estatutos, nos indica un acercamiento a la realidad y al nivel de 

democracia existente. 

El Sindicato de Euzkadi conserva hasta la actualidad una co

rrespondencia entre lo formal y lo real de su máxima· autoridad: -

La Asamblea General, la cual está constituida fundamentalmente 

por los trabajadores de Pl y P3 y los pocos que se pueden trasla

dar de P4. La Asamblea General como máxima autoridád tiene entre 

sus atribuciones: 

Se encuentra·n subordinados todos los miembros del Sindicato, 

incluyendo el comitá Ejecutivo, ·comisiones y demás. instancias de 

representación sindical. Son atribuciones, entre otras, de la ª~Bfil 

blea general al conocer y aprobar las actividades desarrolladas -
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por el Comité Ejecutivo y Comisiones1 destituir al Comité Ejecu

tivo1 aprobar el gasto de los fondos sindicales1 decidir sobre -

el retiro del fondo de resistencia1 aprobar la solicitud y el 

monto de las cuotas extraordinarias1 aplicar la cl4usula de ex--

clusi6n y decidir sobre la disoluci6n del SNRTE (con la aproba-

ci6n de las dos terceras partes de los miembros del sindicato)J 

modificar la orden del d!a, de las asambleas, propuesta por el -

Comité Ejecutivo1 cambiar los estatutos con la aprobaci6n de las 

dos terceras partes de los asistentes a la asamblea1 aprobar la 

elección de los Comit~s Seccionales. 

Por su carácter las asambleas generales pueden ser ordina-

rias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se deben cele-

brar cada dos meses. Las asambleas extraordinarias se realizan -

de acuerdo a las necesidades de la agrupación y s! la asamblea -

ordinaria m4s próxima tarda más de una semana en celebrarse. Es

tas dltimas, pueden ser citadas por el Comit~ Ejecutivo o por la 

Comisi6n de Honor y Justicia por sl, o a petici6n del 25% de los 

miembros del sindicato. Adem4s, para que dichas asambleas sean -

resolutivas es necesario que est~n presentes la mayoría de los -

miembros de la organizaci6n. 38 / 

Con respecto a las asambleas seccionales en los estatutos -

Gnicamente se señala que estas tienen la obli9aci6n de elegir a 

los Comit~s Seccionales respectivos. 

Por otra parte, para tener cierta comunicaci6n entre el Co

mit~ Ejecutivo y los trabajadores se realizan asambleas departa-. 
mentales o plenos departamentales. Estos son presididos y cita--

dos por el comit~ Ejecutivo y se realizan cuando la agrupaci6n -
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lo crea conveniente. 

A otro nivel, el ~NRTE cuenta con diferentes 6rganos de re

presentación: Comit~ Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo secci2 

nal, y Delegados departamentales. 

Existen, por otro lado, varias Comisiones cuyo papel princ! 

pal es el de auxiliar al Comit~ Ejecutivo Naciona1 . .:!i/ 

El Cornit~ Ejecutivo Nacional esta integrado, en orden de im 
portancia, por el Secretario General, el Secretario del Interior, 

el Secretario de Trabajo y Conflictos, el Secretario del Exte- -

rior, el Secretario de Actas, el Secretario Tesorero y el Secre

tario de Organizaci6n y Propaganda. 401 

En mayo de.1977, producto de la negativa de P4 de apoyar la 

huelga de 1976 se reforman los estatutos en el sentido de que el 

Secretario del Interior tiene que pertenecer 1 a la planta I, el -

Secretario del Exte~ior a la planta 3, y el Secretario de. Traba

jo y Conflictos a la planta 4. Esto tiene el objetivo de calmar 

en cierta forma las demandas de participaci6n de P4 y de esta m~ 

nera esten representados en el C.E.N • .!!/ 

El Secretario General es el principal representante de la -

orqanizaciOn. Este tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

citar, instalar y presentar la orden del dta de las asambleas 

convocar y presidir las reuniones de Comit~ Ejecutivo (por lo me 

nos una vez al mes) y los plenos departamentales1 presentan la -

convocatoria para las elecciones de Comit~ Ejecutivo: enviar a -

las autoridades del trabajo el 'resultado de las elecciones d~ e~ 

mit~ Ejecutivo N. y Comisiones: extienden los nombramientos de -

los miembros del Comit~ Ejecutivo N.1 autorizan los gastos del -
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sindicato; firmar los documentos oficiales expedidos por la agr~ 

paci6n.en uniOn del Secretario correspondiente; resolver los pr2 

blemas urgentes dandolos a conocer posteriormente a la asamblea 

general para que ~ata los apruebe. 42 / 

"Aunque la autoridad m4xima al interior del sindicato sea -

la asamblea general, hay cierta centralizaciOn de la direcci6n -

sindical en manos del Secretario General. Algunas de las funcio

nes de los dem4s miembros del Comit~ Ejecutivo deben ser autori

zadas y avaladas por el Secretario General. Por ejemplo, el Se-

cretario General debe de informar a la asamblea en representaci6n 

del Comit~ Ejecutivo de las actividades desarrolladas por cada -

uno de sus miembros¡ firmar la correspondencia y los documentos 

oficiales expedidos por la agrupaci6n en uniOn del secretario 

del Interior; autorizar al Secretario de Trabajo y Conflictos P.! 

ra que éste proporcione el personal solicitado por la empresa pa 

ra cubrir vacantes; estar de acuerdo con el Secretario de Organi 

zaciOn y Propaganda para convocar a plenos de Comité Ejecutivo, 

a asambleas ordinarias y extraordinarias; y por Gltimo, autori-

zar al Secretario Tesorero para que éste haga los pagos que ori

gine la agrupaci6n" ,.il./ 

En los estatutos se establece que las funciones del Secret!. 

ria General, en caso de ausencia, las realizar4 el Secretario 

del Interior. Y s! éste Gltimo se 

lizará el Secretario de Trabajo y 

ausenta, sus funciones 
44/ Conflictos.-

las re!_ 

El Secretario del Interior tiene bajo su responsabilidad el 

archivo, los bienes y derechos de la agrupaci6n; as! como de in

formar a las asambleas del trámite propuesto por el Comité o la 
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Comisión respectiva en relación a la correspondencia recibida y 

despachada y anotar el trámite acordado en las mismas asambleas, 

y por Oltimo, redactar·de acuerdo con el Secretario General, los 

documentos oficiales expedidos por la agrupaci6n. 45 / 

El Secretario de Trabajo y Conflictos tiene entre sus fun-

ciones, a proporcionar con la autorizaciOn. del Secretario Gene-

ral, el personal para cubrir los puestos de trabajo vacante o de 

nueva creaciOn y a representar el sindicato en los conflictos 

surgidos entre los trabajadores y la empresa. 461 

Por su parte, el Secretario de Actas es el encargado de re-

gistrar las planillas para elegir Cornit~ Ejecutivo que hayan si-

do aprobadas por la Comisión de Honor y Justicia; asl como de 

presentar el.resultado de las eleccionesr adem~s, de levantar y 

firmar junto con el Presidente de Debates las actas de las asam

bleas, aprobadas por ellas mismas1 y por a1timo, levantar las a~ 

tas de los plenos de Comit~ Ejecutivo, departamentales y de las 

juntas de delegados.!2/ 

El Secretario Tesorero tiene la obligaci6n de presentar a -

la asamblea para su aprobaci6n un presupuesto de gastos e ingre-

sos para un periodo de tres mescs1 de manejar los fondos aindie!!_ 

les con la autorizaci6n del Secretario General o de la asamblea 

e informar sobre el manejo de los fondos cada tres meses . .!!/ 

El Secretario de Organizaci6n y Propaganda es el re~ponsa-

ble de organizar y realizar las elecciones para delegados sindi-

cales e instruirlos en sus funciones; de citar a las asambleas -

ordinarias y extraordinarias, a las reuniones de Comit~ Ejecuti-

vo, por lo general en común acuerdo (porque puede darse lo con--
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trariol con el Secretario y a las juntas de delegados sindicales¡ 

de preparar la convocatoria para las elecciones de Comitd Ejecu

tivo1 :de difundir e~tre los trabajadores de la industria hulera 

las ideas y principios de la a9rupaci6n1 de organizar mit!nes y 

conferencias para fomentar la conciencia sindical entre los tra

bajadores, y por Oltimo, de or9anizar y celebrar las elecciones 

para la Directiva del Club Deportivo del Sindicato. 49 / 

El Secretario del Exterior es el encarqado de representar -

el sindicat~, en su relaciOn con otras agrupaciones nacionales y 

extranjeras.SO/ 

Por otra parte, el Comit6 Ejecutivo Nacional se elige cada 

dos años, el tercer. domingo d~l mes de julio de los años impares. 

Las elecciones se organizan por medio de planillas. El voto de -

cada uno de los miembros del SNRTE es universal, secreto y dire.E_ 

to. La planilla electa es la que obtiene mayor!a de votos arriba 

del 30% del total de votos emitidos. S! no se cumple con este d.! 

timo requisito se tienen que realizar nuevamente las elecciones 

para el primer domingo del mes de agosto, Gnicamente con las dos 

planillas que haya tenido mayor ndmero de votos. En caso de emp!, 

te entre las planillas contendientes se considerará electa, en -

orden de importancia, la planilla que tenga mayor nümero de miem 

broa electos por primera vez y la que tenga mayor ant~guedad. 511 

El Sindicato, como ya dije anteriormente, cuenta con varias 

Comisiones, ~atas son permanentes y temporales. 

Las comisiones permanentes son: Honor y Justicia, Hacienda, 

Enfermos, Deportiva y de OrientaciOn Cultural. Las cuales están 

integradas, cada una, por seis miembros, tres propietarios y tres 
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suplentes. Estos duran .en funciones dos años·.21/ 

La ComisiOn de Honor y Justicia tiene la obligaci6n de cono 

cer y dictaminar en reiaci6n a los conflictos que surjan entre -

los miembros del sindicato por fallas a los deberes con la pro-

pia agrupaci6nr someter dichos dict4menes a la decisi6n de la 

asamblea; autorizar las planillas y vigilar las elecciones de Ca 

mité Ejecutivo Nacional, y por Gltimo, citar a las asambleas, in 

cluso de elecciones, cuando el Comit~ Ejecutivo no lo haga y sea 

solicitado por el 25% de los afiliados.~/ 

La Comisión de Hacienda tiene la responsabilidad de revisa~ 

cada tres meses, los libros, los comprobantes y los documentos -

de caja de la tesorer1a; as! como de revisar y autorizar los ºº! 
tes de caja presentados por el tesorero e informar, respectiva-

mente, a la asamblea.2.1.1 

Por otro lado, frente a la ampliación de la empresa, en 

1970 empieza a funcionar la planta 4; se reforman los estatutos 

en 1931 incluyendo la posibilidad de formar Secciones Sindicales, 

Los trabajadores tienen derecho a formar su Sección Sindical s! 

laboran en otra planta que no sea la planta No. l. (D.F.), Y.s! 

en su lugar de trabajo hay más de 100 trabajadores. Además, ~sta 

debe ser reconocida, en asamblea ·general, por el conjunto de los 

miembros de la agrupaci6n.1§./ 

Estatutariamente, cada Sección Sindical debe de elegir, en 

asamblea, a un Comit~ Seccional. Este Comit~ Secciona! debe de -

estar integrado por un Secreta~io de Trabajo y Conflictos, un S~ 

cretario de Organización y Prppaganda y un secretario de Ac:tas.561 

A otro nivel, tenemos que la estructura sindical se adecua 

' 
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a los cambios que sufre la orqanizaci6n de la producci6n. La em

presa esta organizada por departamentos. En cada uno de los de--

partamentos hay diferentes condiciones de trabajo, Para contro-

lar la producci6n la empresa nombra jefes departamentales, Por -

su par~e, el sindicato para resolver los problemas de los traba

jadores en sus respectivos departamentos y para representar el -

sindicato ante los jefes departamentales nombra deleqados·sindi

cales (departamentales> ,'¿]_/ 

Los deleqados sindicales tienen la obliqaci6n de asistir a 

los plenos departamentales convocados y precididos por el Secre

tario General1 de informar al Comit6 Ejecutivo de los problemas 

que se presenten1 de estar presente en las juntas de los delega

dos departamentales citados por el Secretario de Organizaci6n, -

cada dos meses o cuando el ComiU Ejecutivo lo estime necesario,581 

Cada departamento tiene derecho a eleqir a un deleqado sin

dical. Este se eliqe directamente por mayor!a de votos. La vota-

ci6n es universal, secreta y directa, y se realiza a mas tardar 

durante la segunda semana posterior a la toma de posesi6n del c2 

mité Ejecutivo. Las elecciones las organiza y realiza el Secret! 

rio de Orqanizaci6n y Propaganda. 59/ 

Como se observa, hay relativamente un importante control 

del Comit~ Ejecutivo en las elecciones y funciones de los deleg! 

dos departamentales. En este sentido, para avanzar en la democr~ 

tizaci6n del sindicato es necesario que los delegados departamea 

tales mantengan una mayor autonom!a con respecto a la direcci6n 

sindica1. 601 (ver cuadro# 181. 
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. 4; :3 PERSPECTIVAS DEL smDICATO. t!ACIONAL RE'."O!.t:CIONARIO DE TRA 

BAJADORES DE EUZKADI. 

Es un hecho evidente que para ar.alizar las perspectivas -

del Sindicato de tuzkadi, es necesario partir de la crisis ac

tual del sistema capitalista; y en partic.ular de la crisis de 

la Industria Automotriz, ya que ~eta, tiene re~ercusiones di--· 

rectas sabre la Industria l!ulcra y rr4s precisareente en su sec

tor productor de llantas. .Adem!s de la política del r.stado f.!e

xicano ante la crisis actual y de su pol!tica ante el movil!lien 

te obrero -la cual henlos analizado brevert'.ente en el inciso an

terior-, por lo cual abordaremos suscintamente la crisiE auto

reotriz y sus repercusiones en los trabajadores de Euzkadi. 

Es une verdad que ln crisis general del mundo caPitalista_ 

ha golpeado con rudeza a todas las ramas productivas, pero, no_ 

menos cierto es, que algunas han resentido el peso Ce la crisis 

con rrayor fuerza ~ue otras, corno el caso que nos ocupa: la cri

sis de la Industria Autoraotriz, una de las tue r.ás se han visto 

afectadas en nuestro pa1s. Sin embargo, la Induatria iutonotriz 

por confucto de sus en:presas transnacionales (EstaCos Unido's, -

1\lemania, Francia y Jap6n), transforrr.an la producci6n a nivel -

internacional con la consiquiente incorporaci6n de las .nlantas_ 

de los paises subdesarrollados. Al incorporarse las plantas de_ 

los paises cor.10 el nuestro, al nuevo patr6n tecnol6gico, aderr.áa 

de profundizar la dependencia tecnol6gica a~rava la crisis por_ 

la que atravezar.".os. 

Este nuevo reacomodo del ireperialisr.o, provoca efectos de-
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vastadores para nuestros orreros, que de rronto se ven engra--

sando las filas de los desocupados, o en el mejor de lo& casos, 

sometidos a rit~os de trabajo de ~ayer explotaci6n y lo peor,

con una mansedumbre gremial y pol!tica ante el temor de ser 

despedidos. Esta oituaciOn repercute en las errpresas que se r~ 

lacionan con la industria automotriz, corno es el caso de las -

llanteras y en particular la corr.pañ!a Euzkadi, cuya investiqa

ciOn ponemos a su consideraci6n. 

La crif!iS autorr.otriz en ?o!~xico, se desplona a partir de -

1962 con una disdnuci6n del 31% en la producci6n para el año_ 

de 1983. La producci6n de unidades producidas por la industria 

automotriz en 19E2 fue de 597, 000 (autos,. camiones y camione-

tas), para 19e5 ha disminuido a 461,000 la producci6n de autos 

corepactos y la de camiones, son las que m&s se han visto afec

tadas, la prinera disminuy6 un 25% y la segunda en un 35t.~/ 

De acuerdo a las declaraciones del Director de la C!a. --

Euzkadi señala: "Para este año de 19E:6, se espera que el con&,!! 

ir.o interno de vehfoulos sea de 396, 000 (245, 000 de autos y 

151,000 de camiones y camionetas). La explotación de autos se_ 

espera que sea de 65,000 veh!culos, los cuales su~ados dan un_ 

total de 461,000 unidades las que, multiplicadas por las llan

tas de repuesto, nos dan la cantidad arroxir.1ada de 2. B rr.illo-

nes de llantas destinadas a la industria automotriz nacional.-

En el caso de los veh!culos en circulación que ae consideran,

existen 7.6 reillones de unidades, con una demanda de reposici6n 

aproxi~ada~ente ~ h.illones de uñidades, sumados al millón de -

llantas que ex~ort6 el año pasado, nos arroja la cantidad de -
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· 7.8 "millones de llantas, en cambio la producci6n estimada por 

la industria l11ntera es de 10.4 millones de llantas"b~.J. 

r.as anteriores cifras han dado lugar a que las err.presas -

arnena~en a los trabajadores, señalando que existe una sobrepr2 

ducci6n del 28% y en los meses de junio, julio y agosto, fren~ 

ron la producci6n y despidieron en el caso de Euzkadi a 264 -

trabajadores. Adem~s, en la semana del 21 al 26 de julio las -

llanteras realizaron un paro patronal, donde en algunas empre-

sas pagaron el 50% de los salarios, en otras como el caso de -

la Good Year Oxo y la Goodrich Euzkadi pagaron el 100% de los_ 

salarios base. Cabe aclarar que en el caso de Euzkadi, la en-

presa ofrecía sólo el 50%, pero los trabajadores en asamblea -

del 13 de julio acordaron que se les pagara el 100% o de lo --

contrario se lanzar!an a la lucha, Lo curioso ea que la enpre-

sa acept~, y puso a todo el personal a pintar y reparar la ma

quinaria. 

Lo anterior nos hace pensar que el paro y las amenazas de 

seguir despidiendo personal, en el fondo fue un chantaje al q~ 

bierno mexicano, ya que las e~presas estuvieron pasando mate--

riales audiovisuales y conferencias a los trabajadores por par 

te de los altos ejecutivos acerca de los inconvenientes de QUe 

México ingresara al GATT. La anterior aseveración se hace tarr.-

bi~n en base a que es ~uy sintomático que en febrero de este -

año la e~presa nuspendi6 los sobresueldos, que venia pagando a 

los trabajadores de P4 de la Euzkadi, argu~entando 9.Ue la Fro

ducci6n convenida no estaba siendo cubierta por los trabajado-

res, y que por lo tanto no pagar!a hasta que se au~entara la -

producci6n. 
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Otro elemento que nos lleva a pensar que eri el caso de la 

Euzkadi y en la mayor1a de las llanteras no era su preocup~ci6n 

el que el nercado de llantas estuviera decreciendo, es que de_ 

hecho todas las llanteras estaban a su máxi~a producci6n hasta 

el mes.de mayo de este año, y en el caso de la C1a. Euzkadi en 

la P4,·exig1a a los trabajadores que aumentaran su producción_, 

de BOOO llantas diarias a 11,500, ~sto, de acuerdo a la capac! 

dad instalada, o sea que estaban exigiendo el eáxireo de produ~ 

tividad. Per.o cosa curiosa, en 15 d1as cambian su posición y -

señalan que están en crisis. 

Lo que nos hace pensar definitivamente que no es real la_ 

crisis que nos plantean los empresarios, es el comportarr.iento_ 

que han tenido las llanteras a partir de la crisis auto~otriz, 

que lejos de contraer su producción, por el contrario han des~ 

rrollado una expansi6n como lo demuestran las siguientes ci-

fras. En 1982 las ventas de la cornpañ!a Euzkadi ascend1an a --

9, 844 millones de pesos, para 1983 ascendieron a 19,C25 millo

nes de pesos, en 198~ a 35,B21 millones de pesos y para 1985 -

ascendió arriba de los 58,000 millones de pesos6l.I, 

Otro indicador que nos demuestra la expansi6n de la Goae

r ich Euzkadi, son sus inversiones¡ en 19e2 fue del orden de -

l, 399 millones de pesos, para 1983 de 1,442 millones de pesos, 

en 19E4 la cantidad de 1 1 708 millones de pesos y para l9F5 la_ 
64 / 

cantidad de 2,639 millones de pesos. -

Es tambi~n sintomático que la producci~n de llantas en la 

compañ.1a Euzkadi haya aumentado de 1. S millones de llantas en_ 

1962, a 3.0 millones de llantas en 1985, As! también el hecho_ 
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de que haya aumentado el nt'.lmero de sus trabajadores de 3,693 -
, 

(administrativos y productivos) que ten!a en 1982, a 3,854 en_ 

el año de 1985 y ~ue-incluso haya contratado raás personal en -
bS / este año (150 trabajadores productivos -

Ahora bien, aceptando gue no existe tal crisis, ¿ct'Srr.o ex-

plicarerr.os eate fen6reeno de expansi6n de.las llanteras, y en -

particular de Euzkadi, en los mo~entos de la peor crisis que -

ha golpeado a la industria automotriz?. Las causas son nuMero-

sas y complejas, pero ~ue se encuentran a partir de ~ue la in-

dustria llantera está mono9olizada por empresas nortea~erica--

nas, las cuales al modificar sus patrones proCuctivos repercu-

ten. en sus filiales en ~~~xico. 

En la d~cada de los 70, las llanteras 11 t·!exicanas 11
, impar-

taban un porcentaje alto de llantas (3.5 millones de llantaa) 

de sus matrices en los E.E.U.u., dejando as1 en el extranjero 

una cantidad importante de divisas, y en no pocas ocasiones 

fueron acusadas, por parte del propio gobierno, de pro~over 

huelgas con el propósito claro de aumentar la i~portaci6n de -

llantas de los E.E.u.u., para el consumo nacional. Lo anterior 

provoca la reacción del gobierno nexicano que impone medidas -

restrictivas a la importación, pero por otro lado les abre a -

las co~pañ1as transnacionales un abanico de concesiones para -

la implantación de nuevas plantas, preferentemente fuera de la 

zona metropolitana. 

Es asi como en esta década se abren las plantas de la 

Goodrich Euzkadi (P4) en El Salto Jalisco, la General Popo in,! 

tala otra planta en San Luis Potosí y la Firestone otra planta 

en cuernavaca, V.crelos, y la GniRoyal instala una nueva planta 
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en 1976, en Quer~taro, Oro. Aprovechando facilidades, las empre

sas llanteras en la d~cada de los ochenta, han abierto nuevas 

plantas en Monterrey y Guadalajara.6ñ.1 

En la d~cada de los 80, se desarrolla una segunda expansi6n 

en las.llanteras "Nacionales", con una marcada tendencia a la d! 

sapari6i6n o estancamiento de las plantas instaladas en el Valle 

de M~xico, en contrapartida un crecimiento y modernizaci6n de 

las plantas ubicadas en provincia, quizAs este fen6meno es m&s -

evidente en la C!a. Euzkadi en su P4, como trataremos de demos-

trar en los cuadros siguientes. (ver cuadro 119) 

Como se puede apreciar, existe una marcada tendencia de cr! 

cimiento de trabajadores en la P4 y esto más evidente, si toma-

moa las cifras de 1972, que es la fecha en que inicia labores en 

El Salto, Jal., con tan s6lo 300 trabajadores obteniendo un ere-

cimiento hasta 1328 trabajadores en un lapso de 14 años. 

El fen6meno expansivo de la industria llantera, tambi~n se 

caracteriza por una modernizaci6n de las plantas de provincia y 

de mantener con la misma maquinaria a las del Valle de MAxico, -

en el caso de la Goodrich Euzkadi; se ampl!an las instalaciones 

en la P-4, convirti~ndola en la m4s moderna de Am~rica Latina. -

Se instala un sistema generador de vapor de 180,000 lbs. por ho-

raque triplica la generada por la p-1 (en el D.F.), se introdu-

ce el Bambury No. 3 que produce el doble que los instalados en -

la P-1, asimismo se introduce la m!quina radical 770 de cami6n, 

así como la tabuladora lOxlO, que produce dos veces m4s que la -

tubuladora 10, existentes en la p-1~1._/ 

Por Gltimo otro indicador que nos permite afirmar la exis--
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tencia de una tendencia de crecimiento mayor de la P-4, con res

pecto a la P-1, dentro de la pol!tica de expansi6n de la campa--. 

ñia Euzkadi, es sin lugar a dudas en el reng16n de inversiones; 

que asciende a la cantidad de 2,628 millones de pesos para. la P4 

de 1981 a 1985 y en cambio las 

apenas si llega al 20\ de esta 

inversiones 
w / 

cifra.~ 

de la planta No. 1, -

Ahora bien, volviendo a la pregunta de cómo es posible que 

la industria de llantas y en particular la Goodrich Euzkadi, se 

encuentre en franca expansí6n en el periodo más critico de la irr 
dustria automotriz (1992-1985). Como se observa en los anteceden 

tes de la industria hulera, la C!a. Euzkadi, es la empresa mult! 

nacional namero once dentro de las 25 m~s importantes de nuestro 
U¡ 

pa!s.~ En el monopolio casi absoluto del mercado de exportaci6n 

de llantas, cubre el 98% del total de las exportaciones mexicanas 

de llantas, aunado al monto mayor de capital social y contable -

que cualquiera de las llanteras, mayor capacidad instalada, m~s 

tecnif icaci6n en sus plantas (sobre todo en la P-4} , más canti-

dad de trabajadores empleados, as! coma la empresa que más llan

tas produce (3 millones) y por consiguiente la que más vende - -

-58,000 millones de pesos-. Todo ello hace a la Goodrich Euzkadi, 

que sea la empresa que m~s posibilidades tiene para sortear la -

crisis en forma airosa, máximo que en este año se. notan signos -

alentadores de recuperación en la industria automotriz en los 

E.E.U.U., y aunado a la apertura de la planta Ford en la ciudad 

de Hermosillo, sonora. Es evidente que el mercado de llantas no 

es en realidad un problema para las llanteras, y menos para la -

Cía. Euzkadi. 

1 

1 

1 
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Para explicarnos la pol!tica de expansi6n de las llanteras 

multinacionales en M~xico, tenemos que recurrir a las preocupa-

cioneB y metas que se trazan las compañ!as monop6licas en los 

E.E.U.U, Por ejemplo en el caso de la Goodrich Internacional de 

Houston, Texas, donde se encuentra lo m4s avanzado de la tecnolº 

g!a de la Goodrich, les llama poderosamente la atenci6n la infoE 

maci6n vertida por el Centro Americano de Productividad (lnstit~ 

to no comercial de Investigaci6n en Houston), que señala: 

"en 196-0, los trabajadores japoneses solamente eran 19% tan 

productivos como sus colegas en los E.E.u.u., pero en 1982, ya -

eran 57% tan productivos como los americanos. En 1960, los trab~ 

jadores de Alemania Occidental eran la mitad de productivos que 

los americanos, pero, para 1982 califican con el 86%. Las cifras 

comparativas con respecto a Francia fueron 53% en 1960 y 90% en 

1982",..1.Q_/ 

Esta preocupaci6n de la Goodrich Internacional, fomentada -

por la p~rdida de productividad de los obreros americanos, se 

agranda tambi~n por los altos salarios que tiene que erogar debi 

do a la capacidad de asociaci6n de los sindicatos norteamerica-

nos basado en la defensa de la salud en condiciones de ambiente 

extraordinariamente contaminado. Esta disminuci6n en la producti 

vidad de los obreros americanos tiene su explicaci6n entre otros, 

la inflaci6n, los precios ascendentes del petr6leo (claro, antes 

de la ca!da de los mismos) y el envejecimiento de las plantas in 

dustriales. Todo ello obliga a las empresas llanteras, ante la -

imposibilidad de construir instalaciones nuevas y m4s eficientes 

en los E.E.u.u., optar por la productividad y la expansi6n en 
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sus filiales en M~xico, caso concreto las inversiones en la P-4 

de El Salto, Jalisco, de la Goodrich Euzkadi y el convenio de -

productividad que imponen a la misma en 1984. 

Las anteriores caracter!sticas y situaciones particulares, 

de la Goodrich Euzkadi, le han permitido exportar llantas a los 

E.E.u.u. y Canadá, esto sucede, una vez que se cierran varias -

llanteras en esos pa!ses por las causas antes señaladas. Lo - -

cual trae por consecuencia que las importaciones que se hac!an 

a los E.E.U.U. se vean disminuidas de 3.5. millones en 1981 a -

1.6 millones en 1982. Se suma a esta disminución de importacio

nes, las medidas restrictivas del gobierno mexicano en ese sen-

tido, llegando s6lo a 600 mil llantas importadas en 1983, En 

contrapartida hoy las llanteras 11 nacionales 11 cubren los 2.9 mi

llones de llantas que anteriormente se importaban a los E.E.U.U. 

y además exportan a los propios E.E.u.u. y Canadá 1.7 millones 

de llantas, He aqu! la respuesta a la expansi6n de las llante-

ras y en particular Euzkadi, en un momento de crisis de la in-

dustria automotriz,'l!.1 

Por lo anteriormente expuesto, podr!a pensarse que los·tra 

bajadores de la industria hulera y en particular la de la Goo-

drich Euzkadi deber!an estar en la gloria, ya que es bastante -

evidente el crecimiento de la empresa. Sin embargo, otorgaremos 

los últimos datos por si aún existiera alguna duda de tal cree! 

miento, para po'steriormente pasar a analizar los efectos de es-

te fen6meno expansivo en los trabajadores de la industria llan

tera: {ver cuadro 20, 21 y 22) 
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Como se observa en las gr4ficas el ntlmero de trabajadores -

awnent6 de 3693 en 1982, a 3846 en 1985, por lo que respecta a -

las ventas tenemos que en 1982 fue el orden de $9,840 millones -

de pesos en 1982, y para 1985 fuede $2,628 millones·de pesos. El 

capital contable en 1982 fue de $18,142 millones de pesos y para 

1985 alcanza la cantidad de 33,997 millones de pesos. Por todo -

ello es un hecho irrefutable el crecimiento de la C!a. hulera 

Goodrich Euzkadi. 

Ahora veamos como esta expansi6n econ6mica de la empresa, -

producto de la productividad de sus plantas ha afectado a los 

trabajadores: 

lo. La imposici6n del convenio de productividad en P4 por -

parte de la empresa con la complicidad del pasado comit~ ejecut! 

ve encabezado por Máximo Zamora y con la firma del actual Secre

tario General Luis Guzmán, ha ocasionado un desgaste y una divi

si6n interna entre los propios trabajadores de P4 y una competen. 

cia desleal entre estos y los trabajadores de P-1. 

20. La divisiOn interna entre los trabajadores de P4, provQ. 

cada por que la empresa conviene por separado los distintos de--

-· partarnentos, con diferentes porcentajes, creando con ello confli~ 

tos, debido a que los departamentos mejor pagados (como el de 

llantas) exig!an ser surtidos de suficiente material lo cual - -

obliga al aceleramiento de la cadena de trabajo, con la consi- -

guiente inconformidad de los departamentos mal pagados. 

Jo. La competencia desleal que se entabla entre los trabaj~ 

dores de planta P4 con los de planta 1, es uña funci6n del temor 

que tienen los trabajadores de Pl, de que la empresa desaparezca 
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o traslade· las plantas del Valle de M~xico. La empresa aprovecha 

e~to y exige que la producci6n·de llantas de la Pl, sea igual a 

la P4. Lo cual es totalmente desigual ya que, las instalaciones 

de Pl es cuando menos cuatro veces más reducida que la P4, oca-

sionando por consiguiente mayor ruido y calor. Pero lo más abe-

rrante en tal competencia es la maquinariaºanticuada que se uti

liza en la Pl, hasta tres veces de menor capacidad que la insta

lada en P4 y por si esto fuera poco, se exige la misma producci6n 

con una diferencia de personal de 500 obreros menos de la Pl con 

respecto a la P4. 

4o. Debido a este esfuerzo agotador de los trabajadores de 

la Pl, por cubrir las cuotas de producci6n impuesta por la empr~ 

sa¡ ha llevado que las enfermedades profesionales (en particular 

las lesiones de la columna) y los accidentes de trabajo se dupl! 

quen. 

So. La introducción formal del convenio de productividad, -

firmado por el actual comité ejecutivo encabezado por Luis Guz-

mán, ha llevado también a una división al interior del sindicato, 

ya que los trabajadores de Pl al sentir el ritmo extenuante de -

producci6n, se han pronunciado por acuerdo de tres asambleas en 

el o.F. a que se eche abajo el convenio de productividad de P4 y 

en contrapartida los trabajadores de El Salto, Jalisco, en no P.E. 

cas asambleas han apoyado el convenio de productividad, presen-

tándose as1 una división de hecho en el sindicato provocada tam

bién por la empresa. 

60. Las jornadas de trabajo en la planta 4, antes del conv~ 

nio de productividad, estaba estipulada en_ el contrato como de -
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eficiencia y buena fe, sin que para ello mediara ning~n ndmero -

determinado de llantas por jornada de trabajo. Sin embargo el 

convertio introduce topes de producci6n, mtnimos y m~ximos, o sea 

todo trabajador de acuerdo a la comisi6n de tiempos y movimien-

tos debe producir un tope mínimo calculado en un 52.2% de produE 

tividad y de una vez cubierto el tope rnlnimo adquiere un sobre-

sueldo por las llantas que se produzcan por encima de ese tope, 

pero sin rebasar el tope m&ximo que es de un 62%, he aqu! por 

que lo hemos· denominado como un trabajo a destajo disfrazado con 

topes. 

7o. Las consecuencias del convenio de productividad, para -

los propios trabajadores de P4, se observan en el mayor trabajo 

desarrollado por todos los trabajadores hasta antes del convE11io, 

mayor ruido y más calor sobre todo en el departamento de vulcani 

zaciOn. Las enfermedades profesionales (en especial las lesiones 

de la columna) y los accidentes de trabajo se han duplicada·. 

Bo. Por Gltimo, el hecho que en la región (Jalisco), los ·~ 

larios de Euzkadi sean los más altos, conlleva a que las nuevas 

plazas sean cotizadas en la actualidad por más de un mill6n y m!! 

dio de pesos, ocasionando con ello corrupci6n dentro de los dir! 

gentes sindicales y los propios trabajadores, pese a que de acuer

do a los estatutos está estrictamente prohibido l_a venta de pa-

ses. Sin snbargo es de sobra conoGido que la in1'9ensa mayorta de 

los trabajadores cuando por derecho de antiguedad lea toca reco

mendar a un aspirante para que ocupe la nueva plaza, el aspiran

te tuvo que vender sus pertenencias para pagar el pase y ló peor 

es que se han dado casos que un mismo pase lo han vendido a dos 

y hasta tres aspirantes, con los consigliientes conflictos sindicales. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO I 
LA INDUSTRIA BULERA MEXICANA 

La Industria Bulera Mexicana (I.H.M.) se enmarca dentro de las 
primeras cinco ramas de mayor capital sacial y contable en M~
xico. 

El origen del capital de la IHM esta integrado en un 90\ por -
capital extranjero (Estados Unidos). 

De las ramas industriales de inversi6n extranjera en M~xico, -
la IHM, se coloca dentro de los primeros cinco. 

La IHM, esta monopolizada por seis empresas transnacionales: -
B.F. Goodrich Euzkadi, S.A.; Goodyear Oxo, S.A.; General Popo, 
S.A.; UniRoyal, S.A.1 "El Centenario"-. Firestone, S.A. y Tor

nel, S.A. de c.v. 

Por el nivel ocupacional la IHM., se encuentra dentro de las -
primeras cinco ramas de mayor ocupaci6n en el país (25,000). 

El nivel ganancias de la IHM, se coloca dentro de los tres pr!_ 
meros m!s altos del país. 

De la planta productiva instalada en el país, la IHM esta cla
sificada en los primeros cinco más contaminantes. 

Los salarios de los trabajadores de la IHM, se consideran den
tro de los cinco m4s altos'en México. 

La Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM), agrupa el --
85\ de los Trabajadores de la IHM; el 15% restante ~s indepen
diente de la CTM (Euzkadi) • 
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(COMPA~IA B,F, GOODRICH EUZKADI) 

La Compañ!a B.F. Goodrich Euzkadi (C.G.E.), es la ~presa ntlm! 
ro uno en lo que se refiere al monto de capital social y cont! 
ble respecto a la Industria Hulera Mexicana. 

El origen del capital de la C.G.E,, es de un 78\ de capital ex 
tranjero y un 22\ de capital de empresarios nacionales. 

De las 25 principales empresas industriales de inversi6n ex- -
tranjera en M6xico,C,G,E. ocupa el 9°lugar. 

La c.G.E• es el monopolio principal (90\) en la exportaci6n -
llantas. 

La C.G,E. ocupa el mayor ntlmero de trabajadores de la Indus- -
tria Bulera Mexicana. 

El nivel de ganancias de la C.G.E. es uno de los tres mas al-
tos de la Industria Hulera Mexicana. 

La C.G,E, cuenta con la planta m4s grande y moderna de la In-
dustria Bulera Mexicana e incluso de Latinoamerica. 

La C,G,E. se ha mantenido durante m&s de 50 años como lider de 
ventas de llantas en el mercado nacional. 

EL SINDICATO DE EUZKADI (GRAN CRISIS 1929-33) 1 

La lucha de los Trabajadores de Euzkadi en la ~poca de la Gran 
Crisis, embona perfectamente en la lucha de resistencia que ª!!. 
frenta el proletariado mexicano contra el capital y gobierno -
callista. 

La denominaci6n de "sindicatos rojos 11 para aquellas organiza-
cienes clasistas que luchaban en contra de los patrones y el -
gobierno, fue otro de los calificativos que alcanz6 la organi
zaci6n de los trabajadores de Euzkadi. 
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Es evidente la participaci6n del Partido comunista Mexicano 'en 
el Sindicato de Euzkadi, 

EL SINDICATO DE EUZKADI¡ (ETAPA CARDINISTA) 

- La cooperativizaci6n del movimiento obrero a la tutela del Es
tado Mexicano, lograda por el •pacto cardenista", abarca el -
sindicato de Euzkadi (SURTE) y lo somete a la ideolog!a burgue . -
sa de considerar al "Estado como arbitro de la lucha entre las 
clases". 

Es perfectamente identificable la participaci6n del Partido Co 
munista Mexicano al interior del SURTE, 

En el SURTE, prende la concepci6n nacionalista de la etapa ca~ 
denista,ayudada por la situaci6n de tener patrones y capataces 
extranjeros, cuesti6n gue perdura hasta los años ochenta. 

El auge del movimiento obrero en la ~poca en menci6n, desarro
lla el espiritu solidario del SURTE para con el resto del movi 
miento obrero, Concepci6n que priva actualmente. 

EL SURTE (SEGUNDA GUERRA MUNDIAL) CAPITULO II 

La represi6n generalizada al movimiento obrero mexicano, por -
el reg!men de Manuel Avila Camacho, alcanza al SURTE (expulsan 
al 70% de sus trabajadores) y lo somete al igual que al conju!!_ 
to del proletariado: al PACTO OBRERO INDUSTRIAL. 

La época de la Segunda Guerra Mundial, es lo m4q gris de la -
historia del SURTE y la 6tapa de mayor ignomin!a de los lide-
res cetemistas al interior del Sindicato de Euzkadi. 
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EL.,OESARROLLO ESTABILIZADOR Y EL SURTE 

El nuevo modelo de Acumulaci6n Capitalista impuesto por el Es

taqo Mexicano, acelera los ritmos en la producci6n y coincide
con el desarrollo de la Industria Automotriz en M~xico, reper

cutiendo en acelerado ritmo de productivo, que hace a los tra
bajadores de Euzkadi, oponerse a tal pol!tica y a bus,ar la -

coo~dinaci6n con otros sindicatos. 

El ascenso del movimiento obrero democrático en 1958-1959, in
fluye notablemente en la conciencia del SURTE. Es tal el gra
do de conciencia alcanzado que, realiza la huelga (1958) de ma 

yor duraci6n y de m!s participaci6n de la mayor!a de los trab~ 
jadores1 conquistando en ~sta huelga la INDEPENDENCIA de la -
CTM, la cual mantiene hasta la fecha. Además plantea conjunt! 
mente con el Sindicato ferrocarrilero una nueva central, colo
candose as! como sindicato de vanguardia. 

La represi6n policiaco-militar, la que es victima el movimien
to obrero mexicano, es de tal magnitud que golpea por prirnera
vez al SURTE, deteriorando la concepci6n 11 benefactora 11 del Es

tado Mexicano. 

"LA INSURGENCIA SINDICAL DE LOS A!IOS SETENTA" CAPITULO III 

A la par de la Insurqencia Sindical de los años setenta surje

a la par, un proceso democratizador en la Coalici6n de Sindica 

tos de Trabajadores de la Industria Hulera, en el cual el Sin
dicato de Euzkadi como puntal de proceso. 

En ~eta etapa surje el Sindicato Nacional Revolucionario de -
los Trabajadores de Euzkadi, al ampliarse la empresa con una - · 

nueva planta (P4) en El Salto, Jalisco. 

En este proceso democrático que es el de mayor duraci6n en la
vida del Sindicato (doce años): la participaci6n de organiza-

cienes de izquierda, comprueban la hip6tesis de: "Existe movi

miento democrático, en la medida en que participan las organi-
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zaciones -que enarbolan la teor!a socialista-, al interior de los 

sindicatos••. 

- Es la etapa en que se evidencia el capital transnacional en las 

llanteras mexicanas, al intentar desgastar las huelgas de los -

sindicatos, con las importaciones de llan"tas de sus propias em

presas 'en los Estados Unidos. 

- En este periodo la empresa traza su estrategia a mediano plazo 

para desaparecer las plantas del D.F. y con ello liquidar a los 

trabajadores de mayor experiencia sindical y de mayor extrac--

ci6n proletaria. 

- La década de los setenta, es el per!odo de más huélgas en la --

historia del Sindicato de Euzkadi. 

- Es la etapa, donde más secretarios generales han sido destitui

dos por los trabajadores de Euzkadi. 

- El Sindicato de Euzkadi conjuntamente con la Coalición de Sindi 

catos de Trabajadores de la Coalición de la Industria Hulera -

realiza el mayor namero de movilizaciones, contrp las empresas 

y el gobierno. 
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CAPITULO IV 

La crisis de los ochenta (Situaci6n Actual) 

- La lucha de los trabajadores de Euzkadi en la etapa actual, se 

presenta en el marco de la crisis general del capitalismo y en 

particular; M~xico por su cercan!a geogrSf ica y econ6mica con 

los E.U., el cual trata de salir de la crisis a través de una 

restructuraci6n de su econorn1a, una nueva inserci6n en el mer

cado mundial y, en consecuencia, un nuevo modelo de dominación. 

Esta sujeción de M6xico al nuevo modo de dominación, dificulta 

aan mSs la posibilidad de que el pa1s salga de la crisis y, d~ 

sarrolle a su vez el nuevo modelo de acumulación capitalista. 

Esta situaci6n, afecta directamente en la disminución del sal~ 

ria real de los trabajadores1 y, en forma indirecta tambi~n -

por la "pol!tica de austeridad 11 del gobierno en el gasto ptlbl!. 

co y en particular en el renglón de servicios. Todo ello "lac~ 

ra las espaldas" de los asalariados, haciendo más angustiosos 

el momento de crisis en que vivimos, debido a que el movimien

to obrero se encuentra desarticulado. 

- En el contexto de la crisis, la empresa Euzk.adi, modifica su -

pol!tica frontal para con el sidnicato y busca la conciliación 

ideológica y la cooptación de los dirigentes sindicales (ejem

plo Maximo Zamora). Pero, a su vez refuerza su estrategia de -

"reconversión" industrial -desaparición de las plantas del D.F. 

por incosteables y buscar mayor productividad en la P4, con el 

menor ntlmero de trabajadores, de tal manera que se aumente la 
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producci6n global, aun sin la existencia de las plantas del D.F.)-. 

Estas dos acciones de la empresa, buscan adem.§s de la productiv! 
dad, aniqui_lar la parte de los trabajadores con mlis experiencia 

sindical y de mayor extracción proletaria1 ocasionando con ello 
el control del sindicato, si consideramos que el reajuste del 
personal sería más del 60% (desaparici6n total de las plantas 
del D.F. y reducci6n de la planta 4), aunado a que los trabajad,2 

res de P4 son de extracción campesina, con·menos experiencia sia 
dical, los salarios de Euzkadi -comparados en la región de Jali~ 
ca- son los más altos. Todo esto posibilita el fácil control del 
sindicato por parte de la empresa. 
-Este golpe demoledor que la empresa ha venido preparando en .CO!!, 
tra del sindicato, se aproxima en el pr6ximo año (1987) • Debido 
a que las condiciones se presentan ideales para la empresa: La -
situaci6n de crisis general del capitalismo y la imposici6n del 
nuevo modelo de acumulaci6n capitalista, ha llevado al r~gimen -
de Miguel de la Madrid, ha decretar el ingreso al GMT y la "fa
mosa" reconversión industrial (modernización de la planta produ2, 
tiva y despido de trabajadores), lo anterior, con el fin de ex-
portar manufacturas. Esta pol!tica se le presenta ideal a la em
presa, por que en base en esta cobertura puede fácilmente arguir 
que las plantas del .I?·F· son incosteables por los altos costos -
que representar!a el modernizarlas y sobretodo los sistemas anti 
contaminantes; por lo tanto es un hecho que en este pr6ximo año 
cerrará las plantas del D.F. Otro factor ideal que se le presen
ta a la empresa para llevar a cabo su proposito de aniquilar· - -
prácticamente el sindicato, es la situación de repliegue genera
lizado en que se encuentra el movimiento obrero mexicano. 
-Por Gltimo, la empresa ha fomentado la división entre los pro-
pies trabajadores de las plantas del D.F. y la de El Salto, Ja-
lisco, impidiendo con ello enfrentar unificadamente la agresión 

de la empresa, y~ que estas alturas es evidente la intención de 
la compañ!a de desaparecer las plantas del D.F. y ante los reco! 
tes del personal, la actitud de los compañeros de P4, es de te-
mor de que a ellos les llegue tambi@n el reajuste; ya que la em
presa hábilmente a manejado que la crisis tambi@n la ha afectado 
y por lo tanto ha despedido trabajadores de todas las plantas, -
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pero con la diferencia que a las plantas del D.F. les baja el rii 

mo de producci6n (a 1500 llantas diarias); y en cambio a la P4 -
con m~nos personal le aumenta el no.mero de llantas diarias a 9000. 

-si bien es cierto que los estatutos del Sindicato de Euzkadi, -
determinan una estructura sindical democr4tica, no obstante eso, 
la rea~idad existente entre los trabajadores dista de ser una 
concie~cia democr4tica. Debido a que la mayor!a· de los trabajad2 
res, por no decir que todos, no les toc6 vivir la experiencia de 
1958-1959, cuando el sindicato se independiz6 de la CTM; aunado 
a lo anterior, por no existir una historia escrita de las luchas 
del Sindicato de Euzkadi, adem!s por que el Sindicato de.Euzkadi, 
se encuentra· al igual que el movimiento obrero nacional en un re 

pliegue generalizado. Por Oltimo, la existencia de un.Comit6 Ej~ 
cutivo "charroº en el sindicato de Euzkadi, todo ello nos da por 
resultado ia existencia de un Sindicato que vive momentos de an
tidemocracia aan, que cuente cop una estructura democr4tica. 

CONCLUSIONES GENERALES DE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS. 

-Las repercusiones del contexto socioecon6mico nacional y la po
l!tica del Estado al interior del Sindicato encajan perfectamen
te en cada una de las etapas en que hemos dividido la historia -
del Sindicato de Euzkadi. 
-En lo general existe una dominaci6n fundamentalmente ideológica 
del Estado con respecto al Sindicato de Euzkadi, el cual consid!!, 
ra al Estado como arbitro en los conflictos obreros-patronales. 
-El aspecto m4s claro con respecto a la conciencia de los traba
jadores de Euzkadi1 es el referente a la lucha entre el trabajo
capital. En cambio el caso que se refiere a la conciencia de los 

trabajadores de enfrentar la 11 tri.log1a" ( 11 charro", gobierno y P!!. 
tr6n) , es un elemento completamente confuso y s6lo en la etapa -
de la huelga de 1958-1959, los trabajadores de Euzkadi tuvieron 
conciencia de ello. 
-No existe, ni ha existido una estrategia global del sindicato, 

a pesar de la participaci6n de organizaciones comunistas al int!_ 
rior del Sindicato desde sus inicios. La empresa ha logrado de-
sarticular toda política sindical de largo plazo a partir de de~ 
pedir a los cuadros sindicales más experimentados. 
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-A ra!z de la independencia del Sindicato de Euz.kadi de la CTM -

(1959), el Sindicato mantiene una vida democr~tica en lo general, 
aunque éste se haya vi~to empañada en ciertos periodos. Sin em-
bargo el hecho de estar afiliado a la Coalici6n de Sindicatos de 
Trabajadores de la Industria Hulera, lo somete de hecho a las d! 
rectivas de la CTM, en lo referente a las revisiones salariales 
y del Contrato Ley. 

-La Compañía Hulera B.F. Goodrich Euzkadi,ºes filial del monopo
lio llantera m4s poderoso del mundo, por lo tanto el enfrenta- -
miento del Sindicato contra la empresa es completamente desigual. 
-La posibilidad que tiene el Sindicato de Euzkadi, para enfren-
tarse al monopolio llantera en M~xico, es impulsar la democrati
zaci6n interna y la de la Coalici6n de Sindicatos de Trabajado-
res de la Industria Hulera de la RepOblica Mexicana1 obviamente 
~sta tarea tendrá que ser impulsada y coordinada por una organi
zaci6n comunista que le otorgue coherencia a una estrategia glo
bal al movimiento obrero mexicano. 
-La ideolog!a de los trabajadores de Euzkadi en su aspecto part.!_ 
cular de su concepción hacia el capital extranjero (nortearneric_! 
no) considerado como enemigo del pa!s -a partir de concepciones 
nacionalistas- ha cambiado a trav~s de campañas de idiologiza- -
ci6n que ha mantenido la empresa con el arribo a la direcci6n de 
la compañ!a de F~lix A. Bellini1 haciendo creer al trabajador 
que la empresa es de capital mexicano. 
-El orgullo que había tenido el trabajador de Euzkadi: de perte
necer a un sindicato independiente Y de luchas, se ha modificado 
por la política de la empresa, a un "orgullo" de pertenecer a la 

empresa líder de ventas de llantas. 
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" 
" 

" " 
" " 

" " 

" " 
30. 11 CUADERNOS 11

, editado por la Facultad de Filosofia y Letras -
de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Méxi 
ca 1986, dos nOrneros, agosto y noviembre, publicaci6n trime! 
tral. 

31. "CUADERNOS OBREROS", edit. CDESTAC, México, febrero de 1986-
publicaci6n trimestral. 

32. "CUADERNOS POLITIO:S" ,edit., ·ERA, l~w,No.B, abril- jun. de 1976 ,
publicaci6n trimestral. 

PERIODICOS (Sindicales de Euzkadi) : 

l. 11 0rganizaci6n Sindical 11
, organo del grupo sindical que apoya

ba al Comite Ejecutivo de Máximo Zamora, colecci6n de 1981- -
1985. 

2. "TRIBUNA LIBRE, or9ano del grupo "Lucha del 58 11
, colecci6n -

de 1970-1973 

3. "La voz Euzkadiana", organo del grupo "Lucha del 58 11 , colec-
ci6n de 1973-1974 

4. "El Despertar", organo del grupo democrático de p4 , el Salto
Jalisco. 1983, 

5 .. "Conciencia Obreraº, organo del grupo democrático de P 4 ,el 
Salto, .Jalisco, 1985-1986, 

PetiodicOs Comerciales: 

6. Excelsior, peri6dico Nacional, septiembre 7 de 1973 
junio 6 de 1974 
agosto de 1974. 

7. Excelsior, 11 11 

B. Excelsior ~ , 11 11 

9. El Sol de Sinaloa, Perí6dico local, Culiac~n Sinaloa, nov. 29/86 
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Cuadro No. 1, 

PRODUCCIOU ANUAL DE LA INDUSTRUA LLANTERA Y LA PARTICIPACION DE EUZttAOI 

Millones 
de 

Llantas 

11----

10----

9-----
8-----
7-----
6---"
s-----
4-----: 
3-----
2----" 
1-----

I.11. C.G.E, 
1980 

IHDUSTRIA HULERA: I,H, 

I,H. C,G,E, 
1981 

COllPAr;IA COODRICll EUZKADI: C.G,C:. 

I.11. C,G,E. 
1982 

I.H. C,G.E, 
1983 

I.H. C.G.E. 
1984 

I.H. C.G.E. 
1985 

FUENTE: LETICIA FIERRO, 11tb rueda ftícilnente la industria llantera" Revista FORlH, M:>. 42, sept. de 1985, Mb:ioo, 
D.F., pp. 13, 14, 15 y 161 Infomes anuales de la catt:iañ!a B.F. Goodrich aizkadi, de 1982, 1983, 1984 y 198S 
ediciones especiales, Mi1xioo, D.F., aOOs resrectivos, se oonsultaron los anexos eatad!stioos. 
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Cuadro No. 2 

OOGANIGJV\MA DE LI\ PLANrA PlmUCTIVA DE LLAm'AS DE LI\ CXllPAAIA B.F. CXXDRICH 
EUZKADI 

J\11-!ACEN DE MATERIJ\.S PRIMl\.S 

T. CUE~ 

'ruBULAOOPJ\S 

PINWRA 

VU!Cl\NIZACIOO 

AINACEN DE POOIXx:ll'.JS TER«iINAOOS 

M A N T E N I M I E N T O (incluye todos los departamentos) 

e A L D E R A s (surte vapor y aire a toda la planta) 

L I M p I E z A (cubre toda la fllbrica) 



DISTRIBtx:ICll DEL PERSCtlAL FOR SWIDRES DE 1A INDUSTRIA HUI.ERA 

cuadro No. 3 

No. de tral:!;! ' del 
No. de 

' del Sector Estable jadores 'lbtal cimientos 'lbtal 

Sector a) 
Produccl6n de llantas 12 625 50.5% 6 1.6 

Sector b) 
Producci6n de lin6looa, etc. B 125 32.5% 140 40% 

Sector e) 
P.egeneraci6n de hule y 4 250 17% 216 58.4% 
vulcanizaci6n 

TOI'l\L 25 000 100% 370 100.0% 

F'U1'Nffi: rierro leticia, ºLa iniustria llantera no rueda f!cilnente", Revista FORl.M 
No. 42, sept. 1985, Ana Ulz Figueroa 'lbrrcs, IIES de la UNAM. "El novimien 
to de los trabajadores de la industria bulera (el caso particular de la --= 
cta. D.lzkadi) 1970-1980, avance de tesis, p. 3 y 4. "Las 500 E!T¡)resas w 
inq::ortantes de ~!0011 , ReVista Progreso, dic. de 1985, p. 16-25, edit, Vi 
si6n, S.A.. -
Infome Anual de 1985 de la Cía. Euzkadi, edici6n especial. 
11Las 500 E5T¡)resas más imp:lrtantes de hr&ica Latina", P.evista ~i6n, 
agosto de 1986, pp. 98-137, edit, AOOja, S.A. 



"Cto, B.F, Goodrich aizlcadi, S.A. 

cr... Good Year" °""• S.A. 

cta. General Pc¡x>, S.A. 

cta. llnia>yal, S.A. 

- 250,-

B.F, Goodridl International 65t(Wl+l5IP 

'Die Good Year Tire se RulJber Qn, 100\l!lll 

'Die General Tire 5c Rul:l:er Inter. 100\IWI 

u.s. k>yal Q:m\Jany 100\(!ll) 

cta. "E1 Oent:enario"-Firestone,S.A. Firelltone Tire and RulJber o:itpmy 100\ (ill) 

cta, Tonlel, S.A. de C.V. 

* El 22\ corresponde a la Iniciativa Privada y el ll\ restante de origen español, 

runm::1 La <XJl1l08icilln del capital es de acuerdo a la revista "Expansi6n", agosto 
de 1986. edlt. Abeja, S.A. 
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cuadro No. 5 

CAl'ITAL OOCIAL CAl'ITAL CQfl'ABlll 
1985 1985 

r.u:;AR CXlN RELACI~ A IAS 
00'~ NACiaw.ES 

1981 1982 1983 1984 1985 

B.F. Goodrich DJzkadi $2,600(Mlls) 49 975.0(Mlls) 52ª 48ª 46ª 33° 31° 

Good Year OXO, S.A. 

C~ral Popo, S.A. 

UniRoyal, S.h. 

2,174 11 

2,100 " 

2,000 

El Centenario-Firestone 1, 600 11 

'lbmel, S.A. de c.v. 1,700 11 

* Datos de 1982 

19 272.S 11 

514.7 "* 135° 129° 

FUENI'E: IDs cuadros elab:>rados de acuerdo a los datos de las revistas" "Expansi6n" 
edit, AOOja, S.A., agosto de 1986, y 11Progreso", ec:lit. Sociedad Ititeraner! 
cana de Prensa, Visi6n, S.A., diciembre de 19~5. 



B.F. Goodrich Dlzkadi 

Good Year OKo, S.A. 

General Popo, S.A. 

llnilbyal, S.A. 

El Centena¡cio-Firestore 

Hulera 'Ibrnel, S.A. de c.v. 

• n..tos de 1982 

•• O..toe de 1983 
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cuadro No. 6 

VlmAS. \lml'AS 
(MILUMS-PEOCB) (MU.ImES-DOLARES) 

1984 1984 

$35,821 $170.2 

23,550 78,5 

14, 734.5 69.7 

4,660 •• 23.3 ** 
2,489.2• 74~4 •• 

LlllNl O'.li Rl!UICIOO 
.AHERICA !ATINA 

1982 1983 1984 

673° 312° 189º 

794º 682° 436° 

799° 709° 497º 

979º 

693° 

Ft.lan'E: l.Ds cuadros elal:orados de ao.ierdo a los datos de las revistas: 11J:Xpansi6n" 
edit. Abeja, S.A., agosto de 1986, y "Progreso", edit. Sociedad lntermiler! 
cana de Prensa, Visi6n, S.A., diciGnbrc de 1995, 



GEOUBICACION Dt LAS LLANTEllA.S nM2XICANAS" 

!STAOO DE JALISCO 

ESTADO DE HEXICO 

ESTADO DE MORELOS 

FUENTE: "La Industria Uulera, no 
rueda t•cilmente" 1 Ob. Cit. 

Fiquoroa Torre$ Ana Luz, Ob, Cit., 
pa.8y9. 

GOODRICH EUZXADli MExico D,F,, La"Preaa•, 
Edo. de Mdxico y "El Sal 
to" Jal. -

GOOD YEAR OXOt H6x1co, D.F., Edo. de Hdxico 
Guadalajara y Monterrey 

GENERAL POP01 HAxico, D.F., y san Luis Potg 
•l. 

FIRESTONK1 MUxico, o.r., cuernavaca,Horeloa 
y Guadalajara, 

UNIROYAL1 Mftxico, o.r., y cuor6taro. 
~' Hd~ico, D.F., (dos planta• mla?t. 

ESTADO DE NUE:VO LEON 11) 

DE SAN LUJS POTOSI tl) 
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DISTRIBOCIQ¡ DEL FEl&W\L (l\IJIVO. Y PROO!CrI\11'.J) l'OR zrnl\ DE !A INDUS'llUA LLANm1!A 

Zona Metropolitana 

Provincia 

No. de Trabajadores 

7,887 

4,763 

12,650 

Cuadro No.e 

l del Total 

62.3\ 

37.7\ 

100.0l 

FUml'E1 Figueroa Torres Ana IAJZ, et>. Cit. pp. 8 y 9 Juárez IXlllir<¡o, lbjas Hiquel. 
y l)lintero Enrique, trabajo mimeografiado, pp. 4 y s. 

Zona Metropolitana 

Provincia 

rumrE: Iden. 

DIS'l1\Il!OCirn DEL PERSQlAL P!OlUCTIVl'.J 
(l'OR ZQlAS) DE !A INDUSTRIA umn::RA 

No. de TrabajaJores 

4,075 

4,400 

8,475 

cuadro Mi. 9 

% del Total 

48\ 

52\ 

100\ 



Zona Het:rop>lit:ano 

Provincia 

Fllml'E: IdSn. 

DISTIUBUCIOO DEL PErulCNAL 
ll!l1INIS'l'RATIVO (POR ZOOAS) 
DE IJ\ INOOSTRIA LLANl'ERA 

No. de Trabajadores 

3, 712 

438 

4,150 

cuadro No .1 o 

\ del Total 

90% 

10% 

100% 
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CUadro ?lo. ll 

INOOSTRIA SIDER!OOICA INDUSTRIA HUU:RA 

1955 - - - - - - - - - - - - - ~· 9. 7 ·- -'.- - - •;_ ~ ·;_ - - - - - - - 11.3 

1956 - - - - - ~ - - - - ~ - - -·.a.a.~.~.-~ - - '.:.· 

1957 - - - - - - - - - - - - -•-'9;g ;_ '.:.'.:. 

10,7 

11,6 

19Sa - - - - - - - - - - - - - ~ 13;9:~ .;; .. ~ - .;;:_ ~ - - - " - - ~ , 1L3 

1959 - - - - - - - - - - - - - - 14;3 ,- ~ ·- ~ - ~ - ~ - ~· - - - - 13 .2 

1960 - - - - - - - - - - - - - - 16.7:- - - - •• - - - - - - - - - 15.S 

Ft!!Nra: Richar Miller, the role of lal:x:>r organizations in a devolopong countcy: 
the case of nÉJcico, Ithaca, Cornell University, 1966 (tesis doctoral ine
dita), cuadros 12 y 23. 
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CORRIDOS DE LA HUELGA DE EUZKADI DE 1958-59 

A TODO CORRER 

El 22 de noviembre del año cincuenta y ocho, 

.se quedaron encerrados Santill~n y otros ocho, 

por la huelga declarada, 

por un sindicato valiente. 

Anexo No. 12 

Ya es hora que nos portemos como hombres civilizados, 

para correr de esta patria a todos los refugiados, 

que nos robaron riquezas desde los siglos pasados. 

Ah!, tenemos. a Fern4ndez que en la Goodrich progres6, 

en menos de cuatro años el sr. Fern4ndez nos desconoci6. 

En tiempos de la cÓnquista, 

a pesar de la ignorancia, 

nuestro M~xico luchaba por defender una causa, 

y nos pusieron la muestra, 

muriendo por nuestra patria. 

Ay, vivan los mexicanos, 

que tenemos que luchar, 

pa 1 desterrar a. extranje.ros, 

que han invadido este lugar, 

ay, ay, ay, ay, 

FUENTE: Felipa Vázquez de González (esposa de Santiago González} 
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LA HUELGA Anexo !lo • 13 

Abranla que ah! van las hembras de la Euzkadi m4s uniones, 

van a ver la primera dama pa' explicar sus situaciones. 

Pedimos pa' nuestros hombres un salario regular, 

porque el comercio es muy caro y queremos mejorar. 

La señora de Mateas, 

no quiere o!.rles nada, 

porque era fin de año y estaba muy ocupada. 

Y la señora Felipa, 

presidenta de la Euzkadi, 

se lanzaba con su grupo por toditas las calles. 

Fueron a ver a Macrina, 

diputada competente, 

para pedir que entreviste a la mujer del presidente. 

Fueron a Gobernación, 

C4mara de diputados, 

pero en toditas partes se hicieron disimulados. 

Luego se ve que estos tipos, 

van a favor del dinero, 

y les importa muy poco que perezca el pobre obrero. 

había que ir a la plaza, /para ver la carest!a,/ por eso piden 
aumento los obreros con d!a. 
FUENTE: F elipa Vlizquez de G. (esposa de santiago Gonzlilez) 



1 

1 

1 · 

·' 
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cuadro No. 14 

tO!BRE DEL SilllICATO Til'O oo snmICATO 00, Di: AFILIA!XJG 

Sindicato Nacional Revolucionario Nacional de 2 730 
de Trabajacbres de E.\lzkadi E>Tpresa 

Sindicato Nacional Good Year Oxo Nacional de 2 000 
Dr¡Jresa 

Sirdicato Nacional General PoJXI Nacional de 1 361 
llrprcsa 

Slrdicato de Trabajadores UnilbyaJ. Nacional de 805 
E>Tpresa 

Sindicato de Trabajadores de Nacional de 779 
El Centcnario-Fircstonc Erpresa 

Sindicato de Trabaj.3.00res de Nacional de 800 
Hulera 'lbrrel rli¡Jresa 

ro!'AL 8 475 

Fl..lmm: Infonne anual de la Cia. Euzkadi de 1905, edici6n especial. 
Revista Progreso, edit. Visión, S.A., agosto de 1986 y dic. de 1985, 
Revista E>cpansi6n, edit. Abeja, S.A., dic. de 1985, 
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Anl'..:X.-, No. 15 
Dtplazamiento y Huelgas del Proceso DarDCratizaOOr (1970-Bl) de la Coalicl&l de sWlcatoS 

de Trabajadores do la lnfustria Hulera de la Rcf&lica Mexicana. 

FlriiA 
Fm1A Y OOMCICfi 
!EL &STAW\Mlfllro RESOW:lal CE lAS IE-

IM'INJ\MJ!lflO CE llUELGI\ PLlIDJ PETJ'roRIO IWIMS 

Revisidn del Contrato leyl Aurento salarial del 
Nov. 17 de a\Jl'ento salarial, sunana de 17\ a los trabajadores 

1972 No estalla 40 hrs. de trab3jo oon pago de base y 10\ a los 
de 56 y otras prestaciones trabajadores a destajo, 

"""'""' 
Del 29 de sep. 20• de all!lmto salarial de 20\ de a-..rento sala- -

Sep. 29 de al 4 de oct. mmgencia. rial retroactivo al 17 
1973 (5 d!as) de Sep. y SO\ de sala-

riCIS caldos , 

Revisión del COntrato U?y: SenaM lalxiral de 4C 
Feb. 12 de EStalla la huelga sanana. de 40 hrs, 35\ de que era la dmanda cen 

1975 despub de W1a all!mto salarial para los tral, adml!s, el 12\ 
pr6rro:ia de 18 trabajadores de sueldo fijo de-aUl'l!nto salarial a 
d!as al 2·0e - y 251 a los destajistas, ju los trabajadores de -
rrano y dura 24 bilacit5n a los JO años de - sueldo fijo y 6\ a los 
d!as. trabajo a.ll!e'lto de 2\ en el destajistas y SO\ de -

ahorro adicional, del 10 al salarios caldos, 
12\, servicio JTldico las 24 
hre. 13 d!as rn!s de agu!na! 
do, transporte, setvicio de 
CXIOOOOr para los obreros y 
pago por parte de la OllJre-
sa del 50\ de ali.Jrentoe y -
otros. 

RevisHSn Salarial 1 Aaoonto salarial de -
Feb. 13 de 10 horas 301 de amento salarial a - 15\ a los trabajadores 

1976 los trabajadores de sueldo de sueldo fijo, 6,13\ 
fijo y 20\ para loe desta- a los de destajo, 2 -
jistas, 13 d1as m!is de ac;ru! dlas m.1s de aquinaldo, 
na.Ido, all!'eflto en la prima incr(W!J'lto de so mil -
vacacional, y el seguro de pesos en el seguro de 
vida. vida, SO\ de salarios 

caídos y otros. 

Sep. 24 de No estalla 11urento salarial de mergen 23\ de atmmto sala- -
1976 cia del 23\ rial de mie.rgencia, l'!?, 

troactivo al lro. do -
scptimbro, 
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Anexo Uo.16 

FmlA. Y IlJRACICW 
FmlA !EL ES'mlN!l!Nro REOOlJ..CIOO ·DE IAS ~ 

D!PIJ\ZAMilllR) tf: lltlElG\ PLmD Pm'I'IQUO MS 

Revisi6n de Qxl.trato ley: 9\ de alltl?llto salarial 
Fab. 12 de 5 d!as 60\ de amento salarial a para los trabajadores 

1977 loe trobaja<lores de sueldo de sueldo fijo, y 5,5\ 
fijo y 40\ a los destajis- para los trabajadores a 
tas, jubilaci& a los JO - destajo, 
N1os de antiguedad, 20\ de 
fonlo de ahorro scbnl el -
salario anual, 11 ellas W 
de aguinaldo, tierda de v! 
Veres, CXIOOdor paqaOO p:>r-
la eqircsa, pago de la c::iA-
dula IV e irrp.teatos estata 
les p::ir parte de la mpre= 
sa, dos dlaa mis de prima 
vacacic:nal, seguro de vida 
pagado por la Ul¡)n!Sa.J es-
calafOO interplantas, 8\ 
para fmdos de retiro w-
luntario, prima de anti9U!!. 
dad y dos becas mas. 

P.evisi6n salarial 1 12\ de allrento salarial 
Fab. 13 de 4 hrs. Alaralto salarial del 95\ - para el persmal de sa-

1978 para los trabajadores a - !ario fijo, y 9\ para -
destajo y 30\ para los loe destajistas, 
trabajadores de tareas es-
pec!ficas y un 25\ para -
operarios de sueldo fijo, 

P.evisil5n del caitrato ~1 Alm:mto de 3 dtas do -
Feb, 13 ele No estalla 40• de all!Ento salarial P.! aguinaldo, se prohibe 

1979 ra los c:breros de mant.eril.- la intervención de los 
miento, 35\ para los ~a supervisores en las la-
rios de salario fijo, y = borcs de los obreros, -
JO\ a los destajistas. el plazo para aii:¡uirir 

la planta un trabajador 
de nuevo ingreso ser~ -
de JO d!as, los a\.l!lm-
tos salarial qued6 de -
20\ a los sueldos fijos, 
y 15\ a los destajistas. 

Revisi6n del Contrato Ley: 32.5\ do all!ellto sala-
.Feb. 12 de 43 d!as Al.r!ento salarial del 55\, rial, B dtas m4s de - -

1981 jubilaci& a los 25 años de aguinaldo, 1.42\ m4s P.!! 
antiquedad y a los 50 años ra el fondo de ahorro, 
de edad, 40\ É de salario o, JO\ de almmto al se-
para renta, pasajes, aliJren. gUro de vida, 
taci6n basica y otros, - -
trasnporte sin costo alguno 
incrmento en el fordo de -
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PLllm PETITORIO 

Wrro del 10 al 20•, 18 cUas -
m!s de aguinaldo, caredor sin .. 
CXl6to, i.ncrarento en el ¡:orcen
tajc para retiros, y beneficios 
sociales del 2 al 6\, y otras -
prestaciones rrenores, 

AneJCo No, 17 

n.mres1 D:Jntrato Ley vi9cntes en la Industria de la Tranafonnaci6n del Hule en PrcxiUctos 
HarJJfncturados de 1969-71, 1971-73, 1973-75, de 1975-77, 1977-79 y 1979-81, la -
obra citada de Figueroa Torres, Ana w, en las p4qs. 25, 26 y 27, y, Ju!rez, D9. 
rrd.ngo, ab,, citada, P':Js. 21,22 123,24 125,26. 

' 
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Anexo No. 13 

ES'l'Rl.JCTURA DEL SillDICA'll'.l DE TRl\MJl\OORES DE EIJZKl\DI 

!esponsable de la Pl 
(Srio, del Interior 
del crn1 

ASAHBLEG?mUIL 
M.!xlmarwtoridad 

La integran los trabaJad::>res de Pl 
y .rJ y los px:os que se trans¡:ortan 

de Pt 

ASAMllW\S OEl'ARrl\HEN 
TJ\LES IJE Pl -

ASAMBLEAS DE llElm'.OOS DEPAA 
TAlilN1'AIE.5 DE ~ PimrAS 1";° 
3 y 4 

TRABAJADORES 
Ps. 1, 3 y 4 

Srios. de o:mtlictos 
y de actas del C<2l y 
OOs mianbros del Cb
mil:ll Se<:clonal de P4 

.. ; 



cuadro No. 19 

' 

TRABAJADORES EN P-4 TRABAJADORES EN P-1 

1980 100 obreros 860 obreros 

1982 800 " 870 " 
1983 900 " 842 " 

1984 1050 " 828 " 

1985 1156 " 800 " 
1986 1328 " 760 " 
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cuadro No. 2 o 

TRAB.\Jl\IXlRES fMPLE"J\!XlS POR LA OOlORICH EUZKADI (actninistrativos y obreros) 

1979 - - - 3,040 

1980 - - - 3,340 

1981 - - - 3,662 

1982 - - - 3,693 

1983 - - - 3,413 

1984 - - - 3,566 

1985 - - - 3,846 

1986 - - - 3,920 

FUENrE: Infornc anual de 1983, Ob. Cit. pp. 36 y 37, e infornc anual de 1985, 
Ob. Cit. pp. 38 y 39. 

cuadro No.2_1 __ 

VEllTAS NEll'AS DE !A OOlORICH EUZKAJJI (MILI.OOES DE PESOO) 

1979 - - - 2,821 

1982 - - - 9,844 

1980 - - - 4,897 

1983 - - -19,825 

1986 - - -50,000 

1981 - - - 6,409 

1984 - - -35,821 

FUENrE: Infornc anual de 1983, Ob. Cit. p. 11, e Infame anual de 1985, Ob. Cit. 
p. 15. 



INVERSIOO Di Ll\S PimrAS (en particular en la P-4 de El salto, Jalisco). 
l\dicionos a inruelbes, ll'aqllinaria y equipo (Millones de pesos). 

1979 - - - $ 508 

1980 - - - 283 

1981 - - - JOB 

1982 - - - $ 1,399 

1983 - - - 1,442 

1984 - - - 1,708 

1985 - - - $ 2,628 

( l:inic<1re11 te 
en la P-4) 

Ftr.Nl'E: Infame anual de 1983, Ob. cit., ~· 16 y 17, e Infonre anual de 1985, Ob. 
Cit., p. lB, 
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• 1 

CUADROS ESTADISTICOS COMPLEIIENTARIOS 
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RELACION DE SECRETARIOS GENERALES DEL S.N.R.T.E. 

1935 - 1936 
1936 - 1936 
1936 - 1937 
1937 - 1937 
1937 - 1938 
1938 - 1938 
1938 - 1939 
1939 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
.1942 - 1943 
1943 - ·1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1954 
1954 - 1955 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 
1969·- 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1973 
1973 - 1974 
1974'- 1975 
1975 -1976 
1976 - 1977 
1977 - 1978 
1978 - 1981 
1981 - 1983 
1983 - .1985 
1985 - 1987 

J. JESUS CARMONA 
BENJAMIN MAGALAN 
ANGEL ORTEGA ACOSTA 
RAFAEL GAONA 
ROBERTO MUC !RO 
MANUEL RUIZ ZEPEDA 
RAFAEL GAONA 
CLEMENTE SUAREZ 
GUADALUPE MORENO 
RAFAEL GAONA 
ANGEL ORTEGA ACOSTA 
JESUS PALACE 
CLEMENTE SUAREZ 
EULALIO GARCIA 
ALBERTO AVALOS 
MANUEL ALDANA CAZAREZ 
ANGEL ORTEGA ACOSTA 
JUAN MOCTEZUMA 
MANUEL ALDANA C. 
CIPRIANO RAMIREZ 
MARIANO SERRANO 
ANGEL ORTEGA A 
MANUEL ALDANA CAZAREZ 
JESUS PALACIOS 
MANUEL ALDANA 
ALBERTO AVALOS 
IGNACIO RAMIREZ 
SANTIAGO GONZALEZ 
MANUEL ALDANA CAZAREZ 
TOMAS COLUNGA 
MANUEL ALDANA CAZAREZ 
ENCARNACION PEREZ 
MANUEL ALDANA C. 
MANUEL ALOANA CAZAREZ 
LUIS PEREZ MORENO 
RAUL MARQUEZ R. 
JORGE SALDIVAR 
MANUEL ALDANA C. 
RAUL MARQUEZ AGUILAR 
CEFERINO OCAMPO MUílOZ 
JOAQUIN MORENO BARCELAS 
JOEL MORENO RANGEL 
IGNACIO llERNANDEZ C. 
FILEMON MENDOZA L. 
MARIO DOMINGUEZ AVALOS 
JOSE REYES FLORES 
RAFAEL GALVAN MONTOYA 
MAXIMO ZAMORA C. 
MAXIMO ZAMORA C. 
LUIS GUZMAN 
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NIJolERl DE Tl1ABAJl\OORES DE Eú<IKl\DI (1927-1985) 

Afia . No. de Tramjaoores r-tljeres Batbres 

1927 110 60 so 
1930 700 400 300 
1934 800 400 400 
1935 950 350 600 
1936 1000 350 650 
1938 1050 300 700 
1942• 300 10 290 
1943 1000 1000 
1946•• 443 443 
1948 939 993 
1958 1150 1150 
1962• .. 1600 1600 
1972**** 2200 2200 
1974 2264 2264 
1975 2602 2602 
1976 2648 2648 
1977 2554 2554 ••••• 1978 2768 2768 
1979 3044 3044 
1980 3340 3340 
1981 3662 3662 
1982 3693 3693 
1983 3413 3413 
1984 3566 3566 
1985 3846 3846 

• En este Biio se da la expulsi6n masiva de la Industria Bulera, para orientar la 
produccit'.n a llantas producto de la Guerra Mllndial. 

•• 111 t&rnino de la Guerra r-tldnial, se cae en una contraccil5n en la prcxluccit'.n y 
se expulsa a miles de trabojaoores de la Industria Bulera. 

••• El incranento de trabajadores se debe a la instalaci6n de las plantas 2 y 3 
en el Estado de M!ocico. 

**** El incrmento de trabajadores se debe a la instalaciOO de la planta nGJrero 
4 1 en el Sal to. Jalisco. 

••••• De 1974 a 1985, en el ntirrero total de trabajadores, incluye el personal -
productivo y el acininistrativo, en canbio del 74 a 1927, excluye el perso
nal aclninistrativo. 
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RELACION DE ASESORES JURIDICOS DEL SNRTE 

SR. MIGUEL FRAYRE .......................... ,. ....... 1931 a 1945 

SR. LUIS ARAIZA ................................... 1931 a 1931 

LIC. JUAN MANUEL GOMEZ GUTIERREZ .... : • : ....... ;· ... 1956 a 1959 
,_;: ·. __ ... . . . : . 

LIC. GONZALO ESPONDA .................. ,; .. ;·;,; ... ,1960 a 1962 .. . . . . 
LIC, JUAN ORTEGA ARENAS ............ ".'.'.; ........ 1962 a 1982 

LIC. HECTOR BARBA GARCIA ............ , ............. 1982 a 1984 

LIC. CARLOS FERNANDEZ DEL REAL ...... '.·,':;;•::: ....... 1984 a 1985 

LIC. RAFAEL TENA ZUCK ............... .; .. · ............ 1985 a 1987 

LIC. CARLOS BARBA GARCIA (DE P-4) ................. 1982 a 1984 

LIC. JOSE R. CHAVEZ DE LOS RIOS (EXCLUSIVO P-4) •••• 1985 a 1987 

FUENTE: S~nchez Miguel, González Santiago, Domingo Juárez, Do-. 
mínguez Avalas Mario, Mendoza Roberto, Contreras Fran
cisCo y Flores Francisco. 
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RELACION DE COMITES EJECUTIVOS DEL SURTE Y DEL SNRTE 

21 DE JULIO DE 1935 ENERO DE 1936 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE ~ONFLICTOS: 

SRIO, DE TESORERO: . 

SRIO, DE INTERIOR: 

SRIO~ DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SECRETARIO DE ACTOS: 

J, JESUS CARMONA 

HERMINIO ENRIQUEZ 

PABLO COLUNGA 

BENJAMIN MAGADAN 

JOSE MARIA GUTIERREZ 

MANUEL OLIVA 

FUENTES: Entrevistas a Federico Arroyo y Angel Ortega 

ENERO A JULIO.DE 1936 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO, TESORERO: 

SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO, DE ACTAS: 

BENJAMIN MAGADAN 

ANGEL ORTEGA ACOSTA 

BENITO CAMPOS 

SALVADOR JIMENEZ 

FEDERICO ARROYO 

FUENTES: Entrevistas a Federico Arroyo y Angel Ortega, no tea>!. 

daron, quien fue el Secretario de Organizaci6n y Pro

paganda 

2l'DE JULIO DE 1936 A ENERO DE 1937 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DEL TESORERO: 

• 

ANGEL ORTEGA ACOSTA 

FEDERICO ARROYO 

BENITO CAMPOS 



SRIO, DEL INTERIOR 

SRIO.,DE ORG. Y PROP,: 

SRIO. DE ACTAS: 
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EULOGIO VEGA 

RODOLFO NAVARRO 

NATALIA VALDEZ 

FUENTES: Entrevistas a Federico Arroyo y Angel Ortega 

ENERO A JULIO DE 1937 

SRIO. GENERAL: RAFAEL GAONA 

SRIO. DEL EXTERIOR: ENCARNACION PEREZ 

SRIO. DE TESORERO: BENITO Cl\MPOS 

SRIO, DE INTERIOR: ENRIQUE SANCHEZ R. 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: INES SAINZ 

SECRETARIA DE ACTAS: NATALIA VALDEZ 

FUENTESt Entrevistas a Miguel S!nchez y Angel Ortega 

JULIO DE 1937 A ENERO DE 1938 

SRIO. GENERAL: ROBERTO MUC!AO 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE INTERIOR: MANUEL RUIZ ZEPEDA 

SRIO. DE PRENSA Y PROPAGANDA: 

SRIO. DEL TESORERO: TEOFILO GAONA 

SRIO, DE ACTAS: 

FUENTES: Entrevistas a Manuel Zepeda y Angel ortega, no record~ 

ron el resto de integrantes del comit~ ejecutivo. 

ENERO A JULIO DE 1938 

SECRETARIO GENERAL: MANUEL RUIZ ZEPEDA 



SRIO, DEL EXTERIOR1 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DEL INTERIOR1 
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SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP: 

SRIO, DE ACTAS1 

BENITO MUSillO 

SAN PEDRO LOPEZ 

PEDRO HERNANDEZ 

CLEMENTINA HERNANDEZ 

FUENTES: Manuel Ruiz Zepeda y Angel Ortega, no recordaron el 

nombre del titular de la Secretaria de Organizaci6n y 

Propaganda. 

JULIO DE l9j8 A ENERO DE 1939 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL EXTERIOR1 

SRIO, DEL TESORER01 

SRIO, DEL INTERIOR1 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO, DE ACTAS: 

RAFAEL GAONA 

TEOFILO GAONA 

FUENTE: Angel Ortega Acosta, no record6 el nombre de los miem-

bros faltantes del comit~ ejecutivo 

ENERO A JULIO DE 1939 

SECRETARIO GENERAL: CLEMENTE SUAREZ 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO, DEL TESORERO: TEOFILO GAONA 

SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP,: 



- 274 -

SRIO. DE ACTAS1 

FUENTE: Angel Ortega Acosta, no fue posible que proporciOnara -

los nombres de los secretarios faltantes. 

JULIO DE 1939 A ENERO' DE 1940 

SRIO. GENERAL1 

SRIO. DEL EXTERIOR1 

SRIO. TESORERO: 

SRIO, DEL INTERIOR1 

SRIO. DE ORG. Y PROP.1 

SRIO. DE ACTAS: 

GUADALUPE MORENO 

TEOFILO GAONA 

JESUS PALACIOS 

FUENTE• Angel Ortega Acosta, s6lo proporcion6 el nombre de tres 

secretarios 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. EXTERIOR: 

SRIO , TESORERO : 

SRIO. DEL INTERIOR: 

ENERO A JULIO DE 1940 

RAFAEL GAONA 

JESUS PALACIOS 

ANGEL ORTEGA 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE: Angel ortega Acosta, faltaron los nombres de tres seer~ 

tarías. 

JULIO DE 1940 A ENERO DE 1941 

SECRETARIO GENERAL: ANGEL ORTEGA ACOSTA 
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SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DEL TESORERO: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP. 

SRIO. DE ACTAS: 

EULALIO GARCIA E. 

CLEMENTE SUAREZ 

IGNACIO RAMIREZ 

FEDERICO ARROYO 

HERON GONZALEZ 

FUENTES: Federico Arroyo y Angel Ortega 

ENERO DE 1941 A ENERO DE 1942 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE INTERIOR: 

SRIO. EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

JESUS PALACIOS 

CLEMENTE SUAREZ 

TEOFILO GAONA 

FUENTE: Angel Ortega, informaci6n incompleta 

ENERO DE 1942 A ENERO DE 1943 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.1 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

CLEMENTE SUAREZ 

ANGEL ORTEGA ACOSTA 

EULALIO GARCIA 

TEOFILO GAONA 

FUENTE: Angel Ortega, información incompleta 
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ENERO DE 1943 A ENERO DE 1944 

SECRETARIO GENERAL: 

SEIO, DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO, DE ACTAS: 

EULALIO GARCIA 

ALBERTO AVALOS 

ANGEL ORTEGA A. 

FUENTE: Angel Ortega Acosta, informaci6n incompleta 

ENERO DE 1944 A ENERO DE 1945 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

ALBERTO AVALOS 

MANUEL ALDANA C. 

FUENTE: Jesas Olaguibel y Angel Ortega, informaci6n incompleta 

ENERO DE 1945 A ENERO DE 1946 

SECRETARIO GENERAi: 

SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO, TESORERO: 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

JUAN MOCTEZUMA 

ANGEL ORTEGA A. 
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SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE: JesGs Olaguibel y Angel Ortega, informaci6n incompleta 

ENERO DE 1946 A ENERO DE 1947 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO • TESORERO 

SRIO. DE ACTAS: 

ANGEL ORTEGA ACOSTA 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

JUAN MOCTEZUMA 

FUENTE: JesGs Olaguibel y Angel Ortega, informaci6n incompleta 

ENERO DE 1947 A ENERO DE 1948 

SECRETARIO GENERAL 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.1 

SRIO. TESORERO 

SRIO. DE ACTAS: 

JUAN MOCTEZUMA 

MANUEL ALDANA C, 

FUENTE: Angel Ortega, informaci6n incompleta 

ENERO DE,1948 A ENERO DE 1949 

SECRETARIO GENERAL: MANUEL ALDANA C. 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 
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SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP,1 

SRIO •. TESORERO 1 

. SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE• Angel Ortega A., informaci6n incompleta 

ENERO DE 1949 A ENERO DE 1950 

SECRETARIO GENERAL 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP,1 

SRIO. TESORERO! 

SRIO. DE ACTAS: 

CIPRIANO RAMIREZ 

FUENTE: Angel Ortega A., informaci6n incompleta 

ENERO DE 1950 A ENERO DE 1951 

SECRETARIO GENERAL: MARIANO SERRANO 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SECRETARIO TESORER01 

SECRETARIO DE ACTAS: 

FUENTE: Angel Ortega A., informaci6n incompleta 

ENERO DE 1951 A JULIO DE 1952 

SECRETARIO GENERAL: ANGEL ORTEGA A, 

.1 
1 
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SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.1 

SECRETARIO TESORER01 

SECRETARIO DE ACTAS: 

FUENTE: Angel Ortega, informaci6n incompleta 

JULIO DE 1952 A JULIO DE 1954 

SECRETARIO GENERAL: 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR1 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.1 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

FUENTE: Angel Ortega A., informaci6n incompleta, no explica por 
que se relige como Secretario General a Manuel Aldana 
c!zarez. 

JULIO DE 1954 A JULIO DE 1955 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DEL INTERIOR 

SECRETARIO DEL EXTERIOR 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.: 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

JESUS PALACIOS 

FUENTE: Angel Ortega A., informaci6n incompleta 
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JULIO DE 1955 A JULIO DE 1956 

SECRETARIO GENERAL1 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR! 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

MANUEL ALOANA· C. 

FUENTE: Jesas Olaquibel, informacidn incompleta 

JULIO DE 1956 A JULIO DE 1957 

SRIO. GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PRDP.: 

SRIO. TESORERO! 

SRIO. DE ACTAS: 

ALBERTO AVALOS 

JOSE RODRIGUEZ 

ROOOLFO MOSQUEDA 

SANTIAGO GONZALEZ 

EDUARDO VILLASEROR 

RAMON JIMENEZ 

FUENTE: Santiago González, (ex-secretario general) 

JULIO DE 1957 A JULIO DE 1958 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

IGNACIO RAMIREZ 

SANTIAGO GONZALEZ 
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SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE: santiago Gonz41ez, informaci6n incompleta 

JULIO DE 1958 A MARZO DE 1959 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORGA. Y PROP.: 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

FUENTE: santiago Gonz4lez 

SANTIAGO GONZALEZ 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

FELIPE ROJAS 

MARTIN GARCIA 

RICARDO HERNANDEZ 

ANGEL ORTEGA A. 

MARZO DE 1959 A MARZO DE 1960 

SECRETARIO GENERAL: 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.: 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

TOMAS COLUNGA 

ANGEL ORTEGA A. 

FUENTE: santiago Gonz4lez, informaci6n incompleta 

MARZO DE 1960 A MARZO DE 1961 

SECRETARIO GENERAL: TOMAS COLUNGA 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 
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SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE: Santiago Gonz4lez, informaci6n incompleta 

JULIO DE 1958 A MARZO DE 1959 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORGA. Y PROP.1 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

FUENTE: Santiago Gonz4lez 

SANTIAGO GONZALEZ 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

FELIPE ROJAS 

MARTIN GARCIA 

RICARDO HERNANDEZ 

ANGEL ORTEGA A. 

MARZO DE 1959 A MARZO DE 1960 

SECRETARIO GENERAL: 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.: 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

MANUEL ALDANA CAZAREZ 

TOMAS COLUNGA 

ANGEL ORTEGA A. 

FUENTE: Santiago González, informaci6n incompleta 

Ml\RZO DE 1960 A MARZO DE 1961 

SECRETARIO GENERAL: TOMAS COLUNGA 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 
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SECRETARIO DE ORG. Y PRO, 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

FUENTE: SANTIAGO GONZALEZ, INFORMACION INCOMPLETA. 

MARZO DE 1961- A MARZO DE 1962. 

SECRETARIO GENERAL: ENCARNACION PEREZ 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.: 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

FUENTE: SANTIAGO GONZALE~, INFORMACION INCOMPLETA. 

MARZO DE 1962 - MARZO DE D963 

SECRETARIO GENERAL: MANUEL ALDANA CAZAREZ. 

SECRETARIO GENERAL: 

SECRETARIO DEL INTERIOR: 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: 

SECRETARIO DE ORG. Y PROP.: 

SECRETARIO TESORERO: 

SECRETARIO DE ACTAS: 
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SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO, DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO, TESORERO: 

SRIO, DE ACTAS: 

FUENTE: Archivo del Sindicato de Euzkadi, informaci6n incompleta 

MARZO DE 1964 A MARZO DE 1965 

SECRETARIO GENERAL: MANUEL ALDANA CAZAREZ 

SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: MARIO DOMINGUEZ AVALOS 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO, TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE: Archivo del Sindicato de Euzkadi, informaci6n incompleta 

MARZO DE 1965 A MARZO DE 1966 

SECRETARIO GENERAL 

SRIO, DEL INTERIOR 

SRIO, DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP,: 

SRIO, TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

LUIS PEREZ MORENO 

FUENTE: Archivo del Sindicato, informaci6n incompleta 
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MARZO DE 1966 A MARZO DE 1967 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

RAUL MARQUEZ R. 

LUIS PEREZ MORENO 

CRESCENCIO MONTOYA 

JOSE PlllA R. 

CARLOS MORENO 

RODOLFO MOZQUEDA 

FUENTE: Archivo del Sindicato de Euzkadi 

MARZO DE 1967 A MARZO DE 1968 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION 

SRIO, TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

Y PROP.: 

JORGE SALDIVAR 

JUAN MOCTEZUMA 

CRESCENCIO MONTOYA 

rUENTE: Archivo del Sindicato, informaci6n incompleta 

MARZO DE 1968 A MARZO DE 1969 

SECRETARIO GENERAL: MANUEL ALDA~A C, 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 
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SRIO. DE ACTAS1 

FUENTE: Archivo del Sindicato, informaci6n incompleta 

MARZO DE 1969 A JULIO DE .1970 

SECRETARIA GENERAL 

SRIO. DEL INTERIOR 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.1 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS: 

FUENTE1 Archivo del Sindicato 

RAUL MARQUEZ AGUILAR 

LUIS PEREZ MORENO 

FELIPE HERNANDEZ 

SIMON CRUZALTA 

JAVIER FLORES GUTIERREZ 

IGNACIO CHAVEZ 

jULIO DE 1970 A JULIO DE 1971 

SECRETARIO GENERAL< 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO, DEL EXTERIOR! 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ACTAS 

FUENTE: Archivo del Sindicato 

CEFERINO OCAMPO MUGOZ 

BALDOMERO SANCHEZ CORONA 

JOSE PONCE FUENTES 

JOSE PIGA.RAMIREZ 

JAVIER FLORES GUTIERREZ 

JOSE MARIA HUERTAS SANCHEZ 

JULIO DE 1971 A JULIO DE 1973 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE TRABAJOS Y CONFLICTOS: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

JOAQUIN MORENO BARCENAS 

BALDOMERO SANCHEZ CORONA 

JOSE PIGA RAMIREZ 

• 
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SRIO. DEL.EXTERIOR: 

SRIO, DE ACTAS: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP.: 

FUENTEi Archivo del Sindicato 

ANASTACIO SOLIS TABON 

DAVID BERNAL MEJIA 

SANTOS GUZMAN CRUZ 

JUAN RIVERA HEREDIA 

JULIO DE 1973 A JULIO DE 1974 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE TRAB, Y CONFLICTOS: 

SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO, DE ACTAS: 

SRIO, TESORERO: 

SRIO, DE ORGANIZACION Y PROP,: 

FUENTE: Archivo del Sindicato 

JOEL MORENO RANGEL 

RIGOBERTO RODRIGUEZ LEON 

JUAN MONDRAGON BRAVO 

IGNACIO HERNANDEZ C. 

ANTONIO AGUILERA JARAMILLO 

MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ 

JUAN ARANA GARCIA 

FEBRERO DE 1974 A JULIO DE 1975 

SECRETARIO GENERAL 

SRIO, DE TRAB. Y CONFLICTOS: 

SRIO, DEL INTERIOR: 

SRIO, DEL EXTERIOR: 

SRIO, DE ACTAS: 

SRIO, TESORERO: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP. 1 

FUENTE: Archivo del Sindicato 

IGNACIO HERNANDEZ C. 

RIGOBERTO RODRIGUEZ LEON 

VICENTE DIAZ CASTILLO 

ANTONIO RODAS MARROQUIN 

ANTONIO AGUILERA JARAMILLO 

MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ 

RAUL GARCIA TREJO 
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JULIO DE 1975 A JULIO DE 1976 

SECRETARIO GENERAL 

SRIO. DE TRAB. Y CONFLICTOS: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ACTAS: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

FUENTE: Archivo del Sindicato 

FILEMON MENDOZA L. 

MARIO DOMINGUEZ A. 

RAFAEL GALVAN MONTOYA 

ANASTACIO SOLIS TOBON 

RIGOBERTO MARTINEZ RAMIREZ 

SANTOS GUZMAN CRUZ 

LUIS RAMIREZ MONTOYA 

JULIO DE 1976 A JULIO DE 1977 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE TRABAJO Y CONFLICTOS: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ACTAS: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

MARIO DOMINGUEZ AVALOS 

.RAUL MARQUEZ A, 

RAFAEL GALVAN MONTOYA 

ANASTACIO SOLIS TOBON 

ROBERTO MARTINEZ RAMIREZ 

SANTOS GUZMAN CRUZ 

LUIS RAMIREZ MONTOYA 

FUENTE: Archivo del Sindicato y entrevista a Mario Dom!nguez 

Aval os 

JULIO DE 1977 A JUNIO DE 1978 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE TRAB. Y CONFLICTOS 

SRIO. DEL INTERIOR: 

JOSE REYES FLORE.S 

LUIS BUGARINI (RENUNCIA) 

FLORENCIO ALEJANDRE 
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SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ACTAS: 

SRIO. 'TESORERO 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

FUENTE': Archivo del Sindicato 

ANTONIO BOJORQUEZ C. 

BERNABE RAMIREZ 

JOEL MORENO 

RAYMUNDO CASTRO 

JUNIO DE 1978 A JUNIO DE 1981 

SECRETARIO GENERAL 

SRIO. DE TRABAJO Y CONFLIC.: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DET, EXTERIOR: 

SRIO. DE ACTAS: 

SRIO. TESORERO 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: 

RAFAEL GALVAN MONTOYA 

ANASTACIO SOLIS TOBON 

EPIFANIO ORTIZ 

RIGOBERTO MARTINEZ 

DAVID BERNAL 

SANTOS GUZMAN CRUZ 

ALFONSO PEREZ ORTEGA 

JUNIO DE 1981 A JULIO DE 1983 

SECRETARIO GENERAL: 

SRIO. DE TRABAJO Y CONFLIC.: 

SRIO. DEL INTERIOR: 

SRIO. DEL EXTERIOR: 

SRIO. DE ACTAS: 

SRIO. TESORERO: 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP,: 

FUENTE: Archivo del Sindicato 

MAXIMO ZAMORA C. 

JORGE LUIS VAZQUEZ 

SABINO ARTEAGA 

FLORENTINO BOLA~OS 

ALEJANDRO SALAS 

JORGE LUNA HERRERA 

JAVIER VALERO 

, 
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JULIO DE 1983 A JULIO DE 1985 

SECRETARIO GENERAL: MAXIMO ZAMORA C. 

SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTO: JOSE LUIS FLORES H. 

SECRETARIO DEL INTERIOR: JORGE LUNA HERRERA 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: RAFAEL CHAVEZ T. 

SECRETARIO DE ACTAS: CARLOS MARTINEZ S. 

SECRETARIO TESORERO: DANIEL CHINA GARCIA 

SRIO. DE ORGANIZACION Y PROP.: SABINO ARTEAGA GARCIA 

FUENTE: Archivo personal de Roberto Mendoza 

JULIO DE 1985 A JULIO DE 1987 

SECRETARIO GENERAL LUIS GUZMAN 

SECRETARIO DE TRABAJO y CONFLICTO: ALFREDO BALLESTEROS (Cestitucl.&>} 

SECRETARIO DEL INTERIOR: GENARO POLVOS 

SECRETARIO DEL EXTERIOR: ANSELMO ALVAREZ 

SECRETARIO DE ACTAS: ALFREDO SANCHEZ 

SRIO. TESORERO: ANDRES TORRES 

SRIO. DE ORG. Y PROP.: ARMANDO SANTILLAN 

/ 
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RELACION DE HUELGAS DE LOS TRABAJADORES DE EUZKADI Y EN CONJUNTO 
CON LA COALICION DE LA INDUSTRIA HULERA (CONVENCION DE SINDICA-
TOS HULEROS) 

1931- del 17 al 21 de abril (Huelga de Hambre), par recanocimien_ . 
ta del sindicato y la reinstalación del Comité Ejecutiva • 

. 1934- noviembre, par represi6n de la empresa al sindicato. (24 hr) 

1938- febrero, con duración de 4 días, por violaciones al Contr~ 

to Ley.y aumento salarial. 

1956- Para general expontáneo, por la aprehención de dos trabaj~ 

dores por parte de la empresa. 

1958- del 22 de noviembre al 28 de febrera, por nivelación de s~ 

larios de emergencia 

1973- 8 de enero con duración de una hora, por violaciones al 

Contrato Ley. 

1973- 29 de septiembre al 4 de octubre, por el 20\ de salarios -

de emergencia. 

1974- del 17 de junio al 16 de agosto, par violación al Contrato 

Ley, 

1975- del 2 al 26 de marza, conjuntamente can la Coalición Hule-

ra, por revisi6n de Contrato Ley. 

1975- 12 de julio par 3 hrs. por violaciones al Contrata Ley 

1976- 13 de febrero, con duración de 10 hrs,, conjuntamente con 

la coalición.bulera, por revisión salarial. 

1976- 12 .. de julio, .can·duración de' 3 hrs., por violaciones al 

Contrato Ley. ;· 

1977- del.12 a1· 1·7' Íl.e.febrdr~",'· conjuntamente con la coalici6n h!!_ 

lera~ P!"r r",;~i.si6~ dél Cb~trato Ley, 

! 

1 . ¡ 
1 
.\ 
i 
; 
i 



- 291 -

1978- 13 de febrero, con duraci6n de 4 hrs., por revisi6n sala-

rial 

1979- del 4 de junio al 30 de agosto, por violaciones al Contra

to Ley. 

1980- del 12 al 23 de febrero, conjuntamente con la coaliciOn h~ 

lera, por revisión salarial. 

1981- del 12 de febrero, al 28 de marzo, conjuntamente con la 

coalición hulera, revisi6n del Contrato Ley. 

1982- agosto, realización de paros parciales, por violaciones al 

Contrato Ley y la reinstalaciOn de 20 trabajadores y un 

miembro del e.E. 

1983- junio, la coalici6n hulera estalla la huelga por salarios 

de emergencia y el sindicato de Euzkadi no participa. 

1984- febrero, paros de la P4, que se extienden a las P. 1 y 3, 

por violaciones al Contrato Ley y reinstalación de 33 tra

bajadores, entre los cuales, 4 del Comit~ Ejecutivo Nacio

nal. 
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RELACION·DE FECHAS DE ENTREVISTAS 

1929-1940 

MIGUEL SANCHEZ: 12 y 13 de junio de 1984: y consultas posterio-

res en distintas fechas. 

JESUS OLAGUIBEL: 3 y 4 de julio de 1984 

FEDERICO ARROYO: 28 y 29 de octubre de 1984; y consultas poste-

rieres en distintas fechas 

ANGEL ORTEGA: 15, 16 de enero de 1984; y el 17 de febrero de -

1985 

MANUEL RUIZ ZEPEDA: 16 y 19 de febrero de 1985 

1940-1960 

SANTIAGO GONZALEZ: 18,19,25 y 26 de junio de 1984; y consultas -

posteriores en distintas fechas 

1966-1970 

MARIO DOMINGUEZ A.: 15 y 16 de julio de 1984: y consultas poste

riores en distintas fechas 

1970-1980 

DOMINGO JUAREZ: 11 y 21 de noviembre de 1984; y consultas poste

riores en distintas fechas 

1972-1985 

ROBERTO MENDOZA: 1 y 2 de noviembre de 1984; y consultas poste-

rieres en distintas fechas. 
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RAMON GUERRERO: 15 de qctubre de 1984 

RAMON LAZCANO: 1 y 2 de noviembre de 1984; y consultas posteri2 

• res en.distintas fechas 

PEDRO LOPEZ: 13 de diciembre de 1984 

JESUS TORRES: 14 de diciembre de 1984 

IGNACIO RAMIREZ: 20 de febrero de 1985. 
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RELACION DE ARCHIVOS CONSULTADOS 

l. SNRTE, (C.E.N. en el D.F.) ........ incompleto .... (1931-1940) 

2. Miguel Sánchez, (en el D.F.) ...... incompleto .... (1931-1940) 

3. Federico Arroyo, (en el D.F.) ..... incompleto .... (1931-1945) 

4. Manuel Ru!z Zepeda, (en el D.F.) .. incompleto .... (1931-1945) 

5. Santiago González, (en el D.F.) ... incompleto .... (1945-1959) 

6. Mario Dominguez Avalas, (en el D.F.) .incompleto. (1970-1981) 

7. Máximo Zamora, (en el D.F.) ....... incompleto .. ,', (1938-1984) 

8, Jullrez Domingo, (en el D.F.).•· ..... completo., •• (1970-1982) 

9. Comite Seccional de P4 del SNRTE, (en El Salto Jalisco).,,. 

incompleto ................•..•.•...........•••.. (1976-1986) 

10. Roberto Mendoza (en Guadalajara Jalisco)••••••••••••••••••• 

completo .... ·, ....••.. , ..•.. , •• ,,,:.••.•~_•: .• , .... (1972-1986) 

11. Francisco Flores (en El salto, Jal.) .i!lcompÍeto. (1985-1986) 

12. 
:·. '' : ... -.. :~~~-;\y.,:~:--·\i .. -::~'-- ·: . 

Camara Nacional de la Industria Hulera.J.en ·el· D.F.) •••••••• 
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