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 De huelgas, movilizaciones
 y otras acciones de los
 mineros del carbon de Coahuila:

 VICTORIA NOVELO

 El problema

 IJn abogado, asesor juridico de una seccion del Sindicato de Trabajadores
 Miinero Metalurgicos y Similares de la Republica Mexicana (STMMSRM)
 decia no hace mucho:

 "[...] las relaciones obrero-patronales son arm6nicas, son normales...
 El problema que se suscita, se estudia, se analiza, se discute a traves de los
 representantes del sindicato, de la empresa, y, generalmente se resuelve
 de una forma u otra, mediante una conciliaci6n, o una transacci6n y,
 pues todo camina bien; no existen problemas de fondo [...] (hay) pro-
 blemitas que generalmente se suscitan con motivo de las interpretaciones
 a los reglamentos o al contrato que deben observarse para el desarrollo
 del trabajo. Pero en si, problemas litigiosos no existen [... ]"

 Las relaciones obrero-patronales que asi se califican corresponden a las
 que sostienen por una parte los 1,800 obreros agrupados en la seccion 14
 del sindicato minero y por la otra, la empresa Industrial Minera Mexico
 (IMMSA) en su planta de Nueva Rosita, Coah. Para alguien que co-

 * El presente texto es un resultado parcial de una investigacion mas amplia que
 se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones del INAH sobre los mineros mexicanos.
 El equipo de trabajo esta formado, ademas de la que esto escribe, por F. Besserer, J.
 Diaz, D. Gonzalez, R. Santana, y Juan Luis Sariego.

 La IMMSA posee en el estado de Coahuila un complejo industrial formado por
 varias unidades donde se realizan procesos de extraccion de carbon (en dos minas
 y un tajo), de preparacion de carbon y coquizaci6n (en sus unidades de Nueva
 Rosita y Agujita), de recuperacion y transformacion de los subproductos del pro-
 ceso de coquizaci6n (alquitran, sulfato de amonio, naftaleno, benzol, etcetera);
 de fundici6n de zinc (que proviene de otras unidades mineras de la IMMSA. en
 Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosi y Zacatecas) y de recuperacion de sub-
 productos del zinc (como el acido sulffirico) en su planta de Nueva Rosita. Datos
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 nozca, aunque sea someramente, los momentos cumbre en la historia de
 la lucha entre el trabajo y el capital en Mexico, le parecera por lo menos
 extranio saber que hoy dia todo pareciera ser miel sobre hojuelas para una
 seccion sindical que hace 30 afios se distingui6 por haber sostenido una
 de las luchas mas enconadas que se registran en los anales del sindicalis-
 mo mexicano. Lucha iniciada en 1950 y derrotada al anio siguiente por
 conservar su autonomia sindical y su independencia tanto frente a la
 poderosa American Smelting and Refining Co. (ASARCO) con quien con-
 trataba 2 como frente a un aparato estatal que en los anfos 50 inauguraba
 una etapa que requeriria -seguin los planes de expansi6n del capital-
 del ferreo control sobre las organizaciones obreas y de la conversi6n de
 estas en apendices sumisos del Estado.

 Los herederos actuales de esa generaci6n de obreros que en 1951
 decidieron caminar mas de 1,500 kilometros para hacer oir su voz de
 protesta en el centro neuralgico del pais ante las autoridades que les nega-
 ban su derecho a la defensa de sus condiciones de vida, se lamentan:

 En aquel tiempo se pele6 lo bueno de la causa, lo justo de las gentes
 y ahora no. Ahora esas cosas las ven con otro fin, con otra aceptaci6a,
 a mi me dan lo mio, y a aquel que le den lo que quiera; pero no es un
 contrato colectivo lo que las gentes estAn celebrando, son convenios [...].
 Desde los contratos que la seccion 14 celebr6 con las empresas, de ahi
 para aca han sido puros convenios gracias al ejecutivo nacional; porque
 gracias a ellos esta insertada la ley donde ellos estan comprometidos al PRI
 y todos los trabajadores estAn obligado a obedecer los mandatos que el
 ejecutivo hace. No son las gentes las que van a celebrar un contrato o
 convenio sino que es el propio ejecutivo nacional el que ordena; quieran
 las gentes estas o no, tienen que l1evarlo a cabo.

 de 1973 y 1975 indican que la IMMSA extraia el 18 por ciento de todo el carbon
 del estado de Coahuila (primer estado productor del pais), mientras que las
 empresas filiales de Altos Hornos de Mexico (AHMSA) en el estado extraian casi
 el 60 por ciento; la aportaci6n de IMMSA disminuyo en 1977 y 1978 (Mineria
 Camimex, vol. 3 nuim. 10, 1979). En 1978, la IMMSA produjo casi el 28 por ciento
 del zinc del pais, metal que en 1973 y en 1976 figuro en el primer lugar en cuanto
 al valor de la produccion en el total de la producci6n minero-metalurgica del
 pais. (Mineria Camimex, vol. 1, nfim 16, 1974; vol. II, nfim. 2, 1975; vol. II, nuim.
 14, 1977 y, Solidaridad, nim. 197, 1980).

 2 La actual planta de Nueva Rosita, tiene una larga historia que se remonta a
 1905 cuando bajo la propiedad de la familia Madero, se constituye la Cia. Car-
 bonifera de Sabinas, S.A. En 1919 la ASARCO compra la totalidad de las acciones
 y entre 1923 y 1924 crea, en la misma planta, la Mexican Zinc Co. En 1962, ambas
 razones sociales se fusionan en la Cia. Minera Asarco, S.A., que en 1967 cambia
 su denominaci6n por la de Asarco Mexicana cuando inversionistas mexicanos
 adquieren el 15 por ciento de las acciones que despues se amplian al 51%. En
 1975, ya con mayoria de capital mexicano, pasa a formar parte del grupo IMMSA,
 que en el pais posee 16 empresas que producen 31 productos. El grupo IMMSA
 junto con Peiioles tienen un control practicamente monopolico en la producci6n
 de varios metales (oro, plata, plomo). (Solidaridad, nuim. 197, febrero, 1980).
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 o bien,

 El sindicato esta todo desbaratado por lo mismo de que los trabajadores
 se han dejado mangonear por la companiia y el ejecutivo nacional que
 estan de acuerdo en perjudicar a la gente trabajadora y el sindicato no
 responde por los intereses de sus obreros [...].

 La linea vertical y de arriba hacia abajo que sigue el proceso de toma
 de decisiones de acuerdo a las necesidades del capital y por intermedio de
 las instituciones oficiales del trabajo en lo que a los trabajadores mas es-
 pecificamente concierne, ello es, la negociaci6n de los terminos en que
 se ha de contratar su fuerza de trabajo, no ha sido resultado de un facil
 proceso. A la adopci6n de esa linea han convergido tanto cambios en la
 legislaci6n del trabajo, como procesos sindicales dirigidos a implantar las
 directrices del estado mediante la relativizaci6n cada vez mayor de la
 autonomia sindical. Las vias, tanto legales como extralegales que han
 desembocado en un sindicalismo minero francamente colaboracionista con

 el capital -las excepciones a esta tendencia hegem6nica y el tipo de lucha
 que han debido enfrentar no hacen sino reforzar esta imagen- podrian
 hacer pensar que la calificaci6n de las relaciones obrero-patronales que
 citabamos al principio obedece a una vision correcta. Y no solo eso, sino
 que los trabajadores en su conjunto se encontrarian en una situaci6n de
 franco retraimiento que se manifiesta en la pasividad con que han aceptado
 los terminos de la contrataci6n de su fuerza de trabajo en los ultimos
 20 anos y por tanto en el seguimiento al pie'de la letra de la folklorica y
 oficial sentencia "no hagan olas" (fundamento de la "paz social" que
 dicen caracteriza a Mexico).

 Una resenia del movimiento sindical que la secci6n 14 minera prota-
 goniz6 junto con otras en los afnos 1950 y 1951 y sus antecedentes, arroja
 luz sobre los comportamientos tanto de los trabajadores como de sus orga-
 nizaciones, asi comode las formas en que el Estado fue poco a poco apro-
 piandose de estas. Esa resefia sirve, ademas, para recordar a los escepti-
 cos del movimiento obrero que toda situaci6n de retraimiento esconde
 algo y que si bien podriamos facilmente tildar de pasivos a los obreros
 agrupados en la secci6n 14, esa pasividad debe explicarse en terminos de
 la intimidaci6n sistematica a que han sido sometidos tanto por el capital
 como por quienes controlan sus organizaciones que te6ricamente deben
 defender su condicicn.

 Historia sindical

 En 1934, en plena efervescencia organizativa cardenista, el sindicato
 industrial de trabajadores minero-metalurgicos de Coahuila, suscribe, des-
 pues de una huelga, su primer contrato colectivo con las empresas Car-
 bonifera de Sabinas y Mexican Zinc, (ambas de ASARCO). Esta firma
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 signific6 para la organizaci6n sindical el fin de un periodo de organizaci6n
 que se inicia en 1931 con la formaci6n del sindicato Praxedis G. Guerrero,
 (el sindicato "rojo") creado por socios voluntarios como organizaci6n de
 resistencia" y que agrupaba basicamente a mineros extractivos y que en
 1933 se unifica mediante un pacto de solidaridad con la sucursal 14 de
 la Uni6n de Mecanicos, que agrupaba a los obreros de los departamentos
 mecanicos de las empresas; agrupaciones que ya habian celebrado con-
 tratos con las companias en 1932 y 1933. Previo a la firma de este primer
 contrato del sindicato, ya industrial, el sindicato P. Guerrero hubo de
 luchar por la desaparici6n de un sindicato blanco formado por la empresa
 para conjurar la inminente unidad de los trabajadoress y con quien la
 empresa ya habia tambien suscrito en 1934 un contrato.

 El contrato signific6 tambien el ingreso de los mineros organizados a
 una nueva relacion que el Estado mexicano entablaba -monopolizando
 la direccion- con el movimiento obrero mexicano dentro de una politica
 general de conciliaci6n de las clases. Al proletariado se le impuso entonces
 el reconocimiento de que su lucha contra el capital se encerrarna dentro
 de los limites de la buisqueda por el mejoramiento econ6mico en los ter-
 ininos que la Constitucion consagraba. Ese era su derecho; ningfin otro.
 Y en esa etapa de la historia social del pais bautizada como cardenista, se
 le incitaba a ejercerlo organizadamente sin rebasar los limites que los
 textos legales le imponian. Ese derecho seria ejercido bajo la tutela de
 un gobierno que fijaria el "equilibrio" entre el capital y el trabajo y
 donde la figura del Sefior Presidente devenia en arbitro indiscutible. 4

 Ese primer contrato colectivo obtiene para los trabajadores, entre otras
 cosas, la obligaci6n de las empresas de proporcionar vivienda, atenci6n
 medica, gastos de funeral, el reconocimiento de la antigiiedad en el ser-
 vicio y, "en principio", el derecho a la jubilaci6n.

 En las revisiones de contrato que siguieron, 1936, 1938, 1940, 1943,
 1944, 1946, 1948, tres de ellas con estallamiento de la huelga (en 1938,
 con duraci6n de un mes y medio: en 1940, con duraci6n de 4 meses y en
 1944 con huelga de 20 dias, esta ultima con caracteristicas nacionales),
 los trabajadores obtuvieron tanto mejoras en las condiciones de trabajo
 como en las condiciones generales de vida de los obreros y sus familias.
 Dentro de las mejoras a las condiciones de trabajo, ademas de aumentos
 salariales tanto a los trabajadores a lista de raya como a los destajisas, la
 atenci6n se centra en las condiciones de trabajo de los mineros propia-
 mente dichos, es decir, de aquellos obreros que extraian el carbon de
 las entrafias de la tierra: tambien fueron centrales las peticiones que ten-

 S En enero de 1934, las delegaciones mineras de los estados de Hidalgo, San Luis
 Potosi, Guanajuato, Durango y Coahuila, habian pactado la formaci6n de un sin-
 dicato industrial cuya primera convenci6n se realiza en abril de 1934 en la ciudad
 de Pachuca y de la que nace formalmente el Sindicato Minero, hoy dia con mis
 de 100 mil 6 el 80% de los mineros del pais.

 4 Vei Araldo C6rdoba, La politica de masas del cardenismo, Serie popular Era,
 Mexico, 1974.
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 dian al reconocimiento formal del peligro cotidiano de la actividad pro-
 ductiva y por tanto a fijar la obligatoriedad de la empresa a reconocer
 en la naturaleza del trabajo la causa fundamental de los dafnos a la salud
 (los pages por enfermedades profesionales, por accidentes de trabajo,
 la obligaci6n de las empresas de continuar utilizando el trabajo de obreros
 mutilados por accidentes de trabaio). En sucesivos contratos, la petici6n
 de aumentar la aportaci6n de la empresa para gastos de funerales, y de
 indemnizacion a los familiares en caso de muerte es constante.

 Las demandas que buscan mejerar las condiciones generales de exis-
 tencia de los obreros y sus familias se derivan de la peculiar manera en
 que nacen y se desarrollan las poblaciones alrededor de los centros donde
 la actividad de la mineria se erige en la unica importante, en terminos
 de cierta circunscripci6n regional. Los asentamientos humanos, asi, van
 creciendo alrededor del lugar donde se asienta la actividad econ6mica de
 !a que dependen los pobladores. En terminos de las relaciones sociales
 que se entablan y que no se restringen uinicamente al proceso productivo,
 sino que abarcan toda la vida social, estos asentamientos se conocen en
 la literatura sociologica como "Company Towns".5 En Mexico los habi-
 tantes de las poblaciones mineras las conocen como "minerales".

 En las revisiones contractuales figuran la petici6n de obligar a las
 empresas a construir cuando menos 5 casas al mes para los trabajadores
 y en tanto se de soluci6n al problema de la vivienda, dar ayuda para renta
 a los trabajadores que no ocupen casas de las companias; la obligaci6n
 de las companilas de proporcionar servicio gratuito de agua potable; tari-
 fas minimas de consumo de energia electrica y reducci6n en los alquileres
 de las viviendas propiedad de las empresas. Tambien se pide ayuda para
 el transporte de los obreros que no residen en el mineral. A partir de
 1938 se demanda la instalaci6n de una clinica obrera para' la atenci6n
 de los familiares de los obreros y a partir de 1944 se solicitan subsidios
 de las compafiias para la cooperativa de consumo de los obreros. Ya desde
 1932, 135 trabajadores de las companiias habian formado la Sociedad
 Cooperativa Obreros Unidos de Rosita para proporcionar a las familias
 de los trabajadores los alimentos indispensables para su subsistencia.

 Para conocer las bases objetivas de donde nacen las demandas que la
 secci6n 14 negocia con las empresas Cia. Carbonifera de Sabinas y Mex-
 ican Zinc en sus primeras revisiones de contrato, se hace necesario, aun a
 vuelo de paijaro, tener un acercamiento a la situaci6n general de vida de
 los obreros mineros y metalurgicos de Rosita en estos anios, a partir de su
 propia vision de los hechos:

 F Hay una abundante literatura sobre estos temas. Pueden consultarse: Francisco
 Zapata, "Enclaves y sistemas de relaciones industriales en America Latina", Rev.
 Mex. de Sociologia, nfim. 2, abril-junio, 1977, pp. 719-731; Heraclio Bonilla, El
 Minero de los Andes, Lima, 1974; Norma Dennis, Fernando Henriques y Clifford
 Slaugther, Coal is our Life, Harper & Row, 1969; Moema Viezzer, Si me permiten
 hablar... testimonio de Domitila, S. XXI Eds., Mexico, 1977; y el articulo de
 Juan Luis Sariego en este mismo volumen.

 4
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 "Las cosas son hechas por el tiempo y criadas por la vida" 6

 "Los primeros enganches para el trabajo de las minas vinieron de China
 y Japon; esto debe haber sucedido en los anfos de 1902 y 1903. En ese
 tiempo se ocupaba el carbon de las minas para las calderas, maquinas de
 ferrocarril que era todavia a vapor; no habia coquizadora todavia [...]
 En Rosita Vieja fue donde se construy6 la primera bateria de hornos de
 coque y ya se comenz6 a lavar el carb6n [...] Cuando se intensificaron los
 trabajos de las minas vinieron muchas gentes del interior de la Republica,
 sobre todo del estado de Zacatecas, del estado de San Luis Potosi [...]
 En ese tiempo estaba la tirania de don Porfirio Diaz; habia mucha ham-
 bre, no habia trabajo mas que en las haciendas, pero los tenian a raya;
 era gente que se escapaba de las haciendas para venir aca a buscar el tra-
 bajo y la comida mas libremente, aunque entiendo yo que en ese tiempo
 la libertad no existia en ninguna parte [...] "En Rosita (vieja) se explo-
 taron 5 tiros: el tiro 1 que se localiz6 donde se llamaba Rosita [...] uno
 de tantos parajes de las vias de carretas que venian de las villas del sur
 [...] los habitantes de esas villas traian sus carretas cargadas de lo que
 alli se producia y ese camino carretero tenia ciertos lugares donde hacian
 sus estaciones los viajeros [...] Rosita era un charco de agua [...] poste-
 rioamente, cuando se descubre el carb6n quedaron enclavadas las prime-
 ras perforaciones alrededor de ese charco de la Rosita ]... [ no era un
 charco de agua estancada, [... ] sino que ahi brotaba el agua, siempre
 habia agua y agua potable, muy buena [...] Esa mina (tiro 1) se inund6
 porque en el paraje habia mucha agua. Luego, hacia el occidente de la
 primera, como a unos 300 metros se abri6 el otro pozo llamado tiro 2 y
 alrededor de el se form6 el barrio que se llamo de La Purisima. Esa mina
 fue dinamitada por las fuerzas de Victoriano Huerta [...] Luego se abri6
 el tiro 3; ese tiro fue muy tr,gico porque hubo una gran explosi6n en la
 que murieron centenares de mineros [...] esto sucedi6 en 1913. Luego
 se abri6 el tiro 4, pero la producci6n fue muy baja ahi y muy pronto lo
 abandonaron. Luego el tiro 5 que fue el que mas duro trabajando, hasta
 que se inici6 la explotaci6n del tiro 6 alrededor del cual se form6 Nueva
 Rosita y dej6 de funcionar en 1976. Entre cuesti6n de minas, homos de
 coque, lavadora, la planta de luz y fuerza de 1916 al 24 no eramos arriba
 de unos 500 trabajadores.

 (Del 28 al 30), en aquel tiempo no habia contratos colectivos de traba-
 jo, cada quien trabajaba a su manera y por su cuenta, cualquier hombre
 que se presentara al trabajo y que por razones ajenas a el no habia manera

 6 Lo que sigue son testimonios de varios pobladores de Nueva Rosita en sus pro-
 pias palabras. Se ha hecho solo un trabajo de "edicion" para mantener el orden
 cronologico y tematico. A partir de aqui tambien, todos los entrecomillados son
 testimonios, hablados o escritos, recogidos en entrevistas de campo, noviembre
 de 1979.
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 de bajarse, no ganaba nada. No le anotaban fallas, el dia que iba a tra-
 bajar le pagaban y el dia que no iba, pos no le pagaban. No habia com-
 promiso de una parte ni de otra.

 En Rosita Vieja no habia casa presidencial o palacio propiamente [... ]
 eran puras casas. Las oficinas de la' presidencia eran en una casa comiun
 y corriente . . . mas bien el presidente municipal atendia en su casa de
 l1. La presidencia correspondia en realidad al Municipio de San Juan
 de Sabinas y ahi residi6 el presidente por los ainos de 1910 al 16. Luego,
 [...] comenzo a funcionar la presidencia en Rosita; pero la cabecera
 muncipal siempre fue San Juan de Sabinas, pero se vino aca la auto-
 ridad porque se vino aqui el negccio grande de las minas de carb6n de
 la Companiia y para que los senores americanos no se molestaran en ir a
 San Juan, para aca y para alla, pues optaron por cambiar para aca los
 poderes.

 La empresa tenia su departamento del pueblo encargado de todos los
 servicios; la presidencia no se movia ni intervenia jamas en un problema
 de tuberia de agua o de energia electrica, ni confecci6n de casas ni nada;
 tenia una funci6n legal y administrativa, la recolecci6n de los impuestos.
 Alguna vez hubo inciuso un presidente municipal de apellido americano;
 de esa manera que por ahi podran ver que la compaiiia llevaba las cosas
 politicamente tambien.

 Como obreros nunca hubo trabajadores americanos en las minas; todos
 estaban en puestos de jefes [...] los americanos ocupaban la superin-
 tendencia de todos los departamentos, [... ] todos ellos tenian prettoga-
 tivas; naturalmente habia tambien tres o cuatro mexicanos que Ilegaron
 a esos puestos, con algunas prerrogativas, pero los trabajadores propia-
 mente dichos no teniamos nada.

 Los trabajos para el tiro 6 se empezaron a hacer en 1923; mas bien
 trabajos de reparaci6n y preparaci6n porque la mina seis era una mina
 que habian abandonado los de la Companiia Madero. Entonces, en el
 23 en que la compafnia americana comenzo a cambiar todo para ac,a
 fue cuando volvieron a reabrir la mina 6. Y nos vinimos a comenzar a

 trabajar de lleno en agosto de 1924. Al principio vinimos solo los traba-
 jadores pero los barrios se quedaron alIa; [...] luego ya despues, para
 venirnos a vivir aqui al 6, la Compania hizo una prestaci6n en el sentido
 de que todo el que quisiera traerse su casa de Rosita Vieja, la podia traer
 y le condonaban la renta por dos afnos. Nosotros nos trajimos la nuestra;
 todas eran de madera.

 Se hizo en Nueva Rosita una seccion que se Ilamaba las casas de cua-
 dras porque eran hileras de casas hechas para los enganchados. Cuando
 La compafiia empezo a vender esas casas, entonces ya cada quien fue
 dividiendo y arreglando su casita. Cada casa constaba unicamente de
 cuarto y cocina; los servicios eran de esos de pozo en primer lugar, luego
 hicieron una especie de servicios largos, donde habia 4 o 5 dep6sitos y luego
 pasaba una corriente de agua para arrastrar la mugre. Cuando los hicie-
 ron servicios individuales para cada casa fue ya casi arriba del 35 o 36.
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 Cuando la gente empezo a trasladarse a vivir a Nueva Rosita, estaba ya
 construida la plaza, la iglesia, el hotel, el cine. El hotel era para emplea-
 dos de la empresa' de categoria, como el contador. La Colonia Americana
 fue la primera en hacerse [.. ] y tambien un mercado hecho por la
 compania para el servicio del puiblico. Habia tiendas y puestos de mer-
 cado. La tienda de la empresa no se tomaba como una tienda de raya
 [... ] ahi tenia uno los articulos de toda categoria que se daban a mejor
 precio [... ] naturalmente si no tenia o no me alcanzaba para comprar
 una cosa, entonces me lo daba a cargo en cheque que luego la compafiia
 me iba descontando [... ] nosotros la llamabamos la cooperativa [... ]
 esa tienda duro hasta que se formo el sindicato y luego desapareci6 y
 qued6 como tienda de un sefior [... ] en esa tienda podia comprar cual-
 quier persona pero tenian preferencia los americanos porque traian pura
 cosa de los Estados Unidos [...] En Rosita Vieja si habia tiendas
 de raya que eran propiedad de la Carbonifera, pero desaparecieron por
 cuesti6n de las huelgas y de los saqueos. En esas tiendas si, la gente
 nunca salia de sus deudas.

 [...] En 1936 la escuela del Seis ya estaba construida, se construy6
 en 1925 junto con la iglesia, son de la misma epoca; ambas las fund6 la
 compafila, la American Smelting and Refining Co. [...] el tipo mas
 comun de alumno eran los hijos de los trabajadores de la ASARCO; les Ila-
 mabamos los hijos que traian cheque. Los hijos traian el numero del
 cheque con que su padre estaba registrado. Habia 4 escuelas en 1936
 de la empresa [... ] tambien habia escuelas municipales [... ] la escuela
 americana tenia personal propio, eran en su mayoria personas que do-
 minaban el ingles y los ninios que concurrian eran en su mayoria hijos
 de los jefes americanos de la compania. Asi que la geografia de Rosita
 estaba dividida socialmente de esta manera: en la colonia americana la
 clase alta, los funcionarios americanos de la compania y alguno que otro
 mexicano; el personal de confianza mexicano en Ia calzada y en la co-
 lonia del seis, los obreros mineros; si habia su clasificaci6n. Los comer-
 ciantes, en cambio, vivian por la zona comercial; la colonia Zaragoza
 no existia todavia, esa se form6 mas o menos en 1948.

 Cuando ya pusieron la bateria de homos de coque en el seis (1924),
 entonces se consumia bastante y al mismo tiempo ya se aprovechaban
 los derivados del carb6n, ya se tenia la planta de sub-productos, la planta
 de creosotas, la planta de gas y todas esas cosas. De momento entonces,
 la mano de obra era muy necesaria porque la mina 6 no estaba maqui-
 nada; era puro tumbar carb6n a pica y habia alrededor de unos mil y
 pico de carboneros que trabajan a la mina para sacar un total diario de
 unas 600 toneladas. Hasta que entraTon las maquinas corteras y ya cam-
 bio la cosa [... ] aqui la mina con las maquinas corteras dio resultado
 de casi tres mil toneladas diarias [... ] Las mAquinas corteras entraron
 por el aiio 32; entraban las maquinas con unas ufias y entonces el car-
 bonero lo que tenia que hacer era nomas cargar los carros, [.. ] a rajz
 de una explosion que hubo, se prohibieron las maquinas corteras, el
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 sindicato pidi6 que no se usaran. El problema de esas maquinas era la
 cuestion del corto circuito. La mina del seis tiene mucho gas y la chispa
 es muy peligrosa.

 En 1936, en la mina' 6, hubo una explosi6n bastante fuerte; la tragedia
 sucedi6 en el cao6n uno sur [... .] Tuvimos suerte porque nada nos su-
 cedi6. De ahi sacamos 35 muertos y 35 vivos [...], por humanidad,
 como decia el sindicato y la compania, porque nadie queria arriesgar la
 'ida, pero por humanidad lo hicimos. Despues, como a los dos meses y
 dias, la companfia nos regal6 una medalla de bronce para gratificar [... ".

 Para 1948-50 la ASARCO tenia, dentro del municipio de San Juan Sa-
 binas, 3 minas de carbon: la 6 en Nueva Rosita junto a la cual estaban
 las plantas lavadora, coquizadora, de subproductos y de zinc; la mina 1
 en Cloete (Poblaci6n muy cercana a Nueva Rosita) que comienza a
 Froducir en 1932 y cuyos obreros se agrupaban en la fracci6n I de la
 seccion 14; y la mina 6 en Agujita donde los obreros organizaron la sec-
 ci6n 31 del Sindicato Minero. 7

 En la mina 6 de Nueva Rosita (cerrada definitivamente en 1976) se
 utilizaron para la extracci6n de carb6n metodos manuales y en el acarreo
 carros mineros de madera jalados por mulas. Los carboneros tumbaban
 el carb6n a pica de mano y lo cargaban con pala manual a los carros arras-
 trados sobre vias por una "mancuerna" de tres mulas; estos carros eran
 descargados en trenes de 15 vagonetas que arrastraba una locomotora
 electrica hasta el lugar donde el carb6n se descargaba a una tolva.

 Las ampliaciones de la compania, sobre todo en los procesos de lavado
 del carb6n y de coquizaci6n que se llevaron a cabo en la segunda mitad
 de los aitos 40 traen como consecuencia para los trabajadores tanto cam-
 bios en la organizaci6n del trabajo como el inicio de un proceso de des-
 pidos, elegantemente denominados "reajustes", que despues del afio de la
 huelga de 1950 comenzara a comportarse corno un problema serio. Par
 ejemplo, en 1948 se introducen carros metalicos de mayor capacidad de
 carga que implicaran para los carboneros mas trabajo y un segundo "man-
 too" por lo que hacen un movimiento de "brazos caidos" exigiendo au-
 mento salarial, demanda que tambien levantan otros trabajadores no
 carboneros. Los arreglos entre la companiia y los obreros culminan en con-
 venios mediante los cuales se establece la obligatoriedad de tumbar una
 cantidad minima de carb6n por jornada la que si es sobrepasada sera
 recompensada con bonificaciones, ademas de que se ajustan las tarifas por
 carros cargados asi como el pago a los "muleros". La operaci6n de nue-
 vos hornos en la planta coquizadora acarrea para los trabajadores cargas
 adicionales de trabajo que merecen la celebracion de otros convenios.
 Las ampliaciones que tienen una consecuencia directa en el sistema de

 7 En 1976 se abren dos nuevas minas en Nueva Rosita y en 1978 un tajo. Los
 obreros "terminados" con el cierre de la mina 6 -710- y que entraron a tra-
 bajar como nuevos en la mina 7 fueron agrupados en otra seccion del Sindicto
 Minero. A partir de ese afio, la seccion 14 ya no agrupa a trabajadores de mina.
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 trabajo imponen por tanto necesidades nuevas como la creaci6n de puestos
 nuevos de trabajo (las secciones de mantenimiento por ejemplo), que a
 1a vez afectan los escalafones vigentes; de este mode, las condiciones de
 trabajo que se alteran son un punto central en las negociaciones de revi-
 sion de contrato.

 La cuesti6n de las antigiiedades -elemento basico para los mineros pa-
 ra asegurar su ascenso escalafonario- la limitaci6n en el nuimero de tec-
 nicos norteamericanos, el maltrato que reciben de algunos mayordomos,
 la exigencia de mayores vacaciones, son problemas que los obreros nego-
 cian vehementemente.

 Los anios de los preparativos y del desarrollo de la II guerra mundial
 araden problemas a negociar: el alza del costo de la vida, junto con una
 ley que congela salarios y una supuesta crisis en la mineria que alegan
 las empresas, buscando mayor proteccion gubernamental (lease disminu-
 cion de impuestos) y pretendiendo una baja capacidad econ6mica para
 encarar los aumentos salariales pedidos. En 1940 estalla una larga huelga
 (del 10 de octubre de 1940 al 14 de febrero de 41) que declaran los en-
 tonces 4,078 obreros, todavia mas mineros que metalurgicos. Largas
 platicas se centraron en la discusion del personal de emergencia que la
 empresa solicitaba para que la producci6n continuara alegando hasta ra,
 zones de seguridad nacional8 (que no lograron convencer al sindicato),
 mientras guardias obreros cuidaban las instalaciones de la empresa para
 impedir que mayor numero de personal que el pactado entrara a laborar.

 El presidente de la Repiblica intercede a peticion de las empresas y da
 fin a la huelga despues de emitir su arbitraje. En memorandum al pre-
 sidente, las empresas definian la posici6n del sindicato como "usurpador"
 por su apoyo a la "politica de lucha de clases sustentada por el gobierno
 anterior". 9

 En 1944, el presidente debi6 interceder de nuevo ante el emplazamiento
 a huelga nacional de mineros que hizo el ejecutivo general del STMMSRM
 despues de celebrar su V Convencion, pidiendo un 50% de aumento
 salarial ante la escandalosa alza en el costo de la vida. La secci6n 14, es-
 tall6 una huelga de 20 dias y obtuvo ademas de un alza en el jornal (de
 55 centavos en promedio) una suma que las empresas debian dar a la
 Cooperativa de Consumo para la compra de los 6 articulos alimenticios
 de primera necesidad en la zona (maiz, frijol, arroz, harina, azucar y man-
 teca).

 Es necesario referir que ninguna de las dos huelgas provoc6 trastornos
 serios en la producci6n de las empresas, debido a que el personal de emer-

 8 Un subproducto, el toluol de nitracion lo compraba la Secretaria de la Defensa
 Naeional para fabricar explosivos; el producto en esos momentos estaba en la
 lista de productos restringidos para la exportacion en Estados Unidos.

 9 El articulo 5 de los Estatutos del SNTMMSRM (ya reformado) donde se definian
 los prop6sitos de la organizaci6n, deeia buscar como objetivo supremo "la sociali-
 zacion de los medios de produccion", procurando la intervenci6n directa de los
 trabajadores en la administracion de las empresas.
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 gencia que trabaj6 hubo de mantener los niveles de producci6n exigidos
 por la empresa. Los trabajadores acataban las exigencias, ante la amenaza
 -que siempre como guillotina pende sobre el trabajador- del cierre de
 1? fuente de trabajo y matizando sohremanera la efectividad de una huel-
 ga real, es decir, de paralizaci6n del trabajo. (Ver cuadro de producci6n).
 I as fluctuaciones en la producci6n pueden encontrarse en otros anios no
 afectados por huelgas.

 VOLUMEN DE PRODUCCION - IMMNSA (ANTES ASARCO)

 AROS SELECCIONADOS

 CARBON COQUE ZINC
 ANOS (toneladas metricas) (toneladas mzetricas) (kilos)

 1928 ........ ...... 230,388

 1929 ........ 226,504 15.098,494
 1930 ........ 220,791 29.430,832

 1939 n.d. 274,461 38.169,011
 1940 633,639 249,171 30.193,401

 1941 689,117 278,358 38.677,937
 1943 830,043 289,149 49.870,149

 1944 729,709 289,512 46.630,457

 1945 737,971 334,510 48.898,112
 1949 712,381 341,400 52.763,485
 1950 655,413 333,602 49.068,890
 1951 700,181 319,361 52.608,536
 1960 815,274 382,298 52.903,155
 1965 809,541 352,762 59.161,437
 1970 943,456 394.366 60.017,487
 1971 839,165 303,557 58.960,402
 1972 923,520 348,075 57.581,696
 1973 887,602 334,232 45.708,073
 1974 966,613 349,044 53.185,377
 1975 916,986 316,871 51.505,650
 1976 885,137 329,375 58.295,617
 1977 1.043,085 317,409 57.942,620
 1978 1.188,651 330,310 55.569,967

 FUENTE: Unidad de Nueva Rosita, Industrial Minera Mexico, Noviembre de 1979.



 1366 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 La 89 revisi6n de contrato que se celebr6 en el mes de junio de 1950
 se desarrollo en un clima donde convergieron no s6lo las condiciones de
 trabajo que merecian mejorarse, sino que se aniadio un conflicto inter-
 sindical que al agudizarse, no permitio que los representantes sindicales
 se presentaran a negociar su contrato con la empresa en situacion de fuer-
 za, por lo que este, debilitado, hubo de acceder a un arreglo con la empresa
 no del todo conveniente para sus agremiados. El inicio de este conflicto
 marcara, como se vera, el fin de una etapa sindical y el inicio de otra ca-
 racterizada por la corrupci6n, la "politiqueria" (en el sentido mexicano del
 termino), la perdida de la autonomia seccional sindical y la incondiciona-
 lidad ante el capital y sus supuestos arbitros.

 Las dos huelgas de 1950

 La primera. En febrero de 1950, la secci6n 14 entrega a las companias
 su proyecto de revisi6n de contrato; las innovaciones con respecto al ante-
 rior, incluian reformas en cuanto a los dias de descanso, el tratamiento de
 enfermedades por riesgos profesionales, indemnizaciones por incapacidad
 permanente para el trabajo, investigaci6n sobre nuevas enfermedades pro-
 fesionales, compensaciones para los reajustados, labores extraordinarias,
 dotaci6n gratuita de equipo de seguridad, becas de estudio para hijos de
 trabajadores, pagos adicionales por trabajos de sustitucion, reglamentaci6n
 de trabajos en zonas insalubres, especialmente para los carboneros; aumento
 de construcci6n de casas a 8 mensuales, construcci6n de cuartos de banio
 para las casas que no tenian ese servicio, pago de transportes a las familias
 de obreros que debian cambiar de lugar de residencia por prescripci6n me-
 dica; pago de gas domestico a los obreros de planta y pago mensual a los
 obreros cuyas casas no tuvieran agua. Tambien se solicitaba una aporta-
 ci6n de la empresa para establecer una granja agricola para los trabaja-
 dores de la regi6n. El aumento salarial solicitado fue del 45% con excep-
 ci6n de los trabajadores de los homos de zinc, de coque y refineria para
 quienes se pedia el 65% de aumento (la producci6n de zinc habia crecido
 notablemente a partir de 1940).

 Las platicas comienzan en marzo y se prologan hasta junio de 1950, aun-
 que la empresa se muestra renuente a iniciar platicas por su inconformidad
 ante un supuesto tortuguismo de los carboneios que habian motivado una
 baja en la producci6n, lo que orillaria a plantear una reducci6n de per-
 sonal. Al inicio de las platicas hay elecci6n de una parte del comite eje-
 cutivo local (el secretario general, el de trabajo, el de estadistica y el 29
 vocal del consejo de vigilancia). Es hasta principios de abril que comparece
 a las platicas el delegado especial del comite ejecutivo general del sindi-
 cato minero. Hasta el 4 de mayo no se habia aprobado ninguna reforma
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 al contrato anterior, unicamente se habia aceptado el articulado que no
 requeria de adiciones. De las proposiciones sindicales, muchas no fueron
 aceptadas, importantemente, aquellas que se referian a mejoras en la con-
 trataci6n (como la reglamentaci6n del personal eventual), a las condi-
 ciones de seguridad en el trabajo, a la cancelaci6n de contratos foraneos
 (sobre todo en epocas de reajustes de personal), al pago de compensa-
 ciones por trabajos mas peligrosos que lo normal y al reconocimiento de
 enfermedades profesionales no incluidas en el anterior contrato.

 La revisi6n del contrato termin6 el 11 de junio de 1950, quedando
 sujeto a la aprobaci6n de la Asamblea sindical segun hizo constar la Co-
 misi6n Sindical Revisora. Sin embargo, debido al curso que habian to-
 rado las platicas, el sindicato habia emplazado a huelga para el 12 de
 junio, por lo que desde el 28 de mayo empresa y sindicato habian desig-
 nado personal de emergencia que laborara en caso de que estallara la
 huelga. La huelga estalla el 12 de junio. Las empresas, ante la Junta
 Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, piden la inexistencia de la huelga
 aduciendo que el emplazamiento no se hizo a traves del Comite Ejecutivo
 General (CEG) del Sindicato Minero, que no hubo coalici6n con repre-
 sentaci6n legal de la mayoria de trabajadores y que el 11 de junio habian
 terminado las platicas de revision. Dos dias despues, la representaci6n
 sindical de la seccion 14 y su fracci6n I solicita a la compania, a traves
 del Inspector Federal de Trabajo, que entregue al comite de huelga los
 fondos que han retenido las campanias por concepto de cuotas sindicales,
 fondo pro-huelga y sueldos de comisionados que ascienden a mas de un
 cuarto de millon de pesos. La empresa desconoce a la representaci6n
 sindical a quienes califica de no acreditados por el comite ejecutivo gene-
 ral, ya que en los primeros meses de junio, las empresas habrian recibido
 instrucciones del Sindicato Minero a traves de la Secretaria de Trabajo y
 Previsi6n Social, dando los nombres de los funcionarios sindicales legales
 de la secci6n 14. dQue habia sucedido? En el mes anterior de mayo se
 habia celebrado la VI Convencion General ordinaria del Sindicato Mi-

 nero en la que se presentaron una serie de irregularidades y arbitrarie-
 dades violando los estatutos del sindicato (reconocimiento de representan-
 tes falsos, participacion de no miembros del sindicato, prohibici6n del
 acceso a representantes legitimos). Por ese motivo, varias secciones sin-
 dicales desconocieron la legitimidad de la VI Convenci6n a la que tilda-
 ron de "falsa convenci6n" y pidieron a las autoridades del Trabajo que
 permitieran que el comite ejecutivo general que debia ser renovado el
 31 de mayo siguiera en funciones, sobre todo por los problemas que se
 pudieran causar a las secciones que revisaban sus contratos dada la ilega-
 lidad de la VI Convenci6n. Varias secciones desconocieron los acuerdos

 de esa Convenci6n y esta expuls6 a los delegados disidentes y a aquellos
 que llegaban a sustituir, por mandato de sus asambleas sindicales, a dele-
 gados traidores. Entre este tipo de delegados estaban los de la seccion 14,
 que pidieron que se desconociera al comite ejecutivo local en funciones.
 El 31 de mayo, con la abstenci6n de muchas secciones que habian inter-
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 puesto amparo contra actos de la falsa Convenci6n, se levaron a cabo
 las elecciones del nuevo Comite ejecutivo general, saliendo electo como
 secretario general, Jesus Carrasco ("Charrasco"), que "no era delegado
 pero que contra el acuerdo de la Convencion anterior y por ordenes ex-
 presas del ministro del Trabajo, ocupa el puesto de representante obre-
 ro". 10 Como secretario del interior, exterior y actas, sale nombrado un
 miembro de la secci6n 14 cuya posici6n legal ante la convencion no estaba
 definida, y como secretario de trabajo Enrique Rangel, quien despues
 viajaria a Rosita a "poner orden" en la seccion 14 y quien tenia un juicio
 pendiente por labor de disoluci6n dentro del sindicato. Otro cargo lo
 obtiene un obrero de la seccion 147 de Monclova que estaba enjuiciado
 por su secci6n. Las autoridades del Trabajo reconocieron a este Comite.
 Las secciones que desconocen los trabajos de la Convenci6n deciden sus-
 pender el envio de cuotas al Ejecutivo General.

 En una carta de la representacion sindical de la secci6n 28 que desco-
 noci6 a la VI Convenci6n, se lee: "Los seniores que recorren el sistema
 (minero) como representantes del ejecutivo general y la falsa Convenci6n,
 puedo decir que rehuyen el encuentro en una Asamblea con nosotros y
 s6lo traen como bandera que si se procedi6 asi en la Convencion fue por-
 que no quiere el gobierno, o sea el senior Ramirez Vazquez (secretario del
 Trabajo) que haya comunistas en el Sindicato [...], como ustedes saben
 (en nuestra secci6n) no hay comunistas, a menos que yo sepa. El pro-
 p6sito [...] es uncir al sindicato a las esferas politicas oficiales para
 ahogar toda defensa de los trabajadores como sucede actualmente en
 petroleros y ferrocarrileros." 1

 Era el sexenio que habia inaugurado en 1946 Miguel Aleman, con la
 irrupci6n del ejercito para romper un paro del sindicato petrolero; eran
 los ainos cuando en el sindicato ferrocarrilero el estado mayor presidencial
 impuso a Jesi's Diaz de Le6n, alias "el Charro", en el Comite Ejecutivo
 y se encarcelo a Valentin Campa y otros dirigentes. Era el tiempo en que
 la CTM firma un pacto obrero industrial, mientras sufre un proceso de depu-
 raci6n de lideres progresistas. Era el tiempo de devaluaci6n, de solida-
 ridad de sindicatos de industria que en coalici6n democratica pugnaban
 contra la corrupcion sindical que respaldaba la CTM; era tambien el
 tiempo en que miembros del Partido Comunista Mexicano pensaban que
 el presidente Miguel Aleman era un representante de la burguesia pro-
 gresista.

 Las delegaciones descontentas, la mayoria, formalizaron una VI Con-
 venci6n en julio de 50, con el quorum legal de acuerdo a los Estatutos,
 o sea con delegados que representaran a las dos terceras partes del nimero
 total de asociados que entonces era de 52,700 socios activos. En la con-
 venci6n legal se aplic6 la clausula de exclusi6n a los integrantes del co-
 mite ejecutivo ilegal; se eligio en agosto de 1950 a Antonio Garcia Mo-

 10 Archivo de la seccion 28, Palau, Coah.
 11 idem.
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 reno como secretario General, y entre otros puestos, la secci6n 14 obtuvo
 el de secretario General de Trabajo.

 Eso es pues lo que estaba detras de la negativa de la empresa a reco-
 nocer a la representaci6n sindical de la secci6n 14 que entonces estallaba
 una huelga bajo la direccion de un comit6 ejecutivo local impugnado por
 delegados a la VI Convencion falsa y mientras sus delegados autenticos
 sentaban las bases junto con otras secciones de una VI Convenci6n que
 repudiaria a la la. Los dias 15 y 16 de junio tienen lugar las placticas
 para calificar la existencia o no de la huelga, que el dia 23 se califica
 como inexistente, en base a que la representaci6n sindical tenia, al decir
 de la Junta, la suficiente capacidad para aprobar la revisi6n sin necesidad de
 la aprobacion en asamblea.

 El contrato colectivo de trabajo no fue firmado por los representantes
 de la secci6n 14 en la fecha convenida con las empresas, pero en cambio
 si estamp6 su firma, autentificandolo, el nuevo secretario del Trabajo del
 comite ejecutivo emanado de la "falsa convencion". Con casi todo en
 contra, el sindicato firm6 el 10 de julio un convenio para finiquitar los
 arreglos con motivo de la firma del contrato.

 El comit6 ejecutivo local de la secci6n 14, su fraccion I y la Comisi6n
 de Contrataci6n hicieron saber a los obreros mineros del desenlace del

 proceso de firma de contrato en estos terminos:

 Ahora que ha quedado terminado nuestro conflicto de revisi6n del Con-
 trato Colectivo de Trabajo -aunque no en la forma que todos deseaba-
 mos -es necesario hacer un anilisis a fondo del problema y de su solu-
 ci6n para que nuestros companeros conozcan la verdad de este asunto
 [...].

 Cuatro fuerzas principales se opusieron desde un principio a nuestros
 esfuerzos legitimos por mejorar el nivel de vida de todos nuestros com-
 pafieros: algunas autoridades del Trabajo; las Compafifas; el llamado Co-
 mite Ejecutivo General de nuestro sindicato y algunos companeros que
 traicionando a su clase se prestaron para intentar la desmoralizaci6n y
 la desorientaci6n de los trabajadores [...].
 Las compafiias vieron desde un principio que la actitud de las autorida-
 des y el conflicto intergremial que desgraciadamente existe todavia en la
 Secci6n 14 favorecian a sus intereses, por lo que en contra de la voluntad
 de la secci6n, que no reconoce a determinados funcionarios locales, ha
 hecho diferentes entregas de dinero al Secretario Tesorero Local que los
 trabajadores depusieron, a pesar de que las Compafifas han sido opor-
 tunamente advertidas de que la Secci6n no reconocera los pagos hechos
 al Tesorero [...] Las Compafiias han retenido todas las deducciones sin-
 dicales pensando que con ello debilitaban la resistencia de los trabaja-
 dores [...] Lo que se vio en la no pedida intervencion del llamado Co-
 mite Ejecutivo General del Sindicato fue el prop6sito de utilizar el con-
 flicto de la revisi6n del Contrato Colectivo para fines de baja politica
 intergremial. Nadie llam6 a esos supuestos funcionarios de una supuesta
 Convenci6n; pero ellos vinieron a intentar su reconocimiento por la Sec-
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 ci6n 14, sin importarles el interes general de los trabajadores, sin impor-
 tarles que el conflicto se perdiera o se ganara [...]
 El llamado Comite Ejecutivo General ha venido apoyando, sin base, a los
 cinco funcionarios locales que la Asamblea de la secci6n 14 desconocio
 y no ha entregado las credenciales de los funcionarios aut6nticos [...] El
 compafiero [...] cuya intervenci6n en el conflicto fue autorizada por la
 Secci6n, hizo compromiso formal con los trabajadores de no retirarse
 hasta dejar resuelto el problema. Falt6 a su palabra, se retiro [...] y
 acepto que en su lugar quedara el sefior Enrique Rangel, que se dice secre-
 tario General del Trabajo y a quien la Secci6n 14 no reconoce ninguna
 personalidad [...] El sefior Enrique Rangel, en cuanto empez6 a actuar
 como funcionario general, sin serlo, puso como condici6n para resolver el
 problema del Contrato que se le reconociera por la Secci6n [...] "o me
 reconocen o no se firma el convenio". Para esto contaba con el apoyo de
 las Compafiias [...] Sobre este punto es necesario dejar aclarado [...]
 que por acuerdo de Asamblea la Comisi6n convino en que interviniera
 el sefior Rangel, pero haciendo constar que esa intervenci6n se hacia a
 petici6n de las Compaiias y no de los trabajadores [...] si 6ste figur6 en
 el convenio fue porque las Compafiias asi lo exigieron [...]
 [...] Aparte de eso, la Cooperativa de Consumo de nuestra secci6n no
 colabor6 como debiera durante la huelga, porque hizo deducciones a los
 trabajadores del importe de sus creditos por los dias trabajados al estallar
 la huelga, sin esperar a que fuera repartida la cantidad de auxilio acorda-
 da por la Secci6n [...] La Clinica, por su parte, continu6 haciendo las de-
 ducciones de tiempo normal en pleno movimiento de huelga [...] Sin em-
 bargo, de las dificultades que hubo para vencer -lo que solamente fue
 posible por la fuerte unidad de nuestros compafieros, se obtuvieron resul-
 tados que si no satisfacen ampliamente la totalidad de nuestras peticiones,
 nos permiten cuando menos seguir luchando por nuestra mejoria [...]

 Pero, sobre todo, se mantuvo la integridad del Contrato Colectivo de
 Trabajo, se respetaron los derechos adquiridos por todos nosotros en largos
 afios de lucha, se afirm6 que nuestra querida Secci6n 14 y su Fracci6n T
 saben luchar y no han perdido nada de su energia y su hombria. Ademas,
 impedimos que se mezclara la revision del Contrato con nuestras cuestio-
 nes sindicales y no reconocimos al Comite Ejecutivo General [...] Faita
 que la Convenci6n legal del Sindicato tome los acuerdos que regularicen
 el funcionamiento de nuestra gloriosa Organizacion [...] Falta que las
 autoridades reconozcan a nuestros autenticos representantes y que no traten
 de imponernos compafieros que los trabajadores rechazan porque saben
 quienes son. Falta que las Compafiias reconozcan a esos mismos repre-
 sentantes nuestros, porque tampoco las Companiias nos van a imponer a
 las personas que han de representarnos [...] Faltan muchas cosas, pero
 si existe el espiritu de lucha que todos han demostrado y la unidad que
 nos permiti6 resolver el conflicto de contrataci6n, existe lo principal
 [...]12

 12 Volante, a las HH Secciones y fracciones del Sistema y a todos los mineros de la
 secci6n 14 y su fraccion I (sin fecha).
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 La segunda huelga

 En septiembre de 1950, la seccion 14 y su fracci6n I emplazan a huelga
 a las compafiias por intermedio del Comite Ejecutivo General del sindi-
 cato minero que jefaturaba A. Garcia Moreno. Las causas: la negativa
 de las empresas a reconocer a la representaci6n sindical de la secci6n 14,
 "las companias, ademas de no tratar ni verbalmente ni por escrito con los
 trabajadores ahora coaligados a su servicio y miembros de la Secci6n 14
 todo lo relacionado con el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo
 actual, se niegan a pagarles sus salarios". Las companiias adema3s habian
 retenido el pago por trabajador para la atencion medica de los familiares
 de los obreros; habian retenido parte de otras deducciones; no habian
 cubierto diferencias por el aumento que se habia concedido en la ultima
 revisi6n de contrato; no se habia pagado a una parte del personal algunas
 prestaciones (vacaciones y salarios por enfermedad no profesional); en
 fin que se contabilizaban varias violaciones al contrato colectivo. La

 junta federal de conciliaci6n y arbitraje habia recibido el emplazamiento
 el 27 de septiembre y el 2 de octubre decide considerar como no presen-
 tado el pliego de peticiones con el argumento de que no estaba firmado
 por el "verdadero" Comite Ejecutivo General del sindicato minero. La
 secci6n 14 interpone un amparo el dia 16 de octubre cuando hace estallar
 la huelga. Previo a este emplazamiento en el mes de agosto, la direcci6n
 ilegitima pero legalizada por el reconocimiento gubernamental del sindi-
 cato minero habia circulado instrucciones a las empresas de que la secci6n
 14 habia sido "disciplinada" suspendiendole sus derechos sindicales por
 12 meses. El trato, por tanto deberia efectuarse directamente con el eje-
 cutivo general a traves de un delegado especial que nombro para el
 efecto. La sanci6n no era solo para la secci6n 14, la recibieron tambien
 otras secciones renuentes al reconocimiento del comite ejecutivo general
 "falso" para las cuales tambien fueron nombrados delegados especiales.
 Para estos delegados la Secretaria del Trabajo habia "rogado" a las com-
 pafias su cooperaci6n. Otra secci6n castigada era la 28 que agrupaba a
 los cercanos mineros de Palau que en esos momentos estaban tambien en
 huelga, por razones similares. Dos dias antes del emplazamiento oficial,
 va el ejecutivo general habia' clausurado el recinto de la seccion 14 por
 lo que el ejecutivo local sesionaba en un cine.

 El inspector federal del trabajo, siguiendo 6rdenes de la "superioridad",
 da cuenta, en varias actas que cubren de junio a diciembre de 1950, de los
 "incidentes provocados por un grupo de trabajadores que al margen de la
 ley, sin ninguin fundamento ni representaci6n legal, llevaron a cabo un
 paro loco [...] con el deliberado proposito de inutilizar las minas e insta-
 laciones de las empresas, paralizar la industria siderurgica del pais y pre-
 sionar al gobierno de la Federaci6n segun actos y declaraciones de los
 obreros rebeldes [.. .]" En la investigaci6n estuvieron presentes miembros
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 del Comite Ejecutivo General del sindicato minero "falso". Paralela-
 mente a la investigaci6n, se iba rescindiendo el contrato a los obreros
 huelguistas y contratando nuevos. La guerra estaba declarada: la gran
 mayoria de los obreros, los "rebeldes", los enemigos, las companias, los
 que no secundaron la huelga, bantizados como "panzas blancas", las au-
 toridades del trabajo y el comite ejecutivo general impuesto de su sindi-
 cato.

 Nueva Rosita fue ocupada por las fuerzas del ejercito, se congelaron
 !os fondos de resistencia de los trabajadores huelguistas, se clausuro la
 cooperativa de consumo, se cerr6 la clinica y se amenaz6 a los medicos
 que atendian a los huelguistas y sus familias, se cerr6 el acceso a las es-
 cuelas a los hijos de los huelguistas, el comercio fue obligado a no vender
 viveres a los rebeldes y fue cortada el agua, la luz en muchas casas. 13

 Mas de 5 mil obreros salieron a la huelga en tiempos en que en las
 empresas trabajaban unos 6 mil:

 Fuimos atropellados por toda clase de autoridades, tanto cuando estaba
 la huelga como durante la caravana [...] los soldados no nos dejaban
 estar en la calle en grupos de mas de 3 personas, habia soldados apostados
 con ametralladoras arriba del palacio municipal [...] el gobierno se apo-
 der6 un dia del sindicato a las 4 de la mafiana, despues tomo la coope-
 rativa; solo nos quedaba la clinica pero los soldados y un grupo de tra-
 bajadores que no eran huelguistas fueron a la clinica; despues fueron a
 las escuelas y sacaron de ahi a los hijos de los huelguistas. A nosotros
 nos pusieron los 'rojos' pero nos decian asi, nomis porque asi quisieron
 pero eso no lo pudieron comprobar, que fueramos 'rojos'. Como no te-
 niamos donde reunirnos, un sefior que tenia una panaderia nos presto
 un local, y ahi no nos podian hacer nada, porque era privado. Ese local
 tambien servia para distribuir las mercancias y se hacian colas, pero
 habia Luos que no alcanzaban y se esperaban hasta el otro dia. Habfa un
 capitan que nos atac6 mucho y le pusimos de apodo, el capitAn 'Man-
 gueras' porque resulta que habia unos huelguistas que se rajaban y quc-
 rian regresar a trabajar a la companiia y entonces el comite de mujeres
 iba a las puertas de la compamiia a no dejarlos entrar a trabajar. La
 compaiia puso una llave de agua y unas mangueras y el capitAn este Jes
 echaba agua a las mujeres para que se fueran. Como no nos dabamos
 por vencidos, el gobierno opt6 por impedir que llegaran a Rosita los
 camiones que Ilegaban con mercancias para los huelguistas. Entonces la
 ayuda comenzo a llegar en cheques, por ejemplo la ayuda de los obreros
 internacionales y el gobierno orden6 a los bancos que no cambiaran esos
 cheques.

 13 Angel Bassols Batalla (Mineros de Coahuila y Caravana de hombres libres, Me-
 xico, 1951, s.p.i.) hace una cruda y excelente descripci6n de la situaci6n en
 Nueva Rosita en esos meses. Tambien el libro de testimonios compilados por
 Mario Gill (La huelga de Nueva Rosita, Mexico, 1959) y el de Daniel Molina,
 (La caravana del hambre, Ed. El Caballito, Mexico, 1978), son lectura obligada
 para quien busque conoce& de cerca el proceso de la huelga de los mineros en
 Nueva Rosita y Palau.
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 A pesar de la intimidaci6n, la represi6n abierta y la sentencia de muerte
 que habia recibido el movimiento por parte de las autoridades federales,
 los huelguistas no se desorganizaron. Las secciones cercanas, la 28 de
 Palau y la 147 de Monclova y la 66 de Monterrey celebraban reuniones
 de informaci6n y conocian pormenorizadamente la situaci6n:

 Estuve en Rosita en companiia de varios compafieros de nuestra secci6n
 y permanecimos ahi sabado y domingo; por mis familiares me di cuenta
 c6mo se las estan gastado los mochos (soldados) con los obreros, de atiro
 provocando el zafarrancho. Por otra parte tambien hay novedades en la
 mina pues se han engasado tres trabajadores que permanecen dos en el
 hospital de la Compafia, pues uno se petate6, falleciendo dos horas des-
 pues que lo sacaran de la mina. La companiia ha tratado por todos los
 medios posibles de evitar que esta noticia se desparrame, pero es impo-
 sible que puedan callar el dolor de los familiares de dichos camaradas.
 La mina se esta Ilenando de gas grisui, pues todos los que ha contratado
 la compafiia como obreros libres, unos 500 trabajadores, se rehusan pe-
 netrar al interior por pura argolla, pues no son mineros. Mucho mas
 de cinco mil trabajadores siguen firmes en su prop6sito de huelga, no
 obstante que a mafana y tarde andan por las calles de Rosita, colonia
 por colonia, carros con magnavoces y micr6fonos invitando a los traba-
 jadores para que vayan a trabajar y dando plazos para no rescindirles
 sus contratos, y al vencerse una prorroga dan otra, pero la gente sigue
 lo mismo, firme en su puesto [...] Carrasco Ileva una semana de estar
 en la region y no ha citado a junta a Palau, ni a Rosita. Va a la compa-
 fifa carbonifera acompafiado de 4 o 6 soldados en el carro y se regresa
 a Sabinas [...] Sabemos que Ramirez Vazquez le orden6 viniera Ca-
 rrasco a poner a trabajar las minas y lo que ha hecho es embadurar
 de cosa fea el asunto, pero nada ha arreglado ni tampo puede arreglar.

 "Vdmonos a ver at presidente a que nos haga justicia"

 El 17 de enero de 1951 los huelguistas deciden en asamblea marchar
 a Mexico; para ellos la figura del presidente de la Repiblica como un
 ser situado por sobre las clases sociales iba a ser la instancia donde se
 iesolveria el conflicto.

 La marcha, bautizada como la Caravana del hambre, sali6 de Nueva
 Rosita el 20 de enero de 1951 y lleg6 a Mexico el 9 de marzo. Mientras
 miles de caravaneros se enfrentaron a innumerables percances en su tra-
 yecto y crecia la solidaridad nacional, la pelea legal continuaba. Tam-
 bien se sucedian las reuniones entre gcbernadores por cuyo territorio pa-
 saban los caravaneros y representantes de la empresa; entre abogados de
 la empresa y autoridades del trabajo, entre autoridades del trabajo y re-
 presentantes del ejecutivo general. Despues de una permanencia en un
 parque deportivo acondicionado como campo de concentraci6n para los
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 caravaneros, despues de haber celebrado mitines en la ciudad, de recibir
 la adhesi6n de muchos grupos, de que algunos caravaneros pasaron algu-
 nas horas en la carcel, en fin, despues de no haber sido escuchados por
 quien iban a ver, el juez primero de distrito contesta el amparo interpuesto
 por los huelguistas en forma desfavorable y los caravaneros son obligados
 a regresar a su lugar de origen el 21 de abril de 1951.

 A pesar de que se interpuso el recurso de revisi6n contra la sentencia
 del juez, el golpe estaba dado. Las peticiones de los caravaneros: resta-
 blecimiento de la legalidad dentro de la seccion 14; el respeto al contrato
 colectivo; la reinstalaci6n de los mineros cesados; la reapertura de la
 cooperativa de consumo y la clinica; el levantamiento de las "disciplinas"
 sindicales; salarios caidos; entrega de dinero retenido por las compafilas
 a la secci6n 14; recibieron como respuesta un convenio que las empresas
 suscribieron ante el secretario de gobernaci6n de entonces, Adolfo Ruiz
 Cortines, media'nte el cual la Asarco recibiria a mil huelguistas "desde
 luego" sin reconocerles sus derechos de antigiiedad mas que con fines de
 vacaciones. La secci6n 14 local con representantes ilegitimos mientras
 tanto felicitaba al ministro de Trabajo y condenaba a los huelguistas, sus
 propios compafieros de trabajo. La compra del sindicato se habia efec-
 tuado.

 Yo creo que el gobiemo en ese tiempo hizo una alianza con las empresas
 y luego con todos los lideres principales para hacer un plan en contra de
 los sindicatos y las huelgas para poder controlar a los obreros de todo
 M6xico y a nosotros nos dejaron solos [...] y todo fue por los lideres
 vendidos que en lugar de dejaros nos volteaban a los mismos obreros
 [...] de los panzas blancas nunca me ha gustado platicar con ellos, ni
 quiero hacerlo ni enfrentarmeles, cerca de donde yo vivo hay uno y fue
 compafiero de trabajo porque andaba en las mismas maquinas tambi6n.
 Pues hasta la fecha no nos dirigimos la palabra, por el solo hecho que
 nos traicionaron, ellos son parte de lo que se nos hizo [...]

 Despues de 1950

 En 1953, las compafiias habian recibido, con cuentagotas y despues de
 hacerlos firmar papeles donde renunciaban a sus derechos de antigiiedad,
 a 867 huelguistas.

 Despues de que regresamos, a algunos los recontrat6 la companifa, pero
 yo no quise. Y no quise por capricho o por orgullo de uno aunque estaba
 fregado, pero como quiera el orgullo es mas que el hambre, porque el
 hambre lo tumba pero la vanidad lo levanta, y mis con esa compafiia
 americana que pisote6 nuestros derechos [...]
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 La huelga, iniciaba para el capital un periodo de reorganizacion del
 trabajo que implicaria una nueva racionalidad en la explotacion de la
 fuerza de trabajo, pues a partir de 1951 el numero de obreros ha ido
 disminuyendo aiio con aino. En ese sentido, el reingreso de un nfimero
 mucho menor que el del total de huelguistas, permitio que los "reajustes"
 fueran pacificos.

 Muchos huelguistas buscaron trabajo en los minerales cercanos (Palau,
 Esperanzas, Rancherias, Barroteran), aunque muchos hubieron de en-
 frentarse a listas negras que ya habia circulado las empresas. Otros se
 mudaron a Monclova y muchos fueron como braceros a Estados Unidos:

 La huelga de 1950 afect6 enormemente al pueblo. Se puede decir que
 Nueva Rosita decay6 desde la huelga y que desde entonces no se ha
 podido normalizar y eso porque la poblaci6n ha bajado [...] Mucha genie
 se fue de Nueva Rosita; se fueron y se fueron. Esa huelga signific6 una
 gran crisis para esta poblaci6n de la cual nunca se ha repuesto [...]

 La titularidad del contrato que la secci6n 14 tenia con las companias
 pas6 a manos del ejecutivo general del sindicato minero. Este tambien
 dio el golpe de gracia a la autonomia sindical al obligar a la seccion 14
 a revocar acuerdos importantes de asambleas celebradas antes de la
 huelga de octubre:

 El Departamento Legal, adscrito a la Secretaria General de Trabajo de
 este Comit6 Ejecutivo General, [...] estA diciendo a esta Secretaria Ge-
 neral, lo siguiente: 'Para dejar sin efecto los diversos acuerdos tomados
 por las asambleas generales extraordinarias de la Secci6n 14 y su frac-
 ci6n I, con fechas 10 y 13 de septiembre del afio proximo pasado, [...]
 es necesario que ambos organismos convoquen a una nueva asamblea
 general extraordinaria, [...] y que se revoquen, expresamente, uno a uno
 todos los acuerdos tomados [...] Seria conveniente que esos acuerdos se
 tomaran por unanimidad de votos'. [...] 14

 Los acuerdos que deberian ser revocados, segiun f6rmulas que se
 anexaban, se referian a la eleccion del comite ejecutivo local, del ejecutivo
 general salido de la VI Convenci6n "legitima", de la constitucion en
 coalicion para declarar la huelga a las companias; de la declaraci6n de
 huelga por violaci6n al contrato colectivo y la ratificaci6n del poder
 otorgado a los asesores juridicos que tramitaron la huelga. La huelga,
 la caravana, el desempleo, eran asi borrados de un plumazo. El amparo
 interpuesto por la secci6n 14 legitima por tanto, perdia a posteriori toda
 su base legal de sustentacion y desde luego fue negado.

 Lo que se les hizo, lo que les cost6 el desarrollo posterior del sindica-
 lismo minero, llena un acta mas del voluminoso expediente de la memoria
 hist6rica del proletariado mexicano. Los huelguistas que paso a paso
 cubrieron todas las formulas legales; que se sujetaron a los innumerables

 1 Archivo, seccion 14, Nueva Rosita, Coah.
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 preceptos juridicos que delimitan el ejercicio del derecho de huelga; que
 caminaron un largo trayecto para ejercer el derecho de petici6n; que se
 cuidaron muy bien de no transgredir las normas sociales encaminadas a
 preservar "las buenas costumbres", sufrieron en came propia todas las
 violaciones que se pueden hacer a todas las leyes, preceptos, ordenamien-
 tGs, normas, que ellos tan celosamente habian respetado. La moviliza-
 ci6n masiva minera -que no se repetiria sino hasta muchos afnos des-
 pues con los metaliirgicos de Monclova- dirigi6 todos sus esfuerzos a
 abrigar una esperanza que se diluyo como ilusion que era: su confianza
 en que las autoridades mas altas de la republica -las mismas que viola-
 ban su legalidad- solucionarian el conflicto. La dependencia ideologi-
 ca les impidi6 ver que el "equilibrio" entre los derechos del trabajo con
 los del capital lo fijan las instituciones que estan garantizando un orden
 capitalista, no uno obrero; de ahi que la balanza nunca pueda ser pareja.
 La derrota sufrida, que significo la perdida del control sobre su organi-
 zaci6n y, en adelante, la negociacion de las condiciones de venta de la
 fuerza de trabajo en situaci6n de subordinacion aceptada al "factor ca-
 pital", no necesariamente significa que no hayan aprendido la lecci6n.
 La falta de opciones politicas los obligo a replegarse como movimiento.
 Pero quedaron las experiencias dolorosas de que se nutre el proceso de
 autoconocimiento de la clase obrera como fuerza social. Proceso que es
 acumulativo.

 La organizacion de los huelguistas no se desbarato con la derrota. Poco
 nmas de mil trescientos caravaneros continuan unidos, pidiendo justicia
 para su causa. La piden al presidente en turno desde hace 30 aiios: una
 ayuda econ6mica ("la que dicte el corazon de nuestro digno presidente")
 y seguridad social. Siguen firmes en esas peticiones, pues, segfin una su-
 perviviente de avanzada edad "nunca nos han dado un desenganio [... ]
 lo que esperamos es un si o un no." La petici6n de ayuda economica la
 basan en el argumento de su derecho a ella por haber perdido su patri-
 monio familiar a manos de la ASARCO que les arranco 20 o 30 afnos de su
 vida.

 Los caravaneros han reunido comisiones, escrito cientos de cartas, he-
 cho mitines, sufrido carcel por manifestarse puiblicamente en conmemo-
 racion de su huelga, adherido a partidos o grupos que prometen ayuda
 (de los que despues se separan) hecho infinidad de antesalas, en fin,
 sufrido desengafios que no aceptan. Su terquedad, por asi decir, proviene
 tanto de su convencimiento de la justeza de su derecho como de la pesada
 ideologia sobre el deber ser de los gobiernos como emanaciones de una
 revoluci6n que, a pesar de su avanzada edad, aun no termina --o no
 empieza?- para ellos.

 Sus reuniones callejeras donde las cabelleras blancas, las muletas, el
 encorvamiento de las espaldas, la voz tremula, la tos intermitente, a veces
 la falta de aire al hablar, son los rasgos mas visibles de un conjunto de
 mineros cansados que no pierden la esperanza de recibir una carta que
 resuelva favorablemente sus peticiones, configuran una presencia extem-
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 poranea, dentro del marco del sistema de relaciones sociales-sindicales-
 politicas actuales en Nueva Rosita.

 Es innegable que el estilo sindical del "sistema minero" inaugurado en
 1950, se caracteriza por un endurecimiento de las sanciones ("discipli-
 nas"), por las decisiones verticales, la existencia de delegados especiales
 del ejecutivo nacional para vigilar las secciones, el enriquecimiento de
 funcionarios a traves de las cooperativas de consumo, la premiacion de
 funcionarios leales con cargos en los comit6s ejecutivos nacionales, la
 cuota de posiciones de "eleccion popular" concedidas a los lideres alinea-
 dos (y a los rebeldes tambien como medida antiinflacionaria de crisis sin-
 dicales de autoridad). Es decir, todo un estilo que permite relaciones
 obrero-patronales armonicas. Sin embargo, la presencia en la regi6n
 minera de los sobrevivientes de la huelga-caravana y la existencia de una
 memoria colectiva en la zona minera de Coahuila sobre este aconteci-

 miento, ha permitido que en movimientos sindicales democratizadores
 recientes del sector de obreros ligados a la producci6n sideruirgica de
 Monclova, esa presencia se convierta de nuevo en algo vivo. Las relacio-
 nes familiares entre los obreros, la presencia de las mujeres huelguistas
 que da animos a las esposas de los nuevos obreros, el malestar compar-
 tido, la buisqueda del saneamiento de los sindicatos como premisa para la
 negociaci6n, mantienen unidos a sindicalistas que ejexcen sus acciones con
 30 anios de distancia.
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