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 La acci6n obrera
 en Las Truchas*

 ILAN BIZBERG

 LETICIA BARRAZA

 I. Primer momento: De la constituci6n de la secci6n 271 del SNTMMSRM
 hasta el inicio de la operaci6n de la planta siderurgica.

 L.a seccion 271 del Sindicato Minero-Metaluirgico obtiene su registro el 14
 de enero de 1973, cerca de cuatro afios antes de que fuera inaugurada ofi-
 cialmente la planta siderurgica.

 Es evidente que el nacimiento, la forma como se establece y la estructura
 que adopta una organizacion sindical y en general un organismo social cual-
 quiera, afecta su desarrollo posterior. La forma como se constituyo la
 secci6n 271 y la estructura que adquirio fue determinante durante todo
 este primer momento y afecta el curso de la segunda etapa de la historia
 de este sindicato.

 a] La composicidn de la categoria obrera

 Inicialmente, los trabajadores que laboraban directamente con SICARTSA
 eran solo 53. Estos trabajadores se ocupaban basicamente de los estudios
 v labores previas a la construcci6nn de la planta. Ya en la etapa de cons-
 truccion, los trabajadores de SICARTSA se dedicaban a la supervision de las
 obras de construcci6n; eran mecanicos, sobrestantes y topografos princi-
 palmente.

 Es entre este grupo de trabajadores con calificaci6n profesional o tecnica
 que nace la idea de crear un sindicato. Seguin Rafael Melgoza (secreta-
 rio general de la secci6n de 1973 a 1978 y top6grafo practico de profe-
 si6n): "Nacio la inquietud entre los companeros de formar un sindicato
 viendo Ia proyecci6n que esta empresa iba a tener, y nos organizamos de
 acuerdo a lo que menciona la ley. Legalizamos los documentos y los
 depositamos en Mexico." (Melgoza, R., 1975).
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 E1 grupo que tiene la inquietud inicial es el que va a constituir su medula
 directiva una vez formada la organizacion. Son muy distintos los traba-
 jadores que se van incorporando a la empresa durante la construccion; eran
 en su mayoria peones, checadores, veladores, etcetera. Personal poco cali-
 ficado que iba a ejecutar tareas auxiliares muy diferentes a las que des-
 empefaban los trabajadores calificados que constituian el nucleo inicial,
 o los futuros operarios de la sideruirgica.

 Para 1974 ya eran 528 los afiliados a la secci6n y para fines de 1975
 habian sobrepasado los mil miembros. El nuicleo dirigente, sin embargo,
 no habia cambiado sustancialmente ni enfrentaba competencia por el
 poder de la secci6n como consecuencia de la iniciativa que habian torado
 al crear la seccion y quiza tambien debido a la composicion de la mano
 de obra que se habia incorporado.

 S6lo el 30% del total de los trabajadores que en ese momento estaban
 laborando directamente para la empresa tenian alguna calificaci6n profe-
 sional como dibujantes, secretarias, top6grafos, etcetera. El 69% del per-
 sonal sindicalizado ocupaba las categorias de salario mas bajas, el 18%
 las de nivel medio y s6lo el 13% las de ingresos superiores. (Zapata, F.,
 1978) Ademas, el nivel educacional de esta mayoria de los trabajadores
 sindicalizados no era muy alto. Una gran proporci6n no tenia la primaria
 completa y habia muy poca gente con secundaria.

 De esta manera, el sindicato es creado y adquiere una dinamica en
 funci6n de un grupo de trabajadores que tenian poco en comun con los
 obreros de la producci6n de acero. El grupo de tecnicos que lleg6 primero
 a laborar a SICARTSA cre6 una organizacion sindical y firm6 el primer
 contrato colectivo de trabajo en 1973 mientras que la planta comenz6 a
 operar a fines de 1976. No es de sorprender que hubiera una insatisfac-
 ci6n por parte de los obreros que llegaron a laborat a la planta tiempo
 despues en el sentido de que el sindicato no reflejaba efectivamente las
 inquietudes de los obreros. (Entrevistas, Zapata, F., 1978).

 Para entender el nacimiento "prematuro" de la secci6n 271 es necesario
 considerar otro elemento importante. Habia interes por parte de la em-
 presa, especificamente por parte de Cuauhtemoc Cardenas, entonces
 subdirector de SICARTSA, de que se formara el sindidicato en ese momento
 y poder asi darle un caracter definido; se pensaba inclusive en la posi-
 bilidad de un sindicato independiente de cualquier central o sindicato
 nacional.

 bl La constitucion del sindicato

 Segun Rafael Melgoza, los trabajadores de base que tuvieron la idea
 inicial de la organizacion sindical no quisieron entrar a formar parte de
 un sindicato ya establecido: "Le teniamos muchos escrdpulos a la CTM
 porque habia demostrado que no habia representaci6n, que no defendian
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 realmente los intereses de los trabajadores. Al sindicato minero no lo ha-
 biamos oido nombrar, ni queriamos nada con el". Solicitaron, por tanto,
 registro como sindicato de empresa. Se les neg6 alargando los tramites por
 meses. Se ampararon y pusieron una demanda en contra de las autori-
 dades del trabajo.

 Los intentos por constituir un sindicato independiente nunca prospera-
 ron. Es evidente la intervenci6n gubernamental por impedirlo. No hu-
 biera sido tolerable un sindicato de empresa en una planta de la importancia
 que iba a adquirir SICARTSA dentro de la estructura econ6mica del pais.

 Con toda seguridad se puede decir que tanto las autoridades guberna-
 mentales involucradas en esta cuestion, la Secretaria del Trabajo, Patri-
 monio Nacional, Presidencia, como la direcci6n de la propia empresa,
 entendian las ventajas de que el sindicato que nacia se incorporara al
 sindicato nacional de industria de la rama siderfrgica y minera. En lo
 que se refiere a las demandas econ6micas, una secci6n del sindicato minero
 tiene que respetar los limites de los contratos colectivos que logran las
 otras secciones similares. En lo que se refiere al control sindical, es cono-
 cida la capacidad de la direcci6n nacional de cualquier sindicato de rama
 de aplicar la clausula de exclusion a cualquier miembro de su organi-
 zaci6n, sea ese un secretario General local que se sale de los limites de
 "radicalismo", o algiin trabajador o grupo de trabajadores disidentes.

 La decisi6n de integrar el naciente sindicato al sindicato minero no
 transcurri6 sin problemas. Como ha sucedido en otras ocasiones, (en la
 mina "La Caridad", hubo fricciones entre la CTM y el SNTMMSRM. Cuando
 se trata de definir cuestiones en las que se involucran intereses especi-
 ficos y de poder de cada central surgen conflictos dentro del aparato sin-
 dical oficial. Se entiende que estrategicamente y en apariencia el sindi-
 calismo oficial esta unido en cuanto a sus planteamientos y acciones, pero
 que a nivel tActico e inmediato no conforma un bloque unido sino una
 aglomeracion de intereses particulares que se traducen en intentos por
 agrupar mas sindicatos y tener mayor poder de negociaci6n frente al
 Estado y frente a los otros bloques del sindicalismo oficial.

 El resultado favorable, en el caso de SICARTSA, para el SNTMMSRM va
 de acuerdo con el balance de poder en la rama minero metalirgica y en
 especial en la siderurgia. El sindicato minero es titular de la mayoria de
 los contratos colectivos de las industrias sideruirgicas y de las principales
 metaluirgicas y mineras. (Amador, 1975).

 c] La relacion de la seccion 271 con el exterior

 I. Con el Comite Ejecutivo General del SNTMMSRM.

 El entrar a formar parte de un sindicato nacional de industria tiene
 implicaciones que los dirigentes de la secci6n desconocian en el momento
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 de su registro. Una vez que se tom6 la decision de no permitir un sindi-
 cato de empresa, la verdadera pugna de decidir a cual central se incor-
 poraria el nuevo organismo se llev6 a cabo lejos de Lazaro Cardenas y
 sin tomar en cuenta la opini6n de los dirigentes del organismo; cuando
 se lleg6 a un acuerdo se informo a la empresa (segun Melgoza, SICARTSA
 ya estaba bien enterada de todo el proceso de registro que se llevaba a
 cabo) y se llamo a los dirigentes del nuevo organismo a Mexico. Ahi se
 les informa del hecho consumado, se les ofrece como unica opci6n, consti-
 tuirse como secci6n del Sindicato Minero.

 Luego de la intervencion inicial viene la apariencia de autonomia, una
 autonomia relativa al momento que vive tanto la secci6n, como el propio
 sindicato minero. Una autonomia que no es estructural como llegan a
 decir algunos autores (Miller, 1965), sino que puede ser anulada en cual-
 quier momento y precisamente con fundamento en los estatutos del
 SNTMMSRM.

 Por un lado, el CEG respeta al comite ejecutivo local que se forma
 desde el inicio, por otro lado el acta de registro ante la Direccion General
 de Asociaciones (DGA) indica que el ejercicio del grupo "A" de funciona-
 rios de la secci6n, entre los que esta el secretario General local, concluira
 el 30 de abril de 1975, o sea aproximadamente un afio despues del regis-
 tro en vez de los dos afnos de ejercicio reglamentario. El grupo "B" del
 sindicato concluiria su ejercicio el 30 de abril de 1974, dos afios antes del
 inicio de la operaci6n de planta. Habia, de esta manera, el suficiente
 tiempo para "probar" la fidelidad del comite ejecutivo local a los esta-
 tuos del SNTMMSRM.

 Para entender lo que esta autonomia aparente o relativa significa,
 es nesesario referirse a estos estatutos. En primer lugar, segun las leyes
 del SNTMMSRM, el CEG tiene la facultad de desconocer o reconocer a los
 dirigentes de las secciones. Aunque esto nunca lo puede hacer contravi-
 niendo la voluntad de las asambleas, lo puede efectuar en funci6n de
 las leyes internas del sindicato; es decir dependiendo de si los candidatos
 cumplen los requisitos, si las asambleas electorales fueron legales, si los
 trabajadores electos no estan sujetos a sanciones como miembros de un
 sistema mas amplio como seria la Convenci6n Nacional, etcetera. (Esta-
 tutos, 1966).

 En segundo lugar, el Comite Ejecutivo General y no la secci6n es el
 titular de los contratos colectivos de trabajo. Esto implica que las nego-
 ciaciones entre la secci6n sindical y la empresa deben realizarse bajo la
 supervision del CEG y que los convenios en que se da termino a la revisi6n
 son firmados por el secretario General del Sindicato Nacional y la empresa.
 De esta manera, el sindicato minero siempre tiene la iltima palabra, ya
 sea en negociaciones exitosas, como en el estallamiento de una huelga.

 En terminos mas concretos, esto significa que: por un lado las nego-
 ciaciones se llevan a cabo en el Distrito Federal a cientos de kilometros
 de la base trabajadora. Por el otro, se ha notado que aproximadamente
 la mitad de los sindicatos del SNTMMSRM, y todas las secciones importantes
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 que pertenecen a este sindicato, revisan sus contratos ante la Direcci6n
 General de Conciliaci6n de la ST y PS. Esto hace pensar en una estrecha
 relacion entre la Direccion Nacional del sindicato minero y la propia
 Secretaria del Trabajo que permite un elemento adicional de control por
 parte del CEG.

 Sin embargo, a cuatro afios del inicio de la operacion de la planta
 s6lo se hacian patentes los beneficios de estar en el sindicato minero. La
 primera negociaci6n con la empresa, de la cual result6 el contrato co-
 lectivo por obra determinada de 1973, fue muy favorable a los trabaja-
 dores por el apoyo del CEG. Hasta ese memento las intervenciones de la
 direcci6n nacional se presentaron solo a petici6n de la secci6n: "Para
 !o que no se puede resolver a nivel de los gerentes de la empresa, se pide
 ayuda a G6mez Sada y este habla con el director a otros niveles y se
 resuelve el problema con mas facilidad". (Melgoza, 1975).

 El Comite Ejecutivo General sirve de asesor y ademas de orientador,
 tratando de que los trabajadores no se salgan de ciertas peticiones que
 esten fuera de lo normal [...] No queremos decir que limiten la peticion
 de los trabajadores, lo que se quiere decir es que hay casos, que se pre-
 sentan bastante frecuentemente, en los que las peticiones estan fuera de
 lo comun o sea no estan basadas en argumentos s6lidos, en razonamien-
 tos justos, y entonces alguien tiene que intervenir ahi, pues si no se van
 a la huelga y eso no puede ser cuando es por algo que no se tiene razon.
 (Melgoza, 1975).

 So puede decir que en 1975, y hasta el arranque de la sideritrgica a
 fines de 1976, los trabajadores de SICARTSA gozaban de una autonomia
 negociadora bastante grande en la medida en que eran sus dirigentes y
 no los del sindicato nacional los que llevaban a cabo las discusiones sobre
 el nuevo contrato. (Zapata, 1978).

 Esta situaci6n se debia, como ya hemos mencionado, a la coyunturax es-
 pecifica por la que atravesaba SICARTSA, el movimiento obrero y el pais
 en esos momentos. Ademas, como se puede notar de las opiniones del
 secretario general local en funciones, el comite ejecutivo local conservaba
 buenas relaciones con la direccion nacional y con la empresa debido a
 que sus demandas no iban mas alia de ciertos limites ya que su actitud
 era bastante moderada.

 II. Las relaciones obrero-patronales

 Viendo los resultados de las negociaciones obrero-patronales, su procesc
 y caracter, podemos afirmar que las relaciones entre la secci6n y la em-
 presa eran una combinacion de dureza y moderaci6n por parte de la pri-
 mera y paternalismo por parte de la segunda.

 Segun el secretario local, en la primera firma de contrato se logr6
 mucho pues se comprometi6 a la empresa a absorber a los trabajadores de
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 la epoca de construcci6n de la planta en la operaci6n; se les darian cursos
 de capacitacion para que pudieran trabajar en la siderirgica. De esta
 manera se logr6 asegurar para un grupo de trbajadores un punto muy
 importante que es la estabilidad en el empleo. Se lograron, ademas, sala-
 rios bastante altos, en proporci6n de 15 a 20% por encima de los minimos
 de la zona econ6mica.

 En marzo de 1975 se consigue un aumento salarial, fuera de la revisi6n
 legal, de un promedio de 17% a 18%. Esto sin comprometer en alguna
 medida la revisi6n de agosto de este mismo aino. (Melgoza, 1975).

 En 1976 se firma un acuerdo ante la DGC en el cual se adelanta la revi-

 si6n anual de salarios por un mes, "en vista de las circunstancias especiales
 que transitoriamente existen en la regi6n de Lazaro Cardenas, Michoa-
 can." En esta ocasi6n se obtiene un 16% de incremento salarial. (Exp.
 DGC).

 Las condiciones especiales que existen en Lazaro Cardenas en esa epoca
 y que la empresa siempre insisti6 eran transitorias, fueron la base sobre
 la cual el sindicato formulaba sus demandas salariales y de prestaciones.
 Aunque la empresa alegaba que iba a cambiar la situaci6n tan ca6tica de
 los transportes, habitacion, alimentos, diversiones, etcetera. A fin de
 cuentas era eso lo que tomaba en consideraci6n para hacer concesiones y
 conservar buenas relaciones con el sindicato. Por otro lado, aunque el
 sindicato presionaba en funci6n de la situaci6n econ6mica y social que
 existia en Lazaro Cardenas, entendia, tambien como medio para conser-
 var buenas relaciones obrero-patronales, que la empresa no podia pagar
 mas que Fundidora o AHMSA.

 Este clima en las relaciones obrero-patronales no fue una situaci6n for-
 tuita sino que estaba intimamente ligada a la politica laboral de la
 empresa, que en esa epoca estaba perfectamente planificada y podia lle-
 varse a cabo en toda su extension por la existencia de los recursos econo-
 micos necesarios. En el Estudio del Costo de la Mano de Obra que ela-
 bor6 SICARTSA desde marzo de 1970, se detallaba una politica laboral a
 largo plazo dirigida a prevenir el aumento de los precios de los productos
 basicos de consumo de los obreros de la construci6n y montaje, politicas
 de salarios en funci6n del alza de precios y con el objetivo de que los
 trabajadores puedan asegurar un nivel de vida adecuado. Existe una
 politica definida de concesiones sobre educaci6n, seguro social, enferme-
 dades, vacaciones, ahorro, etcetera y el momento en que deben ser inclui-
 das en el contrato colectivo de trabajo.

 En sintesis, las relaciones entre la secci6n 271 y SICARTSA eran bastante
 satisfactorias en esta primera etapa. La empresa se adelanta a las deman-
 das del sindicato y puede controlarlas mejor. Ademas, cuenta con los
 recursos necesarios para hacerlo.

 El sindicato tiene un marco lo suficientemente amplio de respuesta a
 sus demandas, que lo convierte en un instrumento eficaz para el logro de
 reivindicaciones ante sus miembros. Por esto mismo, la secci6n no esti



 LA ACCION OBRERA EN LAS TRUCHAS 1411

 obligada a ser demasiado radical e intransigente en la negociacion para
 lograr satisfacer a sus afiliados.

 d] La estructura y la dindmica interna

 En base a entrevistas hechas en 1975 y en 1979 se puede inferir que
 durante esta primera etapa de vida de la secci6n 271 existio un espacio
 democratico muy amplio.

 Un testimonio que refleja perfectamente esta situaci6n es el de un
 obrero que venia de trabajos de construccion en los que se habia enfren-
 tado tanto a la CTM como a la CROM:

 Senti un gran cambio al entrar a trabajar a la siderurgica, cuando me
 meti al sindicato. Este si era un sindicato de deveras, no como el de la
 CROM donde habia asambleas adonde la gente solo iba a escuchar y a dar
 aportaciones y mucho menos como los de la CTM donde ni asambleas
 habia. En el sindicato minero si se discutia y la masa participaba. Cuan-
 do Melgoza, se lenaba el sal6n "Muralla" y el les lavaba el cerebro
 pero bonito, gritaba y realmente la raza lo queria. Tambien frente a la
 empresa demostraba su poder, no iba a pedir favores, sino exigia. (Entre-
 vista Obrera N? 11).

 Aunque nos dice que la gente participaba y discutia, despues nos da la
 impresi6n de que era Melgoza el que manejaba las asambleas a su antojo.
 Esta idea la refuerzan otros testimonios que aniaden que realmente la gente
 en ese entonces no estaba preparada y le tenia una fe ciega a su secre-
 tario general, que en realidad correspondia a esa fe con su acci6n. En
 forma paternalista se arreglaban todos los problemas que le presentaban
 los trabajadores.

 La combinaci6n de la poca conciencia obrera de los trabajadores de
 la etapa de la construcci6n de la sideruirgica aunada al caracter paterna-
 lista de los dirigentes de la secci6n y directivos de la empresa que compar-
 tian una misma ideologia que podria Ulamarse "cardenista") era lo que
 permitia una estructura sindical de amplio espacio democratico y una
 vinculaci6n de tipo individualista entre la base y la direcci6n de la sec-
 ci6n. Esto conformaba una situaci6n de baja participaci6n sindical aun-
 que a veces se llenaron las asambleas debido a una coyuntura especifica y
 al carisma del secretario general local.
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 JI. Segundo monmento: Del inicio de la operaci6n de la siderurgia hasta
 las elecciones seccionales de abril de 1978.

 La planta siderfirgica es inaugurada en noviembre de 1976, como uno
 de los ultimos actos puiblicos del presidente Echeverria. Desde los seis
 neses anteriores a esa fecha habia comenzado a funcionar la planta en el
 periodo de prueba del desempefio general de la maquinaria. Durante
 esos seis meses la empresa ya contaba con todo el personal necesario para
 la producci6n normal. Se habia mandado al Distrito Federal y a Mon-
 clova, (Coahuila), a varios obreros a especializarse en el funcionamiento
 de las diferentes areas de trabajo.

 Para esta epoca habia cambiado fundamentalmente la composicion de
 la fuerza de trabajo de SICARTSA y por tanto la composici6n de la mem-
 bresia del sindicato. Tambien los problemas a que se enfrentaban los
 trabajadores eran distintos, asi como los problemas que tenia la nueva
 empresa.

 Los problemas de la empresa en este segundo momento se debian a
 las dificultades naturales a las que se enfrenta cualquier empresa siderur-
 gica que necesita por lo menos tres afnos para alcanzar su producci6n
 normal. Ademas, el cambio de gobierno signific6 una variacion funda-
 mental en el equilibrio de fuerzas que habia dado vida al proyecto Las
 Truchas

 A este panorama hay que ainadir la situaci6n en la que se encontraba
 el movimiento obrero y sindical del pais en 1977. Esta situaci6n se acen-
 tuaba en particular para los trabajadaroes de las empresas paraestatales.
 Para entender el punto culminante que da caracter a este segundo mo-
 mento de la historia de la secci6n 271, la huelga por revision contractual
 de agosto de 1977, tenemos que tomar en cuenta las variables que se han
 mencionado.

 a] La composicion de la categorla obrera

 Para agosto de 1976 habia 4,500 trabajadores insGritos en el sindicato,
 preparandose para poner en operaci6n a la planta en forma definitiva.
 Esta mano de obra diferia sustancialmente de la que componia la afilia-
 ci6n del sindicato durante la epoca de la construcci6n. Si bien durante
 esa epoca la mayoria de los trabajadores no tenia ni siquiera el nivel de
 educaci6n primaria, para noviembre de 1976 un 49.9% del personal sin-
 dicalizado habia terminado la primaria y el 40% la secundaria (SICARTSA,
 1976).

 La empresa, de acuerdo con Rafael Melgoza, impuso que las nuevas
 contrataciones tuvieran por lo menos el nivel de secundaria, aunque no
 tuvieran ninguna calificaci6n profesional. Esto con el proposito de que la
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 empresa los pudiera entrenar con la mayor rapidez posible. De esta ma-
 nera los nuevos miembros de la secci6n 271 eran, en general, trabajadores
 con un grado de escolaridad bastante alto. Algunos de ellos tenian expe-
 riencia en el trabajo de la industria siderurgica y provenian de sindicatos
 con tradici6n democratica como la seccion 147 de Monclova o la 68 de

 Fundidora de Monterrey. Por otra parte, estaban los trabajadores que
 habian participado en la construcci6n de la planta y que habian estu-
 diado en el centro de capacitaci6n de SICARTSA en Lazaro Cardenas o que
 habian sido enviados a otros lugares. Estos obreros, si bien no habian
 pertenecido con anterioridad a un sindicato de la rama minero-metaluir-
 gica, habian vivido la huelga de febrero de 1976 ya sea activa o pasiva-
 inente.

 La juventud de los obreros que entran a trabajar a la siderurgica y el
 hecho que la mayoria eran solteros es un factor adicional que probable-
 mente influye en el caracter de la base obrera en la etapa de operaci6n
 de la planta. El 43.70% de la mano de obra que labora en la siderurgica
 tiene entre 17 y 25 afios. El 44.6% del total son solteros. (SICARTSA, 1976).

 En conclusi6n, en este segundo momento el sindicato se habia conver-
 tido en una organizacion obrera radicalmente diferente a la que existia
 en la epoca de la construcci6n. Esto tuvo un efecto marcado, tanto sobre
 la ideologia como sobre la accion de la seccion.

 b] Las condiciones del proyecto Las Truchas al inicio de la operacion de
 la planta.

 No todo lo que sucede con la secci6n 271 en el primer afio de opera-
 ci6n de la planta siderfirgica puede entenderse en funci6n de la compo-
 sicion de la mano de obra. Aunque este es un factor muy importante
 para explicar que a los ocho meses del "nacimiento" de una empresa se
 desarrolle un movimiento de huelga, que en el caso de SICARTSA significa
 un gran viraje en la relaci6n del sindicato y la empresa que conservaban
 sus mismos directivos, no es el uinico. Existen otros elementos para explicar
 el movimiento que cambi6 radicalmente las ,relaciones entre la secci6n y
 la direcci6n nacional del Sindicato Minero. El CEG comienza a intervenir

 en los asuntos internos de la organizaci6n local y poco menos de un afio
 despues desconoce a los dirigentes del Comit6 Ejecutivo Local.

 Para explicar esta situacion no basta tampoco con estudiar la composi-
 ci6n y actitud de la elite que tiene en sus manos el poder de decisi6n.
 Hay que investigar la relaci6n de fuerzas existente con ,respecto al pro-
 yecto y tener en cuenta que mientras en la epoca de la construcci6n habia
 recursos ilimitados y un gran interes en llevar a cabo la totalidad del pro-
 yecto Las Truchas, en la epoca de operacion la planta se encuentra en
 una situaci6n completamente diferente.

 Debido a que el proyecto SICARTSA fue la obra mas importante del
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 regimen echeverrista y a que significaba todo un reto a los intereses del
 capital privado, tanto en el sector sideruirgico como por extensi6n a su
 poder econ6mico global, Las Truchas recibi6 golpes de todas partes al
 comienzo del nuevo gobierno. Las criticas llegaron durante 1977 desde
 los mas diversos sectores, los oficiales que tenian que ser antiecheverristas,
 los de la iniciativa privada, los de los liberales que pueden criticar al
 gobierno anterior pero no pueden hacerlo con el actual, etcetera.

 Esta situaci6n la resintieron todos los sectores que estaban ligados al
 proyecto: especialmente los trabajadores de la planta. Para ellos signific6
 que los recursos que habian existido para acceder a sus demandas durante
 la epoca de construccion, en la etapa operativa se iban a restringir.

 Si bien en la construccion de la planta se tuvo el mayor cuidado de
 utilizar la tecnologia mas avanzada, ahora en la produccion los obreros
 trabajaban con o sin los equipos adecuados de seguridad. Si algun
 instrumento se descomponia o hacia falta alguna pieza del equipo que
 no se podia fabricar directamente en la planta, los obreros tenian que expo-
 nerse y ejecutar esa labor manualmente. El mantenimiento y la seguridad
 de la planta, intimamente relacionados, se descuidaron por falta de re-
 cursos y de personal. Ademas, habia que producir a la maxima capacidad
 posible para demostrar a la "opini6n publica" y a los que tenian el poder
 de decisi6n sobre la planta que esta era eficiente y un proyecto viable. La
 presion recaia sobre todos, desde el director de la planta hasta el pe6n,
 aunque este ultimo era el que mas la resentia. (Entrevista obrera N*? 1).

 En agosto de 1978 el comite de huelga declaraba que en SICARTSA no
 se otorgaba a los trabajadores las normas minimas de seguridad que la
 Ley Federal del Trabajo establece y que por esa raz6n, desde agosto
 de 1976, habian muerto mas de 25 personas, entre tecnicos y obreros, y
 habian resultado lesionados mas de 300. "A causa de la desmedida am-
 bici6n de los dirigentes de la empresa, quienes con tal de quedar bien
 con el gobierno, se han olvidado de resguardar la integridad fisica de los
 trabajadores de SICARSTA". (E- 11/8/77). Como consecuencia del dete-
 rioro de las condiciones de trabajo de los obreros y supervisores las fric-
 ciones entre estos fueron en aumento, y las relaciones entre el sindicato y
 empresa se fueron haciendo cada vez mas tensas. Este proceso llego a
 su culminaci6n con la revisi6n del contrato colectivo de trabajo de 1977,
 que fue el tercer convenio entre empresa y sindicato y el primero con la
 planta en operaci6n. En esta ocasi6n se lleg6 al estallamiento de la huelga.

 d] La revision del contrato colectivo de trabajo

 Si bien las dos revisiones anteriores se llevaron a cabo a satisfacci6n
 de las dos partes, este no seria el caso con la tercera. Las negociaciones
 anteriores de 1973 y 1975 habian tenido como resultado dos contratos
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 colectivos muy favorables al sindicato y acordes con la politica laboral
 "generosa" de la empresa. La revisi6n contractual de 1977 no podia ser
 igual.

 Hay que tener en cuenta que las revisiones, ya sean de contrato colec-
 tivo o de salarios, no son simplemente eso. Especialmente la primera es la
 oportunidad mas clara que tienen los trabajadores para expresar todas sus
 quejas (sean de tipo laboral, econ6mico o social) dentro de un marco
 apegado totalmente a la legalidad del sistema.

 Aunque de acuerdo a la Ley del Trabajo un conflicto obrero-patronal
 puede estallar en cualquier momento, siempre que exista un "desequili-
 brio entre los factores de la producci6n", se puede deducir de la infor-
 maci6n disponible sobre huelgas que, en terminos generales, los conflictos
 surgen dentro de marcos legales muy precisos: la revisi6n de contrato
 v la revisi6n de salarios.

 I. Las relaciones obrero-patronales

 La revisi6n contractual de 1977 era una oportunidad para dirimir toda
 clase de conflictos y revisar la relaci6n entre la empresa y la secci6n 271.
 Esto se ve claramente al revisar el contenido del amplio pliego petitorio
 que presenta el sindicato y especialmente viendo las demandas de la asam-
 blea en la que se rechazan los convenios firmados en el Distrito Federal
 entre empresa y secci6n y entre empresa y sindicato nacional.

 El 16 de junio de 1977, dos meses antes de la revisi6n, cuando ya se
 habia elaborado y presentado el pliego petitorio ante las autoridades y la
 empresa, Rafael Melgoza declara que los obreros de Las Truchas iran a
 la huelga para presionar al gobierno federal "a que reconsidere su actitud
 y no suspenda la construcci6n de la segunda etapa de la sideruirgica."
 (E 16/VI/77). El pliego petitorio, por supuesto, no contenia esta de-
 manda, sino solo agrupaba elementos directamente relacionados con la
 situaci6n de los trabajadores en la que estuviera involucrada de algGn
 modo la empresa.

 Las negociaciones entre el sindicato y la empresa trataban los problemas
 mas especificos aunque tanto el sindicato como la empresa sabian que el
 problema principal era de otro tipo y que su soluci6n radicaba fuera del
 ambito de la negociaci6n obrero-patronal.

 Los obstaculos que se tenian que superar consistian en la falta de
 fondos para el funcionamiento eficiente de la primera etapa de la side-
 rurgica, los continuos ataques de la prensa nacional que dejaban entre-
 ver una lucha de poder en contra del proyecto, ademas de la decisi6n a
 nivel nacional de establecer un tope salarial del 10%.

 Por el otro lado, la secci6n se enfrentaba a una serie de quejas que le
 planteaban los trabajadores. Esta era una presi6n sobre la organizaci6n
 sindical que afectaba su actitud ante la empresa. Las quejas de los obreros
 se referian a las condiciones de trabajo, a la carestia de la vida y la situa-
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 ci6n general en que se encontraba la region de Lazaro Cardenas. La em-
 presa por su parte no se encontraba en mejor situaci6n, se hallaba ante la
 disyuntiva de abandonar por completo su actitud anterior frente al sindi-
 cato y adoptar una posicion mas intransigente frente a la negociacion y
 en general en las relaciones obrero-patronales. La otra alternativa era
 dejar que la situaci6n siguiera su curso "natural", alegando pocas posibi-
 lidades de resolver exitosamente las negociaciones e intentar ejercer, de
 esta manera, una presi6n sobre el gobierno federal para la asignaci6n de
 n.as recursos si queria evitar que estallase la huelga.

 Seguin Melgoza las negociaciones para principios de julio de 1977 iban
 "de la patada" y para el principal negociador de la empresa, el apoderado
 de SICARTSA el licenciado Luis E. Platas Pacheco, hasta el 20 de julio se
 habian revisado 47 clausulas del pliego petitorio, pero todas irrelevantes.

 Sin embargo, hubo 21 reuniones en el domicilio de la empresa y una
 ultima en la DGC en las cuales se logra encontrar la soluci6n a la mayoria
 de las demandas del pliego petitorio. La uiltilna reunion es convocada el
 2 de agosto y se firma un convenio tres dias despues. En este convenio
 se da por terminado el conflicto aunque dejando muchos puntos pendien-
 tes. Se daba por seguro que la asamblea de los trabajadores lo rechazaria,
 lo que efectivamente sucedi6. (Expediente DGC).

 II. Las demandas

 El contrato colectivo de trabajo vigente hasta agosto de I977 constaba
 de 164 clausulas y 18 transitorios. El proyecto de revision presentado a
 la empresa constaba de 99 clausulas a revisar de dicho contrato, asi como
 46 clausulas nuevas que debian ser incorporadas.

 Aunque los ultimos 14 dias fueron de intensa actividad se llegaron a
 firmar varios acuerdos que contemplaban la mayor parte de las clausulas
 que quedaban por revisarse, quedaron pendientes el incremento salarial,
 la definici6n de algunos puestos de confianza que exigian ser considerados
 de base, la nivelacion de ciertas categorias. la creacion de algunos puestos
 y la reclasificaci6n de otros.

 En el ultimo convenio en la DGC, que da por terminada la negociaci6n,
 se define un 10% de incremento salarial y se posponen las cuestiones que
 llabian podido ser resueltas por las comisiones negociadoras de la empresa
 y del sindicato.

 Las razones por las cuales la asamblea general de trabajadores rechaza
 los acuerdos a los que se lleg6 en el Distrito Federal se refieren, por una
 parte, a lo que habia quedado pendiente. Por la otra se rechazan defini-
 tivamente el incremento salarial del 10% y varios acuerdos a los que lleg6
 la propia comisi6n negociadora de la secci6n 271 con SICARTSA, especial-
 mente las que se refieren a las condiciones de la vivienda, al fondo de
 ahorro y de prestamo y a las condiciones de trabajo.

 En primer lugar, las condiciones econ6micas en que se encontraba el
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 pais se acentuaron en el caso de la regi6n de Lazaro Cardenas y como con-
 secuencia la economia de sus habitantes se vio gravemente afectada porque
 los precios de los productos de primera necesidad continuaron al mismo
 nivel que en la epoca de auge, en la cual se habian inflado considerable-

 mente. (Excelsior, 12/8/77).
 Esta situaci6n dio lugar a que los trabajadores demandaran aumentos

 directos al salario e indirectos como serian aumento del fondo de ahorro

 y un fondo revolvente para prestamos sin intereses. Por otra parte to-
 mando en cuenta la existencia del tope salarial del 10%, el sindicato
 demandaba la retabulacion de las categorias laborales mas bajas. Las
 condiciones econ6micas eran tales que los trabajadores estuvieron dis-
 puestos a irse a la huelga por estas reivindicaciones.

 En segundo lugar, la existencia de muchas labores que por su peligro-
 sidad e intensidad o por la calificacion necesaria para efectuarlas debian
 corresponder a una categoria salarial mayor, era la raz6n por la cual el
 sindicato demandaba la reclasificaci6n de ciertos puestos.

 En tercer lugar, las condiciones de trabajo de algunas areas riesgosas
 o extenuantes exigian una reducci6n directa a la jornada de trabajo
 debido a que la situacion no podia resolverse mediante mejores equipos
 de seguridad.

 En cuarto luga,r, la toma de conciencia por parte de algunos trabajado-
 res y del sindicato de que la empresa debia funcionar de una manera
 eficiente y de que habia habido errores, malos manejos y despilfarro de
 recursos, en el pasado, hacia necesaria una intervenci6n de los obreros en
 la administraci6n de la empresa a traves de un comite de fabrica. Esta
 petici6n nunca fue aceptada; SICARTSA solo acept6 proporcionar la infor-
 maci6n que requiriera el sindicato. (Expediente DGC).

 Por uItimo, uno de los problemas mas graves era el referente a la
 situaci6n habitacional de los trabajadores.

 El problema giraba en torno a dos elementos: el primero, que las vi-
 viendas no se vendian ni se venden actualmente, a los trabajadores de
 inmediato, sino que firma un contrato de promesa de venta el cual puede
 convertirse a petici6n del trabajador y solamente despues de tres ainos,
 en un contrato definitivo de venta. Se exigian contratos de compra-venta
 inmediata o la suspensi6n de los descuentos que se les hacian a los obreros
 por este concepto.

 El segundo elemento, era el monto de los intereses que se cobraban a ios
 trabajadores por los saldos insolutos. El sindicato demandaba que se re-
 dujeran al 6%.

 Podemos ver a traves del analisis del caracter de las demandas y de las
 declaraciones que precedieron al movimiento que este rebasaba los marcos
 puramente economicos. El conflicto no se limitaba a las relaciones entre
 la empresa y sus trabajadores, sino que lograba expresar el descontento
 general que sentia toda la poblaci6n sobre las condiciones sociales, econ6-
 micas y politicas en las que se encontraban.
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 En un conjunto de relaciones sociales es la organizaci6n social mis
 estructurada, en este caso el sindicato, la que logra articular y convertir
 en demandas el cumulo de problemas que comparte con el resto de la
 poblaci6n no organizada y no solo los que son especificos al grupo social
 que representa. Esta situacion se acentuia en las condiciones sociales que
 se dan en enclave o "polo de desarrollo". (Zapata, 1978, Faletto, 1978).

 En el caso especifico de la huelga de agosto de 1977 de la seccion 271,
 este movimiento permiti6 ver a todo el municipio y a sus autoridades la
 cantidad y el caracter de los problemas que se presentaban en toda la
 region que estaba bajo el influjo del proyecto siderurgico.

 A nivel politico lo mas interesante fue que esta situaci6n se expreso
 a pesar de que todas las autoridades trataron de impedirlo. La empresa,
 la Secretaria del Trabajo y el Comite Ejecutivo General presionaban al
 Comite Ejecutivo de la secci6n a que se apegaran estrictamente a las
 cuestiones economicas y laborales si querian tener la posibilidad de lograr
 algo y obtener el apoyo del Sindicato Minero. Los dirigentes locales del
 sindicato presionados por la base obrera que estaba siendo movilizada
 por un grupo muy activo de ohreros jovenes, tuvieron que incluir de-
 mandas sociales (vivienda) y politicas (comite de fabrica), en el pliego
 de peticiones.

 d] La huelga

 Aunque la huelga de los trabajadores de la siderirgica Lazaro Carde-
 nas-Las Truchas de agosto de 1977 no fue la primera en la regi6n, si fue
 la mas compleja y la que tuvo mas implicaciones a nivel global.

 Antes de 1977 hubo 3 movimientos de huelga entre los trabajadores
 de la construccion de la siderirgica. Uno en 1972, otro en 1973 y el
 ultimo en febrero de 1976, siendo este el mas importante de los tres. Todos
 estos movimientos tuvieron un caracter espontaneo. Debido a su caracter
 los logros de este movimiento no beneficiaron a la totalidad de los obreros
 que participaban en la construccion de SICARSTA, sino solo a ciertos estratos
 obreros.

 1. El movimiento

 Aunque ya desde antes del movimiento de huelga el sindicato habia
 formado sus brigadas de guardias y se habian hecho simulacros en los
 puntos estrat6gicos, al momento del estallamiento no se cont6 con una
 tactica bien definida. No habia una idea precisa de lo que se debia hacer
 cada dia que transcursia, ni como se iba a manejar la situaci6n general.
 Lo que impero fue una completa desvinculaci6n entre lo que sucedia en
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 el Distrito Federal en la mesa de negociaciones y la movilizaci6n de la
 base obrera en Lazaro Cardenas.

 Es en este momento en el que se comienzan a definir con mayor pre-
 cisi6n los distintos grupos sindicales que van actuar en el seno de la orga-
 nizaci6n hasta el presente. Es tambien alrededor de este movimiento que
 se comienza a notar un distanciamiento entre la direccion local y la base
 obrera, asi como fracturas entre la seccion y la direcci6n nacional del
 Sindicato Minero.

 La desvinculaci6n entre directiva y base sindical se acentua por la
 forma en que se revisan los contratos de las secciones del SNTMMSRM.
 La revisi6n se Ileva a cabo en el Distrito Federal, que es el domicilio del
 Sindicato Minero y que es el titular de todos los contratos de las secciones,
 mientras que la base obrera y algunos dirigentes permanecen en la planta
 haciendo guardias. Hay una desvinculaci6n, intencionada desde la es-
 tructuraci6n del Sindicato Minero y desde la conformacion de sus esta-
 tutos, entre la acci6n de los trabajadores y la direcci6n.

 Las fricciones que surgen entre el Comite Ejecutivo Local y el General
 se relacionan directamente con lo anterior puesto que con la direcci6n
 seccional separada de su base de apoyo, la presi6n que se ejerce sobre
 la empresa se diluye. Entra en juego una presi6n mucho mayor sobre
 la comision negociadora de la secci6n: la que ejerce la direcci6n nacional
 del sindicato minero como titular del contrato colectivo.

 Desde antes que estallara el movimiento de huelga, en julio de 1977,
 Napole6n G6mez Sada, dirigente del SNTMMSRM, habia declarado que la
 huelga que se habia llevado a cabo por 48 dias en la Fundidora de Mon-
 terrey "no rindi6 lo que se esperaba; no vali6 la pena por que solo se
 adicionaron cuatro puntos al contrato colectivo [...] huelgas como la de
 Fundidora afectan el desarrollo econ6mico del pals." (El Dia, 7/77).

 Esto es indicativo de la presi6n que ejercia la direcci6n nacional sobre
 el comite Ejecutivo de la secci6n 271 y da una idea de la situaci6n en la
 que se encontraban los dirigentes seccionales en la mesa de negociaciones
 donde se enfrentaban al gobierno, a la empresa y a su propio sindicato,
 y estaban alejados de su base pero conscientes de que tenian que presen-
 tarle a esta soluciones convincentes y favorables.

 Por otra parte, el clima en el que se encontraban los trabajadores de
 la sideruirgica en huelga era de gran libertad para la movilizaci6n y para
 la radicalizacion de las demandas.

 Esta circunstancia no fue tomada en cuenta hasta que se expres6 por
 vez primera con el rechazo de los acuerdos a los que se llegaron en el
 Distrito Federal.

 La movilizaci6n y radicalizaci6n de la base obrera se convirti6, en estas
 condiciones, en un problema para la direcci6n sindical y en una fuente
 de conflictos y division interna. Esto afecta al comite de huelga, como a
 la propia base trabajadora que se comienza a dividir en cuanto a la tactica
 que se debe seguir durante el movimiento. Por un lado surge la corriente
 que proponia la movilizaci6n de los obreros, la difusi6n del movimiento
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 y su vinculaci6n con los movimientos de otras secciones del Sindicato
 Minero.

 Por el otro estaba la corriente que expresaba que no se movilizara a
 los trabajadores ni se vinculara el movimiento local con otros, sino que
 propugnaba por aislarlo.

 De esta manera, con la falta de una direcci6n unificada, el movimiento
 se lleva a cabo en medio de una gran confusion y sin directrices precisas.

 Los siete dias que dura la huelga fueron en realidad el escenario de
 una lucha constante entre las dos corrientes que dominaban la acci6n sin-
 dical. Por un lado, la linea de Melgoza que se enfrentaba directamente
 con el problema de la negociaci6n con la empresa y que queria enfriar
 a la base sindical para lograr la firma del contrato. Por el otro lado, la
 lucha del grupo mas activo del sindicato que queria movilizar a los obreros
 como una forma de ejercer presi6n y poder obtener las reivindicaciones
 demandadas y porque para ellos la movilizaci6n significaba algo muy
 importante que tenia un valor intrinseco: fomentar la educaci6n sindical
 de los trabajadores.

 En realidad la situacion era dificil de manejar. Se estaba ante una
 base trabajadora poco controlable y lista a radicalizarse, lo cual, en la
 situaci6n que se vivia en 1977 y especificamente en SICARSTA, podia haber
 llegado a tener consecuencias imprevisibles. Aunque la corriente que pro-
 pugnaba la continuacion de la huelga y la movilizacion no habia pensado
 demasiado en que la seguridad de su organizaci6n podia estar en peligro,
 efectivamente lo estaba. Sin embargo, el golpe a la organizacion demo-
 cratica de la secci6n 271 que se logr6 evitar en esa ocasi6n a costa de la
 desmovilizaci6n de la masa obrera, no se pudo cancelar. Se logro simple-
 mente posponer el momento en que se arremeti6 contra el sindicalismo
 democratico en Las Truchas.

 11. El resultado

 El desgaste fue la consecuencia mas palpable de haber entorpecido el
 curso natural del movimiento. Tampoco se logr6 obtener mas de lo ya
 convenido antes de que estallase la huelga. En el convenio que firman en
 el Distrito Federal, Napole6n G6mez Sada, Orive Alba y el Director de
 rnc se reconoce la validez de los convenios anteriores y se complementan
 los acuerdos relativos a algunas de las cuestiones que habian quedado pen-
 dientes. Se determinan algunos de los puestos de confianza que debian de
 considerarse de base, se nivelan algunos de los puestos que exigia el sin-
 dicato, se crean 7 nuevos puestos, se deja pendiente la creacion de 4 mas,
 se rechazan tres y se reclasifican dos mas. Ademas, se acuerda que la
 empresa tendra 90 dias para estudiar la reglamentacion de la jornada de
 trabajo, fijando tiempo de descanso en algunas areas mas dificiles.

 En todo lo demas se mantienen vigentes los acuerdos anteriores, inclu-
 sive, en lo que se refiere al 10% del incremento salarial, en lo del fondo
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 de ahorro se logran dos pesos por dia trabajado por cada obrero y se crea
 un fondo revolvente de 4,000.00 pesos para el mejoramiento de la vi-
 vienda.

 La explicaci6n oficial a lo limitado de los logros de la seccion en la
 revisi6n de contrato, a pesar de la huelga, la dio el licenciado Carbajal
 Moreno, entonces subsecretario del Trabajo de la ST y PS: "Las peti-
 ciones eran justas, pero mas que laborales eran de tipo social, por tal
 motivo SICARTSA no estaba en posibilidades de satisfacerlas y opto por
 una mejor solucion." (Expediente 17/8/77).

 Sin embargo, las quejas ya se habian expresado. No es casual que
 cinco meses despues del movimiento huelguistico hayan recorrido la xegion
 una serie de secretarios de Estado relacionados con la industria, las obras
 piblicas, la educaci6n, la salud, etcetera. En febrero de 1978 lleg6 a
 L,azaro Cardenas, en gira de trabajo, el presidente de la Repuiblica y
 echo a andar un plan que pretendia resolver la mayor parte de los pro-
 blemas sociales de la regi6n. A este plan se le bautiz6 con el nombre
 de "Comisi6n Coordinadora de Acciones para el Desarrollo Social de
 Lazaro Cardenas" a cargo de la esposa del presidente. (Exc. 28/2/78).

 El sindicato explicaba, en boca de Melgoza, que: "En terminos gene-
 rales, el consenso mayoritario de los trabajadores es halagador, se sienten
 satisfechos de que se logr6 algo. La huelga en SICARTSA no fue una
 huelga perdida, fue una huelga victoriosa practicamente: desde luego
 no obtuvimos todas las prestaciones que pretendiamos conseguir a traves
 del movimiento, los compafieros lo entienden y asi lo aceptamos." (Ex-
 cclsior, 8/77).

 Sin embargo, a pesar de las declaraciones de su secretario General el
 clima del sindicato era contrario. El conjunto obrero estaba profunda-
 mente desmoralizado, desconfiando de sus dirigentes. El grupo de obreros
 mas activos estaba totalmente dividido. El decaimiento era tal que hubo
 una gran baja en la participaci6n en las asambleas generales y especial-
 mente en las departamentales que constituian toda una costumbre entre
 los trabajadores. (Entrevisa obrera N' 5).

 No era un secreto para nadie que la disidencia existia dentro de la
 secci6n 271. Para tratar de calmar esa disidencia Melgoza accedi6 a ex-
 pandir la cooperativa local de consumo y crear la Asociaci6n de Residen-
 tes de las viviendas de ISSA, como parte de un intento de satisfacer las
 demandas de la fracci6n mas activa y descontenta con los resultados de
 la huelga. (Blank, 1977).

 Se intentaron otros metodos una vez que la inestabilidad del Comite
 Ejecutivo Local se hizo todavia mas aguda. Se empezaron a despedir a los
 trabajadores mas activos en contra de los dirigentes seccionales, se co-
 menzo a desconfiar de la gente que hablaba de mas en las poco concu-
 rridas asambleas, se anotaba sus nombres y se les acusaba ante la empresa
 para que esta los amenazara si seguian de "agitadores". (Ertrevista
 obrera NQ 8).

 Como consecuencia la participacion sindical se redujo al minimo hasta
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 1978 cuando se levant6 de nuevo ante las elecciones del grupo "A" del
 Comit6 Ejectuivo Local. Al mismo tiempo se fueron definiendo mis cla-
 ramente los grupos y las rivalidades que habia entre ellos hasta cuhninar
 con las elecciones de abril de 1978.

 III. Tercer Momento: De las elecciones seccionales de abril de 1978 a
 la actualidad.

 La definicion de los grupos que van actuar en el interior del sindicato
 sucede entre el estallamiento de la huelga de 1977 y las elecciones del
 grupo "A" del Comite Ejecutivo Local. Para estas elecciones se consti-
 tuyen dos planillas, cada una con una ideologia y tendencia sindical de-
 temninada.

 A las elecciones del 10 de abril de 1978 se presenta la Linea de Masas
 que es apoyada por Melgoza y por gran parte del Comit6 Ejecutivo Local
 y Democracia Proletaria que constituye la oposici6n democratica dentro
 de la organizacion sindical. Hay un tercer grupo que es embrionario y que
 no logra el registro de su planilla en esa ocasi6n y que se hace llamar
 Estatutarios. Pretende ser el unico grupo que sigue al pie de la letra los
 estatutos del Sindicato Minero.

 a] La ideologia de los grupos

 Los ataques de un grupo contra el otro estan a la orden del dia desde
 la huelga del 77. Se refieren basicamente a la tactica utilizada por uno
 u otro grupo durante el movimiento y luego a toda la concepci6n ideo-
 logica. Los documentos provienen principalmente de la Linea de Masas
 que es el grupo que cuenta con mayores recursos para imprimir volantes
 y propaganda en general. De esta fuente y de entrevistas, se puede re-
 construir la lucha ideologica entre las dos corrientes sindicales.

 Se acusa a Democracia Proletaria de ser social-dem6crata. Puesto que
 esta, segun la Linea de Masas, considera que los movimientos son producto
 de la espontaneidad de las masas y que en consecuencia los obreros nece-
 sitan de lideres que los guien. Linea de Masas considera que de esta forma
 "los obreros son destituidos de su papel hist6rico como sujetos de la revo-
 luci6n ya que en su lugar un grupo de predestinados, de lideres, se auto-
 constituyen como los conductores del proceso". Por el contrario, la Linea
 de Masas propone que las masas sean la vanguardia de los movimientos
 obreros y que ellas deben de dirigir el movimiento. La historia la han
 hecho hasta ahora los lideres y en el presente le toca el turno a las masas,
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 estas deben ser las que implanten la linea desde abajo y el comite, los
 dirigentes, deben ser solo un apoyo. No deben formar parte del Comit6
 Ejecutivo Local los companeros ideologicamente mas avanzados o los
 companeros organizadores departamentales. De esta manera se estarian
 burocratizando y perdiendo ascendencia ante las masas. Son estas las
 que a traves de las asambleas departamentales, deben en todo momento
 decidir la acci6n y concepcion estrategica del sindicato. (Linea de Masas,
 23/8/78). El principio de este grupo era: "De las masas, por las masas,
 a las masas." (Linea de Masas, 16/7/78).

 Otra critica que hace este grupo a Democracia Proletaria era que esta
 separaba las "practicas politicas de las practicas sindicales" y que pen-
 saba que s6lo una practica sindical radicalizada era politica. O sea que
 las luchas obreras generalmente se reducen al reformismo, caen en el eco-
 nomismo y no luchan por sus objetivos hist6ricos. (Linea de Masas,
 abril 1978).

 Los socialdem6cratas se imaginan que las luchas obreras correctas son
 s61o aquellas que persiguen objetivos grandiosos complicados y que se
 basan en la union obrera nacional bajo la forma de tendencias, frentes
 o solidaridades [...] Partiendo de estas concepciones se lanzan a armar
 movimientos "nacionales", a enfrentar a la burguesia y al imperialismo
 con fuerzas aparentemente poderosas y nacionales, acompafiados de una
 gran alharaca y despues de un corto tiempo de gusto, terminan inevitable-
 mente derrotados por los patrones y los charros [...] (Linea de Masas,
 19/4/78).

 En contraposicion, la Linea de Masas propone un movimiento estric-
 tamente local y el metodo de pretextos y objetivos en el movimiento
 obrero en vez de perseguir objetivos "grandiosos". Segun esta concep-
 ci6n el movimiento obrero presenta mas sistematicamente que los movi-
 mientos de otros sectores sociales una serie de condiciones que permiten
 transformar las necesidades inmediatas de las masas en pretextos a partir
 de los cuales desarrollan la lucha para avanzar en el proceso revolucio-
 nario. Hay que utilizar las necesidades inmediatas sentidas por las masas
 obreras como pretextos en el desarrollo de la conciencia y la organizaci6n
 proletaria. "Esto quiere decir que en nuestras luchas no debemos tener
 por objetivo final la satisfacci6n solamente de las necesidades inmediatas,
 sino que al mismo tiempo que se logra satisfacer las anteriores, tambien
 so avanza en conciencia y organizaci6n". (Linea de Masas, abril 1978).

 "Los pretextos" del movimiento obrero se dividen en dos: a] los que
 expresan principalmente la lucha de obreros contra el patron; como serian
 las revisiones contractuales y salariales, b] los que expresan principalmente
 la lucha de clases en el interior del movimiento obrero contra los lideres

 charros y tendencias equivocadas. Los primeros son fundamentalmente,
 pero no exclusivamente, econ6micos; los segundos, politicos e ideologicos,
 (Linea de Masas, abril 1978). Acorde con esta concepcion esta la idea de
 derrotar a los enemigos de clase paso a paso, anrancandoles dedo por dedo.

 8
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 Es palpable la inconsistencia ideologica de este grupo puesto que mezcla
 conceptos de varias corrientes: maoistas, trotsquistas y socialdem6cratas,
 al tiempo que su acci6n no es consecuente con sus concepciones. Durante
 la huelga, por ejemplo, su atencion se centr6 en la revisi6n contractual
 y se desperdici6 por completo la oportunidad de utilizarla como "pretex-
 to" para avanzar en conciencia y organizacion.

 La ideologia de democracia proletaria es mas globalizante y mas ho-
 mogenea. Propone vincular, en todo momento, al movimiento sindical
 local con los movimientos de otros sectores obreros. La movilizaci6n de

 las bases trabajadoras es concebida como una tarea permanente y con
 un valor en si misma, puesto que es s6lo a traves de aquella que va a ser
 posible elevar el nivel de conciencia de los obreros. Este grupo tiene como
 plan de acci6n puntos mas explicitos y concretos, aunque mas amplios en
 su alcance, ante las elecciones de abril:

 a] Contrato colectivo unico con SIDERMEX.
 b] Lucha por la democracia sindical; especificamente que los funcio-

 narios sindicales sean electos a puerta de fabrica, por voto univer-
 sal y secreto.

 c] Que el Comite Ejecutivo Local puede ser destituido si la base lo
 decidiera y en el momento en que esta lo hiciera.

 d] Fortalecimiento de la alianza proletaria-campesino-popular.
 e] Mejoramiento de la situacion habitacional, de los servicios de salud,

 etcetera. (Entrevista Obrera NQ 5).

 Este grupo es mas congruente en su acci6n sindical aunque demasiado
 radical en la situaci6n en que se encuentra la seccion. Es frecuente que
 proponga metas demasiado adelantadas para las condiciones de concien-
 cia de la base obrera puesto que se plantea que de esta forma' se avanza
 en la educacion sindical. Si bien durante la huelga propugnaba correcta-
 mente la necesidad de una movilizaci6n, tambien tenia una concepci6n
 equivocada del peso especifico que tendria esta como presi6n al proceso
 de negociaci6n. Sin embargo, apoyar la movilizacion de los trabajado-
 res significaba una congruencia entre su ideologia y sus actitudes.

 b] La intervenci$n del Comite Ejecutivo General del Sindicato Minero

 La intervencion del Comite Ejecutivo General del Sindicato Minero
 esta implicita desde la incorporacion de la organizaci6n de los obreros de
 la siderfrgica al SNTMMSRM y la consecuente aceptaci6n de sus estatutos.
 En 1978, debido a la gran presi6n que habia ejercido el conjunto del
 movimiento obrero sobre el Estado y sobre los mecanismos de control sin-
 dical, se hace necesario el ajuste de este aparato de control. Este ajuste
 es particularmente necesario en el SNTMMSRM.



 LA ACCION OBRERA EN LAS TRUCHAS 1425

 Para entender esto es importante tener en cuenta que la Linea de Masas
 no actuaba solamente en la secci6n 271, sino que estaba en poder del
 Comite Ejecutivo Local de la secci6n 147 de Monclova, tenia partici-
 pacion en la seccion 67 de Fundidora de Monterrey y en la seccion 175
 de las minas de Barroteran. Esta situacion venia acompafiada de una
 apertura democratica en el seno de estas organizaciones, asi como de una
 mayor libertad de movilizacion y de agitaci6n. La cual habia conducido
 a! estallamiento de huelgas en las tres primeras plantas siderurgicas del
 pais en una coyuntura politica y econ6mica tan delicada para el sistema
 politico como la que existi6 en 1977.

 Se hacia necesario que la direcci6n nacional efectuara una accion coor-
 dinada y a nivel de varias secciones del SNTMMSRM.

 El golpe a las secciones democraticas era imprescindible para la recu-
 peraci6n del control que se veia amenazado por las fuerzas que se estaban
 generando y apoderando de las organizaciones sindicales situadas en las
 empresas mas importantes de la rama sideruirgica. Este golpe era nece-
 sario tanto en funcion del poder de la direccion nacional del sindicato
 minero, como de la situacion general en la que estaba el control del mo-
 vimiento obrero en una epoca de crisis econ6mica.

 Las elecciones de abril de 1978

 El primero de abril se efectuian las elecciones en la secci6n 271 a puerta
 de fabrica en las que gana la planilla Linea de Masas por un margen
 muy reducido de votos. Democracia Proletaria obtiene aproximadamente
 1,300 votos mientras que Linea de Masas obtiene alrededor de 1,500
 Segun un dirigente de Democracia Proletaria la Linea de Masas se atrajo
 a los trabajadores menos calificados con los planteamientos ideologicos que
 hacia sobre la relaci6n que tenia que existir entre las masas y sus lideres.
 Democracia Proletaria triunf6 entre los trabajadores mas calificados. Sin
 embargo, el abstencionismo fue el verdadero vencedor en las elecciones
 puesto que casi la mitad de los obreros se abstuvieron de votar:

 El candidato de Melgoza y de la Linea de Masas, Ruben Sosa, sale
 electo como secretario general en estas elecciones, toma el poder del Co-
 mite Ejecutivo Local. Hay acusaciones por parte del grupo de los Estatu-
 tarios que arguyen que no se les permiti6 su registro y que ademas los
 candidatos no cumplian con el requisito de tener cuatro afnos de antigiie-
 dad en el sindicato para: poder ocupar un cargo sindical. La direccion
 nacional se niega a legalizar al Comit6 Ejecutivo Local electo. Esta misma
 tactica es utilizada en otras secciones del Sindicato Minero.

 Ante la negativa de reconocimiento, se decidi6 entre la Linea de Masas
 y la Democracia Proletaria unirse en la defensa del Comite Ejecutivo
 Local electo, aunque no lo reconociera; el Comite Ejecutivo General, los
 dirigentes podrian funcionar como tales de hecho.

 Por su parte, la Linea de Masas afirma que "[... ] el problema esta, a
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 final de cuentas en la ST y PS, que a ella le interesa la producci6n y la
 estabilidad y que la producci6n y la estabilidad estAn en nuestras manos.
 A ellos les interesa no inmiscuirse en nuestros asuntos internos para poder
 conservar las buenas relaciones y lograr incrementos en la producci6n;
 no les interesa que este problema llegue a mayores sino mas bien que se
 resuelva." (Linea de Masas, 17/4/78).

 Fue en este punto donde la Linea de Masas cometio su primer error
 tactico. El pensar que el problema estaba en manos de la Secretaria del
 Trabajo y no en manos del CEG del sindicato minero subestima a la direc-
 ci6n nacional y no capta la necesidad que tenia esta de intervenir en los
 asuntos internos de la secci6n.

 II. La XX Convencion Nacional del SNTMMSRM

 El dos de mayo de 1978 el presidente de la Repuiblica inaugura la XX
 Convenci6n del Sindicato Minero en la ciudad de Mexico. Al dia si-

 guiente son expulsados siete delegados de la secci6n 147 y cuatro de la
 271 porque "no llenaban los requisitos necesarios para poder participar
 en el evento". (Excelsior, 12/5/78).

 El dia 8 de mayo, las secciones 147, 271, 66, 288, 175 y 11 firman un
 desplegado en el cual exigen respeto a la elecci6n de las bases obreras
 de las secciones sancionadas. Piden que se legalice a los comites ejecutivos
 de las secciones de AHMSA y Lazaro Cardenas, y la 11 de Barroteran.
 (Uno ma's Uno, 9/5/78).

 A pesar de que la suma de los miembros de las secciones firmantes era
 de alrededor de 25,000 de los 120,000 que constituyen el sindicato minero,
 la decisi6n no se revoc6. Dias mas tarde, en plena convenci6n, se llega
 a expulsar a mas representantes obreros. A Rafael Melgoza, que ya no
 fungia como secretario general de la secci6n 271 sino solo como delegado,
 se le aplic6 una sanci6n de un ano fuera del trabajo y cinco sin derechos
 sindicales por insubordinarse y exigir que se reconocieran los derechos
 de los delegados que venian representando a la secci6n. De esta manera,
 se descabezo gran parte de la organizacion sindical de Las Truchas y de
 Monclova.

 En un primer momento se plante6 la posibilidad de formar un frente
 comun entre todas las secciones afectadas para manterse firmes y desco-
 nocer los acuerdos de la Convenci6n.

 Por lo menos en la secci6n 271 este plan no pudo llevarse a cabo. Lle-
 garon las resoluciones de la Convenci6n y fueron leidas en asamblea por
 el presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia local, quedando Melgoza
 fuera del sindicato. Ademas, con esta acci6n quedaba plenamente claro
 el equilibrio de fuerzas internas en la secci6n y el hecho de que la embes-
 tida contra el sindicalismo democratico no fue s6lo una acci6n externa
 a la organizaci6n local, sino que habia fuerzas internas que la apoyaban
 y propiciaban.
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 Atnte esta situaci6n, el grupo Linea de Masas decide no acatar sus reso-
 luciones anteriores y sus acuerdos con Democracia Proletaria y comete
 su segundo error tictico, mls grabe que el anterior. A costa de hacer peli-
 grar la unidad interna de la secci6n acepta el desconocimiento de las
 elecciones democriticas, las primeras elecciones de la secci6n 271 que
 habian sido efectuadas a puerta de fabrica, y decide convocar a un nuevo
 proceso electoral.

 Se escoge una nueva planilla en base a las concepciones que tiene la
 Linea de Masas sobre el caracter y funci6n de los dirigentes. Ya que no
 debia de haber una gran diferencia entre lideres y base, casi cualquiera
 podia ser dirigente puesto que son las masas las que lo van a encausar.
 Los nuevos candidatos son gente poco preparada en la cuesti6n sindical
 y poco conocida entre las bases y entre los dirigentes de este grupo, pero
 que cumplen con los requisitos de los cuatros aiios de antigiiedad.

 De esta manera, aunque la Linea de Masas vuelve a ganar las eleccio-
 nes, las presiones del presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia local
 y del Comit6 Ejecutivo General, los nuevos dirigentes electos, por su defi-
 ciente preparaci6n y su inconsistencia ideologica, se van disociando de
 los plantemientos de la Linea de Masas y se va plegando a los del grupo
 Estatutario.

 En las elecciones del 26 de julio de 1978 solo participan la Linea de
 Masas como la planilla Linea Democratica 10 de abril y los Estatutarios.
 Democracia Proletaria no participa ya que su idea era la de defender el
 resultado de las primeras.

 Si bien el grupo Estatutario obtiene solamente alrededor de 400 votos,
 de hecho gana las elecciones al pasarse a su bando el comite electo. Sin
 embargo, el resultado del proceso electoral evidencia que este grupo no es
 una fuerza que se apoya en una base de poder interna, pues 6sta es casi
 inexistente, sino que responde a otros intereses. Especificamente los de la
 direcci6n del sindicato minero.

 c] La dinamica interna

 El golpe final que recibi6 la Linea de masas fue dado unos meses mas
 tarde por la propia empresa. Todo esto no hubiera sido posible si no
 existieran las condiciones internas favorables a la intervencion de la di-
 recci6n nacional y hasta de la empresa en los asuntos internos de la sec-
 ci6n. La dinamica que se daba en el interior del sector democrAtico de la
 secci6n y los conflictos entre los grupos que lo conformaban van a per-
 mitir esta situaci6n y la consolidaci6n, dentro del Comite Ejecutivo Lo-
 cal, del grupo Estatutario.

 ECual es esta situaci6n interna del sindicato que favoreci6 y posibilit6
 la acci6n conjunta del CEG, empresa y grupo Estatutario?

 Al revisar los volantes y la propaganda del anio de 1978, se hace mani-
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 fiesta una pugna muy intensa entre los dos grupos democraticos que ac-
 tuaban en el seno de la seccion. Es tambien patente que la lucha ideo-
 logica entre las dos corrientes sindicales mas activas no evoluciona hacia
 una mayor educacion sindical y a una madurez en las concepciones de
 -ambas tendencias. S61o dificulta el funcionamiento de la secci6n e im-

 posibilita la formacion de un frente comin ante el ataque en contra de
 las pr,cticas democraticas de la organizaci6n. Se vuelve insostenible la
 unidad politica ante divergencias ideologicas tan amplias.

 Este problema estaba intimamente relacionado con la forma en la cual
 la Linea de Masas habia dirigido el rumbo de la secci6n y de como inten-
 t6 organizar a la base obrera mientras estuvo en el poder.

 Desde octubre de 1977, en que comenz6 el ascenso de la Linea de
 Masas, se habia, tratado de salir de la apatia y de la desconfianza que
 surgio entre la base obrera a raiz de la huelga de ese mismo anio. No
 obstante, luego de las elecciones de abril de 1978 se inici6 un movimiento
 por el reconocimiento del Comite Ejecutivo electo, hacia el cual se vol-
 caron todas las energias. A raiz de esto, se descuid6 la organizaci6n de la
 base sindical, se dejaron de hacer reuniones en las areas, ya no hubo
 asambleas generales de brigadistas y el CEL se pasaba todo el tiempo en el
 Distrito Federal en negociaciones.

 Segun la propia Linea de Masas,

 Nos pusimos a formar y organizar el grupo Linea de Masas y a hacer
 luchas ideologicas internas y dejamos de hacer las reuniones de brigadas
 de Areas. Nos metimos a un proceso de movilizaciones generales olvi-
 dando la organizaci6n y movilizaci6n departamentiles que hasta enton-
 ces eran nuestras bases de apoyo. Tomamos como principal el apoyo
 y reconocimiento para el Comite Ejecutivo Local, las asambleas gene-
 rales y de delegados, olvidindonos de construir el poder de masas en los
 departamentos. Las orientaciones y consignas del movimiento salian del
 comite y no de los departamentos mfs avanzados como se hacia al prin-
 cipio. Quisimos hacer de la lucha ideologica el aspecto principal, pero
 la transformamos en pleitos de grupos, el momento requeria de la lucha
 ideologica pero de masas. (Lineas de Masas, 23/8/78).

 Se podria decir que habia fracasado en la practica la politica de masas
 de este grupo sindical. Se conformo una estructura vertical en la que
 los dirigentes de la secci6n eran los que trazaban las lineas que se debian
 seguir y la base sindical dependia de estas enteramente.

 Las consecuencias inmediatas fueron asambleas generales vacias, la
 desorganizaci6n y desmoralizaci6n de la base trabajadora y la creciente
 debilidad de la Linea de Masas ante su base de poder. Al mismo tiempo,
 los Estatutarios, con el apoyo de la direccion nacional del sindicato minero
 y de la empresa, iban fortaleciendose. Lo que no iba ganando a nivel de
 la base trabajadora, lo iban obteniendo en posiciones en el Comit6 Eje-
 cutivo Local. Hemos mencionado que despues de las elecciones de julio
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 de 1978 logran cooptar a los dirigentes que habian salido electos en la
 planilla Linea Democratica 10 de abril.

 Algunos meses despues de las segundas elecciones los trabajadores que
 habian sido electos en el primer proceso electoral deciden renunciar a su
 funci6n como asesores de los dirigentes que conformaban el grupo "A"
 del comite local. Esta renuncia se debi6 a la poca influencia que logra-
 ron ejercer sobre el CEL surgido de la Linea de Masas y que ahora estaba
 aliado a los Estatutarios.

 Entre los que renunciaron en esos momentos estaba Ruben Sosa que
 habia sido electo secretario general en las primeras elecciones y que se
 dedic6 entonces a organizar su area de trabajo: Aceraci6n. Despues del
 fracaso a nivel de la direcci6n seccional se imponia organizar a la base
 trabajadora por areas.

 En esta situacion, no pas6 mucho tiempo antes de que la Linea de
 Masas cometiera su tercero y ultimo error tactico, que signific6 tambien
 la uiltima acci6n de la Linea como grupo (hasta que resurgen en la huelga
 de 1979); se organiz6 un paro en Aceraci6n.

 Debido a que las condiciones de trabajo y su intensidad fueron em-
 peorando y agudizandose cada vez mas, la situaci6n de los trabajadores
 en esta area de trabajo se volvi6 intolerable. En una primera instancia
 se intent6 presionar a la empresa mediante comisiones masivas de tra-
 bajadores que exigian bonificaciones, un alto a las violaciones al contrato
 colectivo de trabajo en lo que se referia a la intensidad del trabajo y a
 las condiciones de seguridad e higiene. Al no haber respuesta de la em-
 presa y al no poder contar con el apoyo de la seccion para una acci6n
 conjunta y legalizada, se deciden faltas colectivas para el dia 19 y 20 de
 noviembre. (Entrevista Obrera NQ 8 y Linea de Masas 29/11/78).

 La respuesta de SICARTSA no se hace esperar ante un paro ilegal de ac-
 tividades, puesto que habia durado mas de una hora. Se despide a los
 dirigentes de la acci6n en Aceraci6n, entre ellos a Ruben Sosa. Ademis,
 se aprovecha la ocasion para despedir a la mayoria de los lideres conocidos
 de la Linea de Masas, contando para ello con todo el apoyo de la direc-
 ci6n seccional.

 La unico que se logro con este paro fue darle una excusa a la empresa
 y a los Estatutarios, que ya estaban en poder de casi todos los puestos de
 direcci6n del comite seccional, de deshacerse de una vez por todas de los
 principales dirigentes de la Linea de Masas.

 Podemos concluir que a traves de los diversos errores que cometi6 esta
 corriente sindical, tres en poco mas de un ano (de octubre de 1977 en
 que surgi6 la Linea hasta noviembre de 1978 en que se repleg6 a raiz del
 paro en Aceracion), el sector democratitco de la secci6n 271 perdi6 por
 completo el control del Comite Ejecutivo Local. La consecuencia de la
 acci6n de la Linea de Masas al frente de la secci6n, fue la de ceder la di-
 recci6n seccional al grupo apoyado por el Comite Ejecutivo General y
 que cumplia con las caracteristicas que la empresa requeria en ese dificil
 momento de su existencia.
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 d] Las relaciones obrero-patronales

 La nueva direcci6n de la empresa que comenz6 a funcionar en marzo
 de 1978 adopt6 una politica' laboral muy distinta a la que se venia apli-
 cando hasta entonces.

 Este cambio se produce, parad6jicamente, cuando se vuelve a retomar
 la idea de hacer de Lazaro Cardenas un polo de desarrollo. Decimos
 parad6jicamente porque podia pensarse que con la afluencia de nuevos
 recursos se podria aplicar de nuevo una politica laboral "generosa" como
 la que habia existido en la epoca de auge de Las Truchas. Sin embargo,
 en esta ocasi6n dominaba el aspecto de la "eficiencia". Se pretendia pro-
 ducir y hacer los cambios necesarios para que la planta trabajara a su
 maxima capacidad. Para este efecto se necesitaba de la coordinaci6n de
 toda la estructura de la industria' siderurgica a nivel nacional (se crea
 SIDERMEX y se plantea la construcci6n de la segunda etapa de SICARTSA
 en funcion de una visi6n mas global de la situacion de la siderurgia na-
 cional) y un control estricto de las demandas y, en general, de la acci6n
 del movimiento sindical.

 El papel de los Estatutarios y de la empresa en el cumplimiento de este
 "plan" es muy claro. Desde agosto de 1978, por cualquier motivo eran
 despedidos trabajadores; por faltas injustificadas, errores en la' produc-
 ci6n, etcetera. Muchas veces se utiliz6 este recurso para despedir obreros
 combativos.

 Por el otro lado, la empresa trata de ocultar las fricciones que existian
 entre supervisores, superintendentes, etcetera y los obreros. Las fricciones
 eran el resultado de la presi6n que se ejercia sobre el personal de la planta
 para que produjera a su maxima capacidad. La empresa ofrecia comidas
 y organizaba festejos por cualquier pretexto.

 Los ritmos y la intensidad del trabajo se agudizaban cada dia mas por
 la presion a la que estaba expuesta la empresa y que la obligaba a incre-
 mentar aceleradamente su ritmo de producci6n. Por esta raz6n, se co-
 menz6 a vigilar a los trabajadores para evitar que se organizaran paros o
 que hubiera intentos de organizaci6n que pusieran en peligro la "estabi-
 lidad" productiva y sindical que se habia logrado con el nuevo orden de
 cosas, desde que los Estatutarios se habian apoderado del Comite Ejecuti-
 vo Local. (Linea de Masas, 28/11/78).

 Los trabajadores, ante tales condiciones laborales y con la imposibi-
 lidad de efectuar acciones conjuntas debido a la situacion en la que se
 encontraba su organizacion sindical, comenzaron a actuar a nivel indi-
 vidual o de pequefios grupos, a sabotear de diversas maneras la pro-
 duccion.

 En 1978 hubo una serie de cuatro paros con un caracter espontaneo y
 localizados siempre en un area especifica de trabajo. Cada vez como res-
 puesta al deterioro de las condiciones de trabajo y de las relaciones labo-
 rales. Se daban ademas, una cantidad considerable de "accidentes" que
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 paraban la producci6n por algun periodo considerable de tiempo, espe-
 cialmente en el area de Aceraci6n. Existi6 tambien un alto grado de au-
 sentismo que, seguin una fuente, era del 30%. (NYT, 11/1/78).

 La situacion de la planta no solo la resentian los obreros. El ausentis-
 mo y los paros espontaneos afectaban directamente a los supervisores que
 tenian que suplir a los trabajadores en tales ocasiones. Ademas, el sueldo
 que percibian y perciben los trabajadores tecnicos es muy bajo si se com-
 para con lo que reciben otros trabajadores de confianza en otras empresas
 siderdrgicas e inclusive si se compara con lo que gana un obrero de cate-
 goria I o II en la misma empresa. Debido a esto se han dado varios
 intentos de sindicalizacion de estos trabajadores, el iltimo durante la
 huelga de la seccion 271 de 1979. Todos estos intentos han sido infruc-
 tuosos y han desembocado en el despido masivo de los trabajadores que
 han estado involucrados.

 En vista de esta situaci6n, es perfectamente explicable la alta rotaci6n
 de personal que existe en SICARTSA y que afecta de una manera muy
 considerable el buen funcionamiento de la planta siderurgica. De acuerdo
 con un estudio de la propia empresa, en 1977 la rotaci6n fue del 45%.
 Mientras que el trabajador sindicalizado duraba un promedio de 14 a 15
 meses en la sideriurgica, el empleado de confianza duraba 18.4 meses. (Para
 1979 se pudo reducir este porcentaje aproximadamente a la mitad, lo cual
 es todavia muy alto).

 A pesar de esta situacion, la revisi6n salarial de agosto de 1978 se present6
 sin mayores problemas. Por una parte el sindicato tenia, para ese entonces,
 problemas mas agudos de orden interno. Hacia escasamente dos semanas
 que se habia efectuado la segunda elecci6n del grupo A del Comite Eje-
 cutivo Local. Por otra parte, una revisi6n salarial no permite la expresion
 de todos los problemas que se han acumulado en las relaciones obrero-
 patronales, porque su ambito es muy limitado; solo se discute la clausula
 salarial del contrato colectivo. De esta manera, simplemente se obtuvo
 el limite que se habia fijado para los incrementos salariales de las em-
 presas paraestatales para 1978 y que fue del 13%.

 e] La situacion que precedio a la huelga de 1979

 Despues del golpe a la Linea de Masas, a raiz del paro del 20 de no-
 viembre de 1978, el grupo de los Estatutarios se encontraba ya plena-
 mente enclavado en el Comite Ejecutivo Local. Poco despues se pudo
 eliminar a los uiltimos partidarios de la Linea de Masas que todavia que-
 daban en la direccion local y que se encontraban ahora practicamente
 sin ninguna base de apoyo. Estos eran el secretario de trabajo, Carlos Gon-
 zalez Torres, el secretario de organizacion, Hilario Camarena Tapia y el
 secretario suplente de seguridad social.
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 Para principios del afio 1979 ya hacian falta varios funcionarios sindi-
 cales. Se habian sancionado a tres dirigentes y habian renunciado cuatro
 mas. Se convoca entonces a elecciones para completar el Comite local
 (Expediente, DGA).

 A estas elecciones se presenta una sola planilla, la de los Estatutarios,
 puesto que la "oposici6n" no participa porque planteaba que las elecciones
 debian de efectuarse a puerta de fabrica, de la misma forma que las
 anteriores. Esto no fue aceptado por el comit6 local pues esta forma
 de llevar a cabo las elecciones no le convenia a los Estatutarios.

 En estas circunstancias, los antiguos militantes de la planilla Democracia
 Proletaria, que ahora constituian la unica oposici6n, dado que la Linea
 de Masas habia sido descabezada y se encontraba en ese momento replegada,
 propuso a la base trabajadora que votaran por la anulaci6n de la asamblea
 electoral. (Entrevista Obrera N9 9).

 El dia 17 de enero se lleva a cabo la primera asamblea electoral, la
 cual es declarada ilegal por falta de quorum. Se convoca a una segunda
 asamblea que seria la definitiva puesto que en esa se votaria con los
 miembros asistentes, no importando su numero. Se cita para esta asamblea
 a las 9:00 de la maniana del domingo 21 de enero. En los 15 minutos
 anteriores a la hora fijada se hace toda la maniobra.

 Ganan los Estatutarios y para cuando comienza a Ilegar la gente que
 habia sido convocada por la oposici6n todo ha terminado. (Entrevista
 Obrera N? 9).

 Acto seguido y en el mismo recinto se efectuia otra asamblea con los
 300 o 400 trabajadores que habian asistido a votar en contra de las elec-
 ciones. Se decide desconocer el proceso electoral que acababa de tener
 lugar, se acuerda comenzar a juntar firmas de las dos terceras partes de
 los miembros del sindicato y presentarselas al Comit6 Ejecutivo General
 y la ST y PS antes de que transcurran las 72 horas reglamentarias. De
 esta manera y ahi mismo se forma espontAneamente el Consejo de Lucha.
 (Entrevista Obrera N9 9).

 Los dirigentes y la ideologia del Consejo de Lucha son, en lo funda-
 mental, los de la Democracia Proletaria. Aunque los miembros que que-
 dan de lo que habia sido la Linea de Masas no estan completamente de
 acuerdo con lo que plantea el Consejo, deciden apoyarlo en esa ocasi6n.

 El Consejo plantea ese 21 de enero su tactica de lucha:
 1) Recolectar firmas para exigir el desconocimiento de la "farsa"

 electoral.

 2) Realizar de inmediato asambleas departamentales.
 3) No colaborar con el charrismo, todo aquel companero que lo haga

 habra pasado a formar parte del bando de los traidores y sera considerado
 como charro.

 4) No permitir ni un despido mis en ningun departamento. (Consejo
 de Lucha, 24/1/79).
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 Se logran juntar 3,256 firmas, las que se llevan al Distito Federal. Aun-
 que son mas de las dos terceras partes de los afiliados a la secci6n, los
 que piden el desconocimiento de la direcci6n local, Napoleon G6mez
 Sada simplemente les dice que han perdido las elecciones y que lo inico
 que les queda es esperar a las proximas. (Entrevista Obrera NQ 9).

 Sigue la movilizaci6n y para el dia 29 de enero se cita a un mitin para
 exigir el desconocimiento de las elecciones y la destituci6n de los miem-
 bros del Comite Ejecutivo que planearon toda la maniobra. Se juntan
 aproximadamente 600 trabajadores frente al local sindical. Los Estatu-
 tarios no se presentan ese dia en el lugar y dejan las oficinas cerradas.
 Esta situacion enardece a la gente que toma las instalaciones; que siguen
 en poder del Consejo de Lucha hasta el presente. (Entrevista Obrera N?
 9).

 Al tercer dia de tener el control del local sindical se produce el unico
 intento por recuperarlo. Despues de este intento fallido de los Estatuta-
 rios por recuperar su local no tienen mas remedio que alquilar otras
 oficinas para poder atender alli a los trabajadores.

 En estas condiciones, la uinica fuerza que tienen los Estatutarios pro-
 viene de la maquinaria sindical que esta en su poder. Son ellos los que
 tienen la posibilidad de negociar con la empresa cualquier problema que
 tenga algin obrero. Ademas, cuentan con los fondos de ahorro, de pres-
 tamo y de resistencia. Estos elementos les dan un poder considerable
 pero no total. Prueba de esto es que recurren a obligar a los obreros que
 asisten a sus oficinas a firmar que estan de acuerdo con ellos y en contra
 del Consejo de Lucha. (Consejo de Lucha 4/11/79).

 Por el contrario, la fuerza del Consejo de Lucha proviene de la base
 trabajadora. Casi siempre ganan las asambleas puesto que lo primero
 que se hace en ellas es la eleccion de un presidente de debates, que gene-
 ralmente surge de entre los miembros del Consejo. De esta manera el
 Comite Ejecutivo Local se ve obligado a tratar de llevar a cabo el menor
 numero de asambleas posible o a tratar de boicotearlas. Recurren tanto a
 declarar ilegal la asamblea por violaci6n de estatutos, como a la provo-
 caci6n con el objeto de agitar a la gente y tener una excusa para sus-
 pender la asamblea. (Entrevista Obrera N? 13).

 Otro aspecto de la tactica de los Estatutarios es acusar al Consejo de
 Lucha de estar provocando y propugnando la separaci6n de la secci6n 271
 del Sindicato Minero, de querer independizarse. Con esta provocaci6n
 se pretende aislar al Consejo de Lucha del resto de las secciones del
 SNTMMSRM y conformar una opinion oficial desfavorable, tanto dentro
 del aparato sindical como dentro del aparato gubernamental, hacia el
 movimiento democratico de la secci6n 271. Esto con la intenci6n de
 crear la posibilidad de asestar un golpe represivo.
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 El Consejo de Lucha contesta a esta propuesta:

 Nosotros nunca hemos hecho propaganda en ese sentido pues somos los
 mas interesados en que el sindicato minero crezca y se fortalezca lo mfts
 que se pueda. ,No fuimos los obreros de la secci6n 271 los que mas de-
 cididamente apoyamos a los mineros de Nacozari para que se incorpo-
 ratran al sindicato? (Consejo de Lucha, 22-26-2/79).

 En esta situacion, la fuerza del Comite Ejecutivo local consiste en tener
 en su poder la maquinaria sindical y el apoyo abierto explicito de la
 empresa y de la direccion nacional del sindicato minero. Por el otro lado,
 el Consejo de Lucha tiene como unica fuerza el apoyo de una base sin-
 dical descontenta con su situaci6n laboral y desconfiada de su Comite
 Ejecutivo local.

 Aunque parece haber un nuevo brote de sindicalismo en la secci6n
 271, no hay que olvidar un hecho que influye grandemente en la partici-
 paci6n y la acci6n sindical y que puede tener importantes consecuencias
 en la lucha que en la actualidad se est6a llevando a cabo en la secci6n 271.
 Existe una gran estratificaci6n en el interior del grupo obrero que labora
 en la sideruirgica. Si bien los trabajadores de SICARTSA tienen muchas
 caracteristicas comunes que constituyen factores de cohesi6n: su caracter
 de trabajadores calificados que ganan un promedio de $7,125.00 pesos
 mientras que el salario minimo de la zona es de $3,090.00 pesos mensuales,
 las condiciones del trabajo en la planta y las condiciones de vida en un
 enclave. La existencia de trabajos muy diversos y jerarquizados en nueve
 distintas categorias puede constituir un elemento importante de divisi6n
 de la base sindical.

 En lo que se refiere a la participaci6n sindical de los distintos estratos
 obreros, en el caso de los trabajadores de mas alta categoria esta parti-
 cipaci6n parece ser baja. Los trabajadores de estas categorias no parti-
 cipan porque alegan que "[...] de todos modos ya no pueden subir mas
 en el escalafon."

 Los trabajadores de las categorias intermedias y bajas son los que
 mnas participan en los asuntos sindicales, aunque estos ultimos son facil-
 mente mediatizables por los Estatutarios par medio del otorgamiento de
 prestaciones. (Entrevistas Obreras, 3 y 7).

 Sin embargo, no son estas las mayores desventajas del Consejo de
 Lucha, sino su "radicalismo". Este lo hace inaceptable para la empresa
 y para el CEG. Lo que va en su contra en una circunstancia en la que
 dependen del aparato oficial y gubernamental para que se solucione el
 problema de la direcci6n espuria.

 El Consejo de Lucha no parece poder moderar su posici6n. En las
 asambleas generales pretende que el Comite Ejecutivo local acepte dis-
 cutir puntos como son la "destituci6n de los charros" o "que maneje el
 fondo de resistencia un grupo honesto de trabajadores". Esto es una
 abierta provocacion a la directiva seccional que irremediablemente ter-
 mina por declarar ilegal la asamblea.
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 La situacion es dificil de prever puesto que a falta de un grupo mas
 moderado la solucion puede ser la de seguir manteniendo a la direcci6n
 espuria a toda costa; aun si se tiene que recurrir a la represi6n.

 Conclusiones

 Con la huelga que estalla en Las Truchas el 6 de agosto de 1979 se
 cuestiona radicalmente la capacidad de direcci6n de los dirigentes sec-
 cionales ademas de la politica laboral que habia venido siguiendo la di-
 recci6n de SIDERMEX desde su creaci6n en 1978. No podemos hablar en
 este espacio acerca de las caracteristicas de esta, la segunda huelga con-
 secutiva en revisi6n contractual de los obreros de la secci6n 271. Esta

 huelga es tema de otro escrito. Sin embargo, podemos asegurar que
 constituye la culminacion del largo proceso de luchas en el interior de la
 secci6n que hemos descrito en esta historia.

 No obstante, para concluir se nos plantean una serie de preguntas:
 Por que raz6n una secci6n como la 271, tan joven y con obreros con
 poca o nula experiencia sindical ha devenido tan explosiva y radical en
 tan poco tiempo? Considerando esta situaci6n, cuales son los limites
 de la acci6n de la organizaci6n local como parte de un sindicato nacional?

 1. La influencia de la composicion de la categoria obrera

 En primer lugar, la composici6n de la categoria obrera de la secci6n
 271, tanto en la etapa de construcci6n como en la de operaci6n ha sido
 determinante para definir el caracter de la relaci6n entre la base obrera
 y los dirigentes y la acci6n del sindicato en cada uno de los momentos
 de su desarrollo.

 En la fase de construcci6n de SICARTSA y de constituci6n de la secci6n
 271, los obreros se dividian en dos sectores claramente definidos: un
 pequeno sector de trabajadores tecnicos, altamente calificados, y otros
 mayoritario, de obreros poco calificados que auxiliaban a los primeros en
 las tareas de supervision. La idea de la creacion de una organizaci6n
 obrera surgio entre el primer sector y tambien le correspondi6 la primera
 directiva sindical.

 La existencia de esos dos sectores fue decisiva para que se adoptara un
 caracter paternalista en las relaciones entre la base y la directiva sindical.
 Una de las consecuencias de este caracter fue la existencia de un amplio
 espacio democratico aunado a una participacion que no llegaba a llenarlo.



 1436 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 La t6nica paternalista existente trat6 de subsanar esta brecha mediante la
 imposicion de sanciones a los trabajadores que no asistieron a las asam-
 bleas y la utilizaci6n del carisma del secretario general de la secci6n,
 Rafael Melgoza.

 Cuando se Ilega a la fase de operacion de la planta siderfirgica, cambia
 radicalmente la composici6n de la fuerza de trabajo. Los obreros de
 operaci6n de SICARTSA se diferencian de los de la construcci6n esencial-
 mente porque existe todo un sector de obreros calificados y otro de obreros
 en vias de calificacion, siendo los trabajadores no-calificados una minoria.
 Ya no existe una brecha entre obreros calificados y no calificados; se
 presenta toda una gama de niveles ocupacionales, toda una estratifica-
 cion. Ademas, algunos de los obreros que van a laborar en la planta pro-
 vienen de otros centros industriales y no directamente del medio rural.
 Son en general jovenes y un gran numero de ellos solteros.

 Esta composicion tuvo como consecuencia que paulatinamente se fuera
 rebasando el caracter paternalista de la direcci6n y se diera una partici-
 paci6n mais amplia y mas radicalizada. Por esta misma raz6n, se van
 organizando las diversas corrientes que actuaran en el seno de la secci6n
 hasta el presente.

 Esta situaci6n tiene como punto culminante la huelga de agosto de
 1977, en la cual se aisla a la directiva seccional que habia venido actuando
 sin interrupci6n desde la constituci6n de la secci6n. En ese momento, el
 Comite Ejecutivo Local tiene que tomar partido por una de las corrientes
 que constituian ya una fuerza paralela a la suya y enfrentarse a la co-
 rriente contraria. Se decide por el grupo que le aseguraba el control
 de la base sindical para la firma del contrato colectivo, o sea la Linea
 de Masas. Se pronuncia en contra de la movilizacion de los trabajadores
 que obstaculizaba el fin de la negociaci6n en buenos terminos con la
 empresa, con la direcci6n nacional del Sindicato Minero y con los repre-
 sentantes de la Secretaria deI Trabajo. Se torna en contra de la Demo-
 cracia Proletaria.

 Mientras en el primer momento la direccion seccional tiene un control
 absoluto de la base sindical y su unica preocupaci6n es hacerla participar
 dentro de una estructura sindical democratica, en el segundo momento,
 el comite local se ve imposibilitado de seguir fundamentando su poder
 en su caracter paternalista. Ante el peligro de verse rebasado por la par-
 ticipaci6n de los trabajadores fuera del marco que se habia establecido
 desde la constituci6n de la secci6n, se ve obligado a tomar en considera-
 ci6n el nuevo equilibrio interno de las fuerzas e identificarse con una
 de las corrientes que actuaban en el sindicato.

 2. Las relaciones obrero-patronales

 En la etapa de construcci6n de SICARTSA las relaciones obrero-patronales
 tienen el mismo caracter que la relaci6n entre dirigentes y base sindical.
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 Esta situaci6n es comprensible si tomamos en cuenta el estrecho vinculo
 que existia en ese momento entre la direcci6n sindical y la empresarial.

 Se ha dicho tambien que en el proyecto SICARTSA, el suenio del general
 Lazaro Cardenas, imperaba un ambiente "cardenista". Esto es explicable
 puesto que la directiva de la empresa estaba en manos de antiguos colabo-
 radores y gente allegada al expresidente Cardenas, quien hasta su muerte
 presidio el proyecto.

 En el primer momento, la empresa tenia los recursos necesarios y la
 voluntad para aplicar una politica laboral que se "adelantaba" a las
 demandas sindicales y de esa manera lograba contenerlas dentro de cier-
 tos limites. Por su lado, la directiva de la seccion tenia una actitud mo-
 derada ante la empresa. Esto era posible dado que habia un amplio marco
 de respuesta a las demandas obreras, lo cual legitimaba al comite ejecutivo
 ante sus agremiados.

 En el segundo momento, al inicio de la operaci6n de la planta, hay
 un cambio radical en la situaci6n econ6mica y politica del proyecto. Al
 escasear los recursos economicos en el arranque de la siderurgica las con-
 diciones de trabajo se van deteriorando paulatinamente, al igual que
 las relaciones obrero-patronales. Esta situaci6n culmina en la revision
 del contrato colectivo de trabajo en 1977.

 En la negociaci6n que se lleva a cabo desde junio de 1977, tanto la
 empresa como la direccion sindical se encuentran ante un callejon sin
 salida. La empresa situada entre la nueva administraci6n que no pretende
 asignar recursos adicionales para el buen funcionamiento de la planta y,
 por el otro lado, la secci6n sindical que se lo exige. La directiva sindical
 se encuentra entre la empresa que ha perdido la capacidad de respuesta
 a las demandas obreras y ante una base trabajadora descontenta y poco
 controlable.

 Si bien la direccion de Orive Alba nunca descarto su politica laboral
 paternalista, al comenzar a operar la planta ya no la pudo aplicar. La
 nueva direcci6n de la empresa, que entro en funciones en marzo de
 1978, adopt6 una politica enteramente distinta desde sus planteamientos
 iniciales.

 La direccion de SICARTSA, que estuvo en funciones hasta septiembre
 de 1979, respondio siempre a las demandas obreras ignorandolas e inter-
 viniendo en los asuntos sindicales. De esta manera se aplico una politica
 de control de las demandas y quejas de los trabajadores cuyos frutos fue-
 ron que a tres afos de operaci6n de la planta todavia ocurrian anomalias
 como el sabotaje a la producci6n y la insatisfacci6n generalizada de la
 masa obrera.

 3. La seccion 271, eautonoma o dependiente?

 En contraposici6n a lo que afirma Miller en su tesis The Role of Labor
 Organizations in a Developing Country: the Case of Mexico, del analisis
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 del caso particular de la seccion 271 podemos concluir que no existe en
 realidad una autonomia significatva de las secciones del Sindicato Minero.
 Si se pretende que esta autonoinia s6lo es relativa, lo es a tal grado que es
 pricticamente inexistente.

 En base a los estatutos que rigen a la organizaci6n y a los aconteci-
 mientos de 1977 y 1978 hemos visto como puede presionar el CEG a la
 direcci6n seccional. Queda claro como incide que la direccion nacional
 sea titular de los contratos colectivos de trabajo. C6mo afecta a las rela-
 ciones entre la direcci6n y la base sindical, en detrimento de la fuerza
 de la secci6n frente a la empresa, que toda negociaci6n se Ileve a cabo en
 el Distrito Federal y generalmente ante las autoridades laborales.

 En 1978 se hizo explicita la forma en la cual la direccion nacional pudo
 utilizar los estatutos para intervenir en los asuntos internos de la seccion,
 maniobrar de tal forma par eliminar a los elementos que no le eran
 convenientes y lograr imponer a un comite ejecutivo local incondicional.

 Ante este panorama, es dificil entender lo que significa la autonomia
 de las secciones del SNTMMSRM. Las secciones son en efecto independien-
 tes, pero no porque puedan actuar de esa manera en relacion a la direc-
 cion nacional, sino porque estan separadas una de la otra, siendo dificil
 una uni6n entre ellas. Prueba de ello fue la imposibilidad de una acci6n
 conjunta en la XX Convencion de 1978.

 En apariencia, existe una autonomla de las secciones del Sindicato Mi-
 nero si se compara su situaci6n a la de secciones de sindicatos nacionales
 como el STPRM, el SUTERM o el STFRM. Sin embargo, para ver el signifi-
 cado real de este concepto en el caso del SNTMMSRM, no es posible refe-
 rirse solamente a periodos de "calma" sindical y de auge economico como
 hace Miller. Hay que poner a prueba esta hip6tesis en epocas de crisis.
 Esto fue lo que intentamos hacer al relatar la historia de la secci6n 271
 durante la "crisis" por la que atraveso el proyecto SICARTSA y el "ajuste"
 del control sindical que requeria la crisis econ6mica nacional. Si nos hu-
 biesemos quedado en 1976 en nuestro relato, efectivamente hubieramos
 podido concluir que la secci6n 271 era aut6noma y que actuaba de hecho
 como un sindicato de empresa. Fue necesario conocer como se compor-
 taban estos mismos elementos en una situaci6n radicalmente distinta.

 El cambio de la composici6n obrera de la secci6n 271 que trajo como
 consecuencia la radicalizaci6n de las demandas obreras y que oblig6
 paulatinamente a cerrar el espacio democratico que habia existido en
 e! primer momento de la existencia de este organismo sindical; el giro
 que dio la politica laboral de la empresa de ser "generosa" y paternalista
 a ser exigente y eficientista; el darse cuenta del verdadero significado de
 ser miembros de un sistema nacional como es el Sindicato Minero y los
 conflictos que trajo consigo la creciente intervencion de la direcci6n
 nacional en los asuntos de la seccion, aunado a la situacion de enclave
 industrial, aislado geograficamente del resto del pais, hace al grupo obrero
 en Las Truchas un sector explosivo del movimiento sindical mexicano.
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 Entrevista Obrera NQ 12, Guadalupe Martinez, Presidente del Consejo
 de Vigilancia y Justicia de la Seccion 271 del SNTMMSRM, mayo
 1979.

 Entrevista Obrera NQ 13, obrero de la Planta de Fuerza, despedido, Con-
 sejo de Lucha, mayo 1979.

 Entrevista General N9 4, Alfonso Correa Guerra, Encargado de Ventas,
 Fideicomiso Lazaro Cardenas, mayo 1979.

 C. Publicaciones Periodicas

 Excelsior

 El Dia

 La Voz de la Costa, La Mira, MichoacAn.
 Uno mds Uno.
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