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En el periodo histórico que arranca al finalizar la ·segunda Guerra Mun
dial en el año de 1945 y termina con el sexeni9Pde Miguel Alemán, la 
sociedad mexicana experimentó cambios fundamentales eh su estruc
tura productiva, en las relaciones políticas entre las clases sociales y en 
la organización del Estado mexicano. 

El final de la segunda guerra rompió con el esquema productivo que 
había reclamado el esfuerzo bélico y·también con el pacto de unidad 
que la clase obrera había asumido con el Estado con la finalidad de ha
cer frente al fascismo. El pacto provocó una caída en los salarios rea
les de los trabajadores, pues junto al mantenimiento de los saiarios no
_ minales el proceso inflacionario motivó una rápida caída del poder ad
quisitivo. Por ello y por la agudización de los conflictos entre las cen
trales obreras, el movimiento lidereado por Vicente Lombardo Toleda
no se planteó la necesidad de replantear totalmente el proyecto de la 
clase obrera, no sólo en cuanto a sus reivindicaciones económicas sino 
también en sus relaciones con las otras clases sociales y con el Estado, 
lo cual implicaba necesariamente definir los caminos que debería se
guir la acumulación del capital. 

Del lado de la burguesía el final de la guerra también trajo modifi
caciones fundamentales que le obligarían a replantear el modelo de 
acumulación. En este contexto las necesidades de la acumulación del 
imperialismo norteamericano jugarían un papel central para la d~fini
ción de la dinámica interna. 

El enfrentamiento de los proyectos presentados por las clases socia
les, obligó al Estado mexicano a buscar su definición como ente regula
dor de la política económica y social del país. En esta lucha los propios 
intereses del gobierno se verían desgajados por los intereses opuestos de 
las clases y en su búsqueda de las alianzas más permanentes iría acomo
dando sus planteamientos generales acordes con las necesidades de la 
acumulación y en consecuencia el establecimiento de relaciones de do
minación que aseguraran la expansión del modelo. 

En el presente libro, se presentan los movimientos obreros que lucha
ron por lograr la implantación de su proyecto de organización econó
mica y ·política de la sociedad mexicana. Así el análisis acerca de la 
Unión General de Obreros y Canipesinos de México (UGOCM) presen
ta el proceso de la política sindical en su nivel más amplio, es decir, res-
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cata el movimiento de la unificación obrera en una gran central, reto
mando los conflictos con el Estado y con las centrales obreras ligadas a 
él, igualmente retoma los efectos que las derrotas de los movimientos de 
los . grandes sindicatos de industria inducen en el proyecto general. 
Los estudios de los movimientos: ferrocarrilero de 1948, petrolero de 
1949, minero de 1950-1951, y de los electricistas de 1952, presentan el 
proceso mediante el .cual cada uno de ellos se enfrenta a la política de 
abierta-intervención cl.~l Estado en los sindicatos, se analiza el papel que 
juegan las demás organizaciones obreras, la burguesía y otros sectores 
de la sociedad dentro de marc.os bien definidos de la situación económi-
ca de cada rama. . 

De esta manera la le~tura de los distintos capítulos permite la com
prensión de los procesos .de interacción entre los movimientos particu
lares y el proyecto gener~ que se phmteó la clase obrera. Sin embargo, 
para una. mejor .comprensi<?n del proceso es indispensable presentar el 
marco teótico-metodolqgico que se. empleó para el análisis, las modifi
caciones estructurales que sufre la sociedad mexicana durante el perio
do y los cambios que experimentan las correlaciones de fuerza en su lu
cha por imponer los .distintos proyectos acerca de la acumulación y la 
organización social, ÍJlcluyendo en esta parte el papel desempeñado por 
el Estado. La presentación de este enfoque general es objeto de las 
siguientes páginas. 

Final.fuente en . el apartado destinado .a las conclusiones se presentan 
los resultados que tuvo la derrota de la clase obrera para ·SU desarrollo 
futuro. 
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En el estudio de la clase obrera es indispensable atender a su desarrollo 
estructural, como parte esencial de las fuerzas productivas, y a su proce
so de constitución como clase para sí; es decir, el desenvolvimiento de 
su acción tendiente a convertirse en clase hegemónica sobre el resto de 
la sociedad. La conjugación de estos dos aspectos en un estudio de la 
clase representa una serie de problemas teórico-metodológicos que 
es indispensable superar con la finalidad de obtener éxito en las inves
tigaciones concretas acerca de la clase obrera. En buena parte esos pro
blemas se anudan en las relaciones entre estructura y coyuntura. 

Podemos decir que la relación entre la estructura y la coyuntura es un 
aspecto específico de las relaciones más generales entre la estructura y 
la superestructura, se trata en alguna medida de la dinámica de esta se
gunda relación, dinámica que es escenificada por las relaciones entre las 
fuerzas sociales, por la lucha de clases. Con esto no queremos afirmar 
que toda la dinámica se agote en la coyuntura, por el contrario la co
yuntura representa momentos ocasionales, como diría Gramsci, de lo 
orgánico; es decir, de las relaciones básicas entre las clases sociales de
terminadas estrechamente por las relaciones de producción, por las re
laciones más permanentes, y cuya tendencia general es hacia la supera
ción de un modo de producción y la instauración de otro modo de 
producción más avanzado. No obstante, la realización de esta tendencia 
general no se produce de manera mecánica sobre la base de la dinámica 
estructural; por el contrario, el proceso histórico de esa tendencia se 
gesta en medio de progresos y retrocesos de las fuerzas sociales que 
afectan las correlaciones de fuerza en momentos determinados, y por 
tanto, al Estado en su sentido más amplio, como hegemonía y coerción. 
Esos momentos en los cuales las fuerzas sociales tienden a modificar su 
posición en la correlación de fuerzas son los que constituyen las coyun
turas; como es obvio su grado de significación está dado por el grado de 
modificación de la correlación de fuerzas que se proponen las clases en 
lucha, por tanto, toda coyuntura se expresa como movimientos sociales 
que tienden a modificar o a oponerse a esas modificaciones en el ám
bito de las relaciones políticas entre las fuerzas sociales. 

La limitación de lo coyuntural a las relaciones políticas significa que 
los movimientos sociales nacidos en las relaciones más permanentes, 
estructurales, que podemos ejemplificar con las huelgas por revisión de 
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Víctor Manuel Durand P. 

contratos colectivos o por aumentos salariales, pero que no implican 
cambios, por pequeños. que sean, en las relaciones políticas son mani
festaciones de las relaciones orgánicas tanto de las relaciones estructu
rales . como de las relaciones de dominación. De la misma manera nos 
parece .. un error hablar de coyuntura atendiendo pura y simplemente a 
los momentos del ciclo económico de la acumulación, esto es auge, de
clinación y crisis, estas últimas constituyen un terreno fértil para el sur
gimiento de conyunturas, pero. de ninguna manera se relacionan mecáni
camente; la coywttura puede aparecer en cualquier momento del ciclo. 

La afirmación anterior implica que his relaciones entre la estruct.ura 
y la coyuntura, o en términos más amplios la relación entre estructura y 
movimientos sociales, con o sin implicaciones políticas, es mediada p~r 
las fuerzas sociales, por .las clases sociales, y sólo esta mediación nos 
puede permitir dilucidar la relación básica a que nos venimos refiriendo. 
En términos aún más generales. podemos decir que son las clases socia
les co~o concepto y como realidad las que nos permiten entender las 
relaciones entre la estructura . y la superestructura. La8 clases sociales 
están definidas por la función que realizan en el proceso de acu
mulación del capital y son esas posiciones en la estructura en donde na
cen sus intereses de clase, en donde se genera su ideología y su vocación· 
de poder que no es otra cosa que la necesidad de supeditar al resto de la 
sociedad a sus intereses particulares, en este sentido toda acción de clase 
tiene un referente estructural. Sin embargo, este anclaje estructural no 
determina mecánicamente ni la ideología, ni el poder, ni la hegemonía 
d~ una clase .social; los determinantes estructurales se gestan en medio 
de procesos contradictorios, que responden al choque de los intereses 
contradictorios de las clases sociales. 

No viene al' caso reproducir aquí el proceso por el cual la burguesía se 
. constituye en clase dominante, ni la forma en que se gesta el Estado 
burgués, pero .sí ·nos interesa conocer cuál es su funcionamiento actual. 
De acuerdo con Gramsci, el Estado es la suma de la sociedad civil, ins
titucione¡¡ privadas, y la sociedad política, instituciones públicas o go-· 
biemo, a la sociedad civil corresponde la hegemonía; es decir, el·proceso· 
por el cual la clas.e dominante en términos económicos logra obtener el 
consenso del resto de la sociedad o de su mayoría en el sentido de que 
sus intereses son los intereses de toda la sociedad; la sociedad política 
ene~ la coerción, el monopolio de la violencia legalizada. El. Estado 
así enltendido se identifica con el proceso de dominación y conforma el 
conjunto de las superestructuras ideológico-políticas. Esta concepción 
del E¡¡tado aparte de conservar la tesis fundamental de ser un Estado de 
clase. de la burguesía, abre el campo de la sociedad civil como arena 
de la lucha de clases, de lucha por la hegemonía, junto a la lucha por el 

12 

--~---- .. -~·-·- ~--....... ________ -· ~ ................. --....,.-~ ......... _··.---~. --.... ----· •• ·- •. _, -- -----------~- --~-- •h"··-- , ___ .,__ -------~-

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



n 
1• 

J• 

IS 

ll 

'• 

,r 
)5 

¡O• 

w 
195 
leS ,. 
all' 
1JJ 

111 
se 
a o 
(11 
o 
~S 

,e 
JO 
J· 
$' 
0'. 

¡O 
~· 

~e 

~ 
~o 
~ 
ó~ 
u e , 
~~ 

1 

1 

Relaciones entre estructura y coyunt1,1ra 

poder político, por el control del poder. Correlativamente la crisis del 
gobierno no significa necesariamente una crisis de la dominación de una 
clase, ya que en la sociedad civil existen una serie de trincheras de esa 
dominación, del control de la hegemonía; de la misma manera que la 
crisis de hegemonía no conlleva ineludiblemente una crisis de domi
nación, pues aún que.da el recurso de la coerción. Así pues la crisis de 
dominación y, por tanto, la apertura de un periodo revolucionario, sólo 
se presenta cuando hay crisis de poder y de hegemonía. 
· Desde el punto de vista del proletariado, el movimiento orgánico ha

cia la revolución implica que antes de la toma del poder se consolide 
como clase ·hegemónica. Este proceso está, desde luego, determinado 
por las relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil, cuando 
esta última se encuentra poco desarrollada, y por tanto, la dominación 
se concentra en la sociedad política, la lucha por la hegemonía es al mis
mo tiempo la lucha pbr el poder. Así, pues, la especificidad de la lucha 
de clases está determinada por la relación entre sociedad política y 
sociedad civil; es decir, por las características del Estado y por sus rela
cion~s con la estructura, que en la terminología de Gramsci constituye 
el bloque histórico; esto es, la articulación específica entre la estructu
ra .y las superestructuras en un momento determinado, en una sociedad 
concreta. 

El proceso social que realiza una clase social, en nuestro caso el pro
letariado, desde su posición estructural, esto es, como una parte de las 
fuerzas sociales de producción, como fuerza de trabajo pagada por el 
capital variable, y por tanto, como promotora de plusvalía, hasta ello
gro de las condiciones que le permiten imponerse como clase hegemó
nica es su movimiento orgánico, movimiento que conjunta sus determi
nantes estructurales con su lucha política en el terreno de las superes
tructuras y que se va concretando a lo largo del proceso histórico en 
distintas y cambiantes correlaciones de las fuerzas sociales. Los momen
tos coyunturales están, entonces, representados por los movimientos 
que tienden a modificar esa correlación de fuerzas y cuyo resultado 
puede hacer que el movimiento orgánico avance o retroceda; es decir, 
que triunfe o sea derrotada como clase social. 

Los movimientos orgánicos representan movimientos que comprome- 1 

ten a la totalidad de la clase social, y por tanto; la articulación entre la 
estructura ·y las superestructuras es total, en cambio los movimientos 
coyunturales se gestan en la arena política, son ocasionales y no com:. 
prometen a la clase social como un todo, sino generalmente a los diri
gentes de las clases y del gobierno, son motivados por causas inmedia
tas que afectan las relaciones de. las fuerzas sociales; en cambio los 
movimientos orgánicos son motivados por causas más profundas, media-
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Víctor Manuel Durand P. 

tas, estructurales. La distinción de estas causas y sus articulaciones, dia
léctica en movimientos específicos, constituye la condición fundamen
tal para la correcta interpretación de dichos movimientos. 

El hecho de que los movimientos coyunturales no tengan necesaria
mente -causas estructurales inmediatas, no implica de ninguna manera 
que le sean independientes, o que se muevan al margen de ellas. La es
tructura define a las fuerzas sociales que conforman una determinada 
formación social, también define el grado de desarrollo económico de 
las mismas de acuerdo al crecimiento de los modos de producción y de 
las formas de producción; en este sentido impone límites a la acción po
sible de las clases sociales, prefigura las posibles alianzas entre las clases 
y las fuerzas sociales. De la misma manera defme el desarrollo de las 
distintas fracciones de las clases sociales y asimismo determina tanto a 
la clase económicamente do:riünante como al sector de ella que coman
da el proceso de acumulación. De esta manera la estructura no sólo está . 
presente en la defmición de las fuerzas sociales, sino también es un 
marco que limita su acción y que por tanto define el grado de utopía 
o de realidad de un movimiento social de determinada fuerza. 

En este sentido es. necesario insistir en que. esos marcos de posibiÍidad 
a la acción no representan una determinación mecánica; es decir, que a 
tal condición estructural corresponda necesariamente una acción es
pecifica. Por lo contrario, las condiciones estructurales definen los li
mites de lo posible pero no a la acción misma, las fuerzas ·sociales se 
encuentran siempre frente a alternativas de decisión y de orientar el 
curso de su acción y es necesario considerar que dentro de las alterna
tivas siempre está presente el error como una posibilidad o incluso el 
plantear movimientos que rebasan los límites estructurales, y que por 
tanto están destinados al fracaso. 

Por otra parte, la acción de las fuerzas sociales no sólo tiene deter
minantes de tipo estructural, como los antes señalados, también se 
encuentra determinada por el grado de avance de las clases en su de
sarrollo supraestructural; es decir, en su grado de organización, en la 
fomiulación de su ideología, en su capacidad para aliarse con otras 
fuerzas sociales. Es cierto que estos elementos tienen también una re
lación estructural, laorgani~ación o la ideología no nacen de· la nada sino 
que se basan en las condiciones materiales de las relaciones de producción, 
pero éstas no las producen automáticamente, responden a un proceso 
en el cual la acción de los hombres es determinante y en donde esa ac-
ción no es unívoca sino que se enfrenta a alternativas. . 

Finalmente la acción de las fuerzas sociales se encuentra detenninada 
por el conjunto de las fuerzas sociales dentro de la correlación que las 
intepa y en donde la acción de una de ellas puede chocar con los inte-
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R<.>lacion<.>s t"ntr<.> <.>structura y coyuntura, 

reses de otra o de otras, aquí también se retoma el problema de las 
alianzas que posibilitan acciones de mayor envergadura, y del Estado co-
mo la forma concreta mediante la cual se ejerce la dominación. · 

En este planteamiento, resulta de gran utilidad atender a los crite
rios que señala Gramsci para el análisis de situaciones y en especial 
para el estudi<? de las correlaciones de fuerzas y que podemos sinteti
zar de la siguiénte manera. 

Después de advertirnos sobre la posibilidad de incurrir en el error de 
confundir las causas que explican un determinado movimiento Gramsci 
indica que "en la 'correlación de fuerzas' hay que distinguir, por de 
pronto, varios momentos o grados, que son fundaméntalmente éstos:" 
1 

l. Una correlación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la es-
tructura objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, y que 
puede medirse con los sistemas de las ciencias exactas o físicas. Sobre la 
base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se 
tienen las agrupaciones sociales, cada una de las cuales representa una 
función y ocupa una posición dada en la producción misma. 

2. Un momento ulterior es la correlación de las fuerzas políticas; 
esto es, la estimación del· grado de homogeneidad, de autoconciencia y 
de organiz'ación alcanzado por los varios grupos sociales. Este momento 
puede analizarse a su vez distinguiendo en él varios grados que corres
ponden a los diversos momentos de la conciencia política colectiva, tal 

· como se han manifestado hasta ahora en la historia. El primer momen
to y más elemental es el económico-corporativo: un comerciante 'sien
te que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro 
fabricante, etcétera, pero el comerciante no se siente aún solidario con 
el fabricante; o sea, se siente la unidad homogénea y el deber de organi
zarla, la unidad del grupo profesional, pero todavía no la del grupo 
social más amplio. Un segundo grado es aquel en el cual se conquista 
la conciencia de la solidaridad de intereses de todos los miembros de 
un grupo social, pero todavía en el terreno meramente económico. Ya 
en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el sen
tido de aspirar a conseguir una igualdad jurídico-política con los grupos 
dominantes, pues lo que se reivindica es el derecho á participar en la 
legislación y en la administración, y acaso el de modificarlas y reformar
las, pero en los marcos fundamentalmente existentes. Un tercer momen
to es aquel en el cual se llega a la conciencia de que los mismos intereses 
corporativos propios; en su desarrollo actual y futuro superan d am
biente corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben 
convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase 
más estrictamente políti¿a, la cual indica el paso de la estructura a la 
esfera de las superestructuras complejas; es la fase. en la cual las ideo lo-
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gías antes germinadas se hacen "partido", chocan y entran en lucha, 
hasta que una sola de ellas, o·, por lo. menos, una sola combinación de 
ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área so
cial, determinando, además de la unidad de los fines económicos y 
políticos, también la unidad intelectual y moral planteando todas las 
cuestiones en·tomo a las cuales hier.ve la lucha no ya·en un plano cor
porativo, sino en un plano "universal", y creando así la hegemonía de 
un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. 
El Estado se concibe, sin duda, como organismo propio de un grupo, 
destinado a crear las condiciones favorables a la máxima expansión de 
ese grupo; pero ese desarrollo y esa expansión se conciben y se presen
tan como. la fuerza motora de una expansión ·univers~, de un desarro
llo de todas las energías ."nacionales", o sea, el grupo dominante se 
coordina concretamente con los. intereses generales de los grupos sub
ordinados, y la vida estatal se concibe como un continuo formarse y 
~perarse de· ~quilibrios inestables entre ambos grupos. 

El tercer momento que distingue Gramsci es la correlación de fuerzas 
militares, que es. el inmediatamente decisivo en cada caso. · 

No ·cabe duda que· el planteamiento de Gramsci refleja· de . manera 
llana toda la C<?mplejidad que implica el análisis correcto de una deter
riúnada correlación de fuerzas. Lo indispensable del· análisis estructural 
se aÚila a_ la complejidad de las relaciones políticas e ideológicas entre 
las fuerza.S, lo cual quiere decir que no existe análisis posible sin el pie~ 
no conocimiento del bloque histórico; es decir, de la totalidad concre
ta. Y este req~erimiento hace referencia tanto a los estudios orgánicos 
como a los co}runturales. . . . ·· . ·. ·. · · .. 

Por último, cabe destacar la importancia de las coyunturas dentro del 
análisis de la historia de la clase obrera. Como habíamos dicho·existe un 
proceso orgánico que implica-la tendencia hacia la revolución, pero esta 
tendencia no se sigue de manera lineal; sino que sufre avances y retro
cesos. Es por esto que la historia de la clase obrera y en general de los 
oprimidos es una historia discontinua, al contrario de la historia de la 
cl.ase dominante que es una historia contin~, qq.e se sintetiza-en la his
toria del Estado, de la dominación, y cuya organicidad es prácticamente 
permanente. Así para la historia de la clase obrera los momentos co
yt.Ultu:rales cobran una mayor ~ignificación- en. tanto ·son momentos 
que itnplican. cambios en su propio desartollo, como clase. y al mismo 
tiempo oottu:> momentos ep. los cuales cuando menos se pone en cue5-
tiln1 la cop-elación de n..erzas existente. Su estudio es por tantp, la pOsi
bilidad de recuperar esos c.ambiQii y ese desarrollo enmarcado dentro 
de I!U movimiento orgálüco. 
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Estructura y coyuntura en el periodo comprendido. entre 1944 y 1952 

La definición del periodo de estudio está dada· por el final de la Se
gunda Guerra Mundial, que p9ne fin al pacto de unidad entre el movi
miento obrero organizado y el gobi~mo de Manuel Avila Camacho. A 
partir de este momento el movimiento obrero se . empieza a plantear 
la necesidad de modificar su estrategia de participación y de lucha en la 
sociedad nacional y en donde destaca la necesidad de la construcción de 
un nuevo partido político que reemplazara el PRM, que a juicio de 
Lombardo Toledano había dejado de cumplir su función de aglutinador 
y representante de los intereses de los trabajadores;·dando inicio al es
fuerzo para construir el Partido Popular, y por otra parte la alianza con 
una pequeña parte de la burguesía industrial agrupada en la CNIT, que 
postulaba la necesidad de una política nacionalista y antümperialista 
para fomentar la industrialización autónoma del país. De esa manera el 
proceso de formación del Partido Popular y el Pacto Obrero-Industrial 
de 1945 constituyen las líneas maestras del movimiento orgánico de la 
clase obrera en el periodo. El año 1952 señala la total derrota de ese 
moviiirlento y ·COnsecuentemente la consolidación del proyecto de acu
mulación y 4ominación encabezado por el imperialismo norteamericano, 
el gobierno alemanista y la burguesía nacional, tanto industrial, salvo la 
pequeña parte representada en la CNIT, como la comercial y la bancaria. 

Tanto el proyecto or;gánico de los trabajadores como el de la burgue
sía, lidereada por el imperialismo, se asentaron sobre una situación 
estructural que cambió rápidamente durante la posguerra. En el año 
de 1944 la situación económica del país era bastante bonancible pues el 
conflicto bélico, había propiciado la rápida expansión de la producción 
industrial y agrícola para: satisfacer la demanda de Estados Unidos. La 
favorable balanza de p~s de los años anteriores había posibilitado la 
acumulación de divisas que parecía permitir un nuevo proceso de im- . 
portaciones para renovar el gastado equipo industrial .destinado a la 
producción de bienes de consumo fmal y a propiciar la instalación 
de industrias de bienes de consum:o durable y de ·capital, para ir inte-. 
grando una industria nacional independiente. Esta ·situación permitió 
la .elaboración. del pJ~oyecto nacionalista y antümperista .asentado en el 
Pacto Obret"o-ln,dll'Striat 

En el otro .extremo de la correlación de fuerzas sociales, la situación 
del imperialismo en la pos;gue!ITS. era ·crítica, pues el finail de la guerra 
trajo como consecuencia un retraimiento de la demanda y la posibili
dad ·de wm crisis de sobreproducción. Ante eilo~ d .imperialismo desata 
una cruzada en favor del li:brecambio, con la finalidad de abolir todas 
!las battei3S ·cometciales que impedían la entrada de sus prod~ctos en 
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Víctor Manuel Durancl P. 

los mercados externos. En México esta posición era apoyada por la 
burguesía comercial que veía en el proyecto nacionalista una merma 
de su actividad y consecuentemente una pérdida de ganancias. Polí
ticamente se oponían a los grupos empeñados en la instauración de 
una política nacionalista, tachándolos de comunistas. Con ello también 
se aliaba al imperialismo que entraba en la historia anticomunista 
originada en la consolidación y crecimiento de la influencia de la Unión 
Soviética. De esta manera y en especial en América ·Latina la lucha 
contra el comunismo significaba al mismo tiempo la lucha contra los 
defensores del nacionalismo económico. 

La lucha entre estas fuerzas sociales se desenvuelve en varios planos. 
En la defmición de la política económica que habría de definir el mo
delo de acumulación, en la elaboración de una política laboral acorde 
con el modelo de acumulación que cada proyecto exigía y conset:uen
temente la lucha al nivel de las organizaciones obreras tanto en el plano 
nacional como en el internacional sobre todo por la 'existencia de la 
CT AL estrechamente ligada a la CTM. . 

La lucha por la imposición de los proyectos en el resto de la sociedad 
se dio dentro de límites estructurales que, como mencionamos, cambian 
con bastante rapidez haciendo desaparecer la situación bonancible. El 
excedente de divisas· se agota en muy corto tiempo por el proceso de 
importaciones que pasa a sustituir viejos pedidos hechos durante la 
guerra, en parte compuestos por mercancías suntuarias para satisfacer 
los lujos de la burguesía; por otra parte las industrias productoras 
de bienes de consumo final que tenían un equipo bastante deteriorado, 
tanto por su antigüedad como por el uso intensivo a que se les sornetió 
durante la guerra, perdió los mercados externos ante la competencia· 
imperialista, ahora libre del compromiso bélico; así, pese a la obsoles
cencia del equipo, se propició un exceso de capacidad productiva y una 
caída en la tasa de ganancia, así como la pérdida de una importante en
trada de divisas; de esta manera las nuevas inversiones en esta área de la 
industria perdieron el aliciente indispensable. para las irwe:rsiones de la 
burguesía, las ganancias futuras no eran prometedoras; la industria tex
til, por ejemplo, entró en una crisis que sólo se resolvería parcialmente 
en la década de los años sesenta, mediante la modernización d~l equipo 
y gracias al ensanchamiento del mercado interno.. · . · 

Esta crisis de la industria nacional y de la balanza de pagos se agudizó 
hasta desembocar en las devaluaciones de 1948, impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional, con fuertes repercusiones para la condición 
económica de la clase obrera. · · 

El futuro de la acumulación industriéil quedó· restringido a la produc-
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c1on de bienes de consumo duradero, intermedios y en menor medida 
de capital, pero dados los requerimientos tecnológicos y su control por 
los monopolios imperialistas, prácticamente se condicionaba a la par
ticipación del capital extranjero y por lo tanto se tenía que aceptar sus 
intereses político-ideológicos. 

Aunado a la presencia del capital extranjero en las nuevas inversiones 
industriales, el deterioro de la balanza de pagos se contrarrestó con 
préstamos del imperialismo americano reforzando la dependencia 
de la economía nacional. Estructuralmente la posición imperialista ganó 
terreno frente a la nacionalista. La viabilidad del proyecto nacionalista 
dependía de la alianza entre los signatarios del Pacto Obrero-Industrial 
con el Estado que permitiera superar la crisis de la industria tradicional 
e iniciar la sustitución de bienes de capital y de consumo duradero con 
una alta participación estatal. 

No obstante, el camino adoptado por el gobierno alemanista fue otro, 
una vez aceptada la posic¡ión imperialista, quedaba por definir un aspec
to fundamental de la política eco.nómica: la política arancelaria y el 
proteccionismo a la industria nacional. Este aspecto era de gran impor
tancia, pues frente a la penetración del imperialismo la burguesía 
industrial nacional no tenía otra forma de hacerle frente que la protec
ción que le podía brindar el Estado cerrando la frontera a la importación 
de bienes similares a los producidos en el país y dando condiciones 
internas para mantener altos costos de producción. El gobierno de Mi
guel Alemán modificó en el año de 1949 el arancel acordado en 1942, 
que era sumamente favorable a Estados Unidos y al mismo tiempo 
estableció el control de las importaciones para encauzar el proceso de 
acumulación y proteger a la industria establecida, beneficiando tam
bién a la inversión extranjera instalada en el país. Este hecho significó, 
a nuestro parecer, una negociación con el imperialismo y con la bur
guesía comercial para favorecer a la industria y con ello romper la 
alianza con el movimiento obrero dirigido por Lombardo. 

Las modificaciones estructurales ocurridas durante los últimos años 
del gobierno de· Avila C~macho, cerraban las posibilidades de la opción 
nacionalista y antiimperialista y dejaban prácticamente decidido el 
camino del desarrollismo asociado al imperialismo . 

Por otra parte el imperialismo había logrado por medio de la OIT y la 
AFOL destruir la alian;¿a latinoamericana del movimiento obrero ha
ciendo a la CT AL una organización con muy pobre influencia podtica; 
el proyecto lombardista de implantar en todo el subcontincnte la polí-
tica nacionalista y antiimpcrialista fue desarticulado. · 
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Víctor Manut>l Durand P .. 

Así pues, los cambios estructurales y la ruptura del pacto latinoame
ricano restaban fuerza al movimiento obrero nacional obligándolo a bus
car la alianza con el Estado mexicano para imponer su proyecto, y al 
menos. lograr que la participación del movimiento obrero no fuese 
destruida y subordinada a los intereses del imperialismo y la burguesía. 

En condiciones económicas y políticas cada vez más desfavorables el 
movimiento lombardista inició su lucha por la creación del Partido Po
pular, desde el cual -con el apoyo de los trabajadores y los sectores 
hberales de la sociedad- pensaba presionar el gobierno para que no se 
perdieran los logros del movimiento obrero y para que la política · 
económica no se desviara del nacionalismo. Sin embargo, el gobierno 
alemanista desde sus primeros días mostraba que su relación con los 
trabajadores se iba a modificar sustancialmente pues se oponía a su 
interés de aliarse al imperialismo. No había ningún interés en preservar 
a los trabajadores como aliados del gobierno, su proyecto era sustituir 
esa alianza que suponía una independencia, aun cuando relativa, por 
la total subordinación de las organizaciones obreras al Estado con la 
consecuente déspolitización de los trabajadores. Con ello el gobierno 
buscaba, por un lado, limitar al máximo la posibilidad de movimientos 
obreros tendientes a recuperar las condiciones económicas perdidas 
durante la guerra, ya que podrían dificultar el proceso de acumulación 
industrial y, por el otro, como condición para lograr lo anterior, des~ 
truir los liderazgos de izquierda aceptando el anticomunismo impulsa
do por el imperialismo norteamericano. 

Esta posición del gobierno alemanista que a los pocos días de su inicio 
mandó la tropa a ocupar las instalaciones de Petróleos Mexicanos y 
arrestó a los principales líderes del sindicato por haber llevado a cabo 
"paros ilegales~', rompió desde el principio con la posibilidad de la 
alianza entre las organizaciones obreras y el gobierno que tuvo éxito 
con Cárdenas y se mantuvo en condiciones difíciles con Avila Camacho. 
No obstante, la insistencia de Lombardo 'Toledano por no enfrentar al 
Estado y buscar a toda costa la reestructuración de la alianza generó 
una contradicción que a la postre acabaría en la derrota de los trabaja
dores como clase. Dentro de sus propósitos y guiado por su concepción 
de la sociedad mexicana como una formación semifeudal en la cual 
no tenía cabida la revolución socialista, sino la consolidación de la re
volución burguesa mediante la industrialización independiente, Lombar
do Toledano buscó la alianza con el sector nacionalista de la burguesía 
consolidado en el Pacto Obrero-Industrial; y en la creación. pe un nuev~ 
partido político que sustituye.J!a. al Partido de la Revolución Mexicana 
que durante el avil.acamachismo perdiera s:u caracterización como 
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Relaciones entre estructura y coyuntura 

frente popular, dejando de representar los intereses de los trabajadores 
y del pueblo en general. 

En los dos últimos años ·del periodo presidencial de 1940 a 1946, 
el proyecto lombardista fue creciendo. El Pacto Obrero-Industrial se 
hizo presente proponiendo su proyecto nacionalista, luchando contra 
la carestía de la vida, contra los acaparadores y especuladores que lu
craban con el hambre del pueblo. La burguesía industrial se enfrentaba 
junto a los obrt>ros a la burguesía comercial. La proposición para la 
creación del Partido Popular no fue abiertamente hostigada por el go
bierno quien parecía aceptar la idea como algo positivo. 

Sin embargo, en el seno del PRM el proyecto lombardista no era 
aceptado; se combatía a la propia C1M impugnando sus candidatos a 
los puestos legislativos y se les pedía que redujeran su presencia en la 
elección del candidato ·a la. presidencia, Miguel Alemán V aldés. El 
movimiento obrero significaba para los conservadores del PRM el temor 
de irritar los intereses anticomunistas del imperialismo o de volver a 
la locura cardenista. · 

Igualmente la burguesía comercial y algunos sectores de la indus
tria, apoyados por la prensa, atacaban el Pacto Obrero-Industrial y 
al movimiento obrero cetemista como un producto del comunismo 
internacional y afirmaban que ante la posibilidad de una dictadura 
preferían la fascista a la comunista. Las fuerzas sociales se polarizaban 
entre el proyecto imperialista y el nacionalista. 

En estas condiciones políticas y con los cambios estructurales adver
sos se plantea la elección para el Comité Ejecutivo de la CTM Para el 
puesto de secretario general se postulaban Luis Gómez Z., secretario 
general del Sindicato de Ferrocarrileros, y Fernando Amilpa, miembro 
del grupo de Fidel Velázquez, que hasta el momento era senador por 
el sector obrero del PRM. Como es obvio V elázquez apoya la candida
tura de Amilpa afirmando que ningún miembro del Comité Ejecutivo 
en ejercicio debía postularse, con lo cual descalificaba a Gómez Z., 
quien tenía el puesto de secretario de Trabajo y Conflictos. En cambio 
los partidarios de este último argüían que V elázquez quería imponer 
a Amilpa para·continuar su influencia en la Central Obrera. 

La oposición entre los candidatos amenazaba con dividir a la CfM, 
debilitándola frente a la reacción. El Partido Comunista Mexicano y 
Lombardo Toledano pedían que se man~viera la unidad de la Con
federación por encima de los intereses de grupos, no obstante ninguno 
aceptó y finalmente Amilpa fue impuesto por Velázquez usando los 
métodos antidemocráticos bien arraigados en la organización desde la 
época de Lombardo, lo que provocó la salida de Gómez.Z., y del Sindicato 
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Ferrocarrilero, el Sindicato de Telefonistas, la Alianza de Tranviarios 
y algunos más que junto con los sindicatos petroleros que dejaron la 
CTM después del conflicto de 1946 y del Sindicato de Mineros que sólo 
había pertenecido a la Confederación algunos meses, formaron la 
Central Unica de Trabajadores (CUT). 

En el IV Congreso de la CTM durante el cual se impuso a Fernando 
Amilpa, Lombardo logró el compromiso de la Confederación para 
apoyar la formación del Partido Popular. Se puede pensar que Lombar
do dio su apoyo a V elázquez a cambio del compromiso aludido, privi
legiando su alianza con la derecha cetemista en contra de la izquierda 
representada por Gómez Z., que contaba con el apoyo de la Acción 
Socialista Unificada, lidereada por Valentín Campa yHernán Laborde, 
expulsados del PCM en 1940, y por los sindicatos de industria indica
dos. Esta elección de Lombardo a favor de la corriente burocrática y 
más sindicalista ya la había practicado en 1936 cuando apoyó a Fidel 
Velázquez para el puesto de secretario de organización en contra de 
Miguel Angel Velazco del PCM y en lo futuro se iría acentuando ante el 
temor de enfrentar al Estado. 

No obstante tanto la CUT como el pacto de Lombardo con la CTM 
duraron apenas algunos . meses. El gobierno de Miguel Alemán por 
medio del general Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del Partido 
Revolucionario Institucional, y de Manuel Ramírez Vázquez secretario de 
trabajo, inició sus ataques contra el proyecto lombardista y contra los pla-
nes independentistas de la CUT. · · 

La Central Unica de Trabajadores perdió rápidamente importancia 
al abandonarla los sindicatos de Mineros, la Alianza de Tranviarios y 
algunos otros por no estar de acuerdo con las pretensiones antidemo
tráticas de Gómez Z. En lugar de esta Central los sindicatos de In
dustria más importantes del país: Mineros, Petroleros y Ferrocarrileros, 
acuerdan firmar un pacto de solidaridad y ayuda mutua como el primer 
paso para la formación de una nue~a organización obrera. 

La movilización de estos sindicatos en apoyo a la huelga del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, asusta a toda la derecha, llevando a la prensa 
reaccionaria a declarar que jamás organización alguna había mostrado 
t?-Dto poder y que se deber:ía detener antes de que pusiera en peligro al 
siStema. 

En consonancia con la formación del pacto de solidaridad, dentro de 
la CTM se· desarrolla una crisis interna debida al desconocimiento que 
Fernando Amilpa hace· al acuerdo del IV Congreso para apoyar la crea
don del Partido Popular. ;La traición de Amiípa, realizada en acuerdo y 
con el apoyo de Sánchez Taboada; se realiza ante la declaración de 
Lombardo que, apoyándose en la Ley Federal Electoral, dijo que la afi-
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liación a los partidos políticos era individual y no corporativa y que en 
consecuencia los trabajadores eran libres de elegir el partido de su 
preferencia. Amilpa desconoce el acuerdo, señala que todos los miem
bros de la CTM pertenecen al PRI y que los que no estén de a<:uerdo 
serán expulsados, siendo el primero Lombardo Toledano, y al mismo 
tiempo retira a la CTM y de la FSM para ligarla: con la AFOL. 

Ante la traición muchas federaciones estatales y muchos sindicatos 
abandonan la CTM y pasan a formar la Alianza Obrero-Campesina de 
México (AOCM) bajo la dirección de Lombardo. Sin la intervención 
autoritaria del gobierno la CTM estaba liquidada. 

Los Sindicatos dé Industria unidos en el pacto de solidaridad y la 
AOCM inician la formación de una organización única, la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) comprometida 
desde el inicio con la creación del Partido Popular y con el proyecto 
nacionalista . 

En estas circunstancias la negociación lombardista, pese a sus deseos, 
cede el terreno al enfrentamiento directo entre el movimiento obrero 
y el gobierno alemanista aliado al imperialismo, a la burguesía y a las 
centrales obreras corruptas y burocratizadas como CGT, CROM, CPN, 
y. ahora la CTM amilpista. 

El movimiento obrero, por intermedio de Lombardo, busca la alianza 
con los sectores de izquierda y liberales para su causa nacionalista y 
democratizante pero mostrando una preferencia cada vez mayor por los 
liberales con la finalidad de atenuar el conflicto con el gobierno alema
nista que a la postre lo llevaría al más abyecto oportunismo y conse- \ 
cuentemente al debilitamiento de la propia organización obrera. 

El gobierno en su lucha utiliza todo tipo de armas pero fundamen
talmente la intervención en los ·sindicatos para derrumbar los lideraz
gos democráticos e imponer a sus incondicionales contra la voluntad de 
la mayoría de los trabajadores y si es necesario con las más violentas 
represiones. 

Los conflictos centrales que dan curso al enfrentamiento entre el go- . 
bierno y el movimiento obrero son objeto de estudio en los siguientes 
apartados de .este libro y en la conclusión recogemos las consecuencias 
que la derrota obrera tuvo en los siguientes años. 
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Un aspecto muy importante en la historia ·del movimiento del país, es el 
papel que han desempeñado sus grandes organizaciones, confedera
ciones, federaciones y sindicatos nacionales de industria, en la vida sindi
cal y política del país. 

Dentro de este género de organizaciones en este trabajo ·nos ocupare
mos en especial de una, la Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCM), durante los años que enmarcan su constitución, los 

· cuales cobran una gran significación en tanto están inscritos en uno de los 
periodos en los que la clase obrera vivió momentos de intensa lucha tanto 
en el ámbito sindical, como en el político y económico. 

Dicho periodo coincide con el del gobierno del presidente Miguel 
Alemán (1946-1952), a quien correspondió establecer los lineamientos 
de una nueva polítiéa económica y laboral, pues la que había regido 
durante la guerra perdió vigencia con el fin del propio conflicto. Los 
cambios en la estructura económica a raíz de la culminación de la Se
gunda Guerra Mundial; que alteraron los procesos en donde se ubicaron 
las relaciones anteriores, abrieron para las fuerzas sociales alternativas 
en la política económica y laboral dentro de esta nueva fase, y en cual
quiera de las alternativas que se siguieran para el modelo económico, ne
cesitaban replantearse las relaciones entre el gobierno, la burguesía y el 
proletariado para garantizar la acumulación. 

Dentro de este contexto, en donde las luchas obreras se plantearon 
tanto por cuestiones económicas, como por aspectos de democracia 
dentro de sus organizaciones, y en otro nivel por su concurrenCia en la 
definición de la política económica y laboral, es en donde se gesta el 
nacimiento de· la UGOCM, como la respuesta de una parte de la clase 
obrera ante un proyecto de desarrollo capitalista, de corte nacionalista. 

La línea que habría de trazarse esta Central en su proyecto de desa
rrollo económico y de participación política,. chocaría con los intereses 
de otros sectores de la sociedad, incluso con otras organizaciones obre
ras y con el gobierno alemanista y el gran aparato que haría funcionar 
para sostener sus intereses y los de sus aliados. · . 
· El significado de la constitución de 1~ UGOCM y las luchas que la 
enmarcan, a pesar de su periodicidad relativamente corta, no dejaron 
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por ello de tener gran importancia dentro de los procesos en los que 
estuvieron inscritos, y gran trascendencia para el futuro del movimien
to obrero. 

Panorama general 

Para ubicarnos en el contexto en donde se dieron las luchas obreras, 
abordaremos .de una manera general los antecedentes del periodo, los 
últimos añós del gobierno avilacamachista. 

La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 
tuvo dos efectos importantes paFa nuestra economía, primero, al encau
zar su actividad industrial a la producción de materiales bélicos, re
quirió del abastecimiento ·de bienes de-consumo final y de manufacturas 
de una manera más amplia, lo que posibilitó un auge importante para la 
. industria manufacturera qe nuestro país y sobre todo eillo que a la pro
ducción de textiles se refiere. La demanda norteamericana también 
abarcó por las mismas causas los productos minerales y metálicos, por 
lo que estas dos actividades industriales se tornaron soportes puntales 
de nuestra economía. ·En segundo término, el mercado internacional de 
man11facturas normalmente abastecido por Estados Unidos, se abrió a 
n11estros. productos, aunque solamente en algunos países centroamerica
nos y en poca escala:.1 

En el interior d~ nuestra producción, "él auge alcanzado por la minería 
y las manufacturas, tuvo varios elementos que lo condicionaron: en 
primer término, la producción se realizó con equipo anticuado utili
zadó intensivamente, y que no sufrió modificaciones sustanciales; en 
segundo lugar~ el conflicto bélico internacional, caracterizado por una 
l11cha entre el fascismo y la democracia p.osibilitó al régimen de A vila 
Camacho el implemento de uil Pacto de Unidad Nacional, por medio 
del cual se comprometi6 a los factores de la producción a colaborar con 
el triunfo de la democracia ante la amenaza nazi fascista: Dicho pacto 
fue "firmado" entre otras organizai:iones obreras por la CTM ert re
presentación del sector obrero mayoritario, además de la CROM, la 
COCM, la CPN; bajo hi caracterización del Pacto de Unidad Obrera. 
El contenido básico de dicho pacto fue en el sentido de tratar de mini
mizar las luchas entre los sectores de la prodt.u:;ción, para lo cual el 
sector obrero se comprometió incluso a suspender las huelgas, favore
ciendo de esta forma a la clase patronal y más específicamente a los 
in-düstriales. De heého, para el movimiento obrero fue más importante 

1' Ver: "'Examea de la situaci6a econ6mica'de México 1925-1976", en Fomento Cultural 
Bttname~. Méxica, 1!97,8, p. 154. 
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la amenaza nazifascista que la contradicción animada por el sistema 
productivo, y visto con esta óptica -abandonar momentáneamente la 
lucha económica y el relativo poder de presión que pudiera lograrse a 
través de las huelgas el cambio en la importancia en las contnldiccio
nes fungió como el factor más importante en el auge industrial. 

En estas condiciones, el fortalecimiento de la burguesía se hizo evi
dente, la producción les posibilitó la acumulación de divisas y dinero 
que posteriormente se reflejó en la balanza de pagos,2 ya que por otra 
parte, la posibilidad de hacer importaciones cualesquiera que fueran 
éstas, se vio reducida al mínimo ya que el abastecedor, Estados Unidos, 
redujo sus exportaciones "normales". 

1 

El resultado para los factor.es de la producción no pudo ser más dis-
par; por una parte, el debilitamiento del proletariado se hizo evidente 
tanto en el aspecto económico -en donde los salarios funcionaron como 
fondo de acumulación, además de que la contención salarial jamás pudo 
aliviarse con la Ley del Salario Insuficiente - 3 como en el aspecto político 
sindical, ya que sus organizaciones adolecieron de desmovilización casi to
tal. 

Asimismo, el fortalecimiento de la burguesía se reflejó en el terreno 
de las negociaciones con el proletariado; lo que sacrificaron las organi
zaciones obreras, resultó benéfico para la burguesía. Finalmente el 
beneficio fue también para el gobierno en tumo, pues el país logró un 
crecimiento económico sin grandes obstáculos. 

Los cambios en. la posgue.rra 

Sin embargo, la situación .anterior no pudo sostenerse al terminar 
la guerra, la reactivación de la economía estadounidens'e repercutió 
obviamente de manera importante c:¡n nuestro país. El regreso a la pro
ducción "normal" de ,tiempos de paz, implicó cambios en el mercado 
internacional; por una parte al imperialismo norteamericano le resultó 
más conveniente que. nuestro país continuase dentro del modelo pri
m~rio exportador, como abastecedor de materias primas y productos 
agropecuarios; por otro lado, el estrechamiento del mercado interna
cional inició una política de librecambio para asi dar salida a sus 
exportaciones. 

2 Tomando en cue11ta la relación importaciones-exportaciones. 
3 El 23 de ~reptiembte de 194-3 el presidente Avila Camacho promulga la Ley del Salaria In

suficiente coma intento por aliviar el deS"cahtento por la inmovilidad i!alilrial, ·pero ccuyas cam
pensaciones no fueron suficientes ·para alivi'ar .)a situación económica--de los trabajadores; ver 
El Popular, 24 de septiembre, 1943. 
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Como era natural, la producción industrial nacional, se encontró en 
franca desventaja ante la norteamericana; sin embargo, para la burguesía 
comercial ante las perspectivas muy limitadas en el mercado interno, 

·dicha política representaba amplias posibilidades para el beneficio de su 
actividad, es así que su apoyo hacia dicha política cobró bastante senti
do; el librecambio cortaba las expectativas de las fracciones comercial e 
industrial de la burguesía. . 

Para la burguesía industrial, el librecambismo norteamericano no era: 
favorable en modo alguno, ya que dadas las condiciones del mercado 
interno prácticamente inexistente que no dieron cabida al tipo de pro
ducción desarrollada durante la guerra, además de que el equipo utiliza
do era anticuado, no le permitía competir a sus productos. Por otra parte 
no era posible dinamizar a la industria en base sólo al sector de bienes 
de consumo fmal e intermedio, que fueron los que alcanzaron cierto 
auge; los sectores de bienes duraderos y de capital prácticamente no su
frieron modificaciones, así la perspectiva para los industriales debía ser 
vista bajo otras premisas. 

La situación para el sector obrero se presentó en la posguerra aún más 
crítica; con lo limitado de su poder adquisitivo ocasionado p<ilr la caída 
del ·salario real que funcionó como fo.ndo de acumulación, y con el 
freno a sus demandas, y en general a toda su actividad sindical y políti
ca, se enfrentó a un proceso inflacionario y a una continua alza de los 
precios. 

Con la pérdida del dinamismo sindical en las principales organizacio
nes obreras, y con el cambio de condiciones en las que se generó el Pacto 
de Unidad Nacional, la reactivación sindical se enfrentó a uri campo abier
to para la implementación de alternativas en lo sindical y en lo político. 

Para la organización obrera más importante del país, la Confederación 
de Trabajadores de México -CTM-,. aún con una amplia influencia 
lombardista, .fue menester definir de inmediato la posición que debía 
guardar .con respecto al Consejo Obrero Nacional, en el que participó 
junto con otras organizaciones como parte de la Unidad Nacional. De 
alguna manera el CON como conjunto de organizaciones representó un 
obstáculo para las actividades necesarias de la CTM, como por ejemplo 
retomar las luchas inmediatas de sus representados, continuar como la 
organización más importante y cabeza del movimiento obrero, y pre
pararse para la sucesión presidencial. 4 

4 ~.Consejo Obrero Nacional (CON), fue creado con federaciones, confederaciones y · 
sindicl!-tos autónomos para que, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Soaial, resolviera 
entre otras cosas. los conflictos respecto a la democracia sindical. Firmaron CTM CROM 
COCM, CNP, CGT, y SME, el ~ de junio de 1942. Ver~~ Popular y Me:dcrm Labor News dei 
9 de junio de 1942. 
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Sin embargo, no era tan sencillo sacar simplemente a la CTMdelCON; 
esto podía interpretarse como cambio de su posición con respecto al 
gobierno, pero al mismo tiempo era menester sacarla, ya que la CROM 
había lanzado una iniciativa con el fin de fortalecer al CON, buscando 
posiciones de fuerza. En respuesta y midiendo las consecuencias del 
abandono del CON, Lombardo Toledano implementó una salida que no 
significara oposición al gobierno y que al mismo tiempo les .permitiese 
permanecer como la cabeza de las organizaciones obreras: la proposi
ción de un proyecto de desarrollo nacionalista. 

Dos fueron los argumentos principales que esgrimió Lombardo par.t 
la sustentación de su proyecto; primero, que en esos momentos el país 
tenía características semifeudales, lo que hacía inadecuado plantearse 
una posición revolucionaria . y segundo, qué surga una nueva ame
liaza para el país y pata toda Latinoamérica representada por el im
perialismo norteamericano. Esta posición, , a la que se agregó como 

·táctica para el movimiento obrero la aceptación de un plan de Unidad 
Nacional que posibilitara una más amplia perspectiva de lucha contra el 
imperialismo y una acción sindical democrática e independiente de cual
quier influencia ajena al movimiento obrero, llevó a Lombardo a dife
rencias con otros sectores de la izquierda del país, y en especial con el 
Partido Comunista, que .a través de uno de sus dirigentes -Dionisio En
cina- manifestó que ''la posición del camarada ·Lombardo se interpreta 
como la negociación de. la lucha de clases, la lucha se debe encauzar 
contra la burguesía; nacional que ts el enemigo dela clase trabajadora". 6 · 

No obstante· rto hubo acuerdo entre .Lombardo y el· PC ·respecto a la 
táctica que debía seguir el movimiento obrero; los planteamientos lom
bardistas dieron cabida a la problemática a la que en esos momentos se 
enfrentó la burguesía industrial en términos de desarrollo económico· 
por la vía nacionalista_ y en el año de 1945 se firmó un pacto entre la 
CTM, la CNIT y la CONCAMIN, ·que básicamente contuvo la colabora
ción entre los se~tores ··de la producción "respetando los derechos de la 
clase trabajadora ''6 y haciendo. suya la tarea de impulsar· el desarrollo 

! • económico del país rechazando la intervención imperialista~ ·Esta ·alian. 
za -el Pacto Ob~ero-Industrial- fue la primera respuesta en términos· de 

J opción. que se dio por parte de dos sectores importantes de nuestra.so~ 
' ' ciedad, al camino que debía adoptarse -para reactivar la economía y que 

6 Resumen· de· la pugna Lombardo-Encina en el dillrio .Lit Voz de México publicada por la 
revista Tiempo, vol. X, núm. 259, p.· 7. - · · · · ·· 

6 El 12 de abÍü .de 1945 hiciéron pública la firma C:lel Pacto Obrero-industrial entre otros los 
líderes industriales Aurelio Lobatón, José D. Lavín y Aar6n Sáenz y los líderes obreros Vi-
cente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez y Juan Elizondo. Revista Tiempo, vol. VI, núm. · 1 

154, p. 24. ' ' 
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se opuso terminantemente a la intención imperialista de encuadramos 
dentro del librecambismo norteamericano. 

Paralelamente a esta proposición nacionalista de desarrollo, Lombardo 
contempló .como necesidad un .cambio de estrategia para el movimiento 
obrel'o ·en términos de organización, no sólo a nivel nacional, sino tam
bién a nivel latinoamericano, planteando la necesidad de creación de 
partidos únicos de la clase obrera, lo que implicaba un intento de llevar 
la acción obrera más allá del .ámbito meramente sindical. En el país, el 
partido de la clase obrera llevar-ía la opinión de las grandes masas del 
proletariado, -de la pequeña burguesía y de los campesinos (a decir de 
Lombardo) bajó la táctica de la Unidad Nacional. 

En resumen, en el último año del gobierno avilacam.achista, la situación 
para el m.ovimiento obrero en términos de sus condiciones económicas 
resultó dramática; y con respecto a sus organizaciones, la reactivación 
de ·sus .actividades. fue ,el inicio. de cambios importantes principalmente 

. por las posiciones ·que guardaron respecto a la poHtica económica y por 
el desar-rollo de la vida interna sindical. 

El periodo de Ale.mán y las principales corrientes sindicales 

Cuando en 1946 tomó posesión el licenciado Miguel Alemán de la 
presidencia de la república, la reacción de todas m or:gamzaciones obre
ras fue. en el sentido de manifestarle su apoyo;aún no h.abí.a una defini-
., ·d 1, . , . alarial' 1 • • 1 cwn ·.e su po üica ·econorm.ca y s. · y con e~ campo ¡proplCilO para · a 

pr-oyección de proyectos eoonómicos, salariales y político.s, obvio fue 
pau los lideres obreros ·d mantener 1buenas relaciones lOOD. e[ nuevo 
gobierno~ Muestra de dio fueron iJas declaraciones tanto de Lombardo 
y Ve:Láz·quez por parte de la CTM C·omo de. Mor.ones de ia CROM, ·en el 
sentido del "re.oonocimiento :y apoyo al-gobierno de Miguel Alemán", 
.a pesar de que dichas <OODlfederado:nes sosteníam posiciones diferentes; la 
CfM por la vÍa del·desarroBo na.cionali.sta, la CR.OM por su parte sos-
.. ., -l ;t b 1 . . , "1 . ., • • • ,lfetn.a <:l!l!gunos p'lmi ·os :so . ll"e . a recuperac1om •econonuca, ¡pero sm com-
'ci!dir '()~ la ·cm. 

Para esos m.omentio:s, d movimient<o ~obrero operó a t:Glvés de sus orga
niizaciones por ví:as difeFentes; la CTM .en alianza con la CNIT pugnaba 
p.or [.a defimciÓ1il. nacirmtallista de desarrollo p:an ei país; la rCROM por 
m parte· pllanteó el :apoy<o incondicional a Miguel Alemán e inició una 
política de ataqu<e ~contra la CfM y sú,s dirigentes. En 1946 se inicia 
entonces •l!lrul ·gr.all'l actividad en [os medios Obreros, en donde destacó el 
proyecto lombBdista de desUToUo y que rclle alguna ·1\n~!a afeotó·a la 
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mayoría de las organizaciones obreras. Al mismo tiempo se empezaron 
a definir algunos puntos de la política laboral del gobierno alemanista 
que darían cuenta de la postura del gobierno respecto del movi
miento obrero. En 1946 empezó a cambiar la situación interna de la· 
principal organización obrera -la CTM-: lo mismo que en lfi.S otras· orga
nizaciones importantes, pues la lucha por la instauración de las bases del 
desarrollo económico se inició prácticamente en el interior de la CTM, 
la tendencia nacionalista necesitó fortalecerse y la constancia estructural 
de la organización fue factor indispensable. 

Coincidiendo con el inicio del gobierno alemanista, llega la renovación 
del Comité Ejecutivo de la CTM y la postulación del nuevo secretario 
general. En esos momentos preelectorales, se inició la lucha entre dos 
tendencias dentro de la Central encabezadas por una corriente amplia
mente conocida como conservadora y anticomunista,8 en donde desta
caron Fidel Velázquez, quien fungió hasta entonces como secretario ge
neral de la CTM, y el candidato respaldado por el propio Fidel en la per
sona de Fernando Amilpa, ambos dirigentes sindicales del grupo cono
cido como los cinco lobitos.9 

El otro candidato fue el líder ferrocarrilero Luis Gómez Zepeda, apo
yado fundamentalmente por el Sindicato Ferrocarrilero, la Alianza de 
Tranviarios y otros sindicatos menores pero de corte más democrático 
o progresista, que intentaron imponerse a la influencia que tenía Veláz
quez en la organización. De alguna manera, por las declaraciones de 
Gómez Z., podemos ubicarlo dentro de la línea lombardista, ya que se 
manifestó por la crítica al gobierno, la democratización de las organiza
ciones obreras, y la lucha antimperialista. El apoyó de Lombardo 
hacia Gómez Z., aunque no de manera abierta, recayó fundamental
mente en el hecho de que la posición gomezetista era más favorable que 
la de Amilpa en la dirección de la CTM. 

Pero por otra parte, la candidatura de Fernando Amilpa contó con 
el apoyo abierto de Fidel V elázquez, quien a su vez vetó la de Gómez 
Zepeda; esto se hizo manifiesto cuando declaró ante la inminente elec
ción en la Central, estar de acuerdo con la renovación de los dirigentes 
de la CTM, pero que ninguno de los miembros del actual comité, debería 
participar en el· siguiente. lO Basta recordar que Gómez Z. fungió en 
esos momento~ como miembro del Comité Na,cional, y que Amilpa 
como presidente de la Comisión Política de la CTM no perteneció al 

8 La posición de estos líderes fue manifiesta años atrás cuando en 1937 se l~zaron en contra 
del Partido Comunista. 

'.9 F.l ~po es~a¡¡integrado por Jo'idel Velázquez, jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga, 
Luu Qumtero y femllndo Amilpa, todos ellos dirigentes sindicales. 

10 El Popular, agosto 12 de l946. 
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Comité Ejecutivo, para evidenciar la po_sición de Velázquez con respecto 
a los candidatos. 
. Este fue el inicio de la división mtema en la CfM, que por otro lado y 
a otro nivel también se hizo patente cuando a mediados de 1946 y en 
los: momentos preelectorales, el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la· República Mexicana (STPRM) por cuestiones de índole económi
co se lanzó a una serie dé paros; al respecto, la actitud, de la dirección de 
la CTM lejos de apoyar al ~indicato Petrolero, cuestiona sus procedi
mientos -paros- lo mismo que a los dirigentes, lo que ocasiona la sali
da del sindicato de la Central. Esta actitud de los dirigentes de la CTM 
es duramente criticada por. el sindicato y no sólo abandona la Central, 
sino tanibién condena a sus dirigentes acusándolos de tibios ;por su parte 
los dirigentes cetemistas buscaron justifiCarse acusando a los petroleros 
de estar coludidos con el imperialismo. 

La salida del. sindicato petrolero de la CTM significó para ésta la pér
dida de un importante pilar de su organización, ya que de los tres más. 
importantes sindicatos nacionales de industria, sólo permanecía el de 
ferrocarrileros adherido a la· Central, y el de Mineros era independiente 
respecto de cualquier confederación. . . 

La. fortaleza de la ctM que empezó ·a perderse a nivel interno tanto 
por el problema de los ferrocarrileros como por 'las divisiones que o'-a
sionó'la elección del Comité Ejecutivo, aún conservó una relación im
portante con el gobierno; esto se hizo evidente cuando en inayo de 1946, 
la Central estuvo a punto de romper con el PRI por los fallos de éste, 
respecto a la elección de diputados y senadores, ya que el gobierno no 
quiso que apareciera la participación de la CTM tan abierta en las elec
ciones. ·sin embargo, con la intervención del candidato a la presidencia 
Miguel Alemán, se evitó el rompimiento. . . . . . 

Durante el XXIX Consejo Nacional Ordinario de la CTM 'en agosto 
del mismo año, se abordaron dos puntos importantes de problemas 
inmediatos, por una parte, el problema de la separación de los petro
leros, ~especto del cual reafirmó su posición con el argumento de que 
la.· actitud de los trabajadores petroleros era errónea y la actuación de 
'sus dirigentes fue hecha en conclusión con el imperialismo; y el otro 
punto referente a la renovación del Comité Ejecutivo, en donde, dada la 
evidente separació1_1 de fuerzas dentro _de la Central, incluso se llegó 
a proponer una tercera alternativa -la de Francisco J. Marcín- que 
ni tuvo eco ni trascendió; el punto álgido era la definición entre 
Gómez Z. y Amilpa. Ante esta situación, Lombardo hizo constantes 
llamados a la unidad, señalando que una organización debilitada no 
servirí~ de apoyo para la implementación de su otro proy.ecto: la crea
ción de un nuevo partido político, el Partido Popular. • 

A decir de Lombardo, el partido sería la alternativa ante el ineficien-
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te papel que cumplía el PRI; el nuevo partido cumpliría un papel crítico 
frente al gobierno y dicha función "no podía ser cumplida sino por una 
institución diferente"11 Para la creación del partido Lombardo convocó a 
todos los dirigentes sindicales y políticos a unírsele, bajo las sigui~ntes 
defmiciones: crear un partido con la participación de todos los sectores 
progresistas del país, un partido de los trabajadores (en donde cupieran 
todos los trabajadores) ante la inminente tarea política que se aveci
naba, un partidq político independiente del gobierno "con vida propia 
e inspirado en el propósito de propugnar el cumplimiento de los prin
cipios básicos emanados. de la Revolución Mexicana, consagrados en la 
Constitución de 1917, y condenando las claudicaciones del régimen".12 

La táctica debía radicar en la Unidad Nacional, apoyando al régimen re
volucionario, criticando públicamente sus errores y fallas. De algún 
modo esto explica por qué Lorrt bardo insistió en la preservación de la 
unidad dentro de la CTM; la creación del partido necesitaba del apoyo 
de la Central y ésta a su vez necesitaba conservar su fortaleza. 

Por otra parte, la situación dentro de las demás organizaciones obreras 
fue por· demás inestable. A. excepción de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM), en donde Morones impuso sus condiciones 
dentro de la organización, salvando diferencias internas anteriores, den
tro de la Confederación Obrera Campesina de México (COCM) se dio 
una separación entre el grupo de Mario Suárez y Agustín Carrillo, secre
tario general y de conflictos, y el encabezado por José Berna! y Gus
tavo García, secretarios de Propaganda y de Industrias, éstos acusaron 
al secretario general y a su grupo de estar coludidos con la American 
Federation of Labor (AFOL) y el Consejo Obrero Nacional (CON) 
para dividir al movimiento obrero nacional; también de haber malver
sado fondos (tres mil de la Presidencia y mil quinientos de la Cámara 
de Dipútados) mensualmente, y de establecer métodos arbitrarios en 
la organización, ya que depusieron al Comité Ejecutivo de la COCM 
en el D.F. Sin embargo, hubo' un trasfondo más allá de lo argumentado 
anteriormente: Bernal y Soria, al mismo tiempo que denunciaron la 

. colusión de Suárez con la AFOL, se declararon a favor de la CTAL,13 es 
decir, a favor de la línea lombardista. 

Otra de las organizaciones, la Confederación Proletaria Nacional (CPN) 
lidcreada por Enrique R¿mgcl junto con la Con federación Nacional de 
Trabajadores Iidereada por Eucario León, sostenían constantemente 
ataques en contra de la CTAL, y a deci¡; de.los líderes mineros -Agustín 

11 Memorias de ·un hombre de izquierda, tomo 11, Ed. Grijalvo, México, ./ 977, p. J 1.5. 

12ap. cit., p. 116. 
11 El Popular, septiembre 27 de 1946. 
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Antonio Rivera Flores 

Guzmán- ·y de Artes Gráficas -Feman.do Flores- se disputaban en esos 
momentos el reparto de dinero "limosna que les arroja laAFOL"14 per
maneciendo fieles a dicha organización y a sus dictados. 

Dentro de la Confederación General de Trabajadores (CGT), la situa
ción ·no fue muy diferente pues varias facciones se atacaron entre sí 
acusándose de malos manejos -entre otras cosas menores- y manifes
tando su lealtad hacia la AFOL. 

En la Confederación Nacional de Trabajadores Electricistas (CNTE), 
dirigida por Juan José Rivera Rojas, a pesar de qué se manifestaba sin 
diferencias internas y que guardaba buenas relaciones con la· CPN, la 
CGT, la CROM y la COCM, la situación mostró otra cosa: el dirigente 
Rivera ante la nueva situación de posguerra para las organizaciones 
obreras, manifestó en unas declaraciones que era necesidad de la cla
se obrera estar unida, para lo cual su organización estaba en disposi
ción para lqgrar dicha unificación; como principal argumento dijo: 
"... pues en caso de otra guerra éste [el movimiento obrero] estaría 
unido en una sola central, como han sido los deseos de Manuel Avila 
Camacho y Lázaro Cárdenas". 

Para iniciar la tarea cuenta con los efectivos de la CPN, CGT y 
CROM.15 Sin embargo, la declaración de Fidel Velázquez, entonces 
secret~o general de la CTM, contradijo la de Rivera Rojas, en tanto 
la CNTE no sólo no contaba con el apoyo de esas organizaciones, 
sino, aún más, existía división interna en dicha organizqción, ya 
que en Puebla, en la Convención de la CNTE, la mayoría de los· sindi
catos acordaron iniciar pláticas de unidad con los electricistas de la 
CTM, además de condenar la actitud de Rivera Rojas.16 

Por su parte la CPN, la CGT y la CROM no desmintieron a Velázquez 
y mucho menos manifestaron su apoyo a la CNTE. 

La declaración de Velázquez también fue para rebatir la argumentación 
de Rivera en tomo a la unidad obrera por la amenaza de otra guerra in
ternacional; dijo que la necesidad de unidad de la clase trabajadora era 
básicamente en función de sus intereses y sus luchas y no en obediencia 
a factores externos. 

Por último, la CROM en sus declaraciones dio su punto de vista del 
pano~ama en esos mpmentos; atacó a los líderes petroleros acusándolos 
de ignorantes (por lo del conflicto y los paros) de las leyes, y cuand<;> el 
Sindicato Petrolero fue intervenido a finales de 1946, al tomar el ejér-

14Ez Pof!Ular, agosto 3 de 1946. 
16ElPof1Ular, abri115 de 1946. 
16ElPopular, abril 7 de 1946. 

36 

"'--~·--·----·---·----·-···-·· .. - ~<·-···-----·---·-.--·--···-·-·· . -· -·- ---- ... --- . -·-· ............ - ........... __ .. 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



l 

. Unión General de Obreros y Campesinos 

cito las instalaciones,l' se reafirmó la posición cromista manifestando su 
apoyo al gobierno de Alemán, pues obró "con apego a las leyes". Se 
declaró en· contra de los sindicatos de industria, argumentando que el 
fascismo en Italia y Alemania tuvo su origen en ellos; atacó a Lombardo, 
a Velázquez y a Gómez Z., acusándolos de oportunistas y enemigos del 
régimen; finalmente dio sus puntos de vista respecto a la recupera
ción económica, contemplando básicamente la industria textil, y sugi
riendo la creación de centros industriales textiles que modernizaran 
la maquinaria en esa rama industrial; también sugirió la creación de un 
sistema de transportes mejor que el que existía.18 La declaración gene
ral con respecto a su política, ratificó el apoyo incop.dicional al gobier
no de Alemán. 
1 

Por lo que se puede ver, la situación en el interior de las organizacio
nes obreras y dentro del movimiento obrero sólo presentó dos alternati
vas más o menos estructuradas como proyecto de desarrollo futuro para 
el conjunto de la sociedad: por una parte la CTM ya comprometida con 
Lombardo para la creación del Partido Popular que participaba en 
el proyecto nacionalista de desarrollo, y por otra parte, aunque no 
explícitamente, sino a través de su relación con la AFOL, las otras 
organizaciones consintieron el librecambismo norteamericano que 
también contó con la venia del sector comercial de la burguesía. En el 
caso de la CROM aún si se considerara. que fuera lo suficientemente 
autónoma de la influencia de la AFOL, y que su proyecto de recupera
ción económica y su visión del problema de las organizaciones obreras 
y sus líderes fueran muy particulares, puedé comprenderse sin mayor 
esfuerzo lo limitado de su perspectiva, además de que el prestigio de 
Morones dejaba mucho que desear. 

Las relaciones de estas organizaciones con el g.obiemo alemanista, 
pueden interpretarse por sus constantes declaraciones de apoyo incondi
cional al régimen y por lo menos a nivel local (en el D.F.) tuvieron una· 
importancia muy relativa si consideramos las relaciones entre la CTM 
y el gobierno, sobre todo si recordamos la intervención del presidente 
Alemán cuando hubo tirantez entre la CTM y el PRI. 

Por lo que respecta a las relaciones entre las propias organizaciones 
obreras, se pueden distinguir dos "bloques": uno, formado aunque no 
de manera integral por la CROM, la CPN y la CGT principalmente, an-· 
ticetalistas, antilombardistas, proafolistas, y que entre ellas guardaron 

17 Los paros ~riginados por la falla de resolución· de la nivelación de los salarios de muchos 
tiabajadores petroleros, se iniciaron en abril de 1946, ante la falla de resolución de los patos el 
ejército to~ alguilas instalacionj:s de l'EMEX a finales de ese afio. ' 

18Memorias de la CROM, p. 34. 
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buenas relaciones. El otro, la alianza e~tre Lombardo y la CT AL con la 
CTM, nacionalistas, antimperialistas y principalmente: la línea obrera 
más avanzada. Entre ambos bloques no hubo buenas relaciones, lo que 
no sucedió con otros sectores sociales como en el caso de la firma del 
Pacto Obrero-Industrial. 

Para el año de 194 7, la división entre ambos bloques se acentuó cada 
vez más, las organizaciones proafolistas atacaron tanto a la CTM como 
a sus dirigentes, a Lombardo y a la CTAL; el argumento principal, el 
"anticomunismo", se siguió sosteniendo, aunque se les añadieron otros 
como el oportunismo de Lombardo y la manipulación que éste hacía 
de las organizaciones para mantener sus proyectos. Claro fue el caso 
presentado en el XXII Congreso de la CGT, en el que se manifestaron 
en contra de Lombardo y de la Federación de Trabajadores de Vera
cruz: a aquél lo atacaron por su "ideología exótica del comunismo 
marxista" y a ésta. por apoyarlo. La. FTV era en esos momentos un 
pilar importante de la CTM y sobre todo de la línea lombardista den
tro de la Central. 

En la CTM, la situación de división interna cobró ya dimensiones ma
yores a pesar de los continuos llamados a la unidad hechos por Lom
bardo. Por una parte, el grupo de organizaciones y líderes que apoya
ron a Gómez Z., lanzaron como argumentos la unidad obrera depurada 
de la influencia velazquista acusando al propio Velázquez y a su grupo 
de promover la división. En relación al papel del gobierno alemanista 
respecto del movimiento obrero, Gómez Z. se lanzó en contra de Ale
mán fundamentalmente por la participación en su gabinete de traido
res y corruptos. 

Por el otro lado, Amilpa manifestó al igual que sus seguidores, el 
apoyo incondicional a Alemán y a su régimen. Sin embargo, la división 
en la Central no sólo fue en el sentido de apoyar o no a Alemán; eran 
dos tendencias sindicales las que se enfrentaban e intentaban hegemo
nizar la fuerza de la Central en su tomo. 

Poco antes del XXX Consejo Nacional de la CTM, algunos personajes 
de izquierda en el movimiento obrero -Campa principalmente- y de la 
política -en el seno del Partido Comunista- separada y tibiamente con
sideraron que la alternativa para la dirección de la Central era Lombar
do; sin embargo, el asunto no trascendió y no fue respaldado por las 
organizaciones de la CTM. 

Las diferencias internas se acentuaron y durante el XXX Consejo Na
cional ya se dejó ver la salida de las organizaciones gomecetistas, el 
STFRM, y otras 2-0 organizaciones más, que se declararon por la crea
ción de otra central. La división en esos momentos, además de com
prender sindicatos como el de Telefonistas, de Tranviarios, de Aguas 
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Gaseosas, del Cemento, de Trabajadores del Maíz, de Aviación, del 
Monte de Piedad, de la Dinamita, y el grupo de ferrocarrileros dirigido 
por Valentín Campa, se extendi6 a las federaciones, como en el caso 
de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Elé_ctrica 
(FNTIE), dirigida por Adolfo Escalante, y la Federaci6n de Trabaja
dores del Estado de Veracruz, lidereada por Vida! Díaz Muñoz;l-9 y 
todas las organizaciones citadas se declararon en <;ontra de Amilpa. 
Dentro de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas uno de sus 
dirigentes -Carlos Caballero-, que se había declarado en contra de Amilpa 
"rectifica" y declara apoyarlo, lo que ocasionó una división .en el seno 
de la Federación en apoyo a los dos candidatos. 

El· mes de marzo de 194 7 fue el más crítico para la CTM; a principios 
del mes, Gómez Z. lanza una convocatoria para formar una nueva cen
tral, al mismo tiempo que desconoce la dirección de la CTM; Ve~ázquez 
intenta minimizar dicha convocatoria, restándole importancia, en tanto 
replica que sólo son, además de los Ferrocarrileros, 1 503 miembros del 
Sindicato de Telefonistas y 1 615 del de Trabajadores del Cemento, 
mientras que la CTM cuentá con los sindicatos de Petroleros, ·de Cine, de 
la Industria Azucarera, de Estibadores, de Artes Gráficas, de la Industria 
Textil, y otras de regular importancia.20 Tal pareció que· el argumento 
de Velázquez le dio más importancia al aspecto numérico que al con
tenido político sindical de dícha escisión. 

Sin embargo, en contra de la previsión de Velázquez, la convocatoria 
de Gómez Z. estipulaba la celebración de la Convención de la Con
federación Unica de Trabajadores de México (posteriormente la CUT) 
cuyo objetivo era el desconocimiento de la IV Convención de la 
CTM, para dar origen a la nueva central; la respuesta de las fe
deraciones estatales acentuó el divisionismo: la Federación de Traba
jadores de Soconusco se declara en contra de Amilpa y acusa a la CTM 
de no haberle ayudado en sus con:f;lictos en 1946; las federaciones de 
Tampico y Ciudad Madero se dividen en apoyo al ya candidato único 
de la CTM -Fernando Amilpa- y al líder ferrocarrilero G6mez Z., y 
a la creaci6n de la nueva central. En ese momento la Federaci6n de 
Trabajadores de Sonora ataca al divisionismo y se mantiene dentro de la 
CTM. Por su parte las secciones 1 y 21 del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, pertenecientes al Estado de 
Tamaulipas, apoyan al congreso organizado por Gómez Z. 

. . . 
Al abandonar su candidatura y salirse de la CTM con la convocatoria 

19La relaci6n.de Vidal D(az Muñoz con Lombardo sé estrechó desde la creación de la. CTM. 
20ElPopular, marzo 2 de 1947. 
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·• 

al Congreso de la CUT, Gómez Z. establece los objetivos de la nueva 
central de la siguiente manera: 

L Elevación paulatina y organizada de los salarios. 
2. Mejoras en los contratos colectivos. 
3. Abaratamiento del costo de la vida. 
4. Desaparición qe los monopolios. 
5. Organización de la clase obrera en Sindicatos de Industria. 
6. Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

En los últimos días del mes de marzo en el IV Congreso Nacional de 
la CTM, la Central reafirma (en las ponencias 15 y 16) su posición polí
tica y su apoyo a Lombardo. El apoyo a la Unidad Nacional y la crea
ción del Partido Popular, son el contenido de esas ponencias. En las 
ponencias 5 y 6 declaran sus tesis de industrialización y nacionalización 
de la industria. De alguna manera su contenido había sido contemplado 
con anterioridad pero se reafirmó días antes de la elección del nuevo 
Comité Ejecutivo. · < 

A principios de abril de ese año, resulta electo Fernando Amilpa 
como secretario general de la CTM y a.Sisten21 5 821 deleg~dos y 3 462 
agrupaciones de un total de 1 084 234 trabajadores al acto de posesión 
del Comité Ejecutivo, que quedó integrado de la siguiente manera: 

S. General. Fernando Amilpa. · 
S. de Trabajo. Bias Chumacero. 
S. de Organización. Salvador Carrillo. 
S. de Asuntos Campesinos. Jacinto López. 
S. de Educación. Javier Ramos Malzárraga. 
S. de Asuntos Económicos. Leo bardo Wolstano Pineda. 
S. de Previsión SociaL Martín Rivera. 
S. de Relaciones Internacionales. Fernando Labastida. 
S. de Finanzas. Alfonso Palacios. 

En su primera declaración Amilpa reitera su apoyo (y el de su organi
?.ación) al gobierno de. Alemán, indica que la Central buscará la unidad 
·de la clase obrera; sin embargo, respecto a las formas de reivindica
ción de la lucha económica de los trabajadores, no hizo declaración 
alguna en forma concreta. 

A partir de julio, el presidente del PRI; Rodolfo Sánch~z Taboada, 

~1El Popular, ílhril4 de 1947. 
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inicia una campaña en contra de Lombardo y del Partido Popular, acer
cándose a la CPN, la COCM, la CGT y la CROM y a las confederacio
nes Nacional Campesina y Nacional de Organizaciones Populares, acu
sando a Lombardo de enemigo del régimen y pro comunista. 

Por su parte Lombardo, que en algún momento significó para el PC 
una posible alternativa para la dirección de la C1M, obviamente no 
pudo contar con su apoyo para la constitución del nuevo partido; la 
posición del PC fue clara en todo momento a ese respecto: lo condu
cente era fortalecer al PC y no la creación de otro. De esa manera Lom
bardo tuvo a un no aliado: el PC, y a un enemigo abierto, con fuerza y 
con poder: el PRI. . 

Por otra parte el apoyo de la CTM a Lombardo y al PP, se sostuvo 
hasta octubre de 194 7. Ya a raíz de la elección de Amilpa, éste se reu
nió en varias ocasiones con Sánchez Taboada, y en el mes de octubre 
Amilpa declara que la CTM no apoya la creación del Partido Popular y 
permanece firme en su apoyo al PRI, y aún más, que la afiliación al 
partido se haría en forma colectiva; es decir, quien pertenezca a la CTM 
pertenecerá al PRI. ) 

La reacción de las organizaciones cetemistas no se hizo esperar y la 
división se ahondó por ~otivos diferentes: la afiliación al PRI de m~e
ra colectiva "resta libertad política a los obreros" lo que no pudo acep
tarse por algunos dirigentes cetemistas como más tarde se evidenció. 

Esta serie de acontecimientos muestran dos procesos en el movimien
to obrero con importantes puntos de relación. Por una parte la elección 
del secretario general de la CTM inició un proceso de desunión en la 
Central, en apariencia por una razón fundamental: las organizaciones 
que impugnaron a Amilpa impugnaron al mismo tiempo un posible 
continuismo velazquista. La situación originada por la posguerra ur
gió una reactivación en la vida sindical y política en las organizaciones 
obreras (en ese sentido Lombardo pensó en la creación de un partido 
político de v~guardia aunque no en términos de oposición al gobierno, 
sólo a nivel de crítico constante con su consecuente participación en la 
política) pero en sí misma la elección oponía dos líneas sindicalistas 
distintas, por una parte el grupo conseiVador y derechista de V eláz
quez en la persona de Amilpa, no ofrecía ya respaldo a las necesidades 
obreras (a decir de algunos dirigentes) como lo manifestaron el Sindica
to Petrolero y la Federación de Trabajadores de Soconusco; y por otra 
parte, los dirigentes cetemistas "leales" a Lombardo, de corte más pro
gresista y que lucharon tanto por la democratización de las organiza
ciones obreras, como por el proyecto nacionalista de desarrollo, de al
guna manera formaban. parte de esa reactivación necesaria en el movi
miento obrero. 
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El retiro de Gómez Z. a la candidatura en la CTM para secretario ge
neral en tanto convocó a la creación de otra central, no' dejó de <:P.r ex
traño; para Lombardo era más conveniente tener a Gómez Zepeda 
en la Secretaría General que a Amilpa. Lombardo mismo no sostuvo su 
apoyo para la candidatura del líder ferrocarrilero, sólo insistió en cons
tantes llamadas para mantener la unidad en la Central. Esto también 
evidenció la relativa fuerza de ~ombardo en la CTM y el grupo de 
Velázquez fue lo suficientemente fuerte para no permitir una impo
sición lombardista. 

El resultado fue la creación de la CUT encabezada por Luis Gómez 
Zepeda y una CTM deteriorada por los abandonos de las organizaciones 
y por las pugnas internas, pero firme en su apoyo a Lombardo para la 
creación del Partido Popular, lo mismo que en su línea nacionalista. No 
obstante el triunfo de Amilpa, en el Comité Ejecutivo de la CTM fue
ron electos tres importantes dirigentes lombardistas: Jacinto López, 
Ramos Malzárraga y PalaciÓs, lo que significó para Lombardo conservar 
posiciones de fuerza en la Central. 

Las organizaciones que se fueron a la CU'It no manifestaron en esos 
momentos su posición respecto al Partido Popular, por lo que no puede 
co}1siderarse un alejamientq de Lombardo; realmente la ruptura fue con 
Velázquez y su grupo. Puede pensarse entonces que hasta antes de O(;

tubre de 194 7, los apoyos con los que contó Lombardo, la CTM y al
gunas federaciones estatales por parte del sector obrero así como el de 
algunos personajes de izquierda22 para la constitución del nuevo partido 
político le dieron una posición de relativa fuerza. Por otra parte, ade
más del Partido Popular; el prQyecto nacionalista de desarrollo unió a 
diferentes fuerzas sociales en tomo suyo. 

Con respecto al Partido Comunista, Lombardo no pudo contar con 
su apoyo fuera del ámbito sindical (lo que era obvio) como lo mostró su 
postulación para salvar el divisionismo originado por la pugna Gómez 
Z.-Amilp<,t. At~caron a Campa, Laborde y a Velazco.-expulsados .del 
PC~, los «<;Usaron de divisionistas, ya que éstos apoyaron firmemente a 
Gómez ·Z. La posición del PC se definió claramente en esos momentos 
por sostener la unidad obrera en tomo de la CTM ya que por voz de su 
presidente. -Dionisia Encina- manifestó: 

.. ~ Ahora en nombre de la uriidad," de la independencia política del movimien
to obrero, de la lucha contra la corrupción, se pretende una vez más, dividir a 
"la clase obrera, sangrando en forma brutal a la Confederación?~ Trabajadores 

22 Ver "El Partido Popular: nacimiento y ftustración", en Memorzas de un hombre de iz
quierda, T. II, p. 93. 
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de México, que a pesar de sus defectos, es la Central mayoritaria y más revolu
cionaria del país .23 

Los apoyos con los que contaba Lombardo hasta antes de octubre, 
comenzaron a desarticularse tanto por la nueva posición de la CTM, 
cuando Amilpa desliga a la organización del proyecto partidista, como 
por las diferencias entre los dirigentes de las organizaciones estatales 
y sindicales. Otros factores importantes fueron el papel del presidente 
del PRI, general Rodolfo Sánchez Taboada, en contra del proyecto del 
Partido Popular, sus continuos ataques y su labor proselitista con las 
otras organizaciones obreras de principio, y finalrriente su relación con 
Amilpa. 

El cambio en la relación de Lombardo con la CTM amilpista y la dis
gregación de sus organizaciones, el embate del imperialismo a través 
de la CGT, la CPN, e inclusive de la CROM, quienes a través de sus 
dirigentes habían atacado a Lombardo y a la CTM, y la oposición del 
PRI hacia el nuevo partipo, disminuyeron desfavorablemente. la fuerza 
lombardista y su proyecto nacionalista de desarrollo, también en contra 
de la creación del Partido Popular, es decir, la "nueva forma" de partici
pación política. 

Este cambio de correlación de fuerzas y la respuesta de dirigentes, 
federaciones y sindicatos, originaron un nuevo proceso: la constitución 
de una nueva central obrera (UGOCM) y por consiguiente nuevas 
respuestas del gobierno y de las demás organizaciones diferentes a la 
CTM. 

Dos aspectos importantes tuvieron una influencia especial en los 
futuros acontecimientos, primero, el aspecto económico del país, y 
segundo, la política internacional de Estados Unidos. Una de las medi
das que implementó Alemán en lo que al sector industrial se refiere fue 
la de abrir las puertas a la inversión extranjera, lo que implicó entre 
otras cosas el seguir dependiendo del extranjero pero ahora de otra ma
nera: primero, e~ endeudamiento nos sometió a ciertos compromisos 
en la actividad económica; es decir, las inversiones no fueron encauza
das hacia los sectores de la producción de manera integral, no contem
plaron la perspectiva de desarrollo en todos ellos. Por otra parte una 
cuestión importante se refirió al respaldo que requerían dichas inversio
nes, la burguesía imperialista no pensaba en invertir su capital en empre
sas en donde·no se garantizaba un clima social más o menos estable. 

El segundo elemento importante fue el que se refirió a un compromi-

2J El Popular, marzo 7 de 194 7. 
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so implícito en las sociedades·capitalist~s bajo los dictados del imperia
lismo norteamericano: perseguir al nuevo enemigo de la democracia, el 
comunismo, y toda línea que se le asemejara Esto también permitió la 
peniecución de cualquier 'disidencia a la línea estatal, pretextando acu
sarla de comunista, y por tanto, de enemiga del país. 

El proceso de constitución de la Unión. General de Obreros y Campe
sinos de México 

La primera respuesta en el interior de la CTM respecto a la decisión 
de Amilpa de afiliar colectivamente a sus agremiados al PRI, corrió a 
cargo de los dirigentes "lombardistas" Malzárraga, López y Palacios, 
quienes acusaron a Amilpa de traidor, lo que les valió su expulsión de la 
Central. Esto significó una pérdida total de fuerza de Lombardo en 
la CTM. Esta situación fue aprovechada por la CUT para manifestar 
que dentro de su organización la libertad de afiliación era inafectable, 
lo que se demostraba por la afiliación de algunos de sus elementos al 
PRI.24 e 
1 

El argumento de ataque entre esas dos organizaciones pasó a ser la 
afiliación partidaria -al menos en ese momento- ya que eso motivó el 
descontento de muchos miembros de la CTM. Ahí pudo encontrarse 
un motivo para el fortalecimiento de la CUT, sin embargo, su fuerza fue 
muy limitada, las organizaciones que salían de la CTM no se adherían a 
la CUT. Para finales de diciembre de 194 7, la Federación de Trabajado
res cle Sonora que en un principio apoyó a Amilpa, le retira su apoyo y 
condena su actitud no sólo por lo de la afiliación partidaria, sino tam
bién por la traición a Lombardo a quien le declaró su apoyo para la 
constitución del Partido Popular. · · 

Asimismo la Federación de Trabajadores de Baja California rompe 
con Amilpa, y las federaciones de Orizaba y Tamaulipas empiezan a 
cuestionar su apoyo a Amilpa. En el Estado de Veracruz las diferencias 
fueron entre la Federación del Estado y las autoridades municipales y 
estatales. Por una parte la Federación consideró "estudiar" lo referente 
a la creación del partido, pero- dado que su principal dirigente, Vidal 
Díaz Muñoz, fue fácilmente identificable con ellombardismo, el apoyo 
abierto al proyecto fue sólo cuestión de tiempo; por la otra parte las 
autoridades y el PRI estatal rechazaron abiertamente la creación del 
partido. 

En esos últimos meses del ano, la COCM declara no apoy,ar a la CUT 
y se identifica con la "nueva línea" adoptada por la CTM amilpista. 

24 El Popular, octubre 31 de 194 7. 
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Finalmente en estas mismas fechas Amilpa anuncia su rompimiento 
con Lombardo y ataca a la CTAL de la que dijo era un organismo al 
servicio de los intereses "rusos", por lo que entre la CTM y Lombardo 
se extinguió toda posibilidad de reanudar relaciones. El balance para 
la CTM al final de 1947 mostró una inconformidad de sus afiliados 
con la dirección de Amilpa y comenzó la deserción sobre todo de las 
federaciones estatales. Para Lombardo los apoyos no se lograban con
juntar aunque se manifestaron aisladamente. 

Para enero de 1948 tres de los más importantes sindicatos del país: 
el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Simi
lares de la República Mexicana, el Sindicato de Tr~~ajadores Petroleros 
de la República Mexicana, y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrile
ros de la República Mexicana, anuncian la firma de un pacto de soli
daridad y ayuda, presidido por el secretario.de Trabajo; Andrés Serra 
Rojas;el texto fue el siguiente: 

5 de enero de 1948. 

Anoche, en· el acto informativo que tuvo lugar en el teatro del Sindicato de 
Telefonistas para explicar a los cuadros del movimiento obrero mexicano la 
situación sindical en la República de Chile, los representantes de los sindicatos 
de Mineros, Petroleros y Ferrocarrileros, señores Rafael López Malo, Jesús 
Chiñas y Daniel García, hicieron el sensacional anuncio de que esas tres organi
zaciones, las más poderosas del país, han suscrito un pacto de amistad y ayuda 
mutua. El señor García, representante ferrocarrilero, expresó que en este enten
dimiento, no será en menoscabo de la autonomía de esas organizaciones, ya que 
se trl!.ta de un compromiso para la defensa de sus intereses comunes ante los 
adversarios que son también comunes. Dijo, además, que los tres poderosos 
sindicatos al suscnbir este acuerdo de solidaridad, lo hacen para responder a las 
acechanzas y a los embates del imperialismo, empeñado hoy más que nunca en 
intervenir en los asuntos domésticos de los pueblos de América. El Sindicato 
Yetrolero, a través de su representante, señor jesús Chiñas, recalcó la importancia 
del pacto desde el punto de vista de la posibilidad que entraña para una comple
ta renovación de los métodos sindicales .• Dijo que el entendimiento hacia la 
unificacíón total de la clase obrera pero sobre nuevas bases y bajo el mandato de 
nuevos hombres· distintos ·a los de Amilpa, los Yurén y los Velázquez, que sólo 
han servido para disolver el movimiento sindical. Agregó que las organizáciones 
firmantes se apoyan ñrmemente en la lucha común- para el mejoramiento de 
sus miembros y del paa's en general, sin importarle los epítetos de "cOmunistas" 
que puedan lanzarles los órganos de la prensa mercenaria. El señor López Malo, -
al hacer igual anuncio por parte del Sindicato de Trabajadores Mineros, mani
festó que el pacto es de enorme importanciÍl para sus organismos y en defensa 
de la clase obrera. 25 

25 . E_l Popular, enero 6 de 1948. 
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Este anuncio encerró en sí muchos pÜntos en común con la política 
lombardista; en el caso de los mineros, por ejemplo, que en sus luchas la
borales se enfrentaban a patrones extranjeros como el caso de la Ame
rican Smelting and Refining Company (ASARCO) que era dueña de 
un importante consorcio minero que congregaba un gran número de 
mineros bajo su mando, y a los que tenía en condiciones miserables por 
lo que a menudo se presentaron movimientos de índole reivindicativo. 
Lo mismo ocurría con algunas co~pañías ferrocarrileras (Wells Fargo, 
Pullman, etcétera) que aún estaban en manos extranjeras. El antimpe
rialismo lombardista también se opuso a la intervención extranjera, y 
en ello coincidió con lo postulado en la firma del Pacto. 

Lo más importante de la firma de este Pacto, fue el hecho de que ya 
. se hubiera constituido una nueva fuerza ajena a la CTM y que junto 

con la CUT congregó a un buen número de partidarios al proyecto 
nacionalista-antimperialista. 

En los inicios de 1948 se hizo crítica la deserción de las organizacio
nes de la· CTM; el proceso común fue el de anunciar su condena a la 
política de Amilpa para culminar con su ro~pimiento con la CTM, 
así, las federaciones de Sonora. Yucatán, Tampico, Ciudad Madero, Si
naloa y Baja California, se declaran contra Amilpa y reiteran su apoyo 

· a Lombardo para el proyecto de la creación del Partido Popular. A 
finales de enero, la Federación de Sonora hace un llamado para la crea
ción de una nueva central obrera que sustituyera a la corrupta CTM; 
así se inició otro proceso paralelq al del Partido Popular. Durante los 
prim~ros meses del año,. la propuesta sonorense es apoyada por las fe
deraciones de Veracruz, Yucatán y Baja California (en esta Federación 
aún se conservaron un buen número de líderes en favor de Lombardo 
a pesar de que su local fue intervenido por la policía), también secun
daron esa idea la Federación de Azucareros de Orizaba y la Alianza de 
Obreros .Y Campesinos de México (AOCM), de reciente creación, basada 
en traba.Jadores veracruzanos y lidereada por Vidal Díaz Muñoz, la que 
se declaró por la constitución de la nueva Central y del nuevo partido 
político .. 

· No obst~te la acción de las autoridades ya presente en la interven
ción del Sindicato Petrolero a finales de 1946, que logró dividir en su 
interior ~ sindicato, la intervención a la Federación de Baja California, 
y otras. Intervenciones· en pequeños sindicatos, ·conforme la fuerza 
lo~barc?sta crecía, 1~ respuesta . gobiemista no se hacía esperar. La 
asistencia del secretano de Trabajo a la firma del Pacto suscrito por los 
smdicatos de industria, y su débil intervención para evitar algunos 
conflictos sindicales que rápidamente se extendían, fue tal vez lo que 
marcó la remoción de su cargo, que se le otorgó al licenciado Manuel 
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Ramírez Vázquez, cuya actuacion fue radkalmente diferente a la de su 
antecesor pues desde el principio obstaculizó el reconocimiento de las 
nuevas organizaciones. 

Hasta octubre de ese año las organizaciones prolomb4Tdistas (nueva 
central y nuevo partido) cobraron cada vez mayor fuerza; las federacio
nes de Oaxaca, Salamanca, Mazatlán, y de Cañeros se adhirieron o 
bien a la CUT o bien a la AOCM. Las acciones de estas organizaciones 
se extendían también a nivel sindical. En el conflicto entre los Trabaja
dores del Hierro en el D.F. y la Federación de Trabajadores del D.F. 
-esta última pilar de la CTM- la AOCM y la CUT se manifestaron 
brindando su apoyo a los metalúrgicos y condenando a la FTDF y a 
Amilpa. . : 

Pero si por un lado las organizaciones lombardistas y el proyecto de 
la nueva central se fortalecieron, por la otra parte, la acción del presi
dente del PRI y del secretario del Trabajo, junto o con la cpmplicidad 
de funcionarios del gobierno (gobernadores}, fue emprendida contra los 
lombardistas. Claro fue el caso de su intervención en la constitución 
de la filial de la AOCM.~ el ;Estado de Morelos, cuando gente ide11tificada con 
la CTM soboteó con lujo de fuerza la\asamblea, y las quejas aocemistas 
ante las autoridades del trabajo y ante el gobierno del Estado jamás 
fueron escuchadas. 

Los mítines y reuniones organizados por el PRI y respaldados por la 
CTM se sucedieron en todo el país; en ellos se atacó a Lombardo y a 
sus seguidores tachándolos de comunistas, enemigos del régimen y servi
dores de intereses ajenos al país. "Coincidentalm~nte", dichos mítines 
se efectuaron paralelamente a los organizados po:r; los lombardistas. 

Finalmell;te las posiciones de los. grupos se definieron en tanto la 
CUT, la AOCM y el pacto entre los sindicatos de ,Indu~tria apoya
ron a Alemán, pero discutieron su política, pidiendo la salida de algunos 
miembros de su gabinete y conjuntamente manifestaron: 

a) Denuncia al tratado leonino de comercio con Estados Unidos; 
b) Fin al monbpolio yanqui; · . 
e) Comerciar con otros países para no depender del dólar, y 
d) Negarse a firmar la carta de La Habana.26 

Por otra parte, también denuncian conjuntamente la· situación· que 
estaban viviendo los trabajadores y el pueblo ante la carestía de la 
vida. 

26 
El Popular, agosto 14 de 1948. 
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Contrariamente a las declaraciones de los grupos lombardistas, la CfM, 
la CPN y la CROM declarart su apoyo incondicional al gobierno y con
denan las manifestaciones "antigobiemistas" con el trillado argumento 
de comunistas enemigos del régimen. . 

Para octubre de 1948 el secretario del STFRM, Jesús Díaz de León, 
después de una serie de dificultades internas del sindicato, rompe con 
Gómez Z. y lo acusa de uso indebido de fondos del sindicato para la 
creación de la CUT; el día 30 es encarcelado y la CUT deja de partici
par en la campaña de la creación· de la nueva central y del Partido Po
pular. 

La situación económica del país en ese año se hizo crítica; en el 
transcurso del año anterior se había dado una fuga de capitales impor
tante27 y_ la reactivación económica no aparecía por ninguna parte; 
las condiciones generales llevan al país a una devaluación iniciada en 
julio de 1948 a 5. 75 pesos por dólar (el tipo de cambio anterior era de 
4.85), que finalmente se fija hasta junio de 1949 a 8.65 pesos por 
dólar. Esto repercutió en un alza de precios y en un acentuamiento 
del detrimento económico de las clases trabajadoras. Los ingresos no 
subían a pesar de que como correspondía ~ año par se efectuaban la 
mayoría de las revisiones de contrato colectivo. Para esto, el gobierno 
toma ciertas medidas que como el proteccionismo arancelario tendie
ron a proteger a la industria y que juntamente con el apoyo a la 
producción de bienes de consumo durable -artículos para el hogar-~H 
parecieron las conducentes para conciliar los· intereses de la burguesía 
comercial que se encargaría de la distribución, con los intereses nor
teamericanos que sacrificaban algunos aspectos de librecambismo por 
el proteccionismo a las inversiones, con los intereses' de la burguesía 
industrial nacional. De esta manera se definió la política alemanista que 
no contempló la vía nacionalista de desarrollo como la óptima para el 
país. 

En enero de 1949, la AOCM en su Congreso Extraordinario definió 
sus objetivos entre los que destacan la creación de una nueva Central 
Obrero-Campesina de México. Otros objetivos eran: 

l. Construir una nueva Central Obrero-Campesina de México (para 
lo cual ya se contaba con la Federación de Cañeros y algunas organiza
ciones campesinas) 

2. Confirmar su adhesión a la CTAL (lo que evidenció la necesidad 
de respaldar a la CT AL con una organización de trabajadores). 

Junto a estos objetivos los dirigentes aocemistas denunciaron la 

27 "Ex d 1 . 'ó ó. . " p . 305 amen e a sttuact n econ nuca ... , o . czt, p. . 
28 ibid., p. !125. Refiriéndose a la IEM. 
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corrupción reinante en. la CTM. A pesar de que la AOCM no contó 
en esos momentos con una personalidad jurídica definida -no obtenía 
su registro- logró promover la idea de la nueva central dentro de al
gunos sectores ferrocarrileros y recibir el apoyo del Sindicato Minero 
y Petrolero con algunas de sus secciones, así como de las federaciones 
estatales. 

En mayo del mismo año, después de una actividad promotora,· lanzan 
.la convocatoria para la creación de la nueva central los líderes Eulalio 
Ibáñez del STPRM, Agustín Guzmán· del Sindicato Minero y Vidal 
Díaz Muñoz por la AOCM y manifiestan: 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACION DE LA UNION GENERAL DE 
OBREROS Y CAMPESINOS DE MEXICO (UGOCM)29 

Motivos: Ante la dispersión y segregación de los sindicatos, la nueva 
organización significa una alternativa para defender a la clase trabajado
ra ante sus patrones, tomando en cuenta a obreros y campesinos. 

Principios: l · 
l. Defensa de los intereses económicos y sociales. 
2. Defensa del derecho de huelga. 
3. Defensa de los intereses campesinos; realización completa de la 

Reforma Agraria. 
4. Defensa de la libertad de asociación. 
5. Defensa del Régimen Democrático emanado' de la Revolución. 
6. Contribución al desarrollo económico, colaboración con el poder 

público e industriales, siempre y cuando no se menoscabe el derecho de 
los trabajadores. 

7·. Lucha por la independencia nacional, económica y política, lucha 
por la no inteiVención imperialista. 

8. Lucha por la paz inte'rnacional y la colaboración entre los pueblos. 
9 .. Rechazo de todo, trato internacional que lesione la independencia 

del país. . \ 
Postulados: 
l. Independencia respecto del Estado, de los Partidos Políticos y de 

toda fuerza ajena a los intereses de la clase asalariada. 
2. Libertad de afiliación partidaria y religiosa. 
3. Democracia interna efectiva. 
Firman la convocatoria. 

SITMMSRM, STPRM, AOCM. 

29 El Popular, mayo 22 de 1948. 
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La respuesta, primero· a la convocatoria y después a la propaganda 
ugocemista no se hizo esperar; por su parte la CTM declara que Vicente 
Lombardo Toledano aprovecha "el momento político" y especula 
con la nueva Central y que la legalidad de la convocatoria deja que 
desear ya que ningún Comité Ejecutivo de los sindicatos industriales 
que convocaron está facultado para hacerlo.30 

Por otra parte el señor Honorato C~rasco del Centro Patronal del 
D.F., dijo: "Vicente Lombardo Toledano tiene cerca su fin y no halla 
de dónde agarrarse; los líderes que firman la convocatoria son marione- · 
tas· de Lombardo".31 

La CROM hace también declaraciones y acusa de comunistas desde a 
los dirigentes sindicales hasta al propio Lombardo, pasando por todas las 
organizaciones afiliadás a la UGOCM. También se lanza en contra del 
Partido Popular y a fmales de 1949 inicia una campaña anticomunista 
e invita a todas las organizaciones -excepto a las lombardistas- al Pri
mer Congreso Anticomunista; incluso inicia pláticas para integrar a 
representantes de la banca y del comercio.32 

Todo parece indicar que los lombardistas comprendieron la necesidad 
de unirse orgánicamente para defenderse ante los embates de la derecha 
y constituirse en una Central. Las experiencias anteriores confirmart.Jn 
dicha necesidad y como resultado se constituyó la UGOCM, aunque el 
momento mostró una integración de la derecha en todos los sectores 
de la sociedad, y así la nueva Central se enfrentó a organizaciones obre
ras, patronales e incluso a las industriales y gobiernistas. 

El 23 de junio de 1949 se constituyó formalmente la UGOCM a pesar 
de q~e no se le otorga el registro en la Secretaría del Trabajo. El Comité 
Ejecutivo Nacional quedó integrado de la siguiente manera: 

S. General. Agustín Guzmán (minero). 
S. del Inten"or y Actas. Isidro Gómez Gámez. 
S. de Organización y Estadística. Salvador Lemus Femández. 
S. del Trabajo y Conflictos. Jacinto López. 
S. de Asuntos Campesinos. Arturo Orona. . 
S. de Educación y Previsión Social. Guadalupe Rodríguez. 
S. de Asuntos Internacionales. Antonio García. 

Los primeros actos de la UGOCM fueron declaraciones concernientes 
a la unidad obrera, a la democratización de las organizaciones y, en el 

30 El Popular, junio !1 de 1949. 
31 ldem. 
32 . 

Memorias de la CROM 1949·1951, p. 92. 
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ámbito político, aboga por la modificación del Art. 27 Constitucional 
que protege a la pequeña propiedad pero que esconde latifundios, para 
que quede como antes de su última modificación; también ataca a 
Manuel Ramírez Vázquez en el sentido de que actúa en contra del 
movimiento obrero en su calidad de secretario del Trabajo. Esto no 
tardó en recort firmarse cuando en diciembre de 1949 se da con su 
apoyo el "charrazo" en el Sindicato Petrolero del que sólo algunas 
secciones permanecen en el movimiento lombardista. * 

Las escisiones en las Federaciones estatales continuaron a lo largo de 
todo el año, bien fuera desligándose de la CTM o bien constituyéndose 
nuevas en tomo a la UGOCM. Sin embargo, también hubo un intento 
de constituir otra nueva central obrera, movimiento encabezado por 
la CPN al llamar a todas las organizaciones -excepto a las lombardistas
a la creación de una gran central. Así termina el año de la constitución 
de la UGOCM. 

Si tomamos en cuenta la rapidez con la que se sucedieron los aconte
cimientos en el año de 1949, tal pareciera que la inminencia de la cons
titución de la UGOCM salvó cualquier obstáculo, sin embargo, los con
tinuos ataques que sufrió\ por parte de las demás organizaciones obreras, 
del PRI y del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo, mermaron 
su fuerza aun antes de constituirse. Su significado nacionalista y an~
timperialista no -concordó con la política alemanista y por ello se le 
combatió desde que era proyecto. En sus orígenes, la AOCM, los sin
dicatos de Industria y las federaciones estatales e incluso algunas 
organizaciones ex cetemistas -que fueron duramente atacadas por la 
derecha- congregaron a organizaciones en tomo al proyecto nacio
nalista de desarrollo para impulsar la creación del Partido Popular. 

Las declaraciones anticomunistas, las acciones saboteadoras de los 
mítines y reuniones de la AOCM, el golpe a la CUT y a los petroleros, 
llevaron como objetivo combatir la fuerza lombardista, y si bien Lom
bardo logró crear una relativa fuerza en su tomo, las demás fuerzas so
ciales unidas, burgu~ía, gobierno, organizaciones obreras, patronales, 
etcétera, lograron imponer sus condiciones socioeconómicas (que fue
ron las del gobierno alemanista) y dominaron así la disidencia política. 

Esas otras condiciones socioeconórnicas y políticas se fmcaron en un 
programa gobiemista que concilió los intereses de las fracciones bur-. 
guesas -comercial e industrial- con los suyos propios y los del imperia
lismo. La política económica adoptada por Alemán, asociada con el 
imperialismo. "salvó" las diferencias entre las fuerzas sociales burgue
sas; con la protección arancelaria acordada en 1949 facilitó el desarto-

*Ver trabajo sobre STPRM. 
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llo de ciertas actividades industriales en las que los intereses imperia
listas participaron; el control de las importaciones y otras medidas en 
esa tónica fueron dirigidas a iniciar un proceso de desarrollo nuevo, y 
en dicho proceso, un factor de estabilidad interna política y económica 
se volvió necesidad inmediata para el gobierno; el fortalecimiento del 
partido oficial y el control y la asociación -del movimiento obrero y 
con la burguesía respectivamente- de las fuerzas sociales se estableció 
por sobre la fuerza disidente y por sobre las necesidades de la clase 
trabajadora. En ella recayó el esfuerzo por salvar la situación econó
mica ya que pese a su detrimento económico, los aumentos salariales 
o fueron mínimos o no llegaron y en algunos casos se perdieron en la 
mediatización de sus líderes. Así la lucha por sus reivindicaciones y por 
la democratización de sus organizaciones contra la.corrupción fue una 
lucha continua ya que se opuso a intereses alemanistas. El sacrificio se 
expresó en su continuo papel de explotación para la acumulación ca
pitalista. 
1 

El "Pacto" con las fuerzas de la burguesía y el. establecimiento de 
puntos estratégicos de control y de represión para con las fuerzas disi
dentes, fueron las medidas establecidas; así, con Ramírez Vázquez en 
la Secretaría del Trabajo, con el general Sánchez Taboada en la presi
dencia del PRI y con Adolfo Ruiz- Cortínez en la Secretaría de Gober
nación desde 1948, se integró un cuadro fuerte para el establecimiento 
de la nueva política; las instancias legales v. g. la Secretaría del Tra
bajo y su arbitraje se opusieron al movimiento obrero progresista vía 
reconocimiento de líderes espúreos, desconocimiento de auténticos, 
no registro de organizaciones, etcétera. 

1 
Por otra parte, dentro del sector obrero se estableció una relación en 

la que los incondicionales al gobierno por sobre los intereses de sus 
agremiados gozaron del apoyo gobiemista; el apoyo a la CTM.se sostuvo 
en todo momento y se puede afirmar que de no haber sido por ello, la 
CTM hubiera pasado a ser otra organización obrera más. En respuesta a 
esa "fidelidad" los dirigentes obreros obtuvieron reconocimiento y apo-

r yo~ que nunca hubieran logrado por vías normale~. 

El ataque decidido en contra de las organizaciones iombardistas ade
más de significar la eliminación de la disidencia, también significó por 
su magnitud, ~ontrarrestar una fuerza que aun antes de formalizarse 
alcanzó una importancia considerable en el ámbito obrero; basta obser
var el número de organizaciones que se alejaron de la crM y de otras 
organizaciones incondicionales con Alemán, para considerar la fuerza 
obrera opositora al proyecto alemanista y a la organización obrera 
corrupta. El proceso lombardista siguió y la represión también, pero 
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después de 1949, mientras el lombardismo se perdió en sus propios 
errores. la oposición a él continuó firme. 

Ya constituido el Partido Popular, en marzo de 1949 en su Primer 
Consejo Nacional se planteó su participación en las elecciones. para 
diputados y senadores. Sin embargo, su heterogeneidad ideológica in
terna no le permitió estructurarse integralmente. En un principio par
ticiparon personajes de todos "colores" como es el caso de Salvador No
vo, conocido personaje de derecha, como los lídere& 11goceJ17.istas que 

. hasta ese momento parecieron progresistas, hasta personajes de izquierda 
plenamente reconocidos como Víc~or Manuel Villaseñor y Narciso 
Bassols, en la conformación del Partido Popular. Así, qurante la campa
ña se formaron dos bloque.s en su interior: el de Bassols y Villaseñor 
y el de los líderes ugocemistas (Vida! Díaz, Jacinto López, etcétera). 
El primero con una línea claramente izquierdista y el segundo sin nin
guna experiencia a nivel de política partidari~ y por consiguiente sin 
una línea bien definida. La campaña se desarrolló con una anarquía 
total que aunada a los obstáculos electorales implementados por el 
PRI no anunciaba grandes perspectivas. A pesar del desorden interno, 
se logró un acuerdo entre los candidatos populares en el sentido de que 
si se cometía algún frattde electoral· en contra de alguno de ellos, es 
decir, si se ·impugnaba un auténtico triunfo, ninguno de ellos aceptaría 
diputación alguna. Llegado el momento de las elecciones con los con
sabidos acarreos priístas y el robo de urnas, la participación de la CTM 
a través de sus candid~turas (la de Sánchez Madariaga en el octavo dis
trito en el D.F., contrincante por el PRI a la do Villaseñor por el PP), 
el Colegio Electoral declara la impugnación del triunfo considerado 
legítimo por la dirección del PP de ocho de los 25 concursantes a 
diputados federales. Sin más Bassols recuerda el compromiso interno 
del Partido Popular de no aceptar ninguna diputaci6ri, a lo que se 
opuso el grupo de Vida! Díaz y el propio Lombardo quienes transan 
con la diputación de Pesqueira en Sonora, por lo que Bassols y Villa
señor abandonaJl el Partido Popular. Tal pareció que Lombardo dejó 
a un lado sus postu~ados por migajas electorales .cosa que no fue bien 
vista por algunos· de sus simpatizantes. El fracaso partidario se aunó 
al fracaso que estaba significando la crisis en la que estaba sumida la 
UGOCM. 

Con· la organización obrera ya debilitada por los golpes a los ferroca
rrileros y a los petroleros, y con las organizaciones que volvieron a la 
CTM o al PRI como es el caso dela CUT cuando en 1950 Gómez Z. 
declara nunca haber abandonado al PRI -la cárcel parece haberle 
hecho rectificar-, el pilar más fuerte de la UGOCM era sólo el Sindicato 
Minero y en él la dirección de Félix Ramírez no fue afortunada ya 
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que tanto su designación como secretario general del Sindicato Minero 
hecha por Agustín Guzmán de manera poco democrática, como sus 
acciones ya en su papel, llevaron al sindicato a una división interna. 
Se iniciaba en esos momentos el estalljdo de una serie de movimientos 
de ord-en económico en Nueva Rosita y Palaú que culminaron con una 
marcha de las bases a la ciudad de México y la derrota del movimiento 
minero cuando fracasaron todos sus reclamos de justicia ante las autori
dades. Así se perdió el último pilar importante de la UGOCM. 

La organización se enfrentó a la tarea de resarcir lo perdido y sus diri
gentes acordaron como tarea principal contactarse con los últimos bas
tiones de los sindicatos "intervenidos", es decir, con las secciones pe
troleras. y mineras que iniciaban su lucha anticharra con el fin de unifi
car fuerzas. La otra tarea, ante la vuelta de algunas {ederaciones estata
les a la CTM (en plena reorganización ahora bajo la dirección de Fidel 
Velázquez) o ante su división interna, fue la de crear federaciones esta
tales ugocemistas. De esta manera durante el año de 1950 se crearon 
federaciones en Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Tamauli
pas y Sinaloa, que se unieron a las ya existentes en Yucatán, Sonora, 
Coahuila y la FROC veracruzana. Sin embargo, no bastó "organizar" 
dichas federaciones, la tarea debió continuar eón su fortalecimiento y al 
no hacerse o no lograrse, no se contó con la fuerza suficiente para 
consolidar a la UGOCM regionalmente. Lo opuesto fue lo sucedido en 
la CTM, después de la pugna entre Amilpa y Velázquez por la Secretaría 
General, durante el XXVIII Consejo Nacional. Amilpa acusa a Veláz
quez de gangsterismo sindical, posteriormente Amilpa renuncia y Ve
lázquez le toma la palabra y lo tacha de imbécil (aunque al otro día 
regresan como amigos y Amilpa se retracta). En el V Congreso N~cio
nal Ordinario de la CTM es designado Velázquez como secretario gene
ral e inmediatamente se da a la labor de reconstruir a la CTM, claro, 
con el apoyo del gobierno. 

Durante el XXXIX Consejo Nacional se adhieren 19 sindicatos a la 
Central y regresan 11, entre ellos el de Telefonistas. Poco después firma 
un pacto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) bajo el signo del 
anticomunismo, al parecer no bien aceptado por otras organizaciones, 
principalmente por la COCM que acusa a la CTM de querer controlar a 
todo el proletariado y hace un llamado a la CROM, la CNT, la CPN y la 
CGT para formar una nueva central. El caso es que cada momento era 
de fortalecimiento cetemista contrariamente a lo que ocurrió en la 
UGOCM. 

En la UGOCM los conflictos se acentuaron y lo que quedó del Sindi
cato Minero adicto a la Central terminó por escindirse al lanzarse Anto
nio García a una política de mejoramiento económico y al querer Rá-

· .. 1] 

, ,IJ 

il 
• rl: 

:· \ ·~ 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



i· 
S' 

e· 
1· 

Unión General de Ohr<'r<Js y Campesinos 

mírez controlar al sindicato. En· el ámbito sindical, el papel de laCen:: 
tral se redujo a declaraciones de apoyo verbal a las organizaciones que 
tuvieron conflictos, así, Río Blanco y Mineros recibieron la solidaridad 
morai de la Central. En el panorama internacional y la situación eco
nómica nacional, reflejaron sus posiciones nacionalistas y antimperialis
tas. Sin embargo, en el panorama obrero Lombardo reconoció su debi
lidad y atacó a quienes influyeron en ello: 

Desgraciadamente hemos perdido a' los tres sindicatos industriales (Petroleros, 
Mineros y Ferrocarrileros), a los de Irrigación y a varios indep·endientes. Si es 
Cierto que esto es resultado de la polític¡1 de división y corrupción que propició 
y llevó a cabo el gobierno, también lo es que nosotros hemos tenido mucha cul
pa, porque no hemos trabajado como se debe. Hemos estado en una crisis perpe
tua, el Comité Ejecutivo trabajó deficientemente ... 33 

Lombardo buscó la justificación de su derrota sin considerar sus pro
pios errores que fueron muchos y determinantes. 

El resultado del 1 Congreso Nacional Ordinario de la UGOCM en oc
tubre de 1951 no pudo se:r más pobre; la reunificación (un fantasma) y 
la solidaridad con Río Blanco fueron los temas más importantes. De 
ahí en adelante la voz del movimiento obrero fue llevada por la CTM a 
pesar de la nueva central creada en abril de 1952 apoyada por la CNT, 
la COCM y la CPN: la CROC (Confederación Revolucionaria Obrera 
Campesina). Cuando en la UGOCM toma posesión de la Secretaría Ge
neral Jacinto López, la Central vuelve sus ojos hacia el movimiento 
campesino en el Estado de Sonora principalmente y termina siendo, más 
que otra cosa, una organización campesina. 

Aquí muere prácticamente la UGOCM como central obrera y con ella 
el movimiento lombardista. Toda la conflictiva iniciada prácticamente 
con el gobierno de Alemán, acentuada a mitad de su mandato y en 
donde participaron casi todas las organizaciones obreras importantes, 
sufre una determin~ión gobiernista derechista, en donde las organi
zaciones con esa tendencia política sobrevivieron, y aquellas que 
disintieron fueron duramente atacadas hasta someterlas o debilitarlas. 
Los proyectos lombardistas, la participación obrera en la política y la 
vía nacionalista de desarrollo fueron acosadas en cada organización que 
las sostuvo hasta llegar a la propia UGOCM que fue el último intento 
por fortificarse en una sola central obrera. 

Las experiencias dejaron muchas lecciones al movimiento obrero; el 

33 El Popular, octubre de 1951. 
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fracaso de la alianza con los industriales,. la división de la izquierda y el po
der del gobierno marcaron coyunturas que deben reflexionarse y anali
zarse para no repetirlas. Así, el movimiento lombardista, que llegó hasta 
la creación del Partido Popular, fue derrotado por una fuerza superior y 
por sus propios errores. Alemán y sus incondicionales impusieron un mo
delo de desarrollo que dividió aún más a la sociedad en todos sus aspectos, 
el costo de ello recayó sobre las clases populares y los mecanismos para lle
varlo a cabo abarcaron desde la manipulación de las leyes hasta la violen
cia y la represión pasando por una gama muy variada de procedimientos. 

El establecimiento institucional de la burocracia sindical, el fortaleci-. 
miento del partido oficial y la represión, control y sumisión junto a la 
despolitización de la inmensa mayoría de la clase trabajadora fueron al
gunos resultados de lo que puede considerarse en el periodo que hirió 
de muerte al movimiento obrero. 

AFOL 
AOCM 
CANACINTRA 
CGT 
CNTE 
CNIT 

COCM 
CON 
CONCAMIN 
CPN 
CROO 
CROM 
CTAL 
CTM 
CUT 
FTDF 
FTV 
SITMMSRM 

SME 
STFRM 

STPRM 

UGOCM 
PC 
PlU, 
pp 

Abreviaturas 

American .Federation of Labor. 
Alianza de Obreros y Campesin:_os de México. 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
Confederación General de T~;abajadores. 
Confederación Nacional de Trabajadores Electricistas. 
Cámara Nacional de la _Industria de la Transformación igual a 
CANACINTRA. 
Confederación de Obreros y Campesinos de México. 
Consejo Nacional Obrero. 
Confederación de Cámaras Industriales. 
Confederación Proletaria Nacional. 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino~. 
Confederadón Rrgional Obrrra Mf'xicana 
Confederación de Trabajadores de América Latina. 
Confederación de Trabajadores de México. 
Confederación Unica de Trabajadores. 
Federación de Trabajadores del Distrito Federal. 
Frderación de Trabajadores de Veracruz. 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana. 
Sindicato Mexicano de Electricistas. 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana. 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi-
caná. · 
Unión General de Obreros y Campesinos de México. 
Partido Comunista. 
Partido Revolucionario Institucional. 
Partido Popular. 
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Política de control del movimiento obrero y el "charrazo, 

La década de los cuarenta constituye una etapa que en la historia del 
movimiento obrero es de suma importancia debido a que las luchas y 
los cambios que se operaron tuvieron. serias repercusiones hacia la clase 
trabajadora, en la nueva modalidad del control; no obstante que los tra
bajadores en algunos momentos mantuvieron posiciones avanzadas, a la 
larga la más beneficiada sería la clase en el poder. 

El momento que nosotros abordaremos es el inicio del llamado "cha
rrismo", concretamente en el movimiento de los trabajadores ferrocarri
leros en 1948. 

Durante el periodo bélico la aceptación de la "unidad nacional" signi
ficó una industrialización) fmcada en el control de los trabajadores y el 
congelamiento de sus salarios y demandas. El browderismo y el lom
bardismo, así como la incapacidad de la izquierda de plantear una alter
nativa, fueron factores que influyeron en el control del movimiento 
obrero, fortaleciendo, por otro lado, las organizaciones oficiales ya exis
tentes. 

Al término de la guerra, los desequilibrios y el deterioro económicos 
fueron legitimados por el Estado en aras de una industrialización que 
perseguía la "independencia económica", y consciente de las ventajas 
que ofrecía la "unidad nacional" puso a ésta como garantía del desarro
llo. 

La firma del Pacto Obrero-Industrial en abril de 1945, entre cuyos ob
jetivos estaba el de "limar asperezas" obrero-patronales, también vertía 
la significación de ést.e para, en la "suspensión" de los enfrentamientos 
o de la lucha de clases, cubrir el requisito del programa de industrializa
ción. 

En el pacto se decía: 

Los industriales y los obreros hemos acordado unirnos, ( ... J con objeto de pugnar 
juntos por el logro de una plena autonomía económt'ca de la nadón [ ... J y por la 
elevación de las condiciones materiales y culturales en que viven las grandes ma
sas [ ... ] siempre y cuando las metas en que haya de emplearse sean perfectamente 
claras. 
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Ni unos ni otros perseguimos el objetivo egoísta y absurdo de pretender 
edificar una nueva economía nacional fundada en la autosuficiencia. Por Jo 
contrario, somos plenamente conscientes de la estrecha interdependencia econó
mica que caracteriza al mundo contemporáneo- Reconocemos así la necesidad 
y la conveniencia de buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones 
más industrializadas del continente americano, como EE_UU. y el Canadá, siem
pre que esa cooperación redunde tanto en beneficio de los pueblos de esos paí
ses como del nuestro ... 

La misma Confederación de Trabajadores de México, diría al respecto: 

... El Pacto Obrero-lrid,ustrial tiene como base la necesidad inaptazable en 
que se encuentra~ México, de liquidar' la etapa de la economía feudal, colonial y 
precapitalista, para convertirse , en un país con una agricultura moderna y una 
industria importante, que le aseguren su autonomía económica y la elevación del 
nivel material y cultural de las .grandes masas. 

La revolución industrial o industrialización de México, requiere una serie de con
diciones propicias como son el empleo adecuado e intensivo de los recursos natu
rales del país, el florecimiento de la agricultura, los medios imancieros; pero en 
primer término, requiere la colaboración y el esfuerzo conjunto de los factores 
primordiales de la producción industrial [ ... ] el pase más firme para lograr la uni-

, dad nacional que aplicará el programa para la industrialización y el desarrollo 
económico del pais.2 

Nuevamente bajo las ilusiones de un desarrollo independiente, los tra
bajadores sin organizaciones políticas propias del proletariado, mante
nían la idea de un Estado al margen de las clases y representativo del 
consenso popular, por la influencia de posiciones e ilusiones pequeño
burguesas respecto al capitalismo mexicano; también por la idea de una 
burguesía "nacionalista" y "progresista", se vieron arrollados y subor
dinados ante la nueva estrategia de la clase dominante. Estrategia de la 
que la propia Confederación de Trabajadores de México (CTM) sería 
uri vocero en las filas sindicales. 

Con esto no queremos decir que la burguesía contara con un progra
ma acabado e integral deLdesarrollo, sin embargo, en sus principales lí
neas la industrialización llevada a cabo, requirió del concurso de la clase 
trabajadora, quien bajo la influencia de la ideología burguesa y median
tft la realización de pactos, vio subordinados sus intereses a los de su 
énemigo de clase. 

Por otro lado, las formas de dominación nunca han sido estáticas ni 

1 El Popular, abril 27' de 1945. Las curs1vas son nuestras. 
2 Ibidem, abril 28 de 1945, p. 9. 
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inflexibles, como lo demuestra ia lucha que sostuvo el movimiento obre
ro, sobre todo algunos sindicatos de industria, en su intento de mantener 
su independencia respecto del Estado, en la lucha por la defensa de los 
in te reses de su gremio y de la clase trabajadora en general. Lucha que 
aun en los límites de la organización política sindical, contribuyen de 
cierta manera a la formación de una conciencia elemental en la protec
ción de sus intereses más inmediatos frente al capital, de ahí que la 
burguesía y el Estado tengan interés en frenar todo intento de incou
formidad que se manifieste, orgánica o políticamente, en forma inde-

. pendiente de ellos. · 
El. movimiento obrero nunca tuvo plena independencia ideológica 

respecto de la burguesía ni del Estado y sus ideólogos. La concepción 
que dominaba a la clase obrera era. ver al Estado como representan
te del consenso social de la nación, negando el carácter de clase del 
Estado burgués, por lo que en muchas de sus movilizaciones no veían 
al Estado como parte del enemigo sino como un posible aliado contra 
los patrones, siendo las luchas en lo general espontáneas y de carácter 
económico. Asimismo como la lucha que mantuvieron en contra de 
las empresas extranjeras y del 'imperialismo yanqui, entendidos como 
meros obstáculos a la consigna de un desarrollo "independiente" que 
se pensó que por la inte~ención del Estado podrían ser liquidados, sin 
comprender el fondo de esa relación, no obstante los pactos que el Es
tado suscribió con el imperialismo, como el de Río de J aneiro y más 
adelante, durante la "guerra fría", el de la política anticomunista, lle
vada a cabo, principalmente por Miguel Alemán. 

Es decir, concluida la guerra, se dio el reacomodo de la economía del país al 
mercado mundial, en el que el imperialismo yanqui recuperaba (aunque 
de hecho nunca la perdió) su dominación en el país, con la creciente pe
netración del capital monopolista en industrias de importancia estraté
gica, que en adelante reclamaría la participación del capital nacional, 
prívado y estatal, manteniendo una relación de dependencia, respecto 
del capital extranjero. 

Por otro lado, el aumento de la participación del Estado en la econo
mía (PEMEX, CFE, Minería, Siderurgia; FFCC, infraestructura. ca
rreteras, puertos, agricultura, etcétera), en las inversiones y banca, en 
la legislacJon y exped1c1on de nuevas leyes con repercus10n en la econo
mía, en la vida social, laboral 'y política, en ef consecuente estable
cimiento de un mayor contubernio con la burguesía, de un mayor 
entreguismo al imperialismo y, sobre todo, de una política social 
reaccionaria, antipopular y antidemocrática, lleva a implementar nuevas . 
formas de control político y sindical. La aparición del charrismo 
obedece, por tanto, a una política general de la burguesía y el Estado y 
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se inicia con el golpe a los p~troleros a· Ímales de 1946 y principios de 
1947 y a los ferrocarrileros en 1948, mediante la imposición de líderes 
corruptos, con la utilización en forma velada y abierta de las fuerzas 
represivas, incluso justificadas legalmente, que representarían no sólo 
un nuevo estilo de control sindical sino sobre todo una relación más 
estrecha y subordinada de las centrales. y sindicatos con el Estado y la 
burguesía, ajustada ~sa relación a la nueva etapa de desarrollo del ca
pitalismo del país. 
-La presentación del programa político de Miguel Alemán en septiem

bre de 1945, deja entrever la política que se quería implantar, no obs
tante que muchos de sus postulados hablaban de democracia, respeto 
al movimiento obrero, elevación de salarios, etcétera. En algunos se 
decía: 

La próxima administración debe contar no sólo con el ~poyo de las mejores fuer
zas populares organizadas, sino que debe integrarse con elementos representativos 
de las fuerzas· progresistas del país, a fin de vigorizar la unificación en que debe 
fundarse ... 3 

( 
La industrialización, por lo tanto, debía tener como base la suspensión 

de los conflictos entre "los factores de la producción"; además en ella 
debían participar de alguna manera todos los sectores sociales en aras 
del "progreso". 

También contemplaba la participación de los trabajadores en el ingre
so nacional, siempre y cuando no rebasaran ciertos límites, que fueran 
peticiones de aumentos salariales moderadas y que tuvieran su corres 
pondencia en el aumento de la productividad: 

... la política de industrialización debe tener presente la necesidad de que el trabajador 
gane más para que adquiera más[ ... ] pero al mismo tiempo deben los trabajadores te· 
ner conciencia de que las exigencias desproporcionadas redundan en contra de ellos 
mismos [ ... ] la sola elevación de los salarios sería ruinosa para la industrialización y 
contraproducente para los mismos trabajadores si a ella no correspondiera el obrero 
con un incremento efec~vo en su productividad y en una mejoría real en la calidad de 
su producción. 

Miguel Alemán proclamó que "la observancia de la moral pública e~ 
condición indispensable para el buen funci'onamiento ·del régimen 

3 Osario Marbán, Miguel, El· Partido de la Revolución M~icana, 11, 1970. Todas las citas 
referttes· al programa de Miguel Alemán V. 'pertenecen a esta obra, pp. 846-865. 
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político y superación de nuestra vida colectiva", moralización de la 
que el mismo régimen daría sobradas muestras como el más corrupto. 

Es probablemente a partir de 1946, o sea al iniciarse la posguerra -que en nues
tro país coincide con la instalación de un gobierno que paradójicamente insiste 
en la necesidad de moralizar la administración pública- cuando a la sombra de 
ésta y en contacto cada vez más estrecho con múltiples negocios privados, em
piezan a multiplicarse los ricos mexicanos a un ritmo y un nivel hasta entonces 
desconocidos .. 4 

La corrupción en su contenido político, significaba un marco abierto 
que permitió el enriquecimiento fácil de hombres de empresa, relaciona
dos directamente al imperialismo, igualmente que al de algunos fun
cionarios que pasaron a formar parte de esos nuevos ricos: la política 

. estatal daría amplias garantías al capital privado, nacional y extranjero. 
Respecto al desarrollo económico, fue manejado por Miguel Alemán 

como aquel que se compartiría equitativamente con todos los sectores 
sociales que contribuyeran a alcanzar dicho desarrollo, pero tendría su 
verdadera significación en cuanto el Estado ponía como una de sus ta
reas principales el "garantizar la libertad de los hombres de empresa 
para abrir centros de producción y multiplicar las industrias del país ... " 
Remarcó Alemán que la propiedad de los bienes inmuebles debiera es
tar en manos del capital nacional, pero al mismo tiempo, dio amplias 
garantías al capital extranjero, diciendo respecto a éste, que gozaría 
libremente de sus utilidades. Asimismo el Estado se asignaba brindar la 
más amplia libertad a las inversiones particulares, "reconociendo que 
el desarrollo económico general es campo primordialmente de la inicia
tiva privada"; se fomentaría la creación de empresas cooperativas y 
se impulsarían las inversiones de particulares mediante la libre compra
venta de acciones. Y respecto al fomento del comercio con el extranje
ro se justificaba para la industrialización, pero se enfatizaba con una 
amplia garantía a éste, 

. . . de ningún modo debe contribuir el Estado mediante su acción protectora a 
que las industrias nacionales lleguen a crear monopolios, cualquiera que sea su 
estructura, para mantener los precios de los productos a un nivel que signi-fique 
la explotación de los consumidores. 

4 Aguilar M., Alonso, La burguesía, la oligarqu1a y el Estado. Ed. Nuestro Tiempo 1972 
pp. 166-171. ' ' ' 
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Lo fundamental de su política se había planteado: respeto y apoyo a 
la propiedad privada, una industrialización que aseguraba y daba garan
tías al capital privado, tanto nacional como extranjero; se llevaría a 
cabo una modernización que incrementaría en lo fundamental una ma
yor eficiencia de la fuerza de trabajo y. una mejor infraestructura. Y 
como el elemento coadyuvante que pondría a funcionar y garantizar 
todo eso: el Estado, con una mayor intervención en la economía, cu
yo propósito fundamental sería garantizar los intereses de la burguesía, 
que por sus propias caracteristicas, estaba negada históricamente, a llevar a 
efecto un desarrollo como el que se planteaba. 

Es decir, la burguesía avanzaba en el proyecto, con su visión de la 
sociedad e importándole poc9 la situación de las masas trabajadoras y 
otros sectores, teniendo al Estado como la instancia organizativa que 
aseguraría sus intereses, el cual, además, crecientemente participaría 
en la economía para poder responder a aquella estrategia. El Estado, 
al buscar el reconocimiento de su poder por encima del consenso 
popular y ante su aparente papel de conciliador, pudo llevar a efecto 
la instrumentación de las medidas tanto en lo económico, político y 
social, que asegurarían la protección de los intereses de la clase en el 
poder. En este sentido, pudo afirmar que fo~entaría el desarrollo de 
las organizaciones. obreras respetando su autonomía, pero "éstas, 
por su parte, deben afirmar el sentido de su responsabilidad social", 
ya asegurada por el Pacto Obrero-Industrial, al sostener. que "cualquie
ra que sean las diferencias que dividan a los trabajadores es factible 
su unificación, sin menoscabo de la libertad de los distintos grupos". 

junto a esas concepciones que influirían en el movimiento obrero, 
estaban otras no .menos importantes, que reforzarían el nacionalismo 
burgués y el reformismo, y que tendrían como base la ideología de la 
Revolución Mexicana a la que tanto jugo le sacaron los gobiernos pos
revolucionarios .. Una de las bases del reformismo estaría dada por los 
ideólogos pequeñoburgueses que veían en el desarrollismo la salida a 
los más graves problemas. del país; .Particularmente tendrá relevancia 
en la política sindical oficial el reformismo de Vicente Lombardo Tole
dano que planteaba el apoyo al Estado nacionalista y la subordinación 
ideológica del movimi~nto obrero al Estado, así como la unidad prole
taria en tomo a aquellos postulados. 

No obstante, la clase trabajadora daría muestras de que la mediati
zación de la clase obrera· no se realizó sin que ésta diera evidencias 
de su combatividad en la defensa de sus legítimos intereses.y derechos. 

Un punto central del programa político de Miguel Alemán fueron los 
transportes. Los cambios económicos que dejó la segunda guerra m~n
dia.l y la industria "sustitutiva de importaciones" que se impulsa, pro-
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Golpe al movimiento ferrocarrilero 

movieron nuevas relaciones entre·el capital privado y el Estado. Tocaría 
a éste tomar a su cargo el abastecimiento de bienes y servicios básicos, 
asegurando el transporte de los productos de importación y exporta
ción, así como el abastecimiento de productos básicos, materias primas 
y productos manufacturados en el interior del país· que fortalecieran el 
mercado· interno. Y aunque si bien es cierto que los ferrocarriles del 
país desde el sexenio de Cárdenas habían pasado a manos del Estado, en 
el sexenio de Alemán el desarrollo _industrial, agrícola, comercial y de 
servicios sería mayor, requiriendo, consecuentemente, una mayor y 
111ejor red de transporte. 

La situación de crisis en el sistema ferroviario era resultado de im 
largo periodo de desajustes administrativos, deudas financieras, equipos 
obsoletos, corrupción administrativa y dependencia extranjera para su 
modernización y renovación del equipo ferroviario. Desde antes de que 
la administración fuera entregada al Sindicato de Trabajadores Ferroca
rrileros. de la República Mexicana (1938-1940), las condiciones del 
sistema ferrocarrilero se hallaban en una situación deplorable. Después, 
con los ferrocarriles en manos del gobierno, se pensó que se resolverían 
los problemas,. pero lejos de resolverse se agravaron. 

Algunos datos al respecto son reveladores: . 
l. De personal ocupadoJ(incluye de confianza, sindicalizado, activo o 

jubilado) de todas las empresas: 

en 1936 
1949 
1951 
1952 

el total era de · 59 562 
86 529 
96 811 

. 83 470 

2. Kilómetros de vías de los ferrocarriles (troncales, ramales y auxi
liares): 

1933 
1954 
1957 
1960 
1970 

3. Locomotoras de los ferrocarriles: 

1938 
1957 
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22 041 
23 ·201 
23 383 
23 369 
24 468 

1 387 
1 2_38 
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4. Carros de carga: 

1946 
1953 

23 254 
21 825 

5. Déficit: hasta el año de 1942los ferrocarriles operaron con ganan
cias; sus pérdidas (egr~sos mayores a ingresos) se iniciaron en 1943, y 
crecientemente han aumentado, siendo particularmente intensas a partir 
de 1948. 

6. " ... de 1938 a 1956 se duplicó el volumen de tráfico por tren-
kilómetro ... ", "no hubo movimiento mayor de carruajes, pues con· 
46.6 millones de trenes-kilómetros en 1956; pudo duplicarse el volumen 
de tráfico que en 1938·se moviliz.ó con 43.2 millones de trenes-kilóme-
tros"." · 

La presencia de la Segunda Guerra Mundial sometió al sistema ferro
viario a un ritmo de trabajo, carga y desplazamiento para el que no es
taba capacitado, agudizándose la situación: mal estado de las vías, 
escasez de locomotras y carros, pésimo estado de aquéllas, insuficien-
·cia de patios, bodegas, talleres, etcétera. 

Los ferrocarriles tuvieron gran importancia para el transporte de pro
ductos mineros, alimenticios, de materias prirhas, de combustible, para 
distribuir los artículos manufacturados de la industria del país, para la 

. importación y exportación de todos ellos, así como para prestar el ser
vicio de transporte público. Si a principios de siglo, su importancia ra
dicó en que era el servicio. de transporte principal de los productos 
de importación y exportación, posteriormente a la década de los cua
rentas perdería relativa significación en este renglón el transporte fe
rroviario, aunque sería esencial para la carga pesada. 

· · En 1947, más del 90 por ciento de la carga en general se movilizaba 
por ferrocarril y menos del lO por dento se hacía por carretera; en cam
bio en 1957 el transporte de carga se hacía casi la mitad por ferrocarril 
y la otra mitad por carretera. . 

El problema de los ferrocarriles -dijo Miguel Alemán en su programa- es de los 
que en forma preferente serán considerados en· la acción del gobierno [ ... ] es 
necesario tomar en c\fenta que no se trata de un servicio de carácter lucrativo· 
pero .ello no significa que se ignore el aspecto comercial de su explotación sU: 
necesidad de que el Estado se vea. obligado a conceder·subsidios. 6 

0 .Ferrocarriles. Obra realizada por Nacional Financiera, S. A., y el Fondo de Cultura Eco
n6mica, 1959, pp .• Z04 y 187. 

6 OsorioMarbán.Migwel, Op. dt., p. 863, 
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El Estado se avocaría a la tárea de reorganizar el sistema, más que a 
expandirlo en su ya de por sí mal trazo e ineficiencia. Y en algunos 
casos, hacer más eficaz el servicio con los medios disponibles. En este . 
sentido, Miguel Alemán sostuvo en su política ferroviaria: llevar a cabo 
una modernización del sistema, así como una preparación técniéa de su 
personal; reconstrucción de líneas que por un lado, unificarían aquellas 
zonas de importancia para la economía del país, y por otro, mejorar 
aquellas localizables en zonas de interés por su producción de artículos 
de exportación y las que cónectaban con las fronteras de exportación 
e importación. 

Todas estas condiciones objetivas de la empresa, se reflejarían en las 
condiciones de trabajo de los ferrocarrileros, en la inseguridad y el alto 
grado de accidentes de trabajo, crecientes cargas de trabajo, etcétera; los 
ferrocarrileros externarían su malestar a través de sus demandas: na
cionalización del Sudpacífico, modernización del sistema y de su admi
nistración, reglamentación de labores, prestaciones económicas y ad
ministrativas, etcétera. 

Los ferrocarrlleros como otros trl;lbajadores de sindicatos·nacionales 
de industria y de empresas del capital monopolista extranjero y nacio
nal, por su fuerte tradición de lucha contra éstos y contra el imperialis
mo, fueron el centro dell interés burgués para hacer efectivo el control 
de la clase obrera, vía el sojuzganÍiento a intereses distintos a los de su 
clase, pero beneficiosos al "progreso del país". 

Miguel Alemán sostuvo que: 

No es posible hablar de una politica ferroviaria sin tomar en cuenta a lo.s traba· 
jadores ... Los ferrocarrileros no son únicamente vías, talleres, trenes y oficinas: 
son miles de obreros· que rinden un servicio social. El trabajador ferrocarrilero 
es el nervio, es la fuerza que anima.a todo el ferrocarriL· A este trabajador CO· 

rresponde .cooperar para que los ingresos del ferrocarril permitan dar a cada uno 
de sus obreros un salario suficiente. En esta labor debe contribuir el Estado. con 
todos los medios de que dispone. 7 

"La cooperación" significaría obstaculizar sus mas mínimas reivin
dicaciones. 

Los ferrocarrileros desde la segunda guerra mundial ha:bían $0Steni
do una lucha contra las deficienci~ de las empresas, denunciando la 
desorganización existente. Las empresas señalaron, por su .parte, que 
dicha crisis ·se. debía a la irresponsabilidad de los trabajadores por sus 
constantes peticiones, que imposibilitaban cubrir dichas deficiencias 

7 lbidetn. p. 865. 
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del sistema e inmediatamente hablaban·. de que se debería realizar un 
reajuste de personal, originándose nuevos brotes de.descontento. 

·Lo cierto es que una ·de las causas fundamentales de la elevación de 
los costos de los ferrocarriles, fue que sus bajos ingresos t_enían como 
origen la· existencia de las viejas tarifas que favorecían a las empresas 
privadas nacionales y sobre todo extranjeras; entre las más importantes 
estaban las de minerales y metales, y del petróleo crudo. 

La situación deficitaria de los ferrocaiTiles se había iniciado desde 
1943, debido por uh lado a las bajas tarifas a los monopolios, a la ine
ficiencia de los transportes por su mal estado, y por otro; a las eleva
ciones que se dan en los precios ·que afectaron tanto sus compras 
internas como externas (de equipo existente en el país, combustible, 
etcétera y maquinaria que se importaba del exterior), las primeras 
realizadas a precios crecientes y las segundas, de bienes y servicios 
pagados en dólares. 

La causa de los bajos ingresos de los ferrocarriles contp~ado con las 
bajas tarifas que funcionaban, fueron constantemente denunciadas por 
el STFRM. ,.. . 

Así se manifestó' en un desplegado de su dirección en el año de 194 7: 

( 

El. Sindicato Ferrocarrilero ha denunciado desde hace mudíos años el hecho de 
. que las bajísimas tarifas de minerales y metales reportan cuantiosas pérdidas •.. 
· en lo general, son iguale11 a las que existían.' en 1906, y mientras los minerales 

y metales se cot~an a base de dólar, el pago de fletes se hace con pesos desva
lorizados [ ... ] sólo en 1946, más de veinticinco millones de pesos se perdieron. 
Por este concepto, los Ferrocarriles Nacionales han perdido varios cientos de 
millones de pesos... 8 · · · 

Y .argumentaban que debido a l~.·poÍÚica inflaci~nária y de especula
ción, que también beneficiaba a ·los monopolios, sus salarios habían 
sido fuertemente afectados, por lo que exigían el control de los precios, 
ya que se~. el estudio realizado por la Secretaría de Econo:{Ilía, así 
como. por las. estadísticas oficiales, los ·produc;:tos alimenticios y de ves
tir habían aumentado en más de 100 por ciento en el último año. 

El panorama presentaba un deterioro de. los .salarios de los trabajado
res, un alto costo de la vida, en donde la inflación y el auge especulati
vo, que serían favore<!:idos por la devaluación de 1948-49, provocaron 
un daflo social creciente en las masas trabajadoras y populares cuyo 
poder adquisi~ivo descendió bruscamente. . · ·· 

8 Revis~ Tiempo, enero 24 de 1947, p. 2!1. 
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Golpe al movimiento ferrocarrilero 

La industrialización a "cualquier costo'', se hizo depender de garan
tizar la.continuidad y estabilidad política, la nueva modalz"dad de control
cristaliza y se desarrolla bajo el "charrismo" que lograría mediatizar el . 
movimiento obrero sindical a las organizaciones de masas, sin menosca
bo de los intereses de la clase dominante, garantizada por el Estado, en 
su interés de mantener un régimen de salarios bajos y la protección de 
un determinado "reparto" del ingreso; bajo la violación institucional, 
imposición de líderes, la represión, etcétera. 

·El movimiento obrero y la lucha ferrocarrilera 

La perspectiva burguesa planteada al desarrollo y crecimiento de la 
economía nacional dependió entre o'tras cosas, de hacer efectivo el con
trol del movimiento obrero que en la época de Miguel Alemán p'resen
taba serios problemas de descontento 'provocado por el alto costo de 
la vida, incremento de la explotación y del divisionismo existente en las 
filas del movimiento obrero, cuya dirección, hasta entonces. en manos 
de la CTM, no controlaba ·los principales sindicatos nacionales de in
dustria: Ferrocarrileros, Minero-Metalúrgicos,· Electricistas, Telefonis
tas, Petroleros; entre otros. 

Frente al hecho de que sobre las masas trabajadoras' recaía la crisis 
existente que se agravó durante y después de la guerra, antes de iniciar
se el periodo de Miguel Alemán, son reunidos por el presidente Avila 
Camacho, los representantes de los distintos sectores, haciéndoles la 
petición de que los antagonismos fueran "superados o al menos ate
nuados en bien de una política equilibrada y firme contra la crisis 
económica",9 en donde tánto el sector obrero* como el empresarial 
se manifestaron por un mayor intervencionismo del Estado en d 
comercio, la banca y los transportes, como medidas contra la infla
ción y la carestía. 

Dichos problemas, lejos de resolverse durante el alemanismo, se in
tensifican aún más; muchas declaraciones de su· ca,mpaña no fueron 
cumplidas, aunque, a la inversa, sí se realizó una mayor intervención del 
Estado, pero para beneficio principal de la clase en el poder. · 

El Partido Revolucionario Institucional postuló para la presidencia 
del país a.Miguel Alemán. En junio de 1945, la CTM, en su 111 Con
sejo Nacional,** por unanimidad lo postula también. La CTM frecuen• 

9 Ibídem, 7 de junio y 19 de julio de 1946, pp. 40 y 38. 
• Fidel Velázquez; p-or la CfM; Valentín Canípa, por el STFRM; Agustín Guzmán, por Mi-

neros y el representante de la CNIT. 1 · 

•• La. CfM junto con la CNC, FSTSE, PCM y CJM, así como )a CNOP, firmaron el 4 de 
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temen te haría gala del apoyo a la política alemanista y viceversa, como 
fue en mayo de 1946, cuando por intervención del fu'turo presidente, 
los fallos en contra de los candidatos cetemistas a diputados, esgrimi-
dos por el PRI, fueron ratificados. · 

Estarido latente el problema de la renovación del Comité de la CTM, 
el Sindicato Ferrocarrilero por medio de sus voceros manifestó en 
una circular, " ... para fortalecer a la CTM se hace indispensable una 
renovación en la misma; se impone una eficaz atención a los proble
mas económicos, una lucha a fondo contra la carestía [ ... ] y contra la 
inmoralidad ... "10 A .lo que Fidel Velázquez respondió que los pro
blemas no debían ser tratados aisladamente por un sindicato o federa-· 
ción, sino resueltos por todos los organismos del Consejo Nacional; 
obviamente, llamaba a resolver los problemas en el terreno que le era 
favorable, además de evitar con ello el inicio de una separación que 
pudiera cundir más allá. -

Por su parte, Vicente Lombardo aparente~ente se desentendió en ese 
· momento del problema, alegando que lo que interesaba era mantener la 

unidad en la Central. Dicho dirigente nunca había dejado de apoyar 
''críticamente" a los regímenes en tumo y ya había dado claras mues
tras de su inclinación al nuevo régimen que toma posesión el 1 de 
diciembre de 1946. ( 

La política obrera de Alemán al poco tiempo de iniciado su régimen 
se presentó claramente, al reprimir con ·la fuerza pública un paro reali
zado por el Sindicato Petrolero para presionar en S" lucha por la revi
sión contractual, por la obtenCión de la nivelación de salarios y recla
sifi:cación de categorías y por quejas a violaciones del contrato anterior. 
El paro abarcó principalmente las zonas centro y sur del país. 'El 
ataque fue justificado por la ilegalidad del paro, en tanto que PEMEX 
consideró que no se basaron las peticiones en el derecho y que en "nin
gún caso se aceptarán ante el uso de la violencia ni ante la ejecución 
de actos arbitrarios o ilegales como los paros ... " 11 Por sit parte el 
·sindic~to alegó que después de haberse acordado un arreglo, la gerencia 
desconoció lo pactado, y que al conocer el rompimiento de las pláticas, 
todas las secciones vieron la conveniencia de emplazar a huelga, resol
viéndose primero realizar un paro ~e 24 horas, para "probar la reacción 

jimio de ese año un pacto de apoyo a una única candidawra. ta de Alemán. Vicente Lombardo 
en. especjal. hizo 1m análisis político de por qué apoyar a Alemán (véase, Tiempo, vol. VII, 15/ 
VI/45, p. 3). Y aprovechando el momento denunció el .acercamiento peligroso del candidato 
Ezequiel Padilla a los EE. UU. por lo que su postulación fue finahnente rechazada, aceptándose 
a Alemán (véase, El Partido de la Revolución Méxz'cana, t. 11. pp. 9.65-968). 

· 1~ lb.idem, agosto 16 de 1946. 

11 Ba11besa Cano. Fabio, El charrazo col:l!trQ el STPRM, p. 27. Traba7o zneazto. 
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del gobierno alemanista que est_aba muy sospechoso, y posteriormente 
la huelga."12 · · · 

Las reacciones contrarias ante este conflicto no se hicieron esperar; 
FidelVelázquez opinó que, 

el paro había sido puesto en marcha de manera ilegal por el Comit~ de Petro
leros. Por ello -añadió- el citado Comité incurrió en un atentado contra el 
orden constitucional y se hizo acreedor a la sanción que ha recibido.13 · 

Y ante las distintas reacciones, la CTM convocó a una reuruon ur
gente, expresamente para atender el conflicto petrolero, a la que .asis
tieron los sindicatos y federaciones de la CTM, el Sindicato ~nero, el 
Sindicato de los Ferrocarrileros y el Sindicato Petrolero. En ella Fidel 
Velázquez señala al Comité Petrolero como provocador, indicando 
como antecedentes de su proceder la separación de los petroleros de 
1a CTM en julio de ese año. · 

En dicha reunión Valentín Campa, en representación del STFRM, 
declaró que no debería hacerse recaer toda la responsabilidad sobre el 
Comité Petrolero ·en el caso del paro, ya que dicho conflicto era un pro
blema latente desde mediados de ese año; que de ninguna manera se 
trataba de una provocación de los petroleros al régimen, al cor.trnrio 
-señaló- ''los petroleros fueron provocados y .lamentablemente caye
ron en la provocación"; señaló que uno de sus errores fue el no haber · 
analizado el panorama político. · 

Refiriéndose al régimen de Miguel Alemán, dijo que a la toma de la 
presidencia hubo factores. externos e internos que hicieron suponer una. 
agresión a la clase obrera, señalando entre otros, la presencia de una frac
ción de multimillonarios producto de la guerra, empeñados en una lu
cha en contr.a de la Revolución Mexicana, alegando: "no es una casua
lidad, que se apruef;>e la Reforma del artículo 27 Constitucional y al 
otro día se haga un despliegue de fueria en contra del movimiento 
obrero". Señaló igualmente que. no obstante las promesas de Alemán, 
éste no había realizado ninguna lucha concreta contra la carestía de la 
vida, indicando al respecto que por la intervención de los trabaja~ores 
ferrocarrileros y· de artes gráficas, se impidió .el alza ·de tarifas en los 
camiones, dada por Díaz;. Lombardo criticó la designación de Carlos 
Novoa en el Banco de México por sustentar una tesis inflacionista, ad-

12 Ibidem. 

·13 Miguel Alemán.. Biografía de su f!bra, 1952, p. 6 7. 
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virtiendo que las condiciones políticas del país eran más difíciles.14 

Con la división existente en la CTM y el conflicto petrolero se desa
tó una crisis de control político-sindical, mostrándose algunas posi
ciones que se presentaron como "problemáticas" al sistema y que se 
verían debilitadas en el enfrentamiento ala dirección de la CTM y al 
Estado. 

El líder de los trabajadores de artes gráficas también asumió la de
fensa de los petroleros señalando que y<J. desde julio se había exter
nado una amenaza de cese a los petroleros y les señaló que habían co
metido un error de táctica ya que "debieron pensar que la Revolución 
Mexicana está en descenso y no en ascenso [ ... J la mejor prueba [ ... ] 
es la reforma al artículo 27 Constitucional". También se refirió a la 
condena que s~ hacía de los paros, señalando que aún eran utilizados 
y que, por otra pqrte, seguía existiendo en la jurisprudencia de la Su" 
prema Corte, en el sentido .de que la separación de los dirigentes sindi
cales era materia de huelga. Ahora, decía, "esta conquista se viene por 
tierra [ ... ] ¿se trata de reprimir al movimiento obrero de México? Por 
esto tenemos que declarar que no estamos con el Estado ante esas me-
did¡JS coercitivas". 15 · 

Aunque algunos sindicatos por boca de sus dirigentes reprobaron el 
hecho del asalto a los petroleros, otro tantO" ocurrió con aquellos que 
hicieron recaer la responsabilidad en el Comité Ejecutivo de los petro
leros. Lombardo hizo. su intervención in~entando mitigar el descontento 
y conciliar las posiciones, al declarar que, reunido con el presidente, 
éste le aseguró que no tenía la intención "ni de repetir ese acto ni de 
permitir que empresas privadas imiten al gobierno para reprimir al 
movimiento obrero . , .", no sin antes señalar su desacuerdo con las 
consideraciones de Campa acerca de la naturaleza del régimen recha
za,ndo que éste tuviera como propósito reprimir al movimiento obrero, 
negando que f\.Jera un gobierno reaccionario y de derecha; Lombardo 
externó que debía apoyarse al gobierno ante las pre11iones de fuerzas 
externas e internas que qqerían obligarlo a seguir una política anti-
obrera y antipop~ar, argumentando: · 

Es un gobierno progresis~a. en un pais como el nuestro que no realiza la Re· 
volución socia!, sino la Revolución democrática burguesa, que borre para 
siempre las formas feudalés y artesanales de la producción y permita al país 
entrar a la etapa del capitalismo.16 · 

14 El Popular, diciembre ~4 de 1946, p. l. Las cursivas son nuestras."· 

15 Ibidem, p. l. 
16 Ibidem, p. 2. 
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La CTM hizo suya la línea 'política de Lombardo, mostrando su 
desacuerdo con Valentín Campa acerca del régimen y señalando a 
dicha posición como "una provocación más en contra del régimen ... "; 
la Central en posteriores sucesos mostraría una clara trayectoria de 
entreguismo, por consiguiente el desacuerdo y descontento de sus afi
liados se organizaría eh su contra en esa etapa, como veremos. 

La fundamentación de esa posición finalmente aceptada, de la tácti
ca a seguir en ese momento, exhibió cómo se entendía la relación del 
movimiento obrero con el Estado, negando que el capitalismo desde 
tiempo atrás era el modo de producción dominante en el país, y que 
tanto el Estado como las clases sociales expresaban relaciones capita
listas de producción; en el fondo, significaba dejar los· intereses del 
proletariado en manos del· Estado, como el elemento que aseguraba 
el remedio a los más graves problemas del país y · en particular· de la 
clase obrera. 

La unidad que había mantenido hasta entonces la CTM, se vio altera
da en el momento de presentar las elecciones a la renovación de la 
Secretaría General de la Central, que ya en su X?(VIII Congreso men
cionaba como posibles las candidaturas de Fernando Amilpa, sostenida 
por la Central, y la de Gómez Z., apoyad.a por el STFRM . 

El Sindicato Ferr~carrilero había rechazado la postulación de Fer
nando Amilpa -agosto de 194·6- porque veía en ella el establecimien-
to de una política de tutelaje directo del Estado sobre el movimiento 
obrero. Igualmente refutaron las declaraciones hechas por Fidel V eláz
quez en las que se entreveía una indinación a Fernando Amilpa. Al~ga
ron que apoyar a éste significaría la continuación de un grupo que fmal
mente desintegraría a la Central. 

Hasta este momento, lo que planteaban los ferrocarrileros no era más 
que una depuración de malos elementos; sin embargo, más tarde plan-
tearían la formación de una nueva central como aiternativa al viraje 
que había de suceder en la Central. 

No obstante las diversas consideraciones que se habían da~o en tomo 
al problema petrolero y sus consecuencias en ·el movimiento obrero, el 
acercamiento entre los ferrocarrileros y petroleros se fortaleció creán
dose un "Frente Común de Lucha y Defensa",17 lo que hizo que se 
diera marcha atrás a la amenaza de las consignaciones a los líderes y 
trabajadores petroleros, ante la fuerza significativa que representaba 
dicho frente, con dos de los sindicatos más importantes. 

Prueba de la fuerza del grupo sindical independiente fue que en la 
IV Convención Extraordinaria de los petroleros, no obstante que en. 

17 Excélsior, diciembre 25 de 1946, p .. l. 
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la ¡.residencia de ésta los puestos Pr.i.ncipales es.t~ban ocu~a?~s por 
elementos gobiernistas, se mantuvo la recuperacion de las IniCiativas 
políticas por parte del grupo sindical independiente, evide1u.i.U.Jose 
en una fuerte inclinaCión de la convención hacia este grupo. 
, En .dicha convención el grupo de oposición a los elementos gobiernis
tas estUvo conformado por Jorge Ortega (dirigente petrolero), Valen
tío Campa y Luis Gómez Z.; éstos, así como los representantes de otros 
'sindicatos, participaron con voz solamente; así GAmez Z. intervino 
defen·diendo su campaña. El apoyo mutuo entre ~errocarrileros y pe
troleros se expresa en algunos de los puntos de la intervención de 
Jorge Ortega: reclamó en general el derecho a realizar paros y huelgas, 
propugnando. por defender ese derecho para ambos sindicatos y for
talecer la unión con los· ferrocarrileros; luchar contra la corrupción den
tro de la CTM; en este punto, hizo un fuerte ataque a los lobitos;* 
propuso reanudar las relaciones con la CTM con el objeto de participar 
en el Congreso y apoyar a Gómez Z. para la Secretaría General. 1 8 

Con ~1 ca8o petrolero se había expresado también el enfrentamiento 
de LombardQ..con Hernán Laborde y Valentín Campa, de la corriente de 
Acción Socialista Unificada (ASl)') y ahora con la división interna en 
la CTM y, por otro lado, con el fortalecimiento de 1;m grupo sindical in
dependiente y democrático, se impuso el infciar el reagrupami~nto del 
movimiento obrero. 

En este sentido, Vicente Lombardo. lanza el 3 de enero de 1947 la 
~ohvocatoria a una mesa redonda** para ab.ordar el tema "Objetivos 
y táctica del proletariado y del sector revolucionario en México en la 
actual et~pa de la evoluciÓI:J. histórica del país", evenio que tuvo como 
propósitos: la formación de un partido que aglutinara a los distintos 
grupos progresistas, discutir acerca de la lucha interna en la CTM con 
un manifiesto interés de mantener en la Central la "unidad" se vertie
ron opiniones sobre cuál era el enemigo principal y respecto a la con
cepción del régimen del presidente Miguel Alemán, las reformas al 
a!íículo 27 Constitucional y la represión a los obreros petroleros, sir
VIeron como elementos de su caracterización. 19 · 

Fidel Velázquez, jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga, Fernando Amilpa y 
Luis Quintero. . 

u Sobte el tema ver el trabajo de Angélica <.:uéllar acerca del golpe al STPRM en 
~~~ .. 

Esta mesa téaoncla tue una reunión fundamental para la izquierda mexicana, en 
eiJ:a se trazó la estrategia y táctica de lucha de las principales corrientes políticas 
en el país, entre otros participaron, el mismo Vicente Lombafao T., ,Narciso 
Bassols, José Revueltas, Valentín Campa y Hemán La:borde, el Partido Comunis
ta. etcétera. 

19 Vé~e, netnpo, enero 24 y 31 de 1947. 
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Golpe al movimiento ferrocarrilero 

Respecto a la caracterización del régimen no hubo coincidencia por
que tanto Hemán 1Laborde como Valentín Campa sostuvieron ·que para 
alcanzar un grado serio de industrialización, debiera darse en función 
de un capitalismo de Estado para beneficiar al pueblo y no alos capita
listas, y que era necesario "suprimir progresivamente el capital extran
jero, nacionálizando las posiciones claves de la economía"; a lo que los 
lombardistas oponían e}. Pacto Obrero-Industrial. Si bien la corriente 
de Laborde y Campa afirmaba que la actitud del gobierno de Alemán 
en el caso petrolero era el inicio de una ofensiva en contra del movi
miento obrero, ésta no rebasó la idea del Estado como un Estado de 
clase, sin ver que precisamente el Estado era el más interesado en rea
lizar modificaciones que beneficiaban y alentaban la "correcta marcha 
del país". 

La alianza de ferrocarrileros y petroleros, se ve momentáneamente 
afectada por la ~.alida de Jorge Ortega y su comité al inteiVenir la pre
sidencia en la solución de su conflicto.* Así las discusiones en tomo 
a la convocatoria lanzada por la CTM a fines de enero, para su XXX 
Consejo Nacional se continuaron, haciendo un llamado: :que "los 
grupos electorales en que se encuentra separada, realicen un esfuerzo 
para impedir la ruptura y garantizar la unidad". 

Convocatona a la que los ferrocarrileros, electricistas, telefonistas y 
otros, respondieron que la CTM no debería tener como función la c:le 
servir de propagandista sino la de "luchar por los inte;reses de los 
trabaJadores y por el progreso de nuestro país"; desconocieron·también 
al consejo convocado por el Comité Nacional, que perseguía los mismos 
fines electorales.· Igualmente sostuvieron que. el programa· de la Central 
se había desviado, significando un retroceso al movimiento obrero y a la. 
Revolut:ión Mexicana, de ahí que reiteradamente pugnaran por mante
ner la independencia del movimiento,C>brero del Estado, hecho que de
nuncian en el apoyo que. recibían los amilpistas por .Parte de algunos 
funcionarios públicos. 

Consecuentemente a la acción de l0s inconformes, el xXX Consejo 
dictó sanciones en su contra, alegando que Gómez. Z. debería retrae- .. 
tarse o sería destituido (en ese momento era el secretario de Trabajo y 
Conflictos de la CTM) y que además el Sindicato .Ferrocarrilero.retirara 
toda su representación a Valentín Campa por considerarse un factor de 
discordia y desprestigio al movimiento obrero nacional. Aquél formaba 
parte del grupo que presentaba dificultades a la "unificación".; según la 
CTM. 

En los preparativos del IV Congreso General Nacional de la c;TM · 
Ver al respect~ él artículo correspondiente al movimiento petrolero realizado por Angé-
lica Cuéllar. · 
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-que se realiz~ría en los últimos días de marzo- tuvieron como puntos 
de interés avocarse a la formación de un partido popular, al C!He tam
bién apoyaban los ferrocarrileros, dado que el PRI era identificado 
como una .institución del gobierno y que funcionaba más como órgano 
electoral. 

Muchos de los participantes se habían manifestado anteriormente por 
la necesidad de formar un· partido de la clase trabajadora, y dada la he
terogeneidad de las fuerzas presentes, bajo la consigna de la unidad, fi
nalmente se pugnaría por la formación de un partido popular que aglu
tinara a todos los sectores sociales del país. 

Por el tipo de ponencias presentadas, se puede derivar que por sobre 
los intereses de l¡:t clase obrera estaría el de apoyar la política del ré
gimen, como lo contiene la versión de las resoluciones del nuevo secre
tario de la Central -Fernando Amilpa-, entregadas al presidente. Co
mo lo deja ver el cambio que sufre el lema de la Central, "Por una so
ciedad sin clases" a "Por la emancipación de México". 

El ahondamiento de las desigualdades y contradicciones de clase en 
el país, hicieron más apremiante la necesidad de una transformación, y 
en vista de que la CTM apuntaba más claramente hacia su conversión 
a posiciones progubernamentales, con el divisionismo existente, los que 
apoyaban ias ideas de Gómez Z.· y de Valcf'ntín Campa, formaron el 
Comité Central de Propaganda y Unidad, lanzando una convocatoria 
para formar una nueva central, separada de la CTM, y contando con el 
apoyo (le' trabajadores ferrocarrileros, mineros; petroleros, electricistas, 
telefonistas y otros, haciendo un llamado a realizar un Congreso de Uni
_dad.20 Lo anterior prueba. hasta qué grado, en el seno mismo de las 
organizaciones sindicales del páís, aún se daba una participación y lucha 
por la democrácia sindical, si bien no con tanta fuerza como en los 
años.l9.35-1939 y aun de 1943-1945; lo cierto es que, después de los años 
1947-1951, difícilmente' en las principales organizaciones sindicales se 
volvería a expresar la lucha por la democracia e independencia orgá
nica del Estado con tanta fuerza y participación de la base proletaria. 
Esto no será sino hasta 1958-1959; pero lo más importante es que la 
tendencia general de esta etapa será declinante, y de otro lado, la bur
gt¡esía iría reforzando su control sobre el sindicalismo y el movimiento 
obrero. 

· Estos formarían para ese tiempo la Confederación Unica de Traba
jad?res (CU'~). ~onvirtiéndose en el canal de expresión de otras organi
zacwnes y smdicatos, gue respaldaron su programa de unidad en base 
a la. independencia orgánica del Estado, de la organización. Tal situación 

20 El Popular, marió 2 de 194 7. 
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tavoreció más tarde .un ambiente· en el que pudo· constituírse la Coali
ción de Sindicatos dé Industria, que incluiría a todos aquellos sindicatos 
no afiliados a la CTM. · · 

Sin embargo, otras organizaciones sindicales que en un principio se 
manifiestaron en contra de la acción desplegada por los sindicatos que 
lanzaron ataques a la CTM, más tarde apoyarían los ataques en contra 
de Fernando.Amilpa. · . . 
· El entreguismo al gobierno y la traición a la clase obrera no se hace 

esperar, produciéndose en las resoluciones del XXXII Consejo de la 
CTM -efectuado. a principios de octubre-:- hechas por Fernando Amilpa 
ya como secretario general, quien· no obstante que en el .IV. Congreso 
apoyó la idea de la formación de un p;:trtido popular, .ahora lo sancio
naba y, según dijo, de acuerdo a los dictámenes de la Comisión.Política, 
la CTM, por compromisos anteriores al IV Congreso, debería pertenecer 
al PRI. En este mismo sentido, los sindicatos·y .feqeraciones que se ha
llaban por· formar· un partido popular -deberían disciplinarse . a. este 
acuerdo o serían expulsados.. · 

Uno de los primeros resultados fue el rompimiento entre Fernando 
: Amilpa y Vicente Lombardo Toledano. . . . 

Si meses atrás en la mesa redonda· había manifestado Lombardo, 
ante el proble~a electotal de la Central, resped:o a los contendi~entes 
que: "su neutralidad obedecía al desacuerdo en la forma de plantear y 
conducir la campaña';, ·no obstante su, amistad tru:tto: coh Fer:Qand9 
Amilpa como con Gómez.Z., . . 

[ ... ] el problema de saber quién será el secretario de la CTM no lo' resolverá Lm:h, 
bardo Toledano [ ... ] sino los representantes legítimos de los sindicatqs J ... J Habrá 
necesidad de analizar 'de ,acuerdo a las fuerzas que representa y con sus méritos 
personales ... 21 ' · · · · · · · 

Había expresado también Vicente Lombardo que' el partido que ·se 
proponía formar era un partido amplio, impersonal, del pueblo mexica
no, aunque 

independiente del' poder .Público [ ... ] que no dependerá ni eeonómica. ni política
mente del gobierno [ ... ] Sin embargo, colaborará [ ... ] al desarrollo de su programa[ ... ] 
criticando errores del gobierno, fallas de funcionarios [ ... } y estimulará los actos 
positivos del gobierno.22 

--....J.,.-,.-----

21 Ibídem, enero 29 de 1947, p. 6. 

22 lbÚJem, 
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Los hechos demostraban que por m.:uy precaria que fuera la resisten
cia del partido a formarse, en la ideología pequeño burguesa de Vicen~ 
te Lombardo, su dirigente, estaban presentes los principales factores 
que subordinaban al Partido Popular y a las organizaciones sindicales · 
donde éste tenía influencia. 

Los disidentes de la CTM, ante la cometida de querer imponer el 
acuerdo del XXXII consejo de dicha central se ven fortalecidos en su 
unidad por la defensa de su derecho de afiliación política libre y por la 

.lucha de su independencia sindical. Las reuniones de estudio entre los 
distintos sectores del movimiento obrero culminan el 6 de enero de 
1948, firmando un '!Pacto de· Amistad y Ayuda Mutua" los ferrocarri
leros, mineros y petroleros, que entre sus propósitos fundamentales 
tenían el de luchar contra el imperialismo, y constituir una sola central 
sindical, así como concluir una cláusula principal en los Estatutos, que 
mencionaba la obligación a la huelga general en defensa de los derechos 
comunes de las tres agrupaciones; también enfatizaron su deseo de 
contribuir al progreso mediante estudios técnicos sobre sus formas de 
desarrollo y progreso. 

Los hechos mencionados dan cuenta de que bajo organizaciones 
sindicales con caracteristicas determinadas por cierta independencia 
respecto al Estado, con posibilidad de aglutu{arlos en una nueva central, 
podía significar una· fuerza potencial que en ciertos momentos los haría 
menos manipulables. Hecho que· se· coÓ..firma con la fuerza que demos
traban. Sin embargo, su independencia orgánica del Estado no fue su
ficiente, era también necesaria la independencia ideológica y. política, 
propias del proletariado~ · 
1 

La fuerza de los ferrocarrileros, petroleros, mineros y electricistas 
fue reconocida en una declaración hecha por la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio, a propósito del conflicto surgido entre 
el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Cía. de Luz y. Fuerza, favo
rable al primero,. opinaba que: 

un motor oculto pero único conjuntó las fuerzas de todos estos grupos ( ... J no 
fo.nnan una soTa central pero actúan ahora unidos y disciplinados a una misma 
"consigna .. ; tiene mayor. potencia que la que tuvo jamás central al'guna [ ... ] la pro
paganda de los· dirigentes del SM E estuvo inspirada "insistentemente" en la cuer
da nacionalista. 

Finalmente se reconocía que esta propaganda había unpactado favo
rablemente a . la opinión pública, mostrando alarma al uso de esa 
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fuerza por los dirigentes, que ••existirá mientras logren maiitener uni
dos a sus batallones".23 

De este modo, los sindicatos de industria más importantes del país, 
habían adquirido y sostenido una lucha por conservar sus reivindicacio
nes y derechos conquistados, y en tanto que dichas industrias eran fun
damentales a la política de industrialización que se efectuaba, ésta,exi
gió como condicrón el control del movimiento obrero organizado, co
ronándose la intervención del Estado con el golpe asestado primero a 
los ferrocarrileros en 1948, por lo que no tuvieron participación en la 
formación de la U.GOCM. Golpes que también sufrirían otros sindica-
tos, el Petrolero en 1949 y el Minero en 1950. · 

. El Golpe a la Lucha Ferrocarrz'lera en 1948 

El gremio de los ferrocarrileros ha sido uno de los más importantes 
dentro de la lucha del movimiento obrero en México,* que al consti~ 
tuirse en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República. 
Mexicana en 1933, adquirió mayor fuerza de la que darían cuenta en 
varias oportunidades. 

Los ferrocarrileros en las primeras cuatro décadas del siglo, además 
de sus innumerables luchaS contra la empresa, por mejor:u- sus condicio
nes salariales, contractuales y laborales, también se destacaron frente . 
al resto del movimiento sindical por sm; luchas para lograr la ·creación 
del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros, por lograr la unidad del gre
mio, por buscar la urúd<!-d de los ferrocarrileros con 'los demás sindi· 
catos del país, por tener los estatutos sindicales más ádelantados y pro
gresistas (los de la 11 Convención de 1936) y principahnente, por parti
cipar sindical y políticamente en los principales acontecimientos del 
país que afectaron al movimiento obrero nacional, como fue: la lucha 
contra la dictadura de Porfirio Díaz,. la lucha revolucionaña de 1910-
1917, la creación de los primeros sindicatos, la creación de la L:TM, las 
luchas antimperialistas por las nacionalizaciones del petróleo y los ferro
carriles, en la primera administración obrera de una empresa en 1938, 
así como por su participación y solidaridad con las luchas que otros sin• 
dicatos llevaron a cabo, como el de Petroleros, Electricistas;. Minero-Me· 
talúrgicos, etcétera. 

23 Jbidem;. mayo 10 de 1948, p. 1 
Baste recordar algunas luchas: de maquinistas en 1901 y 1902; las generales en 

1906 y 1908; del Sudpacífico en 1909; de mecánicos en 1912-13; la huelga ~ne
ra! de 1921; quizá la más importante de su época, la huelga general de 192.6•27; 
del FFCC Mexicano en 1929; del Sudpacíñco en 1932; el impattante moviinien-
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Su actuación durante la década de los cuarenta estuvo c~acterizada 
por su lucha contra la carestía de la vida, por el control de precios, por 
la naciopalización de aquellas empresas en manos de los monopolios, 
etcétera, lucha que dio cuenta de las precarias condiciones de vida de la 
clase ~abajadora. , . 

En el momento de la guerra, tanto el gobierno como la empresa 
aprovecharon la política de· "Unidad Nacional" y austeridad para 
nulificar las contrataciones colectivas. 

Con Miguel Aleinán los intentos de nulificar los derechos de los· tra
bajadores fueron "justificados" en la política de unidad en pro del desa
rrollo del país. Al término de la segunda guerra mundial, el país no se 
vio ajeno al embate de los monopolios extranjeros. La política alemanis
ta, no obstante su apoyo al capital extranjero, tuvo contradicciones con 
éste, cuya forma de resolverlas fue apoyándose en el proletariado, pero 
ello no significó que el Estado perdiera su carácter de clase, de defensor 
del capital, puesto que en este periodo se refuerza el endeudamiento y 
la subordinación tecnológica que contribuyó a la penetración impe-
rialista. · · 

Es decir, la actuación' del Estado con su .creciente participación en la 
actividad económica -del país también dependió de sofocar las deman
das fuera de su control y al sindicalismo independiente, mediante el 
control y la mediatización .del movimiento o fuero. 

En este sentido se· hizo necesario detener el descontento que estaba afec
tando el "tranquilo y correcto" funcionanuento de la política del régi
men. Así, de continuar la lucha salarial, significaría destinar más parte 
de los ingresos a los trabajadores, la manera de solucionarlo seña "conge
lar" su contrato colectivo, el que ya desde 1~36, pocas modificaciones 
habían tenido a favor de los trabajadores; además, descabezar al movimien
to ferrocarrilero de dirigentes considerados "peligrosos" (democráticos), 
para asegurar el control férreo y la mediatización de los ferrocarrileros 
por medio de líderes afectos al régimen y susceptibles de mantener en el 
nivel sindical la política del régimen. 

Desde enero de 194 7 ~ el·STFRM, bajo la dirección del comité demo
crático, había planteado una lucha por aumentos salariales ante la ere
dente carestía de la yida. También se había planteado el problema del 
ferrocarril Sudpacífico,. presa ~e la crisis que padecía el sistema ferrovia
rio. Empresa en la que sus trabajadores, ya desde la época de Avila Ca
macho, habían planteado realizar una huelga, pero, a instancias de dicho 
presidente, fue aplazada bajo la promesa de que Miguel Alemán lo 
resolveña. , · 

,to hu~guístico de mayo de 1936 y el par~ del18 de junio del mismo año, entre 
otros. :.I'omado de Histo-ria del movimiento obrero ferrocarrilero en México, 
1890-194;3, de Marcelo N. Rodea, 1944. 
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La política inflacionaria y l.a especulación habían ~eterminado un 
aumento desesperante en los precios, causante del deterioro tanto de las 
ganancias de la empresa como de los salarios de sus trabajadores. Estos, 
apoyados en un informe de la Secretaría de Economía Nacional, coinci
dieron en la recomendación de realizar un control de las tarifas, que ha
bían reportado pérdidas a los ferrocarriles beneficiado principalmente 
a las compañías extranjeras. 

Parael14 de abril de 1947, la SecretaríadeComunicacionesy Obras 
Públicas dio término a un estudio en el que se concluía que no obstante 
el aumento moderado otorgado en las tarifas, éste no era· suficiente para 
resolver la crisis de la empresa; señalaron que hacía falta también una re
organización administrativa. Argumentaron que la desorganización del 
sistema obedecía a los continuos aumentos de salarios otorgados, 
alegato que sostendrían constantemente tanto funcionarios del gobier
no como de la empresa. Con tal política aaemás ocultaban las bajas 
tarifas con las que operaba la empresa y el sentido que ello tenía: 
subsidio al capital monopolista privado, por la vía de bajas tarifas y 
traslado de plusvalía. 

El responsabilizar a los 'trabajadores de la crisis del sistema ferrovia
rio, tomando medidas que afectaban los intereses de éstos, mediante re
ducciones de personal, el frenar sus demandas salariales, de escalafón, 
etcétera, sería la política a seguir. 
Ante estas pretensiones oficiales, los ferrocarrileros protestaron, por que 
implicaban una reorganización de la empresa que significaba afectar sus 
contratos colectivos y no afectar a los usuarios privilegiados (empresas de 
metales y minerales en su gran mayoría extranjeras y empresas de 
artículos agrícolas de exportación, que pagaban tarifas bajas). 

Fue el caso de la empresa del ferrocarril Sudpacífico (Sección 33 del 
STFRM), en manos extranjeras, que había manifestado su incapacidad 
para otorgar el aumento de salarios solicitado por los trabajadores. Al 
no llegar a un arreglo entre empresa y sindicato, se hizo necesaria la 
presencia de Miguel Alemán, quien los exhortó a un "entendimiento 
que no implicara la suspensión del seroicio'·'. El Sindicato de Ferrocarri
leros contestó que los altos intereses patrios exigían que se realizara la 
nacionalización del Sudpacífico por parte del Estado, pensando así 
resolver los dos problemas: de la empresa y de los trabajadores. La idea 
del sindicato era ver al Estado como defensor del cumplimiento de los 
altos intereses de la Revolución Mexicana y dejaron en él la decisión 
final, lo que contribuyó a que los trabajadores no vieran el contrasenti
do de su proposición. 

Finalmente, decidieron posponer su huelga, fijada para el 3 de junio 
de 1947, que era apoyada por todas las secciones del sindicato, hasta el 
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Guadalupe Cortés A. 

día 7, para dar otra oportunidad a la empresa. Pero un día antes, el ge
rente se reunió con el presidente Aleinán, reunión en la que aparente
mente no llegaron a ningún acuerdo. Mas antes de estallar la huelga, el 
gobierno decretó la requisa 24 cuyo fin era "no ocasionar perturbacio
nes graves a la nación". 

Alemán inicia el rompimiento de la huelga con la requisa, afectando 
más a los trabajadores en tanto que, a lo que usualmente se acostumbra
ba, ahora no contarían con un incremento provisional de salarios f-5 
igualmente con esta medida quedaba cerrada la posibilidad del uso del 
derecho de huelga y los trabajadores obligatoriamente tendrían que 
retomar a sus labores. 

Sin embargo,. el sindicato ante esta medida declaró brindar su más 
amplia cooperación 

. . . a fin de' que el Estado obtenga los mejores resultados en la operación de esta 
línea, de manera que pueda llevar a cabo sin tropiezo el plan del señor presidente 
y a la vez [ ... ) que el pueblo [ ... ) se percate de la necesidad de que esta línea sea rein
corporada al patrimonio-... 26 

La resolución del convenio firmado -un año después- el 29 de sep
tiembre de 1948 fue la respuesta, congelando prácticamente sus peticio
nes. 

En el aumento de salarios, en su pliego dé peticiones del13 de mayo 
de 194 7, habían solicitado para cerca de 6 mil trabajadores un aumento 
de 120 pesos mensuales que para septiembre de 1948 sólo obtienen 45 
o 55 pesos mensuales,* sin otorgar prestaciones contractuales. Y res
pecto a la reorganización de dicho ferrocarril, ésta se inició hasta 1952. 
Finalmente; ante la incapacidad alegada por la empresa para saldar los 4 
millones de salarios atrasados adeudados a los trabajadores, el gobierno 
federal facilitó 2 millones y Nacional Financiera otros dos, y se removió 
'a 8 funcionarios extranjeros.27 

Por supuesto que tras la firma del convenio en septiembre de 1948, 
el control de la empresa nueva.m,ente fue depositado en manos de los ex-

24 Dos fueron las razones objetadas: 1) por ser el medio principal de comunicación entre 
el centro, n1noeste y parte sudoccidental de los EE. UU.; 2) se ponía en peligro la vida eco
-nómica del país, de continuar el problema. El Popular, 8 de junio de 194 7. 

25 En su primer informe de labores del 31 de enero de 1949, Jesús D. de León asienta 
que se decretó un aumento de 30 pesos mensuales a ser efectivo a partir del 7 de julio de 
1947. 

26 El Popular, junio 8 de 1948. 
* El aumento de 45 pesos mensuales está consignado en información del perió
dico El Popular, 11 de febrero de 1948. Y el dato del aumento de 55 pesos 
mensuales está localizado en la información contenida en el primer informe de Jesús 
Dfaz de León, febrero 9 de 1949, p.21. 
27 Ibídem, julio 6 de 194B. 
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tranjeros. Hay que advertir qu~ el emplazamiento· a huelga se dio con el 
comité de Gómez Z. y Valentín Campa, y la "solución'•·se realizó·con 
el nuevo comité que encabezó Jesús Díaz de León a partir de febrero de 
1948. . 

Para octubre de 1947, el STFRM demandaba nuevamente de los Fe
rrocarriles Nacionales de México un aumento de sueldos· y la nivelación 
de salarios que para estas fechas ascendía a 36 millones; dicha petición 
quedó como uno de los puntos pendientes en un pliego de 1944. -de 
adeudo de salarios con Avila Camacho, hecho· sobre el entendido de que 
se aumentarían las tarifas de minerales y metales para saldarlo.28 . 

Ante la situación de crisis manifestada por la empresa, la 3a. Conven
ción General Extraordinaria de los Ferrocarrileros ·acordó aceptar la su
gerencia presidencial, consistente en que se integrara .una. comisión de 
estudio, que se avocó a estudiar las posibilidades económicas. de la 
empresa. 

Mientras que el sindicato se hallaba a la espera de los estudios• empren
didos tanto en el Sudpacífico -aunque ya hemos dado algunas de 
las resoluciones- como en los Ferrocarriles Nacionales de México, para 
después hacer las peticiones al gobierno federal: la solicitud de aumento 
de salarios y aumento de· fletes de exportación, y en.el caso particular 
del primero la solicitud fte la nacionalización, se da por parte de Miguel 
Alemán una campaña llamada de "Recuperación Económica", en la que 
hacía un llamado a las agrupaciones.obreras a suspender sus demandas y 
aumentar la productiVidad en sep·tiembre de 1947. Con.estas maniobras 
se fue pO!¡poniendo la solución del problema~·además.de que en otros 
casos también aprovechaban esa campaña las cámaras patronales.para 
los mismos fmes. 

Antes de continuar y ver en qué te~inó el conflicto obrero-patronal 
es ne~esario retomar el problema sindical, ya que éste jugarla un pape] 
importante en el desenlace. · 

En el nivel de las organizaciones sindicales y de masas los problemas 
se agudizaron. 

Lombardo Toledano había señalado en junio de · 194 7, que las 
organizaciones indepen~entes podían y. debían jugar un doble papel: 
defender el régimen de la revolución de sus enemigos de "afuera" del 
país y realizar una labor de crítica constructiva que señalara errores a] 
gobierno federal. Ideas muy similares a las sostenidas.· PO! la Confedera-

. ción Unica de Trabajadores y· que Lombardo Toledano sustentaba para 
apoyar la idea de la formación del Partido Popular. 

El rompimiento entre Amilpa y Lómbardo Toledano, s·entaba un 
. . . .· 

28 Ibídem, mayo 22 ele 1947,p.l. 
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Guadalupe Cortés A. 

precedente de rebeldía, en tanto que el último se oponía a la afiliación 
obligatoria al PRI, decretada por el máximo dirigente de la CTM en los 
acuerdos del IV Congreso de dicha Central. Con aquella medida preten
díase reencauzar y someter a los disidentes y algunas organizaciones 
obreráS, cuya concepción del Estado no rebasaba la misma que expresa-

. ba la CTM, y si en un principio decidieron apoyar al Estado para 
acabar con los malos elementos, los acontecimientos mostraron que el 
gobierno de Alemán era reaccionario y, aún más, el verdadero carácter 
de clase que tenía el Estado. 

Luis Gómez Z. y Valentín Campa llegan a la terminación de su pe
riodo en el Comité Ejecutivo del STFRM, el 31 de enero de 1948. 
En ese tiempo también se dio la cristalización del pacto firmado entre 
los sindicatos de industria más importantes (Sindicato Industrial de 
Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Similares de la República Mexi
cana, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
y Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexica
'na), el día 5 de enero de 1948, que, según propia declaración, querían 
constituir una nueva central obrera, dando su repudio a la descomposi
ción imperante en la CTM y acusando a Fernando Amilpa de promover 
una campaña anticomunista por la separación de la Central, de la 
Federación Sindical Mundial y de la Confeder¡iCiÓn de Trabajadores de 
América Latina.* Nuevamente el pacto suscrito por estos sindicatos, 
incluyó como proyecto la ayuda mutua en las luchas de carácter eco
nómico; se manifestaron por un intercambio de experiencias y discu
sión conjunta de los problemas comunes, por luchar por la defensa de la 
Revolución Mexicana y por la independencia política y económi
ca del país, así como contra la presión y agresiones del capital extran
jero, y subrayaron su solidaridad con los trabajadores de otros países** 
-pertenecientes. a la CTAL ·y a la FSM- pugnando pór continQar los 
trabajos para la.. formaCión de una verdadera central obrera, que real
mente se avocara a la defensa de los intereses de la clase obrera mexi
cana.29 

Lo anterior demuestra que la política antidemocrática de la CTM y 
la crisis económica, estaban agudizándo aún más la situación de· descon
tento y de recrudecimiento de las condiciones de la vida de. la clase tra-

* La primera, organización obrera a nivel internacional, democrática. La segun
da, surgida en 1938, en el Congreso de la CTM, forinada y dirigida por Lombar
do Toledano. 

** Inmediatamente después de finn~ su pacto, los smdicatos de industria reali 
zan con la CTAL un acto de soüdaridad con Chile y contra la represión desatada 
por Videla, presidido por Valentín Campa. El Popular, enero 6 de 1948, p. l. 
29 El Popular, 2 de enero de 1948. 
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bajadora, lo que hacía más necesario la búsqueda de una respuesta que 
diera solución a la precaria situación de los trabajadores y fortaleciera sus 
0rganizaciones de defensa. A las manifestaciones de descontento, la 
burguesía, el Estado y sus vocerós les respondían con imputaciones a su· 
irresponsabilidad ante "los graves problemas que afectaban al país y por 
obstruir su solución". Como expresó en el acto de cambio de Comité 
del Sindicato Ferrocarrilero el secretario del Trabajo, haciendo un lla
mado al espíritu de responsabilidad de los trabajadores para no obstacu
lizar "el-goce de los beneficios que el gobierno está procurando para 
toda la nación, mediante su programa de reconstrucción económica". 

Por otro lado, en la toma de posesión del nuevo secretario general 
del STFRM, Jesús Díaz de León,. en febrero de 1948, el secretario ge
neral saliente, Luis Gómez Z., al intetvenir, acusó de traidor al admi
nistrador de la empresa del FF. CC. Sudpacífico y agredió duramente 
al secretario de Comunicaciones, de quien dijo que había "asumido una 
conducta dudosa en el problema, convirtiéndose en una especie de 
apoderado de la compañía yanqui".30 

Nuevamente se hizo la denuncia de toda la serie de irregularidades 
existentes en la empresa del Sud pacífico: pertenecer y operar para be
neficio de una compañía extranjera cuya única preocupación eran los 
productos de exportación,· obtención de millones por importe de fle
tes, operación con eqÚ.ipo alquilado sin realizar inversiones, el poco 
capital invertido provenía de subvenciones del gobierno de México, 
la existencia de tres contabilidades, y sobre la denuncia de la complici
dad entre la administración nombrada por el Ejecutivo y la empresa, 
etcétera. Datos que pusieron en manos del gobierno los elementos ne
cesarios para realizar su nacionalización sin la exigencia del pago, pero 
ésta no llegó a hacerse efectiva. 

Los sul:csos posteriores afectarían tanto al Ferrocarril Sudpacífico 
como a los Nacionales de México.· Así, Jesús Díaz de León promueve la 
acción en contra de Luis Gómez Z. y Valentín Campa, acusándolos de 
abuso de confianza ante la procuraduría y solicitando que ésta inter
venga para aclarar el destino de cerca de un cuarto de millón de pesos,. 
alegando que desde el inicio de su cargo nunca hubo ningún conocí
míen to de los ingresos y egresos de los fondos sindicales,* y que no 
existía niguna notificación del destino de éstos, ni de cuál era la polí
tica que se seguía. 

* Según noticia periodística, en la trasmisión del cargo, Gómez Z., secretario 
saliente, manifestó dejar en caja "2 millones y medio de pesos, tomando en 
cuenta $ 900,000 en cédulas hipotc;-carias al 8% y d adc;-udo quc;- tienen los FF.CC. 
con la organización". El Popular, febrero 2 de 1948, p. l. 

00 lbidem, icbrero 2 de 1948. p. l. 
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en su primer informe, que su verdadera ~ntenc10n era desprestigiar a ios 
dirigentes ·que :ahora apa,rte de tener relaciones con los sindicatos más 
importantes, seguían manteniendo una fuerza relativa al frente de la 
CUT, alegando entre otros argumentos, que: 

•La autorización dé dicho gasto fue para la campañ;:t de renovación de 
Iéi. CTM, y no para formar a la CUT:* 

•Se mermaban las arcas sindicales, al tener que destinar también 
cuotas confedc:!radas; 
' •Manipu]ó Jesús Díaz de León la idea de las ayudas a otras organiza

ciones no 'siempre afines a la CUT, al decir que en cambio las moviliza
ciones emprendidas por los trabajadores ferrocarrileros no encontraron el 
apoyo a dicha Central. Y tendenciosamente se decía que habría que ver si 
realmente había reportado beneficios al sindicato, "mediante el acrecen
tamientó de su fuerza a través ~e la solidaridad de otras agrupaciones" Y 

En' el fondo; 'significaba echar por tierra a la fuerza opositora más 
importante· de -la CTM, instrumentándose ·de hecho la intervención di
recta y descarada del Estado en asuntos que no eran de su competencia. 

· 'La ofensiva contra ·este gremio se exp~ca por la importancia que ha
bía adquirido, y por su tnidicional independencia orgánica del Estado, 
en tanto 'que era· uno de los sindicatos que · cmltimiamente realizaba 
móvilizaciories. Como parte de la CUTy de hi Goalición de Sindicatos, 
el_ STF~ se manifestó en distintas ocasiones por defender los derechos 
del ··_gre~io y poi su' lucha contra la carestía y demás problemas del 
momento. 

No es de extr3ñar que nuevamente en febrero de 1948 se diera un 
nuevo intento de la ofensiva ·patronal que·'abogó porque se restringie
ra el derecho de huelga, ofensiva que fue apoyada por un ministro de la 
Corte de ]4sticia .(Tesi5 Corona) que presentó la iniciativa de ley para 
lil!li,tarl.o. · . . · 

La respuesta no se hizo e~perar pqr parte de algunos sindicatos y or
ganizaciones que fonn~;tron la .Comisión Pro-Integridad de la Ley Fede-

* En su de~la~ación, ·Gó~e~ Z. reveló que el mismo Díaz de León' red.bió $5,500 
pellos para una gira d~ propaganda de la Central, dato que fue corroborado y 
aceptado por jesús Díaz de León el28 de octubre al declarar ante el juez. Tiempo, 
·noviembre 5 de 1948, p. in. 

51 Dfaz de ·León, jesús. Resu,mert -® la lll Convendón Extraordinaria del 1 de f~brero de 
1948 al 31 de enero de 1949. 
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ral del Trabajo,32 la cual en un mítin ante la Corte de Justicia, expresa
ría que de aprobarse la Tesis Corona "el proletariado haría responsable 
de tal agresión al conjunto del gobierno presidido por Alemán". Este, 
en una reunión con la Comisión, repetiría. que los intereses de los tra
bajadores no serían afectados por su gobierno. Respecto a la CTM, 
aunque Fernando Amilpa manifestó Sl.}. protesta, se concretó a censu
rar a la 4a. Sala y a la Suprema Corte de Justicia en su conjunto. Final
mente la Tesis Corona fue rechazada. 

Nuevamente se daba cuenta cle la fuerza alcanzada por estos sindica
tos, mostrando que no obstante su precaria situación, la unidad basada 
en la defensa de sus propios intereses, daba la fuerza necesaria y formas 
mínimas de organización para crear los mecanismos que dieron cuerpo a 
su lucha. 

Creemos que la acción de Jesús Díaz de León primero, y la de Luis 
Gómez Z. después, como más adelante veremos, formaron parte de la 
ofensiva general contra aquellas organizaciones y sindicatos obreros que 
estaban dificultando la manipulación de la clase trabajadora que, a pesar 
de sus limitaciones, resultaban combativas y legítimas expresiones de la 
inconformidad obrera. 

Los hechos que anteceden al "charrazo" fueron, según consta en las 
memorias de Valentín Campa, que en la toma de posesión de Jesús 
Díaz de León, éste declaró que, 

... de acuerdo con el gobierno, se había integrado una comisión cuatripartita 
formada por el gobierno, la empresa, la SCOP, y el sindicato; designado en re
presentación de éste a Luis Gómez Z. Al respecto nada sabíamos. Es decir, se tra
taba de.un verdadero manipuleo manejado por el grupo de Gómez Z., concertado 
desde hacía varias semanas con el gobierno. Atacamos con energía esa maniobra, 
señalando que tenía como objetivo una ofensiva de reajustes contra los ferroca
rrileros. A los pocos meses se conoció un estudio de la flamante cuatripartita en 
el que recomendaba reajustar 12 000 plazas y llevar a cabo una serie de modifi
caciones antiobreras en los contratos colectivos de trabajo.33 

Por su parte, los ataques que haría Jesús Díaz de León en contra de 
Luis Gómez Z., no era más que la forma de encubrir los ataques a los 

32 Tiempo, febrero 27 de 1948, p. 5. 
33 En el informe de Jesús D. de León sólo se hizo referencia al problema de la jubilación de 

cerca de 9 mil trabajadores; en información periodística, El Popular, febrero 15 de 1949, se 
menciona que se solicitaba reajustar en los Ferrocarriles Nacionales a 5 mil trabajadores para 
que se consideraran de confianza; en El Popular, marzo 4 de 1949, se habló de que eran 2 mil 
empleados de base qué por las modificacione' del contrato se convertirían en empleados de 
confianza. . 
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demás elementos democráticos, desentendiéndose de una posible vin
culación con Gómez Z. De ese modo, en febrero de 1949, en su primer 
informe como secretario del sindicato, dijo que habiendo sido convoca
da la lll Convención General Extraordinaria del gremio por elementos 
afines a Gómez Z., éstos aprobaron la formación de una comisión tri
partita de estudio de la empresa FF. CC. Nacionales de México, desig
nando a Gómez Z. como delegado, siendo él trabajador del FF. CC. 
Mexicano; esto último fue manejado por Jesús Díaz de León como ar- · 
gumento para nulificar la capacidad de aquél. Y por intervención presi
dencial, más tarde la comisión se convirtió en cuatripartita (teniendo re
presentación la Secretaría de Hacienda, la SCOP, la administración de 
los Ferrocarriles y el sindicato). 

Jesús Díaz de León acusó a Gómez Z. y a los demás delegados obreros de: 
obrar con irresposabilidad por su falta de diligencia en las reuniones efec
tuadas; que Gómez Z. muchas veces no asistió a su deberes; a la represen
tación obrera en general, la censuró de actuar supeditada a los resultados 
presentados por los demás delegados, mostrando una falta de capacidad 
y, más grave fue -según dijo- que nunca notificaron al sindicato y me
nos a sus bases, de que la empresa iba a manifestar un conflicto de orden 
económico cuyas resoluciones afectarían a los trabajadores. 

Los hechos relatados por Jesús Díaz de León fueron los ocurridos con 
anterioridad al golpe, expresados en su informe de febrero de 1949, que 
usaría como argumentos en contra del grupo democrático. 

'•La política de depuración" que realizó Jesús Díaz de León, puso a 
flote una serie de irregularidades existentes desde muchos años atrás, en 
las secciones del sistema como en la propia dirección, mismas que sir
vieron de disfraz para entregar posteriormente el sindicato al alemanis
mo, y que en un primer momento sirvió para que los trabajadores 
ferrocarrileros fueran confundidos, precisamente en los momentos en 
que se avocarían a la revisión de cuestiones como la adecuada tarifa de 
los fletes y el" peligro de la implantación de un reajuste que pretendía 
llevar a cabo la empresa. 

A la crítica situación de las masas trabajadoras se suma la devaluación 
decretada el 21 de julio de 1948. Sus efectos en el sistema ferroviario, 
que operaba con tarifas casi iguales a las de 1906, alquilando equipo a 
empresas extranjeras, fueron la obtención de enormes ganancias para los 
monopolios mineros norteamericanos. 

* En 1944, Luis Gómez íZ. pretendió imponerse por medios no democráticos. Se 
le asoció al grupo de Juan Gutiérrez, ex llder y ex gerente de FF. CC. 
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El consiguiente recrudecimiento del costo de la vida tuvo como res
puesta la preparación y organización de la lucha obrera contra la cares
tía y para protestar por la devaluación. Las secciones del gremio ferro
carrilero del Distrito Federal junto con( la Coalición de Sindicatos 
acordaron real1zar un paro en el D.F. y una manifestación el 21 de agos
to de 1948.34 

Hasta ese momento,. dos eran las corrientes en el movimiento obrero, 
una de apoyo incondicional al gobierno (CTM, CPN, COCM) y otra, 
que apoyando al gobierno (CUT y otros sindicatos independientes), 
criticaban su política. La manifestación del 21 de agosto puso el acento 
en cuatro exigencias: 

a) denunciar el leonino tratado de comercio con los EE. UU.; b} poner fin al 
monopolio yanqui sobre nuestro comercio exterior; e) comerciar con todos los 
países, para no depender del dólar, y d} negarnos a firmar la Carta de La Habana 
o cualquier otro instrumento internacional que implique desigualdad frente a los 
poderosos. 35 

Luis Gómez Z., secretario general de la CUT, enderezó sus más vio
lentos adjetivos contra 1~ gerencia de los FF. CC. Nacionales, diciendo: 

.•• el llamado técnico que se llevó a la dirección de los FFCCNN sólo ha produ
cido el desastre de las líneas, el más absoluto y completo abandono de la propie· 
dad, el más terrible de los desdenes hacia los intereses del pueblo que representan 
las líneas nacionales, orll:lándolas a un posible colapso que. ha de sufrir directa
nwnu· la nación ¡ ... ¡ i\:i din'<TiÍln ni tí•cnica ni l'ficacia. ni una política ·n>or 
dinada ha podido llevarse a cabo en los FFCCNN. Dirige quien todo lo ignora 
y está rodeado de gentes tan ignorantes o incapaces como él y, lo que es peor, 
se acusa a la dirección de actos arhitrariQ.s y no muy claros que producen el 
enriquecimiento indebido de esas gentes.36 

La oposición al régimen fue ubicada en ese momento en el Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros, quienes se aprestaban a desconocer el 
estudio de la comisión tripartita. 

Jesús Díaz de León argumentaría al año de ejercer su cargo qU:e los 
movimientos que lo llevaron a pedir la intervención de la Procuraduría 
fueron llevar a efecto un movimiento de depuración de los malos ele-

M campa Val<'lllÍn . . 'Ht•monús d,· 1111 t'0/1/IIIIi,la !'d Cultura Popular 1 !Ji¡¡ p ~00 

35 Tiempo, agosto 27 de 1948, pp. 3 y 4. 
36 Ibídem. 
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mentos del sindicato, que tras puestos directivos habían hecho manejos 
indebidos del tesoro del sindicato, de cuyo manejo nunca se informó a 
los trabajadores y que "no queriendo hacerse cómplice" había pedido la 
intervención de la Procuraduría. 

Previo a la intervención de la Procuraduría del D. F. (en septiembre) 
continuaba en funciones la comisión de estudios; momento también 
en que la COPARMEX (en su XIV Convención) hace unas declaracio
nes en donde señaló como causantes del daño a la empi·esa y al país, 
a la contratación colectiva y al uso indebido que de él hacían los diri
gentes. Igualmente, en el informe presidencial había manifestaciones 
de la mala situación de los ferrocarriles y pronósticos al tipo de reso
luciones que se darían. 

Jesús Díaz de León, al solicitar la intervención de la Procuraduría, 
ante un prob"!ema de índole interno, violó los estatutos del STFRM, se

,gún el cual debió haber apelado al Comité de Vigilancia y Fiscalización 
-como más tarde se comprobaría en la defensa de Luis Gómez Z.- fa
cilitando la intervención del Estado y favoreciendo de este modo la sus-
pensión de la lucha del gremio que se avecinaba. · 

En este sentido, el 8 de octubre, los demás miembros del Comité 
señalan la maniobra de Jesús Díaz de León, advirtiendo que se daba en 
el momento en que el sindicato se aprestaba a solicitar del gobierno 
federal: ( 

• Un aumento de· los fletes de exportación (que el mismo gobierno 
había reconocido.como insuficientes antes de la devaluación) . 

• ·Que con el gra'vamen del 15 por ciento ad valorem, a la exportación, 
se habían quedado al margen de la compensación los ferrocarriles. 

• Y que en tanto que el impuesto produciría al gobierno 400 millones, el 
sindicato solicitaría 100 millones para la recuperación de las líneas. 

Manifestaron que ninguna forma de Estado o grupos políticos, debía 
intervenir en la vida interna del sindicato, porque significar(a sentar 
precedentes que serían de dolorosas consecuencias al movimiento obre
ro, pues sería el "aniquilamiento del movimiento obrero revolucionario 
e independiente, porque se llegaría al caso de impedir sus luchas y el 
cumplimiento de la misión histórica que tiene el proletariado". 

Finalmente. se dijo que se mantendrían en lucha. pidiendo asimismo la 
solidaridad de las demás organizaciones. A la vez aceptaron realizar 
la depuración de las cuentas del sindicato pero no permitirían que "se 
distraiga la atención de los problem(!S fundamentales que nos afectan, 
como el reajuste que se· cierne sobre nosotros y la mutilación de los 
contratos colectivos de trabajo". 37 

Y Valentín Campa, que presidía el Comité General Ferrocarrilero de 
37 El Popular, ocrubre 8 de 1948. 
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Unificación Electoral, diría acert.adamente que "desde que se consti
tuyó la Coalición de Sindicatos Industriales se vienen re3lizando manio
bras para frustrar la nueva central independiente", 38 señalando que por 
detrás de Díaz de León, estaba el coronel y senador Carlos l. Serrano* 
quien influenciaba a aquél para dividir el sindicato. 

Al conocerse los citatorios hechos por la Procuraduría a Valentín 
Campa y a Luis Gómez Z., los demás representantes del sindicato ini
ciaron la movilización. Horas antes de producirse el asalto al sindicato, 
el Comité General de Vigilancia y Fiscalización decidió suspender a 
Jesús Díaz de León en sus funciones, en los términos siguientes del es
tatuto: traición, negligencia, desatención de problemas y mala fe en su 
trámite, por acuerdo mayoritario de las secciones. Las acusaciones que 
más tarde vertiría Díaz de León fueron en el sentido de acusar a dicho 
Comité de ser utilizado por Gómez Z. y por Campa. 

El comité emitió el comunicado de la suspensión de Díaz de León que 
también contenía la designación del señor Francisco Quintana, levan
tándose la fe pública correspondiente; poco después se dirigieron a la 
Secretaría de Trabajo y a la gerencia de los ferrocarriles para notificar
los de la substitución, el14 de octubre. 

El secretario destituido -Jesús Díaz de León - alegaría tiempo des
pués en su primer informe que el conocimiento de su destitución, "te
niendo una cita previa eril Nonoalco", fue dado a conocer a trabajadores 
de ese lugar, informándoles que su acción fue guiada para realizar la de
puración interna, diciendo que la reacción de los trabajadores de No
noalco y más tarde de los de Buenavista, Balderas, Bolívar y San Lázaro 
~ de protesta unánime, y que posteriormente se dirigieron a los recin
tos locales, respaldando su conducta y reprobando la de los demás 
representantes sindicales. Fue así como el asalto al edificio del Ejecutivo 
General "se justificaba". Jesús Díaz de León agregó que, por el conte
nido de la carta del fallo en su contra, no existían cargos graves que 
ameritaran su destitución. 

Lo que se guardó "el charro", fue el hecho de que el coronel Carlos l. 
Serrano dirigió la operación de asalto, en donde intervino la policía 
secreta que quedó al resguardo del edificio sindical, y las fuerzas fede
ra1es en las cuatro secciones tomadas, así como el procedimiento de la 

38 Tiempo, octubre 15 de 1948. , 
• Vidal Díaz Muñoz, secretario de la Alianza de Obreros y Campesinos de México, diría en 

una sesión de la Cámara de Diputados: "Un senador a quien liga una estrecha amistad con el 
presidente [ ... ] ha tenido intervención en el asunto [ ... ] El nombre de este senador es Carlos l. 
Serrano [ ... ] no tiene ningún cargo administrativo ni nada que ver con el movimiento obrero; no 
obstante interviene [ ... ] Esto no va de acuerdo con la polítiéa progresista del presidente Miguel 
Alemán". Tiempo, octubre 29 de 1948, p. l. 
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Secretaría del Trabajo que no actuó ~onforme a la ley, al desconocer 
aJesús Díaz de León. 

A fmes de octubre, la Coalición de Sindicatos junto con la Alianza de 
Obreros y Campesinos de México y la CUT, fueron ante e~ secretario 
del Trabajo, Manuel Ramírez Vázquez, reconocido aleman1sta, al que 
solicitaron acusar recibo del documento de relevo del cargo, ya que, 
suspendido el trámite, significaría paralizar las tareas del sindicato. El 
funcionario alegó la existencia de otro documento -Grmado por Jesús 
Díaz de León, que señalaba violaciones estatutarias en el procedimien
to, declarando días después que no podría decidir quién debiera ser el1 
auténtico representante del sindicato. Pero finalmente en los hechos 
reconocería al "charro". 

No obstante que muchas secciones se manifestaron a favor de los 
cuerpos generales de gobierno del sindicato y en contra de Jesús Díaz 
de León, lo cierto es que éste logró cierto efecto entre el gremio mani
pulando el dic;:tamen de la cuatripartita, de la que formó parte Luis 
Gómez Z., y que apuntaba a hacer efectivo el reajuste de personal, y 
amenazando con llevar a cabo su labor "depuradora", contando además 
con el apoyo de un sector de los trenistas, quienes en 1945 pretendie
ron separarse del sindicato, mostrando su posición oportunista. 

Reconocido Jesús Díaz de León por la Secretaría del Trabajo, fueron 
aprehendidos por la policía all!llllos miembros (de la directiva del sindi
cato, así como Gómez Z.; Campa, nos dice que aquél en prisión, acep
tó el compromiso de traición al movimiento obrero, cooperando con 
funcionarios policiacos del Estado Mayor para la localización de diri
gentes ferrocarrileros que seguían presentando resistencia. 

Este suceso fue sólo el principio de la época del "charrismo". Otro 
ejemplo fue que en la manifestación efectuada el 21 de agosto del 
mismo año, tanto la Coalición como la CUT y la AOCM, se manifes
taron por dar su apoyo al gobierno pero "criticando algunos aspectos 
de su política". En tanto que las organizaciones de apoyo incondicional 
(C1M, _ COCM, CROM, CPN) denunciaron que dicho acto había sido 
realizado por comunistas. 

Lo que es claro, es que el Estado, en este periodo, se impuso como 
tarea acabar con la más mínima disidencia, que dificultaba la manipu
lación y mediatización de la clase trabajadora, necesaria a la "paz" y al 
desarrollo capitalista del país. 

Al respecto, resulta bastante ilustrativa la. declaración publicada del 
"charro" en la que concluía que se había terminado el periodo de "ag¡
tación intersindical" y se manifestó porque los intereses de los trabaja
dores no se dejaran al arbitrio. de los dirigentes que, en sus extremos y 
violaciones, 
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aprovechan los agitadores profesionales r ... ] que siempre están atentos a sus in
tereses particulares y al servicio oculto de un poder extraño. de teorías exóticas 
y desquiciantes, que no constituyen en el fondo, sino el más funesto de los 
imperialismos y la más pavorosa de las tiranías totalitarias. 

Lamentaba y justificaba el proceder del Estado, diciendo que ''la 
salvación del sindicato y la protección de los intereses económicos y 
morales de los trabajadores, así como el necesario concierto de paz 
y tranquilidad social, nos impuso ese imperativo".39 

Paz y tranquilidad que ya Miguel Alemán había externado en su polí
tica de industrialización y, por supuesto, al referirse a los imperialismos 
no se refería a aquel con el que Miguel Alemán había establecido lazos 
más estrechos de subordinación. Demagógicamente y falsamente se 
identificaba al socialismo con el imperialismo, como parte de la política 
anticomunista que emprendían la burguesía y el Estado, al amparo de 
la llamada "guerra fría". 

Finalmente, con base en el juicio de la comisión de estudios, el presi
dente de la República dictó las medidas de reorganización de la empresa 
el 14 de noviembre, y dictó medidas para que la gerencia de ferrocarri
les interpusiera un conflicto de orden económico y de revisión de tarifas, 
basándose en aquél. Ambas coincidieron en sostener que un requisito 
indispensable para lograr la reorganización era realizar ajustes al contra
to colectivo del sindicato. Provocando consecuentemente el descon· 
tento de los ferrocarrileros, las propuestas del gerente Manuel R Pala
cios denunciaban en sí mismas el contubernio entre la Gerencia y el 
"charro", por el hecho de que las cuotas sindicales estaban pasando 
directamente a Jesús Díaz de León y no al tesorero sindical reconocido 
legalmente. A lo que pocos días después, la Secretaría del Trabajo, 
comandada por Manuel Rarnírez Vázquez, alegó una facultad conteni
da en el Estatuto del gremio; según ésta el secretario general del sindi
cato, en representación del Comité Ejecutivo General, podría registrar 
a las nuevas directivas de las secciones, limitando la autonomía sindical 
de ellas. Mismas que hace efectivas Jesús Díaz de León en los primeros 
meses de 1949. 

No obstante que los ferrocarrileros mantuvieron su lucha contra el 
charro, éste, con el apoyo del Estado, logró imponer una política anti
democrática y reaccionaria que en el fondo favorecía a la empresa, con
tribuyendo a la subordinación de la clase obrera y a la mediatización de 
la lucha de los trabajadores aun por reivindicaciones mínimas. Y bajo 
el control de una dirección de incondicionales al gobierno, aseguraron 

39 Ibidem, noviembre 18 de 1948. 
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una orientación reformista de mayor control y una mayor generación 
de ganancias basada en una mejor y más efectiva explotación que por la 
vía de bajas tarifas hacía un traslado de plusvalía a los monopolios pri
vados extranjeros y nacionales. 

Así concluía el primer episodio del charrismo en este gremio, y de 
·hecho se iniciaba una nueva modalidad de control, más grave para el 
movimiento obrero y de terribles consecuencias para la historia del 
proletario mexicano que, no obstante sus efectos, tendría siempre la 
respuesta de la clase trabajadora. 

A manera de conclusiones 

El movimiento ferrocarrilero en los años 1947-48, jugó un papel de 
avance y en buena medida de cabeza del movimiento obrero del país, 
cuya significación -como intentamos demostrarlo- en las luchas sin-

. dicales por democratizar e independizar del control orgánico a los 
sindicatos nacionales de industria fue determinante. En buena medida, 
las luchas ideológico-políticas que entonces libró la izquierda nacional 
se reflejarán en' las principales direcciones sindicales. Pero no debemos 
dejar de lado el hecho de que tanto en la correlación de fuerzas y en el 
control y dominación, sobre tod~ ideológico y( político, la burguesía y 
el Estado siempre jugaron un papel dominante. Así lo demuestran el 
refonnismo burgués, la alianza de clases en aras de la industrialiZación, 
el nacionalismo chovinista, el internacionalismo anticomunista de la 
guerra fría, los gobiernos "hijos de la revolución" y su presidente en 
tumo, "primer obrero de la patria". · 

El movimiento obrero de aquel momento no tuvo una verdadera 
independencia ideológica y política, genuinamente de clase, para sí, 
fundida con el socialismo científico. Desde este punto de vista, nues
tro enfoque pretende señalar que tanto el "charrazo" a los ferrocarri
leros y el "charrismo" como fenómeno nacional y ubicado en ese se
xenio; no fue ni circunstancial ni menos un proceso simple o aislado 
de las contradicciones que vivía todo el país en ese momento. Baste 
hacer un simple recuento de los movimientos y luchas de los trabaja
dores que en aquel momento fueron golpeados y sometidos al control 
burgués y a una mayor injerencia del Estado en su vida interna sindi
cal, como en los siguientes casos: los petroleros fueron reprimidos y 
descabezados en diciembre de 1946:y enero de 1947, así como en 1949 
y con el cambio de sus estatutos combativos por otros de tipo reformis
ta y chovinista en 1951 ;40 los obreros textiles vieron violentamente 

40 Estrategia, núm. 5, sept.-oct. de 1975, pp. 47-48. 
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reducidas sus prestaciones y condiciones de trabajo por las Reglas 
Generales de Modernización qúe se incluyen en su contrato-ley· en 
1950;41 los electricistas del SME, en 1952 hicieron un movimiento por 
democratizar su dirección en una lucha( de elecciones, pero fueron 
reprimidos y les impusieron el control "charro", del que hasta reciente
mente intentaron sacudirse; los telefonistas, en 1950 a raíz de la fusión 
de las dos empresas extranjeras dependientes de la Ericcson y de la 
ITI, y de la creación de Teléfonos de México, S. A., resintieron una 
violenta maniobra e imposición sindical, que llevaría al charrismo sin
dical de 1950 hasta 1958; año en que se inició el "Movimiento Demo
crático Restaurador"; en los mineros, el charrismo se inició después del 
movimiento y represión de Nueva Rosita, Cloete y Palaú en 1950-51, 
pero fue un largo proceso que se coronaría en 1958, con la subida de 
Napoleón Gómez Sada a la dirección; los actores y los trabajadores de la 
industria cinematográfica, que conocerían entre 1947 y 1952la "época 
de oro" en la producción del cine nacional, iniciaron un largo periodo de 
control sindical con el "charro cantor", Jorge Negrete y con Cantinflas 
en la dirección de la ANDA de esos años. De todos estos golpes a los 
trabajadores, a la vez la CTM saldría fortalecida instaurándose el "mo
delo" de control que apoyaría el Estado y con la que estrecharía su re
lación y control la posterior creación en 1952 de la Confederación Re
volucionaria de Obreros1 y Campesinos (CROC); con la fusión de varias 
centrales y sindicatos, que contribuirá a fortalecer el ''modelo" de sin- i 
dicalismo oficial: "el charrismo". Este recuento ha querido hacer notar 1 
que el "charrazo" al movimiento ferrocarrilero no fue casual ni aislado :1: 

dentro de la política que guiaron la burguesía y el Estado en esa etapa 
de su desarrollo capitalista. · 

Como resultado del trabajo que presentamos, creemos que en el mo
vimiento sindical del país de los años cuarenta, el Sindicato Ferrocarri
lero representó la alternativa más importante del sindicalismo., indepen
diente del control del Estado y la burguesía, en un marco en-el cual 
cada vez más se angostaba la posibilidad de· independencia sindical y 
de lucha democrática para la clase trabajadora. 

Algunos elementos que fundamentan nuestra afirmación son los si-
guientes: . . . 

Pese a la importancia relativa para la ecQnomía del país, la empresa 
de los ferrocarriles, era en aquel r entonces fundamental, mucho más 
que ahora; esta situación conforme avanza el siglo va perdiendo peso 
ya que el ferrocarril va siendo desplazado por otras fonnas de transpor· 

41. lbidem, núm. S, mayo-jUnio de 1975, p. 68. 
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te, aunque en el transporte de carga pesada industrial seguirá siendo 
esencial. Sin embargo, en aquel entonces era todavía el servicio de trans
porte más importante para la producción nacional y el transporte de 
pasajeros. 

El STFRM, era en aquel entonces el sindicato nacional con más 
miembros activos que había en el país. 

Dicho sindicato tenía una tradición y experiencia de lucha como qui· 
zá ningún otro en el país; como fue su tradicional lucha antimonopo
lista, con su fondo antimperialista, que influyó en una de sus demandas 
más importantes, la de la nacionalización. Y mantenía en ese momento 
y después, un nivel político e ideológico en sus principales dirigentes, 
muy superior a los niveles medios del sindicalismo en el país. 

El STFRM, jugó durante varios años el papel de principal opositor 
del sindicalismo oficial; en torno a él se agruparon los principales sindi
catos disidentes u oponentes del sindicalismo oficial; desde los años de 
la CROM, después cuando se formó la CTM, en las luchas por la direc
ción de la CTM, hasta 1948, cuando subió a la dirección de la CTM 
Fernando Amilpa. Objetivamente el movimiento ferrocarruero jugó el 
papel de punta de lanza del sindicalismo independiente que quiso ser la 
alternativa en varios momentos importantes de la historia del movimien
to obrero en México. 

El sindicalismo oficial y la lucha sindical de ~quel momento -no hay 
que olvidarlo-, respondía a los cambios que económica, social y políti
camente sufría el país, a las necesidades de la burguesía que habiéndose 
favorecido por la guerra le tocaba vivir la "lotería alemanista" y necesi
taba un movimiento obrero dócil y subordinado para el nuevo impulso 
que tendría el desarrollo económico del país. 

La CTM jugó en ese momento el papel de principal instrumento del 
Estado y de la burguesía en el nivel sindical para controlar el movimien-
to obrero. Pero no sólo fue el instrumento de control, sino también fue 
el instrumento catalizador de la burguesía y. el Estado para descubrir y 
poder actuar sobre las contradicciones del movimiento. 

Paralelamente a los "charrazos" sindicales y golpes contractuales y 
"legales" que sufrieron estos sindicatos, la CTM se fortalecía como 
monopolio político sindical y extirpaba de sus filas ya no sólo a los tra
bajadores y dirigentes de izquierda, honestos y consecuentes sino inclu
sive a los reformistas y liberales que la fundaron, como Vi~ente Lom
bardo Toledano y otros. 

Por lo anterior, el "charrazo" a los ferrocarrileros en 1948 fue un 
golpe que trascendió su aspecto puramente gremial; de hecho se desca
bezó al sindicato de mayor fuerza política, pero también a la cabeza 
que nucleaba a los sindicatos independientes frente a la CTM que re-
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presentaba, como hasta ahora, el sindicalismo más fuerte del país 
subordinado al Estado y la burguesía. 

Planteamos las consideraciones anteriores porque creemos que debi
do a eso y sin duda a otros muchos aspecto~ más, el STFRM entró hacia 

· 1947 a una situación en la que se hizo el blanco más importante de la 
política antidemocrática, reaccionaria y represiva del régimen de Miguel 
Alemán. Situación que se agravó más a partir de que las condiciones 
económicas y soci~es del país se vieron fuertemente afectadas por la 
crisis económica de aquel tiempo. 
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Para entender el fenómeno en el cual se sometió al Sindicato de Traba
jadores Petroleros de la República Mexicana, es necesario ubicar los 
acontecimientos en su momento histórico y rescatar el peso social y 
político de los distintos elementos que conformaron dicho proceso. 

El golpe al STPRM consumado en 1949 es un ejemplo clásico de la 
política laboral que siguió el régimen de Alemán, el cual se cara.Cterizó 
por romper la legalidad burguesa, esgrimiendo de manera "novedosa" 
las armas del Estado en contra del movimiento obrero que buscaba una 
vida sindical más democrática e independiente del tutelaje institucional. 

Durante este periodo la Secretaría del Trabajo cobró un papel impor
tantísimo al ser elevada a la categoría de árbitro y juez en los conflictos 
laborales. Es así como el recurso de calificar de ilegales a aquellas huel
gas que por su contenido político representasen un peligro para el régi
men se volvió un arma de incalculable valor. En esta nueva faceta de la 
Secretaría, Manuel Ramírez Vázquez desempeñó el papel de verdugo 
del movimiento obrero independiente. 

Nuestra intención al revivir los hechos es tratar de rescatar la vida 
sindical del STPRM a lo largo de tres años, y, en la medida de la in
formación a nuestro alcance, hacer una interpretación del golpe aten
diendo a dos aspectos fundamentales: primero, la fuerza política que 
llegó a tener el STPRM; y segundo, las consecuencias más inmediatas 
que el golpe trajo a las ~rganizaciones obreras independientes. 

La descripción de los acontecimientos siguen un orden cronológico 
a partir ·de la información hemerográfica y de algunas entrevistas a 
líderes de 1949. 

Sin embargo, en el trabajo han quedado· algunas lagunas o imprecisio
nes, lo que sin duda alguna se debe a la enorme heterogeneidad del 
STPRM y sobre la cual nuestra infonnación no arroja mucha luz. 

Tal heterogeneidad en la vida sindical, en las manifestaciones y posi
ciones políticas, en los grados de participación, así como en la educa
ción política, conforman un panorama si se quiere ·problemático, por 
así decirlo, para e1 análisis. 

Las causas pueden encontrarse en el pTopio origen del sindicato que 
en 1935* aglutinó a los trabajadores de 17 empresas diferentes., que .guar
daban también diferentes condiciones laborales. 

En este sentido, no sería demasiado aventurado decir que la práctica 
sindical de las distintas secciones tuvo matices diferentes debido en bue- · 
na parte al contexto político regional, que de una zona a otra cam:bia 
sustancialmente. 

Así pues, no salen a la luz todas las corrientes que hicieron arena de 

• Año de su constitución formal. 
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lu~ha al STPRM. No obStante, creemos que la óptica bajo la cual se 
analizan las luchas del sindicato en .este aspecto es válida. 

Hemos tomado las di~ectrices principales. del sindicato en los momen
tos de luc::ha para ubicár su posiCión política. En este sentido, a pesar 
de que en el Coffiité Ejecutivo General de 1949 por ejemplo había 
miembros de dis-tintas <;orrientes,* las manifestaCiones del Comité se 
d,ieron siempr~ en_ forma uirl¡¡'cada suste;'ltando una posición eminen
temente coJ?bativa;frente a la empresa PEMEX y frente al Estado. 

·Asimismo, a lo largo del periodo 1946-1949 la posición de los diri
gentes· fue determinante' con respecto a la CTM y su entreguismo. En 
este -lapso resalta también el Comité de Hemández Abrego que quiso 
entregar al sindicato y someterlo de nuevo ala CTM. 

As{ pues, con excepción del periodo de Hemández Abrego, hablar del 
STPRM a' lo largó de estos años significa recordar una organización 
altamente c~mbativa. Ya desde los días de laexpropiación los petrole
ros, trabajadores 'qe la mdustria clave de México, se habían distinguido 
por luchar a~iertamente por· sus intereses. Son muy significativas las 
luchas libtad~ por el sindicato hasta conseguir la firma del primer con
trato colectivo de trabajo ·en 1942' después de realizar un paro nacional 
efiO de marzo ci.el mismó año.1 , · · . 

El contrato cÓJectiv~.- ·d_e trabaj~ Y. lcis continuas violaciones que la 
em.presa se pe~tia, fueron una constante en las movilizaciones de los 
petroleros. Ejemplo de. ello es que en 1945 d sindicato 4ecidió empla
zar a huelga y mencionaba que PEMEX había cometido más de 7 000 
violaciones al contrato.2 · · ' · · : 

' .. - . 

Siendo un ekm~to :importante en los conflictos el contrato colecti
vo de trabajo, .. éstos revistieron ma~ces muy diferentes durante los 
enfrentamientos más cand~11tes. En otras palabras, aunque los conflic
tos de: una industria de tales dime:p.siones, a lo largo. de los años 1946, 
1948 y 1949, tuvieron casi siempre un cariz político, el peso e_specí
fico. de. és.te necesariamente cambió, :volviéndos~ más relevante en los 
'aconte~imientos de 1949 cuando se sometió definitivamente al STPRM. 

, .. 

* Eulalia lbáñez, secretario general del STPRM en 1949, pertenecía al Partido Comunista. 
Ped~ ,Durán, ~-i~mbfo del Comité Ejecutivo General en la misma fecha, simpatizaba con la 

comente lombarduta. ' · · · 
1 El-Popular, marzo 11 de 1942. 
2 El Popular, febte~p 20 de 1945. 
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. Golpe al sindicato de trabajadores petroleros 

EL STPRM en 1946 y la represión milz"tar ordenada por Miguel Alemán 
Retomemos el año de 1946, 'que es altamente significativo por el nú

mero de conflictos que enfrentó el Sindicato Petrolero. 
Para ubicar estos conflictos recordemos la situación del proletariado 

comprometido a través de la CTM a contener sus demandas más inme
diatas en un contexto en el que el proyecto nacional de industrializa
ción echaba mano del fondo de los salarios convirtiéndolos en fuente 
de acumulación de capital. 

No resulta difícil entender por qué este año (1946) estuvo lleno de 
conflictos y paros, y el por qué del reclamo inminente delSTPRM por 
una nivelación justa acorde con el alto costo de la vida. Esta ola crecien
te de paros, en buena medida constituyó la causa del rompimiento entre 
el Sindicato Petrolero y la CTM. 

Además de las peticiones de nivelación de salarios, el sindicato en 
este año atacó directamente al director general de PEMEX, señor 
Efraín Buenrostro, de ser él y su administración los culpables de la 
situación crítica de la industria y no los trabajadores, como se quería 
hacer aparecer por parte de la empresa. Son muchos los cargos que el 
sindicato en su V Convención General imputó a la administración de 
Efraín Buenrostro; entre otros, la centralización del mando en la Direc
ción General, "negocios" en la compra de materiales, obstrucción del 
ingreso a la industria ~ personal técnico especializado, ayuda a plante
les particulares con perjuicio de los estatales, etcétera, etcétera. Los 
miembros del Comité Ejecutivo General, encabezados por Jorge Ortega, 
desmintieron los informes de la administración dados al presidente de 
la República en el sentido de que las condicio_nes de trabajo de los 
obreros conducían a un desequilibrio económico que solamente se po
día restablecer por medio de la afectación de algunas de las prestacio
nes laborales de los trabajadores. Los acuerdos de la V Convención 
terminaron de la siguiente manera: 

En consecuencia, la V Convención General del STPRM ha tomado el acuerdo de 
solicitar de usted [el presidente de la República) se retire de la dirección y subdi
rección general a l'os señores Efraín Buenrostro y licenciado Sánchez Cuén ... 3 

No fueron pocas las manifestaciones del STPRM para dar a conocer a 
la opinión pública la otra cara de los acontecimientos. En una carta 
abierta dirigida a los trabajadores, a los campesinos y al pueblo en gene
ral, publicada .en un diario de la capital, el Sindicato Petrolero repudió 
el informe dé Buenrostro rendido con motivo del octavo aniversario 

3 El Popular, abril 11 de 1946. 
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de la expropiación. El sindicato señaló que desde el año de 1944 se ha
bía principiado a discutir la cláusula 5'5 del contrato colectivo de tra
bajo, y que hasta la fecha (abril de 1946) aún se seguía discutiendo. 

· Esta cláusula se refería a las_ ,nivelaciones de salarios propuestas por el 
sindicato. Tampoco se había resuelto aún el problema de escalafones y 
antigüedad de los trabajadores.4 

El 16 de abril de 1946, 18 000 trabajadores petroleros pararon sus la
bores por más de 48 horas. El paro de las 35 secciones del sindicato 
obedeció a que 3 500 casos planteados a la administración de PEMEX 
-desde principio de año- por demandas de nivelación salarial, no ha
bían sido atendidas.5 

En las discusiones que se dieron posteriormente con miras a resolver 
el conflicto, la administración de PEMEX planteó discutir el problema 
por separado con los representantes de las diferentes especialidades. Es 
decir que si en la discusión había una cuestión que correspondiera al 
área de producción, los representantes de ésta serían los únicos posibi
litados a intervenir. La intención de la gerencia, además de fragmentar 
el problema y dividir alos.representantes obreros, era evidentemente 

. darle más largas al asunto. . 
Los petroleros siguieron presionando para el inmediato cumplimiento 

del convenio del 17 de abril, que terminó con el paro nacional, y me
diante el cual PEMEX debía solucionar los 3 500 casos ya menciona
dos de nivelaciones salariales. En esta ocasión la gerencia contestó 
en los siguientes términos: 

El gerente de Petróleos ha manifestado que está de acuerdo con discutir los casos 
de nivelación, siempre y cuando simultáneamente se lleve a cabo la reclasifica~ 
ción de los trabajadores, se elabore un reglamento de trabajo para uniformar a 
las diversas especialidades de la industria y se elabore una nueva tabulación .•• 6 

La gerencia pretendía dar solución al problema a su manera: mientras 
lo discutía con el sindicato, hacer ¡ijustes a su conveniencia. Obviamente 
los trabajadores no aceptaron tales condiciones. 

A raíz de esta posición intransigente de la empresa, se inició una serie 
de paros escalonados en toda la República con el fm de seguir presio
nando a PEMEX para que .resolviera la nivelación salarial de acuerdo 
con lo convenido el17 de abril.7 

· 4 El Popular, abril 12 de 1946. 
5 El Popular, abril 17 de 1946. 
6 El Popular, abril 26 de 1946. 
7 ElPop1tlar, Junio 8 de 1946. 
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Golpe al sindicato de trabajadores petrolf'ros 

El 6 de junio el secretario de Economía declaraba que por los nume
rosos paros llevados a cabo por' los trabajadores petroleros, se habían 
dejado de bombear más de 6 millones de litros de petróleo.8 

Ante esta situación, Fidel Velázquez, secretario general de la CTM, 
en conferencia con Manuel Avila Camacho, dijo que estos paros eran 
injustificados y que podían evitarse por dos medios: 1) rescindiendo 
los contratos de trabajo de los dirigentes sindicales, y 2) militarizando 
la industria. Jesús Yurén, líder cetemista de la FTDF (Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal), agregó durante la misma conferen
cia que: 

.. .los dirigentes petroleros están sirviendo a intereses extranjeros y se ufanan en las can
tinas de ser ellos quienes más paros han realizado en contra del gobierno ... 

Después de estas declaraciones de Fidel V elázquez, y que no eran las 
primeras exigiendo sanciones a los trabajadores petroleros, el miércoles 
10 de julio el STPRM -con 18 000 miembros- desconoció al Comité 
Nacional de la CTM. El Comité Ejecutivo General del sindicato declaró 
que a raíz de los conflictos surgidos durante el año y de que la CTM se 
encontraba coludida con-·PEMEX y la Secretaría del Trabajo y de las 
amenazas de rescindir sus contratos de trabajo, se rompía toda relación 
conlaCTM. 

Días después, se anunció una HUELGA GENERAL EN EL DISTRITO POR 
FALTA DE COMBUSTIBLE.- .. Más de 14 000 obreros de las industrias que se 
han visto afectadas por falta de petróleo llevaron a cabo ayer una manifestación 
contra los funcionarios de PEMEX, a quienes señalaron como responsables de la 
crisis de producción y la falta de combustible •.. 10 

El resto del año continuaron los conflictos. Los "paros locos"* de los 
petroleros fueron una constante dentro de la vida sindical del país en 
aquel momento. . 

En esta situación llegó diciembre y el cambio de poderes. Miguel 
Alemán en su discurso de toma de posesión advirtió que: 

8 Revista Tiempo, vol. IX, núm. 219,jurúo 19 de 1946. 
9 Revista Tiempo, vol. IX, núm. 219,jurúo 19 de 1946. 

10 El Popular, julio ·16 de 1946. 

* Bl!-j o este nombre se bautizó las movilizaciones del STPRM, ya que no esperaban la autori· 
zación de la Secretaría del Trabajo para realizar los paros. 
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Los trabajadores gozan de la protección del Estado para que se les haga justicia. 
Nuestra actitud en ~ste sentido será invariable, pero mantendremos los intereses 
del país por encima de los intereses particulares o de grupo. Cuando cualquier.a 
de las partes se desvíe de esos medios legítimos las sanciones de la ley norn • .J¡-

, . . ' N d b al" "1' "t 11 zaran la situac1on. o e en re ¡z.arse paros 1 1c1 os. 

Por su parte el STPRM había previsto un nuevo paro para el día 19 de 
diciembre. En esta ocasión, de nueva cuenta el sindicato presionaba 
para que PEMEX cumpliera con el último convenio firmado en la Se
cretaría del Trabajo, en el cual la empresa se había comprometido a rea
lizar una ampliación de las nuevas categorías de los trabajadores y a pa
gar los aumentos salariales concedidos. 1 

El conflicto aparentemente quedó resuelto cuando ambas partes en 
presencia del entonces secretario del Trabajo, Andrés Serra Rojas, lle
garon a un acuerdo verbal sobre el convenio que pondría fin al pro-
blema.* __; 

Sin embargo, el senador Antonio Bermúdez, a la sazón director ge
neral de PEMEX, que debía presentar~e el lunes 16 a firmar el convenio 
y a dar cauce a las primeras resoluciones de éste, no se presentó. En su 
lugar, envió a varios técnicos que presentaron un proyecto de convenio 
que modificaba al anterior.12 

La reacción del sindicato no se_ hizo esperar, y realizaron el paro pre
visto para el día 19. Resulta interesante mencionar que la sección I de 
Ciudad Madero, una de las que había presionado más para que se llevara 
a cabo el paro, no secundó éste. Por ahora sólo diremos que el comité 
secciona! de Ciudad Madero estaba encabezado por Antonio Hemández 
Abrego, personaje--muy importante en la vida del sindicato durante 
1947.** 

La madrugada del día 20 empezó la represión en todo el país ordena
da por Miguel Alemán. Las "operaciones'' fueron ejecutadas por el 
general Bonifacio Salinas Leal en la zona norte y por el general Francis
co J. Grajales, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Na
cional, en la zona metropolitana.13 

11 Revista Oposición, El charrazo al STPRM, núm. 80, diciembre de 1974. 
* Según Eulalio Ibáñez, el senador Bermúdez interrumpió la sesión antes de la firma del 

con~nio pretextando lo avanzado de la noche y comprometiéndose verbalmente a firmar el con
venio al día siguiente. 

12 El Popular, diciembre 20 de 1946. 
** Eulalio lbáñez afirma que Hernández Abrego, ya coludido con el régimen de Alemán, no 

mt>vilizó a los trabajadores ni dio los avisos correspondientes del paro, razón por la cual la sec
ción 1 no secundó el paro. Fuente: entrevista de Angélica Cuéllar con Eulalia Jbáñez, noviembre 
de 1978. 

13 El fopuiar, diciembre 21 de 1946. 
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. Golpe al sindicato de trabajadores petroleros 

A escasos 20 días de la toma. del poder por Miguel Alemán empezó a 
sentirse la mano dura del régimen. Cumplió su advertencia y acordó la 
rescisión de los contratos individuales de los trabajadores "culpables" 
de los últimos paros. Se rescindieron contratos de más de 30 trabaja
dores, entre los cuales se encontraban los miembros del Comité Ejecu
tivo General, encabezado por Jorge Ortega. 

Extraoficialmente informó la prensa que los "culpables" serían con
signados.14 

El mismo día 20 se reanudaron las labores en todas las refinerías y 
oficinas de PE:.1EX gracias a la intervención de las tropas federales. 

El apoyo a las medidas represivas y las críticas a los procedimientos 
"radicales" del sindicato, no se hicieron esperar. Dirigentes cetemistas, 
grupos sinarquistas e industriales que se habían visto afectados p.or falta 
de combustible a lo largo de todo el año, aplaudieron el retomo de la 
"tranquilidad" a la industria petrolera. El PAN y los sinarquistas reali
zaron mítines para apoyar las wedidas del gobierno y el golpe a la clase 
trabajadora. La represión militar en contra del STPRM fue un ejemplo 
a los demás sindicatos de lo que el régimen era capaz. 

Si bien es cierto que durante el año de 1946 las movilizaciones del 
sindicato no tenían un proyecto de unidad sólido con otros sindicatos 
ni una posición política de enfrentamiento con el Estado, las experien
cias adquiridas en este -año dieron a los petroleros la posibilidad de 
medir sus fuerzas, experiencia útil en 1949, cuando el STPRM se 
manifestó políticamente como una fuerza social capaz de enfrentar 
abiertamente la política del Estado. 

LO. IV Convención Genéral Extraordinaria y el Intento de sujetar al 
STPRM 

Durante el mes de enero de 194 7, PEMEX planteó un conflicto de 
orden económico ante el tribunal de arbitraje competente. Este es el 
recurso legal contemplado en la Ley Federal del Trabajo y mediante 
el cual se busca restablecer el equilibrio de los factores de la produc
ción gracias a la creación de un nuevo estatuto para regular la vida de 
la empresa, elaborado por la] unta de Conciliación y Arbitraje. 

Este recurso legal había sido utilizado por el sindicato en 1937 en 
contra de las compañías extranjeras. En aquella ocasión la comisión 
dictaminadora, después dé un concienzudo estudio, emitió su fallo a 
favor de los trabajadores. 

Ahora, diez años después, las condiciones eran diferentes. A pesar 

14 El Popular, diciembre 21 de 1946. 
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de la efervescencia obrera que se dejó sentir desde el primer quin
quenio de los años cuarenta, había nuevos elementos que empezaban a 
conformar una nueva correlación de fuerzas; la CTM había dejado de 
ser, ya para entonces, un órgano combativo y representativo de la clase 
trabajadora, sometido a la política laboral de Miguel Alemán. 

PEMEX en su demanda, pedía que se establecieran nuevos tabulado
res, que se fijaran nuevos salarios, se modificaran las condiciones vi
gentes de trabajo y formas contractuales. Con estos tmes, debían modi
ficarse todas las cláusulas del contrato colectivo que fuesen necesarias. 
De esta manera, el Estado fijaría las condiciones de trabajo y los salarios 
tabulados a fm de restablecer el "equilibrio" entre capital y trabajo. 

Este conflicto planteado por la empresa, así como la represión mili
tar sucedida en diciembre, dieron lugar a la convocatoria de la IV Con
vención General Extraordinaria del STPRM. 

Durante la Convención, el Comité Ejecutivo General, todavía encabe
zado por Jorge Ortega, propuso la huelga general si PEMEX no retiraba 
el conflicto de orden económico ni se restituía de inmediato a todos 
los dirigentes y trabajadores ,cesados. 

En un documento presentado a la asamblea, el comité hizo gran 
hincapié en la necesidad de declararse a favor de la candidatura de Gó
mez Z. * para la Secretaría General de la CT-.M. Públicamente recono
cieron los dirigentes que el sindicato y su directiva habían sido objeto 
de una provocación por parte de la administración y del gobierno, que 
condujo el desarrollo de la lucha a través del paro, dando pie así a la 
intervención militar. 

A continuación, citaremos fragmentos del documento presentado por 
el Comité Ejecutivo General del sindicato durante la IV Convención 
Extraordinaria, y que a nuestro parecer rescatan aspectos importantes 
del conflicto. 

• • • Sin embargo, la realidad del Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Sin
dicato de Trabajadores F.errocarrileros de la República Mexicana, es que no obs
tante tener constitucionalmente derecho a la huelga, estos movimientos desde su 
gestaeión se ven obstruidos por todas las personas físicas o morales que han de 
intervenir en el planteamiento, calificación y resolución de estos problemas ••• 

En el conflicto comprobamos una supeditación absoh,t~a de representantes de obre
ros ante el público; entre estos desarrollaron con relevante saña contra nuestra organi
zación los señores Fidel Velázquez, Bias Chumacero, Sánchez Madariaga y Fernando 
Amilpa; quienes en este caso confundieron sus voces proscritas de la revolución, in
tegradas hace tiempo por el PAN y los sinarquistas ... 15 

* Hay que recordar que en lu elecciones para secretario general de 1 a CTM, se enfrentaron 
Gómez Z. y Fernando Amilpa. El primero apoyado por Lombardo Toledano, que después se 
declaró imparcial a cambio del apoyo de esa Central al Partido Popular. Fernando Amilpa, 
como es sabido, estaba apoyado por el grupo de Fidel Velázquez. 

15 El Popular, enero 4 de 1947. 
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Fernando Amilpa, quienes en este caso confundieron sus voces proscritas de la 
revolución, integradas hace tiempo por el PAN y los sinarquistas ... 15 

Y con respecto al conflicto planteado por PEMEX [ ... ] la actual administración 
está más preñada de mala intención que la antérior, pues prueba de ello es que al 
precipitar la demanda de orden económico, conseguía en primer lugar burlar la 
ley rompiendo la huelga de ser declarada ésta por el sindicato y obstruir toda 
perspectiva de mejoramiento de nuestra orgariización, amén de privamos de con
quistas que con múltiples esfuerzos y sacrificios hemos conseguido ... 16 

La convención que había acordado hacerse en conjunto responsable 
del paro del 19 de diciembre no aceptando responsabilidades indivi
duales y exigiendo la reposición de los líderes cesados, dio un giro 
completo con la intervención directa del presidente Alemán.l7 El día 6 
de enero se reunieron el presidente y ':ID grupo del STPRM encabezado 
por Antonio Hernández Abrego y López Rocha. Los acuerdos de esta 
entrevista se pueden resumir de~l~ siguiente manera: 

1) Suspensión del trámite del conflicto de orden económico, entre PEMEX y sus traba
jadores en cuanto a su fondo y medidas provisionales. 

2) Compromisos de PEMEX y del sindicato para mantener el estado de cosas existente 
durante el término que dure la suspensión del conflicto. 

3) Creación de una Comisión Mixta, formada por representantes de PEMEX y del sin· 
dicato con la colaboración de un representante del jefe del Ejecutivo, para estudiar 
el problema económico de la industria petrolera, su reestructuración y planifica· 
ción, promoviendo su desarrollo en forma tal que beneficie al pueblo y al Estado 
Mexicano. __ __/ 

La entrevista terminó con la recomendación de Miguel Alemán de que 
ahora que se iban a renovar los dirigentes, se tuviera cuidado en elegir 
para los puestos directivos a personas "idóneas", con un hondo sentido 
de responsabilidad, a fin de que tanto PEMEX como el gobierno tuvie
sen garantías suficientes para el cumplinliento de los convenios que se 
firmaran por parte de los obreros. 

En esta forma, Hetnández Abrego demostró que se podía llegar a un 
acuerdo fácilmente El grupo encabezado por él se fortalecio rápidamente. 
Jorge Ortega y los demás miembros del comité, quedaron en una posición 
muy difícil, lo que los llevó a presentar su renuncia el 11 de enero, después 
de acaloradas discusiones. 19 

1 6 El Popular, enero 5 de 1947. 
17 Revista Tiempo, vol. X, núm. 245, enero 10 de 1947. 
1B Excélsior, enero 8 de 194 7. 
19 Excélsior, enero 17 de 1947. 
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La IV Convención General Extraordinaria del STPRM concluyó con 
los siguientes acuerdos: 

l. Se aceptó la renuncia del Comité Ejecutivo General encabezado 
por Jorge Ortega; a él y a los demás dirigentes que participaron en los 

. paros de 1946, se les encontró culpables y responsables de los conflic
tos pasados. Poco después se les culpó de diferentes cargos: desapari
ción de fondos y de una "perniciosa labor divisionista dentro del sin
dicato". 

2. Se ratificó la posición del nuevo comité en favor de la afiliación 
del sindicato a la CTM. En esta forma, se dejó en libertad alas secciones 
para que acudieran al Consejo de esa Central, durante el cual se definió 
lo referente a la candidatura de Gómez Z. y Fernando Amilpa. 

3. Se aceptó la creación de una Comisión Mixta con representantes 
de PEMEX, del sindicato y un representante directo de Miguel Alemán. 
· El representante de Miguel Alemán, nombrado directamente por él, 
fue el licenciado Manuel Ramírez Vázq'uez, para entonces subsecre
tario del Trab~o. Al nombrarse esta comisión, resulta obvio que no 
quedaba resuelto o suspendido el [rámite legal correspondiente al 
conflicto de orden económico planteado por la empresa. Al contrario, 
esta comisión iniciaría los estudios para restablecer el famoso ~'equi
librio" entre los factores de la producción. r 

Estos acuerdos fueron firmados por los miembros del nuevo Comité 
EJecut~o--General, que tenía como secretario general a Antonio Her
nández Abrego, el cual declaró al clausurarse la IV Convención: 

. . . El conflicto planteado en la industria petrolera ha entrado en una fase y 
por un cauce de nonnalidad.20 

Lombardo Toledano en esta ocasión justificó la represión del paro por 
su calidad. de ilegal. Hizo un llamado a la unidad dentro de la CTM re
prochando a Jorge Ortega el que condicionara la permanencia del 
STPRM en la Central sólo a que Gómez Z. saliera electo como secreta
rio general. Se declaró imparcial ante Amilpa y Gómez Z. y aplaudió los 
acuerdos finales de la Convención.21 

El periodo de este comité se caracterizó por una posición decidida
mente gobiernista, simpatizante de la CTM y de su nuevo- dirigente 
Amilpa. 

La nueva tendencia de los dirigentes fomentó una política de infil-
tración dentro de las bases petroleras, con el fin de asegurarse la hege-

20 . 
- El Pófrular, enero 13 de 1947. · 
21 El Popular, enero 24 de 1947. 
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monía dentro de todas las secciones y unificar· al sindicato bajo las 
banderas de la CTM. 

En los primeros meses de 194 7 y a lo largo de todo el periodo de Her
nández Abrego la vida democrática del sindicato sufrió un proceso de 
desgaste. Después de la represión, Alemán negoció con los nuevos diri
gentes y a través de la Secretaría del Trabajo apoyó y fomentó las me
didas autoritarias que caracterizaron al comité que fungió durante 
1947. 

No· obstante, los sectores democráticos del sindicato, que en el trans
curso de la IV Convención habían sostenido su apoyo a Jorge Ortega, 
no esperaron mucho para empezar a manifestar su descontento. 

Días después de haber finalizado la IV Convención, en un diario ca
pitalino se publicó lo siguiente: 

DIVISION EN EL SINDICATO PETROLERO ••• las secciones 3 {El Ebano), 
35 {Atzcapotzalco), 24 {Salamanca), 33 (Poza Rica), entre otras muchas, han 
manifestado su descontento por no habérseles tomado en cuenta en paridad 
con otras secciones durante la integración del nuevo Comité Ejecutivo.22 

En Tampico, 13 trabajadores presentaron una demanda por habérseles 
rescindido su contrato acilsados de haber tenido responsabilidad en el 
paro de diciembre. 28 · / 

Entre tanto, la comisión mixta empezaba sus estudios cuyos. 'resulta
dos debían entregarse en un plazo de 90 días. Concluido el lapso previs
to, la comisión presentó los siguientes resultados: 

La empresa quedaba en absoluta libertad para contratar todo trabajo 
que reclamara la industria sin la intervención del sindicato. 

Podía, por otro lado, mover sin trabas a todo el personal y ocuparlo 
en las labores que considerara convenientes. 

Podía también reajustar a los cuatro mil trabajadores sindicalizados 
eventuales. 

El sindicato ''lograba":· 
Que ningún trabajador sindicalizado de planta fuese reajustado. 
El12 por ciento de los empleados de confianza serían reajustados. 
Se concedió un aumento de 15 por ciento por encima de los salarios 

de la zona centro, a los trabajadores de las zonas norte y sur, conside
rando las condiciones insalubres de estas regíones.24 

22 El Popular, enero 21 de 1947. 
23 El Popular, enero 24 de 1947. 
24 Revista Tiempo, vol. XI. núm. 266, julio de 1947. 
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Todas estas resoluciones conformaron el convenio que se firmó entre 
PEMEX y el STPRM el 30 de mayo de 1947. 

Con la firma de este convenio se modificaron las cláusulas 1 y 39 del 
contrato colectivo de trabajo refe.rentes a la jurisdicción sindical en las 
actividades de la empresa y·a la construcción de obras adicionales, res
pectivamente. 

Se crearon también cuatro comisiones mixtas con funciones especí
ficas para llevar a cabo las resoluciones del Convenio. Estas Comisiones 
fueron: 

Comisión mixta de tabulación. 
Comisión de contratáción y personal excedente. 
Comisión de aveniencia* y 
Comisión revisadora de las cláusulas del contrato (se revisarían 30 

cláusulas del contrato colectivo que PEMEX pretendía cambiar). 

El convenio formado ·er 30 de mayo puso de rodillas al Sindicato 
Petrolero, doblegando su posición y sacrificando muchas conquistas 
laborales. Permitió también la intervención directa de la empresa en la 
vida del sindicato, asegurándose para ello et cambio de todas las cláu
sulas de~contrato que impidieran tal intervención. 

Muchás secciones pronto empezaron a manifestar su descontento con 
el nuevo comité y con el convenio. En este sentido, resulta importante 
la posición de la sección 1, que desconoció a Hernández Abrego acu
sándolo de comprometer la libertad de filiación política de los trabaja
dores. En efecto, Hernández Abrego pretendía que el sindicato se ali
neara a los acuerdos del XXXII Consejo de la C'IM en el sentido de for
zar a los obreros a aflliarse al PRI. También, en la sección. 1, encabezó 
nn atentado con el fm de imponer un comité espurio valiéndose de las 
fuerzas militares. La Sección 21 depuso a su comité seccional como re
chazo a los acuerdos del XXXII Consejo Nacional de la CTM. 

J?urante el periodo de Herrtández Abre-go se dio cábida a grupos sinar
qwst~ en algunas secciones. En El ~bano (sección 3), en los Naranjos 
(seccx?? ~5),. en A.rbo_l, Grande (secc1o~ ~ 1) y en ~d. Madero (sección 1 ), 
se facilito la penetraoon del clero poh txco "pomendo a su disposición 
muchos recursos materiales de la industria".25 

Se tiene noticia de que de la refmería de Arbol Grande se sacaron 

* Esta comisión se .e~cargan'a de ~entHar todos los problemas obrero-patronales, y sólo en ca
sos .extremos se recumna a las autondades.competentes • 

. 25 Revista Tiempo, vol. X. núm. 248, enero 31 de 1947. 
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grandes cantidades de madera, cemento, clavos, tomillos, etcétera, para 
la construcción de una iglesia. Además se utilizaron los vehículos de 
PEMEX para las procesiones religiosas arreglados como carros alegóri
cos y conducidos por choferes de la empresa, los cuales recibían por es
tas activi~ades honorarios por horas extras.26 

La sección 34 (Azcapotzalco ), segunda en importancia por el núme
ro de sus miembros, haciendo eco del descontento que privaba en otras 
muchas secciones, promovió'una asamblea general con el fin de impedir 
los atentados del Comité Ejecutivo General en contra del sindicato y sus 
prácticas democráticas así como para repudiar su posición abiertamente 
gobiemista al tratar de comprometer políticamente a los, trabajadores 
petroleros. Esta asamblea originó la V Convención General Extaordi
naria del STPRM. 

El periodo de Hemández Abrego fue el intento de sujetar al ~indic¡:tto 
Petrolero a la CTM y a losline~mientos gubernamentales. No obstante, 
poco a poco una buena parte de los trabajadores se solidarizaron con el 
afán de contrarrestar los embates de un comité corrupto y de una CTM 
manipulada por el gobierno. 

La V ConvenCión General Extraordinaria. El resurgimiento del STPRM 
como una fuerza política -. · · 

Durante el mes de diciembre de 194 7 se efectuó la V Convención Ge
neral Extraordinaria del Sindicato Petrolero. En el transcurso de ésta, se 
aplicó la cláusula de .exclusión al comité de Hemández Abrego y se eli
gieron nuevos dirigentes. El nuevo comité estuvo encabezado por Eu· 
lalio. Ibáñez, el cual comenzó una lucha por reconstituir· al sindicato 
como una fuerza independiente. 

Los nuevos dirigentes ·a lo largo de la V Convención declararon todas 
las irregularidades surgidas de los acuerdos tomados por las comisiones 
mixtas a raíz de la firma dd convenio del 30 de mayo. De acuerdo con 
el convenio, en el mismo mes de diciembre la empresaya había decla
rado excedentes a 1 500 trabajadores y pretendia que los obreros que ga
naban más de $. 23.00 diarios fueran considerados·de confianza. Esto 
afectaba a 35 por ciento de los miembros del sindicato. 

Además, utilizando el derecho de movilizar al personal, la empresa 
había desplazado a vario~ dirigentes de las secciones que se habían. 
manifestado en contra de Hcrnández Abrego. 

Los nuevos dirigentes denunciaron también que muchos trabajadores 

26 Revista Tiempo, vol. X. n·úm. 248, enero 31 de 1947. 
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al ser arbitrariamente movilizados, habían perdido sus derechos de 
escalafón. 

El nuevo comité se propuso estudiar a fondo el convenio formado en 
mayo y promover todas las--reformas necesarias con el fin de que se 
respetasen los derechos de los obreros. De igual manera, se dejó en ab
soluta libertad a los trabajadores para afiliarse al partido político que 
más conviniera a los intereses de la clase obrera. Se ratificó que el 
sindicato permanecería independiente de la_ CTM, y en total autono
mía hasta que no se formara una central obrera que verdaderamente 
defendiera y apoyara sus luchas. El año de 1948 transcurrió con el afán 
del CEG de reconstituir al STPRM. Ejemplo de ello fue que en este año 
el comité promovió la firma del pacto de solidaridad y ayuda mutua 
entre los sindicatos nacionales de industria (STPRM, · STFRM y 
SITMMSRM). Los objetivos y principios de dicho pacto pueden resu
mirse en el fortalecimiento de la independencia y la democracia sindical. 

La labor de los nuevos dirigentes pronto dejó ver una posición alta
mente combativa. Durante el. mes de marzo el comité presidido por 
Eulalio Ibáñez gestionó qu:e la coalición de sindicatos industriales se 
uniera a la Asociación de Obreros y Campesinos de México (AOCM), 
la que más tarde se convertiría en la Unión General de Obreros y Carn· 
pesinos de México (UGOCM). También se hj.cieroo. gestiones para que 
las 30 cláus~~/que iban a ser modificadas por la comisión mixta 
correspondiente, quedaran corno estaban en el contrato de 1944. Du
rante el mes de abril, .los dirigentes consiguieron que los salarios no se 
rebajaran tal y corno había dictaminado la comisión de tabulaciones. 
Durante el mes de julio lograron que se aprobaran los convenios para 
la aplicación de los tabuladores con pagos retroactivos. También du
rante este año gestionaron que los miembros del Comité Ejecutivo 
General, cesados en 1946, fueran repuestos en sus trabajos. Presiona
ron a PEMEX y consiguieron-que la empresa aceptara la inexistencia de 
personal excedente.21 . , 

El resurg¡rn1ento del STPRM en 1948 coincidió con un momento 
políticamente muy importante. Recordemos que en 1948 empezaron 
a cristalizar la UGOCM y el Partido Popular. · · 

En este escenario político la nueva fuerza del sindicato se encontró 
enmarcada én un contexto por demás importante. Lombardo Toledano 
y el proyecto nacionalista necesitaban el apoyo de los trabajadores y 
la UGOCM corno proyecto de unidad estaba llamada a consolidar una 
organización hegemónica de la clase. 

27 El Popular, junio 9 de 1949 .. · 
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El STPRM en 1949 y el golpe definitivo en la VI Convención General 
Ordinaria 

La posición del Sindicato Petrolero en 1949 seguía la misma trayec
toria de lucha. Las relaciones con la CTM no habían sufrido modifica
ciones; el STPRM seguía denunciando las burdas maniobraS de Fernan
do Amilpa. De igual manera, pero quizá con un peso. específico mayor, 
los dirigentes petroleros se enfrentaban continuamente al secretario del 
Trabajo, Manuel Ramírez Vázquez. 

De esta manera el movimiento petrolero, al lado del Sindicato Ferro
carrilero y del Sindicato Minero, llegó a constituir una fuerza tan im
portante que el gobierno de Alemán no podía darse el lujo de sobrelle
var. Recordemos que la desbandada que sufrió laCTM restaba al régimen 
una base de apoyo imprescindible. Para estas fechas, la CTM era sosteni
da por el gobierno contra viento y marea, ya que las bases obreras más 
combativas no constituían de ninguna manera los cimientos de esta 
Central. 

A pesar. de que el SRPR~1/se encontraba dividido, ya que durante 
1947 se habían permitido toda clase de infiltraciones e imposiciones 
antidemocráticas encabezadas por el propio Hernández Abrego, a nues
tro parecer conjuntamente a este desgaste de la organización, el movi
miento petrolero sufrió también una depuración. En este proceso que 
seguramente sirvió para educar políticamente a una buena parte de los 
trabajadores, se ratificó la posición de una parte del sindicato en un cla
ro enfrentamiento con la empresa y, lo que es más relevante, con el 
gobierno. 

Si bien es difícil identificar todos y cada uno de los diferentes tipos 
de infiltraciones que sufrieron las filas de los trabajadores petroleros, 
sobre todo a partir de la información hemerográfica, sí podemos ase
gurar que, además de grupos sinarquistas, esto es, de provocadores de 
la derecha más reaccionaria, se sabe de un buen número de infiltrados 
pagados por Fernando Amilpa y por Manuel Ramírez Vázquez. En 
varias ocasiones y valiéndose de actos de clara provocación, los "emba
jadores" del secretario del Trabajo consiguieron confundir y dividir a 
los trabajadores. 

Cabe aquí hacer un paréntesis y recordar la política del gobierno de 
Miguel Alemán en relación con las compañías extranjeras explotadoras 
de petróleo. Es importante mencionar este. aspecto de la política de 
Miguel Alemán ya que fue un elemento presente en las denuncias y las· 
luchas del STPRM en 1949. 
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En una carta· del embajador Thurston al secretario de Estado norte
americano en abril de 1948, el diplomático expresó lo siguiente: 

Como manifesté a los funcionarios del Departamento de Estado, en un. memo
rándum-de febrero, el objetivo de las instrucciones bajo las cuales la embajada ha 
mantenido discusiones informales con las autoridades, ha sido sentar las base 
para la formulación de un programa petrolero, bajo el cÚallas compañías extran
jeras obtendrán autoriZación para operar en México bajo bases c9mped,tivas y sin 
discrimmacióri. 
l·:ste objetivo fue logrado, en principio, cuando el secretario. de Relaciones 
Exteriores de México entregó a la embajada un documento en el que se describen 
las bases sobre las cuales bis compañías petrol~as ~xtranjeras pueden negociar 
contratos que les permitcu:t operar en México. • • · . . 

. Ef~ctivamente Jaime Torres ·Bodet, canciller de MéxiCo en Estados 
Unidos, entregó en febrero de 1948 el documento titulado "'Bases para 
un borrador de contrato". · 

Paralelamente, eli la ciud~d de México se desató una carripai'ia en la 
prensa para justificar el regreso del capital extranjero a la industria pe
trolera y .la presencia ~e Antonio Bermú~z, di~:Ctor general de PEME~ 
en la cmdad de Washnigton, donde sostema·platicas con la Standard Oil 
&Co. 

. . r . 
Meses después, en junio de 1948, Bermúdez envió una carta al emba

jador Thurston en los siguientes'términos: 

Petróleos Mexicanos considerará como un gran honor er que usted y los hono
rables miembros. de su comité acepten viajar a México como nuestros huéspedes, 
a fin de que puedan visitar nuestras instalaciones petrolíferas, tanto de yaci
mientos como de refinerías, y constatar así la necesidad urgente de que desarro-
llemos este seetor.29, · · 

El Comité,.quc incluía a 15 miembros de 1~ Comisión de Comercio In
tcrcstatal y. ExtJranjero, así como a un teniente coronel en represen
taCión del Departamento Nacional de Dcfe~sa:, y a un· funcionario del 
Departamento. de Estado, arribó a México el 18 de agosto de 1948. La 
dirección de PEMEX preparó un itinerario de 14 d'ías que incluJa visi
tas a las. zonas meridional, central y septentrional, una seSión especial 

28 Jj;x~élsior, enerQ 24 de 1978. 
29 Excélsior, enero 24 de 1973. 
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del Congreso Mexicano, varias recepciones oficiales y una conferencia 
con el presidente Miguel Alemán.30 . 

En otro memorándum con carácter confidencial ·enviado al señor 
Eakens, jefe de la División del Petróleo, que contenía un balance de la 
Comisión de Comercio Interestatal y Exterior sobre su visita a México, 
resalta la parte que se refiere a la necesidad de Estados Unidos, de ase
gurar un suministro constante y abundante de petróleo. 

El peligro más grande para el abastecimiento estratégico de petróleo, en el 
programa de defensa para el Continente Occidental, incluyendo a México, es 
que unos cuantos pozos más perforados por PEMEX sólo satisfarán al gobierno y 
al pueblo mexicano, y les harán creer que esas contribuciones inadea,tadas serán 
suficientes para las medidas de defensa conjunta. · · 
En conclusión, quiero expresar la esperanza de que nuestro gobierno pronto 
tratará el negocio sobre la base total de nuestras relaciones con México, y que 
nuestro embajador, quien ha hecho una magnífica labor en relación con el 
petróleo, será apoyado en sus esfuerzos para conjurar las graves necesidades 
estratégicas de· nuestro país. *31 

En noviembre de 1948 un funcionario del Departamento de Estado 
expresó a un grupo de expertos del gobierno norteamericano reunidos 
en Río de Janeiro que eL~mbajador Thurston había logrado en sus ne
gociaciones con Miguel Alemán que éste modificara la política mexica
na en relación a la participación extranjera en el desarrollo de los 
recursos petroleros. . · . 

Es así como en ~948 México y Jos Est~os Unidos suscribieron los 
llamados contratos "Paulley", que establecían que un cierto porcentaje 
del producto en relaCión con los pozos petroleros descubiertos sería 
para las compañías explotadoras.a2 · 

La posición del STPRM durante este año fue de absoluto repudio al 
regreso de las compañías estadounidenses. Del misrno modo imputaron 
al senador Bennúdez los malos manejos administrativos que habían 
puesto en entredicho la capacidad de los trabajadores mexicanos para 
sostener la producción del petróleo a raíz de la expropiación. 

El conflicto en 1949 empezó cuando se pidió la revisión del contrato 
colectivo de trabajo -que a lo largo de cinco años no había sufrido 
modificaciones- y aumentos salariales. 

30 Excélsior, enero 24 de 1973. 
Las cursivas son nuestras. 

31 .,_ -~~· 
.c.><Cer.:. .. or, enero 24 de 1973. 

32 Extélsior, enero 24 de 1973. 
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En el mes de marzo de 1949, el comité de Eulalio Ibáñez informó que 
había solicitado un aumento de 30 por ciento (en promedio) y que esto 
correspondía a una mínima expresión de las exigencias económicas 
más urgentes de los trabajado[eS petroleros. Presentaron también copias 
del proyecto del contrato colectivo de trabajo al director de PEMEX y 
al presidente Miguel Alemán. Dicho proyecto constaba de 286 cláusulas 
en las cuales el sindicato pedía además de nivelaciones salariales que la 
empresa limitara la expansión de los puestos de confianza. El contrato 
caducaba el 30 de mayo de ese año, y ante la revisión contractual que 
se avecinaba, el sindicato, como ya dijimos, presentó oportunamente 
sus peticiones,33 

Algunas secciones del sindicato acusaron a Ibáñez de no haber presen
tado también un emplclZ'amiento a huelga junto con la copia del pro
yecto del contrato colectivo. Las secciones 13 de Cerro Azul, 21 de 
Arbol Grande, 25 de Los Naranjos, 30 de Poza Rica, 34 de Embarques, 
Reparto y Oficinas Generales en el D. F. y 35 de Azcapotzalco, des
pués de acaloradas discusiones acordaron votar el paro de labores si 
PEMEX no aceptaba sus peticiones. 

Sin embargo, este acuerdo no era general a mediados de mayo cuando 
las secciones mencionad. as se pronunciar~n a favor del par.o. Jesús Chi
ñas Corón, secretario del Exterior y Propaganda del STPRM, declaró 
que: 

.•. Independientemente de que las secciones del sindicato en razón a su auto
nomía acuerden votar la huelga, ésta no se llevará" a cabo con el carácter gene
ral, en virtud de que precisa la celebracj,ón de una convención para que se vote 
la huelga general; estimamos que la firma del nuevo contrato de trabajo no es ~1 
motivo básico para llegar a ese extremo, ya que la revisión del trat~o de revi
siones contractuales es imposible terrminarla en un tiempo tan limitado como es 
el de 60 días y que termina el día 30 de los corrientes.34 · 

Pata el 29 de mayo, PEMEX declaró que si bien era cierto que en el 
lapso de los últimos 5 años a los que hacía referencia el sindicato el con
trato no había sufridó modificaciones, los salarios se habían aumenta
do en julio de 1944 $ 3.50 diarios y en septiembre de 1946 $ 1.00 
diario a cada trabajador. Hasta esa fecha la empresa no había hecho to
davía ninguna proposición.35 

33 
El Popular, marzo 30 de 1949. 

34 
El Popular, mayo 19 de 1949. 

36 
EL Popular, maya 29 de 1949. 
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En estas circunstancias, ya que PEMEX no había hecho propuesta 
alguna, el día 30 el STPRM presentó el emplazamiento de huelga. PE
MEX declaró que la empresa se encontraba en imposibilidad de acceder 
a las peticiones del sindicato, las que importaban 3 500 millones de 
pesos. Además la empresa declaró tener un déficit de 193 millones. 
PEMEX pidió el arbitraje gubernamental para resolver el conflicto.36 

El sindicato por su parte desmintió que sus peticiones ascendieran a 
3 500 millones; "con una centésima parte de esta erogación anual, en 
favor de los trabajadores, el sindicato acepta liquidar el conflicto". Los 
miembros del Comité Ejecutivo General negaron también la necesidad 
del arbitraje en una revisión contractual.37 Acusaron a PEMEX de llevar 
una doble contabilidad y eludir así las peticiones de los trabajadores. 

No obstante, con la intervención de la Secretaría del Trabajo y de 
Adolfo Ruiz Cortínez, secretario de Gobernación, se llegó a un acuer
do y la huelga quedó conjurada. El 5 de junio se resolvió el conflicto 
y el sindicato aceptó 20 por ciento de aumento general. 

1 

En este sentido es importante subrayar que en el acuerdo firmado, la 
empresa otorgó un incremento salarial de tres pesos diarios; esto era 
el aumento más alto conseguido desde la expropiación. La firma de este 
acuerdo que puso fin al conflicto y que aparentemente no tuvo im
portancia, trascendió a tal punto que políticamente se convirtió en un 
serio problema para los d~gentes del STPRM. 

Varias secciones manifestaron su desacuerdo con la firma del con
veniO. 

El Consejo de Vi~ancia tomó cartas en el asunto y destituyó tempo
ralmente a los miembros del. Comité Ejecutivo General (Ibáñez, Chi
ñás y Durán) mientras se hacían las averiguaciones pertinentes acerca de 
las condiciones en las que se había llegado al acuerdo entre PEMEX y 
el sindicato. 

Las opiniones estuvieron muy divididas, y es quizás en este momento 
cuando más claramente se observaron las dos posiciones en el interior 
del sindicato. A pesar de todo, el comité fue restituido en sus funciones 
contando con el ~poyo de las secciones 1, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 31 y 36, las cuales representaban el 53 por ciento de los tra
bajadores sindicalizados. En contra se manifestaron las secciones 2, 3, 
13, 21, 30,34 y 35, que representaban el47 por ciento restante. 

En este momento la posición de Eulalio lbáñez y los trabajadores que 
lo apoyaron se tomó definitivamente en contra del secretario del Tra
bajo, al cual acusaron públicamente de atentar contra la integridad e 

36 El Popular, mayo 31 de 1949. 
37 El Popular, junio 1 de 1949. 
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1ndependencia de los trabajadores. Para entonces las medidas de Ramí
rez Vázquez habían empezado a fructificar. Las infiltraciones y provo
caciones por él promovidas habían conseguido abrir una irreparable 
escisión entre los trabajadores. 

La destitución temporal de los "cuatro" y su restitución se presentó a 
la opinión pública como el caos del sindicato, dentro del cual se detec
taron claramente dos fuerzas que pugnaban por obtener la hegemonía 
en el interior de la organización. 

La fracción no simpatizante de Eulalia Ibáñez, inmediatamente quiso 
promover una asamblea general para que en ésta se ratificaran en sus 
puestos a los cuatro dirigentes o bien fueran sustituidos. 

El ·comité Ejecutivo General se opuso a realizar tal asamblea. Esta 
medida creemos que no debe interpretarse como una acc~ón antidemo
ci-ática. Podemos aventurarnos a decir que los acontecimientos suscita
dos a raíz de la firma del acuerdo que frenó la huelga fueron un claro 
intento por golpear definitivamente al STP:RM antes· de la Convención 
Comtituyente de la UGOCM próxima· para entonces. 

El gobiemo de MigUel Alemán había golpeádo el año anterior" al Sin
dicato Ferrocarrilero (1948). El régimen no potlía permitirla consolida
ción de fuerza& sociales en una organizatción que en aquel momento 
crítico pudiera poner en jaque al gobiem'b: La política antiobrera de 
Alemán tenía que sujetar a como diera lugar al Sindicato.Pettolero, en-
tusiasta promotor de la nueva central. · 

Ante el problema que enfrentaban Eulalia Ibáñez y sus colaboradores, 
la Secretaría del Trabajo dejó correr la versión en~ los trabajadores de 
que sus líderes habían aceptado ocho millones de pesos para firmar 
el convenio que había conjurado la huelga. 

En estas circunstancias, la negativa del Comité Ejecutivo General para 
efectuar una asamblea en la cual fuesen ratificados en sus puestos o 
bien destituidos definitivamente~ constituyó una táctica política. A 
pesar de estar dividido, el ST}JRM tenía que llegar a la Convención 
Constituyente de la UGOcM:. En el mes de mayo_el Sindicato Petrole
ro había firmado la convo~atoria para constituir -dicha cen~al. El 
escaso margen que el Comité Ejecutivo General obtuvo para ser resti
tuido en sus funciones obviamente no ofrecía ninguna garantía si se 
llegaba a dar una asamblea ge~eral. La consi~a de los dirigentes fue 
CQnsolidar la UGOCM y cristalizar una representadó1;1 obrera opuesta a 
la trayectoria política de la CTM. 

Con base en estos acontecimientos, consideramos los conflictos ocurri
dos durante mayo y junio como tm intento para controlar a los petrole
ros e impedir su participación, importantísima, en la nueva· organización 
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obrera. A pesar de todo, el STPRM; ahora sí dividido al máximo, llego a 
apoyar la UGOCM. 

Esta· escisión mortal de los petroleros, manifestada rotundamente en 
los conflictos que acabamos de relatar, permitió un clima más propicio 
para empuñar la puntilla definitiva en contra del sindicato, la cualreci
bió de manos de Manuel Ramírez Vázquez. 

La oportunidad la ofreció la VI Convención General Ordinaria: del 
sindicato, en la cual debía elegirse un nuevo comité ya que el enca
bezado por Eulalio lbáñez completaba su periodo de dos años. . . 

Los enfrentamientos con el secretario del Trabajo continuaban. En 
octubre, se acusó a Ramírez Vázquez de· valerse de los secretarios 
locales de las secciones 1. (Cd. Madero), 33 (Tampico),. 34 (Azcapot
zalco), 30 (Poza Rica), 24 (Salamanca) y 21 (Arbol Grande), Enrique 
Huidobro, Salvador Jongitud y Edmundo Pérez J., entre otros, que 
habían. sido desconocidos. por los trabajadores de sus respectivas sec-
ciones, para apoderarse de la dirección nacional del smdicato.38 . 

Resalta el conflicto de Arbol Grande, Tamaulipas, donde los dirigen
tes de esa sección (21) electos democráticamente en asambJea, recibie
ron la notificación oficial del Departamento de Registro de Asociacio
nes de la Secretaría del 'frabaj.o, en el sentido de que "no hay lugar" 
para acceder a su solicitud de reconocimiento. En caritbio Edmundo 
Pérez J., repudiado y destituido por "pillo y ladrón", recibió el apoyo 
de Manuel Ramírez Vázquez para apoderarse de la dirección local .. 

Así llegó el 1 de ·diciembre de 1949, fecha de la uiauguración ·de la VI 
Convención, que traía una buena parte de delegados espurios. El desea~ 
ro ~el secretario del 'trabajo llegó hasta el punto de exigir a los delega
dos el registro de sus credenciales en la propia Secretaría, para asegurar 
la "legitimidad" de los representántes. Otorgó en esta fonna reconpci
miento -que :rünguna ley faculta- a los delegados que no habían· sido 
elegidos por los trabajadores . 

. El día de la Convención. los representantes falsos de las secciones 
1,* 30, 10, 34,* y .35 boicotearon el acto e impidieron que éste diera 
principio, valién~ose de provocadores y . de personas· extrañas al sindi
cato. El boicot se debió a que en el recinto se encontraban los ·aufén
ticos delegados de estas secciones. El comité decidió instalar la Con
vención hasta el día siguiente con el propósito de reunir a los autén~ 
titos representantes de las secciones y para evitar choques violentos. 
No obstante la determinación del comité, Gustavo Roldán Va{gas -cu-

38 El Popular, octubre 12 de 1'949. 
* A estas secciones, como se ha visto, se las había golpeado con antezioridad, seguramente 

por su trayectoria combativa durante el periodo de Hemández Abrego. · ' 
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riosamente también apodado "el Charro"- que había sido destituido de 
su cargo como representante de la sección de Azcapotzalco, a la cabeza 
de los delegados espurios, instaló la Convención con el apoyo y recono
cimiento del secretario del Trabajo. 

El día 2 de diciembre, Eulalio lbáñez y démás miembros del comité, 
intentaron instalar la Convención eón los auténticos delegados única
mente. A las 10 horas, cuando empezaron a llegar las delegaciones, un 
grupo de granaderos y la policía hicieron acto de presencia y por orden 
directa de Ramírez Vázquez desalojaron el salón. Con el apoyo de las 
fuerzas armadas y con Roldán Vargas a la cabéza, se consumó el golpe· 
definitivo al Sindicato Petrolero. · 

En los· días siguientes Eulalio Ibáñez y los demás miembros del an
tiguo -comité intentaron movilizar a las delegaciones legítimas, pidie
ron entrevistarse con el presidente Alemán, acudieron a la prensa e 
hicieron valientes declaraciones; incluso llegaron a instalarse a las puer
tas de Los Pinos en huelga de hambre. Todo esto no era sino la última 
resistencia, la culminaciqn dramática del proceso en el cual se sometió 
al STPRM a los lmeamientQ¡¡ gubernamentales del movimiento obrero. 

Consecuencias del pro~eso. A '!'anera d:)o'nclusiones · 

u~ fenómeno que se dio a lo largo del perio4o y que nos parece im
portante resaltar es la consolidación de una buroc;:racia sindical corrup
ta. Hem~ querido ejemplificar este fenómeno en el caso del Sindicato 
Petrolero y explicar su fortalecimiento atendiendo a. varios aspectos 
importantes: el proceso de desgaste que sufrió la. organización, el cierre 
de los mecanis.mos de negociación para las centrales y sindi~tos inde
pendientes y la imposición de líderes espurios. Otro elemento de lapo
lítica laboral alemanista fue el fortalecimiento de la Secretaría del 
Tra:baj~ en su nuevo papel de árbitro y juez que permitió un mayor 
control sobre las huelgas y los conflictos obre.ró-patronales. 

Todas estas· generalidades del proceso que hemos apuntado, encajan 
en el caso del STPRM. Particularmente el golpe al Sindicato Petrolero 
en 1949 significó un gran acierto p~a la política laboral del p,resi
dente. Alemán ya que se debilitó seriamep.te a la UGOCM que apenas 
se encontraba en vías de consolidación. Más tarde en 1951, cuando se 
golpeó al Sindicato Minero, la UGOCM perdió sus· bases obreras y 
quedó constituida exclusivamente por campesinos eclipsándose su ac-
tuación sindical~ . .. . 

En enero de 1950 el STPRM anunció su rompimiento con la Confede-
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racwn de Trabajadores de América Latina (CTAL). Extraoficialmente 
se anunció la posibilidad de que el sindicato regresara a la CTM que para 
esos años.empezó su reconstrucción. 

Creemos que en el trabajo han quedado explicadas las tendencias ge
nerales del movimiento petrolero. Sin embargo, han quedado algunas 
interrogantes que en este trabajo no pudimos contestar para el caso del 
STPRM. ¿cómo se dieron los mecanismos de infiltración dentro de la 
organización? ¿cuál fue la participación real de la izquierda dentro 
del sindicato? ¿cuáles fueron los elementos que permitieron a los lí
deres sindicales adoptar una política vertical? ¿cómo y con qué peso 
se mezclaron estos elementos que confluyeron en la escisión del 
STPRM? 

Como apuntamos al inicio del trabajo, para resolver estos cuestio
namientos sólo podemos dejar trazadas algunas directrices para futuros 
análisis. Una de estas directrices sería la gran heterogeneidad del Sin
dicato Petrolero y de acuerdo con lo anterior podríamos plantear que 
existían diferencias en-eÍ grado de educación y participación política 
de las bases. Otro problema aún por resolver sería desentrañar los pro
blemas organizativos y de participación más cotidianos en las diferentes 
secciones y quizá también diferentes condíciones de vida y de trabajo 
atendiendo a las distintas regiones geográficas. 

A pesar de estas incógnitas y de acuerdo con la óptica bajo la cual he
mos realizado el análisis, hemos resaltado. cómo la lucha del STPRM 
pasó del ámbito meramente sindical a una expresión política. En este 
sentido, el Sindicato ~etroler? quedó '?bicado dentr?, de un proyecto 
para la clase obrera mas amplio. De alu que la represxon en 1949 haya 
tenido el matiz político señalado ya que se desgajó no sólo a la organi-
zación sindical sino al proyecto de la clase. · 

Para finalizar queremos volver a insistir en el costo social de la indus
trialización durante el periodo alemanista. El proletariado quedó en una 
posición diferente y harto desventajosa frente a un Estado represivo y a 
una burocracia sindical incondicional al régimen. El sacudirse· este tu
telaje ha sido y es tarea fundamental del proletariado en su papel de 
motor vital para la transformación de la sociedad. 
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Introducción 

Este movimiento se encuentra ubicado en el periodo inmediato a la 
posguerra, más exactamente en· el sexenio de Miguel Alemán V aldés 
(1946-1952). . 

Las transformaciones operadas en el cardenismo fueron sustancial
mente modificadas por la segunda guerra mundial, dando como resul
tado una etapa de transición que se caracteriza por la firme determina
ción de la burguesía y el Estado mexicano de crecimiento vía la indus
trialización a "cualquier costo".· 

En ese periodo, que par analogía- con el anterior conflicto bélico se 
considera de posguerra, se encuadran para tal fin la5 instituciones y los 
sectores del entonces Part.ido de la Revolución Mexicépla (PRM). Trans
formar dicho instituto político respondía a asegurar la continuidad y 
estabilidad política a ttavés del proceso electoral. Esto es, la necesidad· 
de servir como soporte popular al gobierno mexicano para garantizar 
el crecimiento capitalista. (industrial). __ _ . . 

El licenciado Antonio Villalobos, que presidió el PRM en asamblea de 
la Segunda C~nvención de dicho pa.rtido, el 18 dé enero de 1946;' 
déclaraba legalmente constituido el Partido Revolucionario -lnstitucio
·nal (PRI)* después de haber sido aprobados sus nuevos estatutos y 
declaración de principios. E:oronados por su lema "Democracia y Justicia 
Social". En esa conven-ción también fue designado como candidato a 
la presidencia de la República, el licenciado Miguel Alemán V aldés, a la 
vez que se aprobaba el plan de gobierno en lo gen.eral (1946-1952). 

Las condiciones eran propicias ya para implementar desde arriba una 
nueva p~líticá de control y dirección del mevimiento obrero _tal que 
garantizara la estabili.dad peUtica para la industrialización. En este 
centexto se inscriben una serie de actos políticos que se traducen en ím~ 

*El PRI, según sus estatutos; esuna organización palítica de catáctetnacional inie~$ -por 
obreros, campesinos organizados, par cooperativas,. artesanos, estúdiantes, proft:sionales, comer• 
ciantes en peqJlefto y demás elementos afines de tendencias e Intereses; contingentes de tril.§!lj a
dores inde.pertdientes, empleados públ<icos é}lle acepten los principios de la Revolúción1Mexi: 
cana ••. En un paso trascendental el ·PR:t considera a las mujeres exactamente en las mismas 
COndiciones que los hollibres·.en el.ejercicio de-los derechos GiudadanbS; COmO una nónná de la 

-.. Revolución Mexicana. El Popular, enero 19 de 1946, pp. 1, 6. 
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posiciones abiertas de líderes obreros que por lo regular están sometidos 
a esta tendencia. En este sentido la sujeción que deviene en imposición 
y control del movimiento obrero se ve requerida no sólo por el grupo ' 
que diri"ge el Estado y por la burguesía nacional, también por la inmi
nente necesidad de abrir las puertas al capital extranjero con plenas 
gararitías; la etapa nacionalista del cardenismo había sido desplazada. 

Esta situación vino a modificar las relaciones entre Estado, burgue
sía y proletariado que se tra9.ujo en la dirección, imposición y control 
del movimiento obrero por medio de: la violación institucional, los 
mecanismos represivos, el terror gangsteril, encarcelamiento de líderes, 
imposición de líderes esquiroles, congelación de salarios, despido injus
tificado de trabajadores, violación de contratos colectivos de trabajo, 
etcétera; ello a su vez obstaculizó la libre .acción sindical y· la politiza
ción, lo que creemos que lo llevó a la pérdida de su combatividad. Pero 
no todo era imposición y autoritarismo; la contrarreforma agraria 
impulsa el incremento urbano~industrial y la constitución de una 
sociedad moderna incrementada de servicios, comunicaci6n, etcétera, es 
. aprovechada también por el Estado y la burguesía para avanzar en su 
dominación hegemónica'.· 

Lo esencial del presente trabajo es señalar en el contexto <i!sbozado, 
la forma particular en que se presentó en el Sindicato Industrial de Tra
bajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
el fenómeno sociopolítico· ligado a la política laboral conocido poste
riormente como ''charrismo". lCómo se cristalizó ese proceso en la 
industria minera en 1950?; icó'mo se maniobr6la imposición de líderes 
esquiroles dentro· de ella? y lcómo fue maniatado· el movimiento de 
este sector obrero por medio de las más violentas formas represivas para 
su control? Esperamos que ~sto ayude a aclarar uno de los hilos de la .. 
política del gobierne;> de Migilel Alemán consistente en aniquilary some
ter tmo a uno los sindicatos de los sectores máglimportantes de la eco
nomía mexicana. A finales de la década de los años cuarenta fe~ocarri
leros y petroleros estaban ya, por ·medio de dicho fenómeno, bajo su 
control. · · 

Para la mejor comprensión de este proceso lo expondremos en cinco 
partes: 1) Panorama: del movimiento obrero mexicano; 2) El pacto en
tre los disidentes de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM); 3) Algunos antecedentes del conflicto minero; 4) Importancia 

_de la VI Convención. Nacional Ordinaria del Sindicato Industrial de Trn
b~~dores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
y 5f'La represión del movimiento. . . . ' 
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El movimiento minf'ro 

Panorama del movimiento obrero mexicano 

La política de unidad nacional esgrimida a raíz de la segunda guerra 
mundial, consistió en mediatizar la lucha de clases, es decir en la acción 
política y en la reducción al máximo de las reivindicaciones económi-
cas. Sin embargo, al finalizar el conflicto bélico · 

. . . las organizaciones obreras comenzaron a plantearse el problema· de la _pos
guerra t ... ) algunos trabajadores como los mineros que prevefan un mayor deterio
ro de su situación por la baja en la demanda de mineral~s, para defender sus in
tereses, llegaron á la huelga general a mediados de 1944.1 

Otros trabajadores se vieron en la necesidad inminente, al igual que los 
mineros, de luchar por sus derechos sindicales prácticamente congelados. 

El proletariado mexicano vivió una situación desoladora, los movi
mientos obreros y campesinos así lo expresaban, mientras la burguesía 

· nacional afianzaba su posición y por ende su proyecto de soqedad. 
En este contexto no es raro ver el alto costo de la vida que hacía des
cender el poder adq~isitivo de los trabajadores* era concomitante al 
divisionismo, contradicciones, depuraciones, segregaciones y sectarismo 
tanto en el seno de las c.entrales obreras como de Ia8 unidades sindicales 
que prácticamente demolieron la endeble unidad y- fuerza de los tra- 1 

bajadores. Es decir que la clase trabajadora se enGOntraba en una j 
sítuación de · inferioridad para defender con eficiencia sus. intereses [ 

· frente a los propósitos de los sectores patronales. · ¡¡. 
La pujante fuerza que adquirían los empresarios apoyados sinreser

vas por el grupo en el- poder en su tendencia a consolidarse, fue acom
pañada por un cambio en los dirigentes obreros, ya que algunos trasto-

lvíctor Manuel Durand Ponte, El mot•imiento obrero de 194:0-1952,.la. versión ISU• 
NAM. 

• El índice del ~osto de la vida, para las familias de la clase trabajadora de la ciudad de Mé
xico, se elevó de 2L3 en 1940 a 75.3 en 1950 (195+100). El aumento de los salarlo$ mone
tarios no fuf' paralelo al alza de los precios y los salarios reales se redujeron, tal vez hasta en una 
tercera parte, en 1940 y 1950. El rezago de los aumentos de salario se reflejó tanto en la oferta 
elástica de trabajo como en el carácter subordinado de los sindicatos obreros mexicanos duran
te el periodo. Las tasas del salario -real del México urbano pennanecieron muy por a.rribil. de lii.S 
del sector rural; como resultado, la oferta de mano de obra urbana excedía a 5u demanda en 
el sector ind.ustrial. Los emigrantes del México rural se dirigían al sector urbano de servicios 
y de allí eran absorbidos lentamente por las ocupaciones industriales, a medida que el procesa 
de desarrollo econótniro creaba nuevos empleos en la indUstria ..• Ver Roger Hiulsen, La 
polít·ica del desarrollo meXicano, .p. 99. · 
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caron su papel de conductores de las masas proletarias por el de instru
mentos subordinados a la burguesía y al Estado. Tal fue el caso que se 
dio en el seno de la CTM. Al inaugurarse el IV Congreso Nacional de esa 
organización en marzo de 1947, Vicente Lombardo Toledano en su 
carácter de dirigente de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina -definió esa c.ondición del proletariado organizado ante el nuevo 
gobierno: 

Nuestra' afiliación alemanista no es de tendencia servil, ni Alemán querrá un mo
vimiento obrero de eunucos, ni el movimiento obrero aspira a servir de laca

.. yo [ ... ] somos colaboradores, aliados, amigos leales ... 

Pero no eran suficientes esa "colaboración y alianza declara.das con 
el gobierno"; en el XXXII Consejo Nacional de la CTM, el secretario 
general de esa organización Fernando Amilpa en complicidad con el 
presidente del PRl, general Sánchez Taboada, hizo desconocer los 
acuerdos del IV Congreso de esa misma central que prescribían el 
apoyo de la CTM en la formación de un nuevo partido político para la 
defensa de los intereses populares e independientes del gobierno y a 
cambio hizo aprobar otro, según sesión del 3 de octubre de 1947, 
en que decía: 

Los miembros de la CTM [.· .. ] continuaremos perteneciendo individual y colecti
vamente al PlU .. 

En esto se demostró el significado de "alianza y colaboración" 
de las declaraciones de Vicente Lombardo Toleda,go. Amilpa se de-élaró 
incondicional al gobierno. Muchos cetemistas as{ se enteraron sin antes 
hab~r sido consultados, de su adhesión al PRI; sencillamente lo igno
raban. Esto motivó escisiones y divisi<>nes gremiales pero la maniobra 
como acto de prestidigitación había dado al partido oficial miles de 
adeptos con o sin su consentimiento. Estos. pactos no eran nuevds. 
I;as federaciones de la CTM en Veracruz, Tamaulipas y Sonora, se 

. revelaron con tal "decisión" y postularon el principio de la "libertad de 
asociación política". A jUicio de al~os sindicatos, Fernando Amilpa 
terminó de esa forma ...,. isimple declaración!- con la organización 
demo·crática de la CTM, valiéndose de una camarilla directora a seme
janza de lo que hiciera con la Confederación Revolucionaria de México, 
~CROM, el Grupo Acción, comandado por MoJ;"ones; era necesario el 
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alejamiento de los líderes respecto de las bases para establecer el control 
, burocrático del movimiento obrero. 

Otra decisión del dirigente de la CTM consistió en separar a esa orga- ' · 
nización de la CTAL y la Federación Sindical Mundial (FSM). Así, una 
vez aislado. el proletariado mexicano de las organizaciones obreras 
internacionales, Fernando Amilpa se lanzaba de lleno en una campaña 
anticomunista descargada contra el proletariado aún independient~.2 
Recordemos que la preocupación de Estados Unidos, todavía en esos 
momentos, era prácticamente destruir al comunismo. Así el macar
tismo, como expresión violenta del anticomunismo, se convirtió en la 
ideología predominante del imperialismo yanqui y la guerra fría inició 
un periodo de difíciles y tensas relaciones a nivel internacional. 

La burguesía nacional y el gobierno, mientras tanto, se vinculaban al 
imperialismo norteamericano ·que resurgía fortalecido de la segunda 
guerra mundial. Pero el proletariado aún daría una batalla más en'la 
posguerra. 

El pacto entre los disidentes de la CTM 

La división de la clase trabajadora en diferentes ·y aun en opuestas 
agrupaciones, no expresaba una: ·división .profunda e irreparable de· sus 
contingentes .. Podemos· advertir cómo por encima de las centrales y sin
dicatos autón,omos, el movimiento de lucha de los trabaj~dores se man
tiene vigoroso apoyado por el espíritu unitario de las masas. En el turso 

· de estos años de posguerra los trabajadores· mexicanos lograron un cú-
mulo de valiosas expe.?enciás y fortalecieron su conciencia de clase. · 

Algunas organizacio~es disidentes. de la CTM: el Sindicato. Industrial . 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de -la República 
MeXicana (SITMMSRM), el· Sindicato de Trabajadores Ferrecatrileros 
de la República Mexicana (STFRM) y el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) -miembros de la CTAL 
y FSM- lograron firmar un pacto de amistad y solidaridad en enero 
de 1948; .avalados por la presencia de Andrés Serra Rojas y Manuel 
Ramírez Vál:quez, secretario y subsecretario del Trabajo, respectiva
mente. Dicho pacto intersindical puede ser considerado como la pos
trer lucha del reducto sindical aún independiente, en esos mómentos, 
porque el proceso de lucha no terminaba. 

2 Rem'ta T.iempo, vol. XII, núm. 297, enero 9 de 194f:!, PP• 4,6. 
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Agustín Guzmán,' secretario general del SITMMSRM expresaba: No vam~s a 
ser víctimas de un nuevo acto demagógico; los' miembros esperamos un meJora
niiento económico y vamos a lograrlo a costa de lo. que sea necesario, por eso 
estamos firmando este pacto: para luchar, para defendemos ... El pacto también 
tiene otra proyección: la defensa de la patria frente a las acometidas del impe
rialismo ... 

Luis Gómez Zepeda, secretario general del ST:rRM, a su vez mam-· 
fes taba: 

las organizaciones no tienen hipotecado su destino ni sus actos. El acto que ce
lebramos. es la conjugación de las experiencias sindicales para ponerlas al servicio 
de los trabajadores .•. 

Eulalio Ibáñez, secretario general del STPRM, contratacaba a los 
líderes espurios: 

la gastada bandera anticomunista está siendo agitada en contra del movimiento 
obrero libre. Nosotros no somos comunistas pero tampoco anticomunistas ..• El 
eñemigo del desarrollo industrial de México no es la URSS sino el imperialismo 
yanqui que niega a nuestro país la posibilidad de adquirir maquinaria •.• 

Y Andrés Serra Rojas, secretario del Trabajo, trasmitiÓ a los obre~· 
ros el saludo del presidente de la ~pública Miguel Alemán Valdés y · · 
expresó: "La firma del pacto de amistad tiene una gran trascendencia 
en los momentos actuales, eri. que todos los pueblos· del mundo suften 
las coh$ecuencias del desequilibrio económico". 

El objetivo primordial de este documento estriba en la unidad sindi
cal: interc;;unbi:o de experiencias, la realización de estudios sobre pro
blemas éonjuntqs o generales· que tiendan a:.a). defender los principios 
esenciales de la Revolución Mexicana y específicamente los derechos de 
la clase trabajadora, y b) la lucha por la independencia económica y 
política de México y rechazar toda ~ase de agresiones del imperialismo. 
También se establecía la solidaridad y amistad con trabajadores de otros 
·paíse.s. "Los medios pata llevat a ·cabo el plan anterior iban desde la 
propaganda escrita hasta la huelga general solidaria."3 . · 

. S /bid., núm. 298, ertero l6 de 1948.' p. 5. 
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Meses despué~ de dicho pacto, en abril de 1948, el Sindicato Mexica-
no de Electricistas (SME) presentaba un pliego de peticiones ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con ·emplazamiento. de ,,,, 
huelga contra la Compañía Mexicana de Luz y· Fuerza Motriz~ S. A, y 
empresas subsidiarias. El SME, solicitó la revisión del contrato colectivo 

·cuyo vencimiento se produciría el 30 de abril y en casó de que no fue
ran solucionadas sus demandas estallaría la huelga a partir del 1 de 
mayo. Esencialmente pedían un aumento de ·salarios de 60 por ciento 
sobre los salarios tabulados en vigor. El29 de abril el licenciado Manuel 
Ramírez Vázquez, subsecretario del Trabajo y encargado del despacho 
expresab.a: "la huelga no estallará [ ... ] ·pues existe 65 por ciento de 
posibilidades en favor de una solución inmediata y satisfactoña". Apo
yaron solidariamente a este sindicato cinco poderosas or~aciones 
obreras: la Alianza de Obreros y Campe~inos ·de México (AOCM), la 
Confederación Unica de· Trabajadores (CUT) y los sindicatos aliados 
al pacto: Mineros, Ferrocarrileros y Petroleros.4 

El pacto de amistad y solidaridad de los mineros, ferroc~eros. y 
petroleros -con miras a crear .una nueva central y participar en la for~ 
mación .del Partido Popular--) el apoyo otorgado a la huelga del SME y 
finalmente una declaración en tono de rechazo en julio de 1948 al 
presidente Alemán· en la que se señalaban los graves daños que ocasiona-· 
tía la devaluación y por fin las firmes protestas de los trabajadores por. 
la política oficial de congelación de salarios, decidieron al gobierno a 
hostilizar e interVenir abiertamente hasta quebrantar su unidád e inde-

. pendencia sindical~ En consecuencia, fue depuesto el secretario del 
Trabajo.* · 

Meses más tarde los trabajadores ferrocarrileros progobiemistas asal
taron el edificio del Comité Nacional de su si~dicato ayudados por la 
policía. Recordemos que el 1 de febrero de 1948 d líder ferrocarrile
ro, señor Jesús Dí~ de León -miembro de la Asociación Nacional de 
Chaf:ros- fue electo secretario general del Sindicato Ferrocarrilero; ya · 
en funciones decidió en octubre de ese mismo año desconocer al res
to de miembros del' Comité .Ejecutivo Nacional del STFRM, en virtud 
de que eran pártidarios de una política independiente. Inmediatamente 
los fun(;:ionarios depuestos se dirigieron a la Secretaría del Trabajo para , 
manif~starle que el señor Díaz de León había quedado suspendido en el 
cargo como tal, por haber violado los estatutos del sindicato. El licert-· 

4 /bid.; núm. 314.· pp. 28-2!1. . 
• J•:l ministro d~:l' Trabajo Andrés S erra Rojas¡ fue sustituido pór Manuel Raritírez ·vázquj2 

en caJ.ide.d de si.lbsecretaria encargado d~l despacha del Trabajo a partir del '12 de enero de 
1948 (en q1,1e se pro~ujo la "renuncia" de Serra Rojas), y titular del despacho de Trabajo a 
partir del 8 de octubre de ese mismo aiio, en el que el presidente de la República le otofJ6 el 
ascenso.l\1 Poptdar, ·dic;iembte 22 de 1959. 
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ciado Ramírez Vázquez, en calidad de secretario del Trabajo envió un 
comunicado diciendo: ·

1 

Continúa fungiendo como secretario general del Comité Ejecutivo General del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el señor 
Díaz de León, con la representación de dicho Comité Ejecutivo General y la 
personalidad jurídica del sindicato con los derechos y obligaciones inherentes. 

Los principales líderes ferrocarrileros, Gómez Z. y Valentín Campa, 
que pugnaban por el fortalecimiento de la alianza intersindical, fueron 
enviados a la ccírcel bajo el cargo de malversación de fondos sindicales. 
El sindicato cayó así en manns del gobierno, o sea subordinado en lo 
político ·y de una manera burocrática a la Secretaría del Trabajo. In
mediatamente fue retirado de la alianza o pacto intersindical. 

Ya sin la fuerza dél Sindicato Ferrocarrilero pero aún con la firme con
vicción de "unidad y democracia sindical" y para hacer firme defensa al 
creciente dominio que e~ gobierno ejercía sobre el movimiento obre
ro, el 20 de junio de 1949 se instaló en México el Congreso Nacional 
de Unidad; días más tarde ese Congreso constituyó la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), con :agremiados tanto 
del campe;> como de la ciudad: campesinos, ejidatarios, mineros, petro
leros, tranviarios, de irrigación, de AOCM (que agrupó a la mayoría 
de los trabajadores miembros de la CTM, cuando éstos después de la 
claudicación de su secretario general, Fernando Amilpa, la abandona
ron) y otros más.- Este acto también contó con la presencia de don 
Adolfo Ruiz Cortínez -entonces secretario de Gobernación- en repre
sentación del señor presidente de la República, Miguel Alemán V. 

La UGOCM se afilió a la CTAL y a la FSM; el Comité·Ejecutivo 
de esta organización quedó integrado inicialmente por un trabaj~dor 
de irrigación, ejidatarios, un periodista y trabajadores de los sindicatos 
de las industrias miriera y petrolera. Como secretario general fue electo 
el señor Agustín Guzmán, quien ocupaba el mismo cargo en el sindicato 
minero, el cual tuvo que abandonar .. Con su designación se procuraba 
mantene'r como soporte fund~ental de apoyo a esa organización, al 
Sit!-dicato Minero; dado que ya habían perdido a los ferrocarrileros, y 
los petroleros estaban en vías de serlo, debido a que su sindicato estaba 
dividi.do. Agustín Guzmán dejó a1· frente del SITMMSRM a Félix 
Ramírez. En esta ocasión, a pesar ~e que una .alta autoridad presidiera 
la unidad de dicho orgartismo, la' Secretaría del Trabajo en agosto de 
1949 negó el registro de la UGOCM, lo cual equivalía a declararla · 

_inexistente y así no podía funcionar como agente de negociación. 
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Después de la intervención a los ferrocarrileros (en 1948), sucedió 
algo semejante con el Sindicato Petrolero. Comenzó la ofensiva contra 
ellos imponiéndoles líderes espurios valiéndose del ejército y la poli- . · .. 
cía. Ya se tenía un antecedente en 1946, cuando con motivo de un paro 
general del Sindicato Petrolero, el presidente de la República, Miguel 
Alemán, intervino rompiendo el paro y desatando una fuerte represión 
en contra de ellos. Pero en esta ocasión (1949) sí cayeron bajo el con
trol absoluto del gobierno. Los petroleros quedaron sometidos a la féru
la oficial al igual que los ferrocarrileros. 

Es necesario aclarar que un factor que perjudicó la actividad sindical 
dentro de la naciente UGOCM fue el hecho de que después de celebra
do el Congreso Constituyente de esa central, el Comité Ejecutivo elec
to no pudo integrarse por completo debido a la disgregación que desde 
su origen algunos sindicatos efectuaron, como fue el caso de la salida 
de la Alianza de Tranviarios, del Sindicato de Irrigación, más adelante 
el de Petroleros al ser intervenido por el gobierno y algunas secciones 
del Sindicato Minero. · 

Faltaban los mineros, telefonistas, electricistas y otros sectores co
mo los choferes, para que. de esta manera fuera debilitado y reducido 
el movimiento obrero hasta lograr prácticamente el encuadramiento e 
inmovilización. · 

Antes de pasar al análisis del conflicto minero, es necesario señalar 
algunas características generales de la industria minera y de su sindicato. 
En térniinos generales, la industria minera observó tm cambio sustan
cial en la producción, consistente en un desplazamiento de la explo
tación de metales preciosos hacia la de metales industriales, debido 
precisamente al proceso de industrialización que se estaba dando y, 
por .ende, un aumento de la explotación del trabajo. La industria se 
encontraba en manos del capital extranjero básicamente, aunque tam
bié,n había capital nacional. 

Siguiendo los criterios estadísticos hemos dividido a la industria en 
dos grandes ramás: minerales metálicos y minerales no metálicos. A 
su vez los subdividimos en: 1) metales preciosos: oro y plata;.2) me
tales industriales no ferrosos: antimonio, arsénico, ,bismuto, cadmio, 
cobre, estaño, mercurio, inolibdtmo, tungsteno, plomo, selenio y 
zinc; 3) metales y minerales siderúrgicos: carbón, manganeso, hierro 
y coque, y 4) minerales no metálicos: azufre, barita, caolín, dolomita, 
fosforita, florita,. grafito, sü.ice y yeso, 

Finalmente diremos que con el proceso que se da de extracción., 
producción, fundición, aleación y de~ás mecanismos surgen otras .. ra" 
mas: metalúrgica, sidenírgica y metalmecánica. 

La importancia de ese desarrollo se dejó sentir,_ por ejemplo, en :el 

1.37 
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caso de los minerales no metálicos que abastecían a la industria de 
. transformación como ei caolín y st1ice y otra gama como la arena, pie

dra y cemento, que iban a la construcción. 
La siderúrgica, que es la producción y elaboración de acero, combina· 

la metalúrgica obteniendo el acero ·como materia pri:i:na, y con la 
transformación se obtiene la laminacíón, fundición, etcétera; además 
produce hierro. En general, la industria siderúrgica es considerada coino 
industria básica importante en la vida econÓJ;llica de México y abastece 
al país de materias necesarias en la industria de transformación, en los 
ferrocarriles, en la construcción, la irrigación, carreteras y demás 
obras de hifraestructura. 

El SITMMSRM lo fo~an-numerosa8 secciones que agrupan a traba-
.. jadores de la industria minero-metalúrgica y siderúrgica, que laboran 

con empresas diferentes mediante contra~os colectivos separados o 
distintos. Eray es un sindicato industrial en el sentido estricto, pero 
·c~>n 3lgunas pecUliaridades. No existe una empresa única; ni un contra
to. único como en petróleos, industria nacionalizada. Tampoco hay un. 
contrato ley, que obligue a todas las empresas de la rama industrial a 
normaS jguales de contratación como sucede en la industri~ textil. El 
Sindicato Minero, desde el punto de vista de su estructura se encontra
ba bajo el gobierno de .Alemán en condiciones semejantes a las del Sin
dicato Petrolero antes de la expropiación: cada contrato colectivo de 
trabajo regía sólo para los trabajadores de una empresa y esto ocasiona
ba, eil.tre otras conseeuencias, que difirieran entre sí las prestaciones 
sociales obtenidas. 

Lo único común que tenían era un Comité Ejecutivo Nacional -auto
ridad máxima- cuyas facultades se normaban por el estatuto de la 
organización, pero que se mantenía ajeno a las relaciones contractuales 
de los trabajadores de las secciones respectivas con sus empresas. Las 
facultades del Comité Ejecutivo General reflejaban la propia estructll~ 
ra de la organización sindical,5 que eran bastante heterogéneas, y esto 
implicaba una debilidad del Comité Ejecutivo Nacional, no obstante 
que representaba a la n:tayoría de los trabajadores. 

Algunos antecedentes del conflicto minero 

U9S tra:bajadóres dé la industria .minera· plantearon la revisión de 
contratos de trabajo a principios de 1948.* Ante esta petición la ínter- · 

• "lpfonne del Comité EjecutiVo Geiletal del Sindicato Industrial ci.e Trabajadores Mineros, Me· 
ralqrgicós y Similares de la República Mexicana· sobre las Huelgas de Palaú Rosita y Clo· 
ete" en: El Popular, 26 de octubre de 1950. · ' ' 

* Esta revisión sé hace cada dos. años. 
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vencwn de la Secretaría del Trabajo se puso de manifiesto pues el 
licenciado Manuel Ramírez Vázquez, jefe de esa dependencia, amena~ 
zó a los obreros con declarar inexistentes los movimientos de huelga si 
las peticiones de los trabaj.adores "no .se reducían a un límite que fuera 
aceptado por las empresas extranjeras,* el hecho de amenazar de 
inexistentes las huelgas antes de estallar es uno de los primeros pasos re-. 
presivos que violan los derechos constitucionales de los trabajadores. 

Los empresarios mineros ante la demanda de los trabajadores poi in 
termedio de la Cámara Minera contestan como argumento más impor
tante que 

debido a la baja de precios de alguÍ:10s metales, especialmente el plomo, en esas · 
condiciones pierden, pues el gran consorcio mundial de que son subsidiarias IJja 
a su ~itrio en Nueva York los precios. 

En otros casos las empresas están recurriendo al truco' de plantear 
conflictos c;le orden económico con el fin de eludir la revisión de los 
contratos de trabajo -ya que estaban por vencerse- y consiguientemen
te negar las peticiones de mejoramiento que· tal revisión supone. 

A su vez y corrio otro paso hacia la represión, el presidente de la Cá-
. mara Minera de México, ingeniero Gustavo S. Serrano, insistió en la 
imposibilidad de aumentar el nivel de vida de .los trabajádores en J 

virtud de que las empresas estaban operando con pérdidas a causa de los ¡ 
elevados impuestos fijados por la Secretaría de Hacienda a la industria ¡ 
minera.6 . · · · ~ 

En la actitud del secretado general del SITMMSRM se reflejó la ame- .. 
· naza del gobierno. A pesar de que la devaluación del peso mexicano 
ocasionó un alto costo de la vida, a los mineros se les impidió negociar 

i • s~n datos proporcionados por los trabajadores, las companias mineras obtuvieron un lli
greso anual con motivo de la dev~ación por valor de 250 millones de pesos aproximadamente. 
Al fijarse el impuesto de 15 por ciento ad valorem sobre la exportación, se deduce de esta 
suma 125 millones, que recibe el Fisco Federal; al decretarse el aumento de f!.etes en los FF. 
NN., éstos recibieron 250 millones de pesos más y finalmente con 2 por ciento fijado a ia in
dustria minera sobre el impuesto de 15 por dento ad valorem quedan a las empresas en nú
meros redondos 95 millones de_ utilidad e_xtra por año . . . como los trabajadores mineros 
estaban pidiendo aumentos de salarios y otras prestaciones por valor de 20 millones, quedárla 
a las empresas 75 millones de pesos como gailancia limpia al afio. Estos datos fueron pr~senta
dos a la consi<!eración del señor presidente de la Rep\lblica por los trabajadores mineros quienes 
estuvieron posteriormente con el secretario. del Trabajo, licenciadO Manuel Ramírez Vázquez; 
recibieron entonces IQS trabajadores la promesa de que las peticiones del sindicato serían debi- · 
damente atendidas y que se haría lo posible por convencer á las ~presas de la razón que les 
asistía. El Popular, abril13 de 1949, pp. 1, 6. 

6 . . 
.. El Popular abril13 de 1949. 
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María Mercedes Gaitán Riveros 

el aumento de salarios, "aduciendo -el representante minero- que el 
gobierno le había señalado que cualquier aumento de salari0s Pra 
imposible. :.";a esto los mineros respondieron que las compañías mine
ras "se habían beneficiado enormemente con la devaluación, dado que 
el valor en pesos de los minerales se incrementó sustancialmente".7 Los 
obreros respald:>ron con datos sobre la industria minera sus demandas, 
mismos que Guzmán desconoció.* Con tal actitud el dirigente minero 
desvirtuó su postura ·en el pacto que firmara ese mismo año. Esto des
de luego es indicativo de la presión gubernamental contra el trabajador. 

Abiertamente la Secretaría del Trabajo publicó y envió una carta al 
Comité Ejecutivo General del Sindicato Minero en la cual le advertía: 

que no es posible encontrar la existencia de un desequilibrio económico que fun
damente los argumentos solicitados, por tanto . . . esta Secretaría no está 
capacitada para obligar a las empresas mineras a dar aumento con los fundam.en
tos expuestos . .. 

Esta carta implicaba la posición del Estado a favor del capital y la 
intromisión en las relaciones obrero-patronales a favor de éstos. Por lo 
menos en una actitud nacionalista correspondería a esta entidad oficial 
velar por mantener el poder aquisitivo de los salarios. Pero su posición 
era garantizar los máximos beneficios a los empresarios· que de nacio
nal.es no tenía ni la "razón social" de su capital. Adoptó el gobierno 
también la tesis de que las exigencias de los trabajadores deben estar 
siempre en relación con la potencialidad económica, de los patrones. 
Así, los trabajadores mexicanos tienen que creerles su "potencialidad 
económica" bajo su palabra, pues las compañías se niegan a mostrar sus 

·libros para justificar las pérdidas de que hablan. Ramírez Vazquez, se
cretario del Trabajo, no dejó de advertir a los trabajadores el calificar 
de inexistentes las huelgas. Esta tendencia antiobrera no hace siho 
confirmar el carácter capitalista y dependiente del gobierno en tumo 
que autoritariamente priva al trabajador de los derechos que le da la 
Constitución. · · . · 

Los primeros síntomas para apoderarse del sindicato minero ocúrrie'
ton a mediados de 1949. Mediante una convocatoria para reunirse en 
convenc;ión extraordinaria suscrita por la Sección 97 del SITMMSRM 

7 Durand, ~·bid, p. 44 . 

. * En este caso nos referimosfundamentalnlente al monopolio de la American Smelting Refi
r~;m~ Company. éQué papel cabe.atribúhie a·un gobierno que se pone del lado dé! capital impe

. nalJsta, que vela por sus intereses y que esta presto a reprimir al trabajador que sólo busca re-
!!Ob rar su nivel de subsistencia? · 
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El movimi<>nto minf'ro 

-de la empresa La Consolidada- que pretendía instalarse para apode
rarse de los puestos claves de la organización. La maniobra fracasó a 
pesar de la presión ejercida por algunos gobernantes "-a las Unidades 
Mineras- para que enviaran sus delegados con gastos totalmente paga
dos poi aquéllos. Como no lograron su cometido, las mismas fuerzas 
interesadas en apoderarse del sindicato cambiaron de táctica. 

Preparando el terreno en febrero de 1950, Félix Ramírez en su cali
dad de secretario general del SITMMSRM, anunció que el 15 de mayo 
de ese mismo año se iniciarían las labores de la VI Convención Nacional 
Ordinaria de dicho sindicato para estudiar dos problemas: renovar parte 
del Comité Ejecutivo Nacional* de la agrupación y resolver problemas 
específicos de la producción minero·metalúrgi.ca; se afirmaba que ei 
señor presidente de la República y algunos de sus colaboradores asisti
rían a la apertura de los trabajos. 

El licenciado Ramos Millán, ** por acuerdo presidencial se" trasladó a 
las secciones mineras del país como en Monterrey, San Luis Potosí, 
Cananea, Parral, Zacatecas, Coahuila, Sonora y otras"más. Apoyándose 

. en el presidente de la República, en los gobernadores de los Estados, en 
los presidentes municipales y otras autoridades, designó oficialmente a 
los delegados espurios para la próxima convención -quienes con 
anterioridad habúm nombrado ya sea en las oficinas de las empresas o 

. en los ayuntamientos-, y no a los delegados auténticos -que los 
trabajadores designaron como sus representantes en las asambleas 
correspondientes-. En estas condiciones se llegó a la apertura de 
labores de la convención en la ciudad de México, el 15 de mayo de 
1950. . 

Importancia de la VI Convención Nacional Ordinaria del Sindicato 
Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana 

¡ 
Se iniciaron las labores de dicha convención; como en otras ocasiones 

* El Comité Ejecutivo Nacional del SITMM,SRM estaba integrado así: Félix Ramírez R;,, se· 
cretario general del .Comité Ejecutivo General; José Cordero R. secretario general del Trabago; 
Melitón Arzaga J., secretario del Interior, Exterior y Actas; Miguel González C., tesorero ge
neral; Alejandro A. Flores, sc:cretario de Organización, Propaganda, Estadística y Educación; 
Servando Zúñiga, secretario general de As\mtos Políticos¡ Camilo Chávez M., secretario ge~eral 
de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial; Salvador Castillo R., secretiuio geil~ de 
Contrataciones Colectivas; Aristeo Borjas A., Sebastián Ruvalcaba y Goi)Zalo Hemández, pre• 
sidente, primer vocál y segundo vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia Socia!., res· 
pectivamente. 

** Era el abogado de la sección 97 del SITMMSRM de "La Consolidada" y asesor jurídico. 
Los trabajadOres confiaban mucho en él. Después fue llamado "El ApóStol del Maíz .... 
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se contó con la asistencia de autoridades estatales, pero no del "primer 
ciudadano" presidente de la República; de las delegaciones sólo unas 
cuantas eran representativas pues de las auténticas que se presentaron 
pocas pasaron ya que se les impidió la entrada por medio de la fuerza 
policiaca, la mayoría eran espurias; además asistieron delegaciones en 
representaCión de los trabajadores mineros de Estados Unidos y Canadá. 

Félix Ramírez, secretario saliente, en su discurso hizo hincapié en los 
diferentes problemas que preocupaban a los mineros. Aparentaba un 
radicalismo que estaba lejos de concordar con su comportamiento 
sindical.* Terminada su peroratase disponía a tomar la protesta de la 
nueva mesa directiva pero José Díaz, trabajador de Monterrey, tomó 
la palabra contra la voluntad de Félix Ramírez y expreso: 

en nombre de 25 000 trabajadores de la industria minero-metalúrgica (y side
rúrgica), representado por las secciones que firmamos este documento -lo mos
tró al. público- protestamos contra los atropellos que vienen cometiendo el se
ñor R~írez al reconocer delegaciones espurias otorgándoles credenciales a 
personas que no tienen que ver nada con los mineros o que no han sido electos 
legalmente.8 · · 

Por sobre esta denuncia fue nombrado como presidente de esta Con
vención Filiberto Ruvalcaba, quien no pertenecía al SITMMSRM, 
como vicepresidente José María Figueroa, empleado de confianza, 
Rafael Flores y Julián Mota como segundo y tercer secretarios de dicha 
directiva. Estos no podían ser delegados a la Convención en tanto no 
definieran su situación de ilegalidad sindical, ya que las secciones a que 
ellos decían pertenecer los cuestionaban como representantes y los re
pudiaban como traidores a su organización. 

Ante esta imposición del comité, se hacen manifiestos, desple~ados 

• Un trabajadOr de The Fresnillo Minhig Company, dijo al respecto que no sab,ía como se 
podía hablar así, cuando los 3 000 trabajadores de Zacatecas de dicha compañía minera pade
cían las privaciOQ.t5 de más de 70 días de huelga, sospechosamente dirigida y manipulada por 
una triple presión: la Secretaría d~l Trabajo, lá Cámara Minera de México y The Fresnillo Mi
ning Company. El Popular, tnayo 16 de 1950. "La situación de la mencionada compañía fue 
la siguiente: por un lado el sindicato ha justificado el modo irrebatible que esa empresa extran
jera ha percibido· utilidades anuales en 1948 y 1949 de $ 39 742.189.00. O sea, que ha 
ganado en el periodo de vigencia del contt:ato que ahora se desea revisar la fabulosa suma de 
$79 484. 578.00. El sindicato, para probar ante las autoridades ese extremo, ha presentado 
datos oficiales es decir, presentó los informes de producción y de valor de la producción ven
dida poi: la propia compañía. La ~ompañía no se manifestó al respecto ... simplemente se niega 
a dar a conocer su estado finanaero .. En eso estaba el problema, para la reviSión del contrato." 
El Popular, mayo 14 de 1950, p. 6. 

8 El Popular, may~ 16 de 1950. 
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y una serie de protestas por parte del Consejo de Vigilancia y Justicia y 
de la Secretaría de Seguridad Social del Sindicato Minero, de la 
UGOCM y de otros sectores de la clase trabajado'r'a en pro de la demo-
cracia sindical. . · 

En Consejo General de Vigilancia y Justicia Social -autoridad supre
ma dentro del SITMMSRM- en circular firmada por los miembros 
de dicho cuerpo, calificó el carácter de ilegal de la VI Convención que 
llevó a la imposición de líderes espurios, aclarando que: 

intereses de carácter político extraños a la organización han estado inteiViniendo 
para in;tpedir que ésta se lleve a cabo con apego a los estatutos que los rige; to
do auspiciado por Félix Ramírez, -quien impuso a Filiberto Ruvalcaba; registró 
delegaciónes que no fueron electas legalmente; no se pasó lista de delegados ni 
se comprobó el quórum requerido. 

De lo anterior deducían que todos los actos llevados a cabo yfopresi
didos por Ruvalcaba carecerían de validez hasta que las votaciones de 
la convención se llevaran a cabo única y exclusivamente por d~legacio
nes no objetadas, pues éstas no tienen derecho a votar ni ser vátadas.9 

En otra circular dirigida a todas las secciones integrantes del Sindicato 
· Minero el Consejo de Vigilancia invitaba a los trabajadores para que se 
reunieran en asambleas y en vista de los acontecimientos rechazaran la. 
marginación que el señor Ramírez y el presidente de dicha Convención 
estaban cometiendo con los trabajadores. 

·¿Qué secciones fueron objetadas y por qué? Las secciones registradas 
y objetadas fueron: la 2 de Hidalgo, la 14 de Coahuila, la 62 de Zacate

. cas, la 65 de Sonora, la 81 de Fresnillo, la 97 del D. F. y la 147* de 
Coahuila. Nos referiremos a algunos casos: 

La sección 97, de La: Consolidada del D.F., con más de 2 000 trabaja
dores, y eón la certificación de notario público exigieron al Consejo 
General de Vigilancia del Sindicato Minero, el desconocimiento como 
delegados representativos a Luis Quiroz, Enrique Rangel y Filiberto, 
Ruvalcaba; afifi!taban los trabajadores que en la asamblea en. que se 
efectuaron las elecciones para nombrar representantes a la convención 
sólo había trabajadores de la "Unión del Hierro", y que dicha unidad 
se encontraba suspendida en sus derechos como organismo del Sindi
cato Minero desde hacía un año y que a su vez Rangel y Quiroz, regi$· 
trados como representantes, se encontraban consignados por su labor 

9 !bid.¡ mayo 18 de 1950. 
• Ver anexo l. Ubicación de algunas secciones que foiman parte del SITMMSRM. y que 

aparecen en este trábajo. .' ·. 

143. 

------------ ------------ -~ --~---

. 1 

1 

'~ 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



1' 
1' 
1 

1' 
1 

----------------- --~---

María Meicedes Gaitán Riveras 

de traición y divisionismo en el sindicato a consecuencia de la frustrada 
convención extraordinaria que se pretendió realizar el año anterior. 
En breve, Ruvalcaba no podía ser delegado por estar privado de sus 
derechos como miembro del sindicato y Rangel y Quiroz por estar 
consignados ante el sindicato. · 

En la sección 65, las elecciones respectivas para nombrar delegados 
eran calificadas de nulas, porque el Copüté Ejecutivo Local del Sindica
to Minero no expidió convocatoria a elecciones de acuerdo al estatuto 
respectivo y porque sólo 50 trabajadores celebraron la reunión a la cual· 
se le quiso dar carácter de acto electoral legal. En este caso, la mayoría 
de los trabajadores exigieron la. expedición de una convocatoria para 
celebrar una asamblea electoral. Esta se llevó a cabo y los funcionarios 
electos entraron a fungir como tales, pero el Comité Ejecutivo Local no 
estuvo de acuerdo y mantuvo el reconocimiento de los líderes espurios, 
José María Figueroa y Benjamín Escandón. El primero empleado de 
confianza en la empresa minera Cananea Cooper Co.; dicho compa
ñero no puede desempeñar ninguna comisión sindical. Benjamín Escan
dón tenía un juicio pendiente ante el Consejo Generál de. Vigilancia y 
Justicia por desfalco a la Cooperativa de Consumo deJa sección 65 y 
por consiguiente no gozaba de sus derechos sindicales y no podía ser 
electo para desempeñar comisiones sindicales. Por tal motivo los traba
jadores refutaban el reconocimiento de dicha representatividad. 

En las secciones 2, 14, 62 y 147 se dieron conflictos electorales, 
pero abiertamente Félix Ramírez impuso delegados espurios y descono
ció a los auténticos. Otro caso similar se dio en la sección 8l,de Fres
nillo, Zacatecas, donde José R. Mojarra siendo delegado especial al 
servicio del Comité Ejecutivo General, fue impuesto como delegado a 
esta convención sustituyendo al auténtico delegado Sergio Sánchez.10 .. 

En las delegaciones que las secciones correspondientes objetaron, 
acaso por ser las más combativas sindicalmente, las autoridades guber
namentales tenían a sus candidatos para los puestos directivos en la 
rénovación de la representación del Sindicato Minero. Además se supo 
que un 'sinn4mero de políticos y elementos oficiales* presionaron y 
obligaron a las distintas delegaciones a secundar la imposición de los 
líderes espurios·. Con ello queda claro, dice un reporte: "que a los dipu
tados federales les importa más aplicar las consignas c:le sus jefes, que la 
unidad de la organización que los ha hecho diputados".l~ Los represen-

10 -
/bid.; mayo 18 v 20 de 1950. 

* Ent~é ellos, l~s diputa~os: Ramón ~intana Espinosa de Coahuila; Miguel Femández de 
NuevQ Leon¡ l. AguiJar de! Chihuahua y Dav1d V. Camacho de Zácatecas. 

H /bid., mayo 20 de 1950. 
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El movimi!'nto min!'ro 

tantes de las secciones: 5, 6, fracción 1 de la 14, 19, 27, 28, 31, 57, 64, 
66, 67, 101, 102, 121, 138, 139, fracción IV de la 147, 152 y 163* 
solicitaron al Comité Ejecutivo General y delegados, de México: 

1. El reconocimiento de las secciones: 2, 14, 62, 65 y 97, hasta en tanto no 
estén de acuerdo con las normas del estatuto del sindicato. Que se nombre 
una comisión para que pueda investigar cada, caso y poder comprobar quién 
tiene la razón. 

2. Protestar con la intervención extraña en los problemas del sindicato parti
cularmente de los ya mencionados diputados federales (Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Zacatecas). 

3. Protestar por el nombramiento como presidente de la Convención Minera 
de Filiberto Ruvalcaba, que no c;s·miembro,del sindicato, y, 

4. Hacer un llamado .a todos los trabajadores que integran el Sindicato Minero 
a fin de que en este momento de gran peligro para su intelfÍdad se unifiquen 
para defenderlo y repudiar cualquier intervención extraña. 1 

Fue notorio advertir que con motivo de la revisión de los.contratos 
colectivos de trabajo de la industria minero-metalúrgica -también 
incluye la siderúrgica- el comportamiento de la burguesía se manifes
tó en tres tendencias generales: 1) algunas compañías mineras trataban 
de arreglar a la mayor brevedad po~ible ·los problemas de contratación 
para "evitar problemas laborales"; 2) otras compañías plantearon pro
blemas de tipo económico en sus empresas para que· fueran "cerradas 
definitivamente". En estas dos tendencias se reflejó la finalidad de se
guir, por un lado. la políti{;a de la Secretaría:. del Trabajo en el sentido 
de que en este periodo de revisión de contratos se evitarían las huelgas 
a toda costa. Y por el otro a los. empresa:rios les convenía certar las 
empresas y así poder liquidar fácilmente a los trabajadores y posible
mente abrir otras, con otra razón social, y 3) donde hubo huelga por 
revisión de contrato, como en el caso de The Fresnillo Minning Com-. 
pany -como ya lo vimos antes en nota al. pi'e de p. 136- los empresa
rios se negaban a dar a conocer su estado financiero y así fue como los 
trab3:jadores se lanzaron a la huelga. · 

El Consejo Nacional Ejecutivo de la UGOCM de la que fonnaban 
parte aunque no todos los mineros, recibió mensajes de importantes 
organismos obreros y campesiri:os exhortándolos a conservar su inde
pendencia y mantener la unidad sindical dentro de la UGOCM; esta 
oFganización ante los hechos. de clara imp:osición s,indical· se limitó a 
reclamar y exigir a Ia.S autoridades del trabajo, la lihre deteqninación de 

* Ver anexo f. 
12 /bid., mayo 17 de 1950. 
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los trabajadores a elegir a sus delega~os,_ ;espetando la vid<l; interna del 
Sindicato Minero, con la firme conVIccwn de que el presidente de la 
República solucionaría este problema. El Comité Ejecutivo Nacional de 
la UGOCM se manifestó además en contra de las interpretaciones dadas 
por los órganos informativos acerca de los incidentes que provocó la VI 
Convención y la salida de algunas secciones del sindicato minero del seno 
de la UGOCM. El comité argumentó al respecto que algunos políticos es· 
taban tratando de apoderarse de los comités ejecutivos generales y locales 
de las organizaciones obreras y campesinas independientes, usando méto
dos inmorales que le son peculiares en su luchas electorales; para contro
lar la convención, han entregado credenciales falsas de delegados a esa 
asamblea pretendiendo por ese medio apoderarse de dicha convención y 
después de la dirección de una de las más fuertes y limpias organizaciones 
obreras.15 . · 

Los delegados auténticos de trece secciones del SITMMSRM que 
vinieron al D.F. con objeto de partiCipar en la VI Convención, tomaron 
el acuerdo de retirarse del "consejo. de amigos" que el "charro" Félix 
Ramírez inútilmente trata· de convertir en la VI Convención Nacional 
Ordinaria del SITMMSRM, despu,és de haber gastado 15 días de inútiles 
esfuerzos de su parte para c~nsc:;guir que el Ejecutivo General se ins
talara de acuerdo con los estatutos. Al asumir esa ~ctitud los repre
sentantes auténticos de los trabaja~_ores denunciaron que al proceder 
en esa fonna Félix Ramírez .. no pretendía otra cosa que destruir la 
unidad interna del sindicato y ponerlo al. servicio de algunos políticos; 
o sea, resolver sobre todos los asuntos básicos del sindicato como la 
elección al Comité Ejecutivo General y la administración de éste por el 
sindicato. · · 

Hicieron mención nu.evamente de ·las protestas ya emitidas por algu
nas secciones y por el, Consejo General de Vigilancia y Justicia, porel 
secretario general de Seguridad. e Higiene, en el sel)tido de que esa 
Convención era ilegal p~es no se regía de acuerdo con los estatutos de] 
Sindicato Minero. También anunciaron su propósito de consignar 
penalmente al "charro" Félix Ramírez por haber malversado los .fondos 
sindicales en su "reunión de amigos" y concluyeron que no estaban 
dispuestos a tolerar las violaciones al estatuto. Por lo tanto, resolvieron 
abstenerse de pa,rticipar en.· las deliberaciones de esa irreguÍar asamblea 
mientras no fuera instalada l~gítimamente la Convención que fue 
convocada por él mismo. . . . 

Por otro lado, a nivellocai existió una gran agitación en todas las 
secciones del sindicato ya que Félix Ramírez personalmente había 

13 /bid., mayo 20 y 26 de 1950. 
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ido o había enviado comisarios a los diferentes Estados de la Repú
blica con objeto de intercambiar ideas o asistir a las asambleas que se 
estaban llevando a cabo, pero la indignación de los trabajadores contra 
él y sus representantes estuvo a punto de ocasionar hechos de sangre 
ya que pretendían lincharlos al darse cuenta de cuáles eran sus preten
siones, o sea, cóntinuar con esa política ilegal dentro de su sindicato. 

El resultado de las asambleas lo podemos sintetizar fundamental
mente en cuatro tendencias: 

1) buscar por todos los medios que el sindicato no rompa su unidad, para lograr
lo, no respaldar a persona(s) que en representación de la VI Convención o de 
Félix Ramírez se presenten a las secciones; 2) desconocer la VI Convención 
(espuria) y los trabajos que se están desarrollando, pues. se instaló al margen 
de los estatutos y quien la preside, Filiberto Ruvalcaba, e.s ahijado del ministro 
del Trabajo; 3) respaldar a Camilo Chávez, Aristeo Borjas, Gonzalo Hernán
dez y en general a cada compañero que haya luchado o lucha por la unidad ·de 
nuestro' sindicato, y 4) protestar ante la Presidencia de la República por la intro
misión de agentes ajenos a·la organización así como de las autoridades de trabajo 
en nuestras reuniones y problemas donde la Ley del Trabajo y demás no les 
autoriza para intervenir.14 · 

Con lo anterior ·podemos ver claramente que los trabajadores no es
taban dispuestos a ser sometidos como ocur~era con los petroleros y 
ferrocarrileros y decidieron emprender un movimiento tendiente a 
recuperar el Comit~ Ejecutivo Nacional Minero. · · 

O sea, tanto los petroleros como los ferrocarrileros tenían serias di
ficultades para luchar por la recuperación de su sindicato. Para los 
petroleros, un elemento clave de dificultad consistía precisamente en 
la ~tructura organizatjva, centralizada en el Comité Ejecutivo Nacional 
de su sindicato; todos los obreros trabajaban para una misma empresa 
y las secciones estaban agrupadas en el STPRM~ ~~~bordinados al Comité 
Ejecutivo Nacional y, por tanto, sujetos a sus decisiones y sanci~nes. 

Con respecto a l()s ferrocarrileros, la estructura organizativa sindical 
era similar, aunque existían cinco contratos de trabajo, debido a que 
lo integraban cinco empresas: Ferrocarriles Nacionales, Ferrocarril Me .. 
xicano, el Sud Pacífico, el Ferrocarril del Sureste y la Compañía Ter
minal de Veraeruz. Pero aquí en cambio los principales líderes sindica
les representativos se éncontraban en la cárcel: Valentín Campa y Gó-
mez Zepeda. · 

En relación con los mineros, 

14 /bid., mayo 51 y junio 12 de 1950. 

147, 

-~------ ---------- -------.------· ---.---·---- ----,..,--- -----._.,.._ ________ -----------

1 
1 

r 
1 

j 

1., 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



' 1 1 

11 
¡ 

: 1 

1 

• 11 

,,, 
! ' 
1 

l 

l',. 

1' 
11 

11' 

¡ 
Ji 

! 
¡ 
li 

1 

i 
11 
-~ 

Maria Mercedes Gaitán Riveros 

la estructura sindical era diferente, como continúa siéndolo, dado que ahí son 
varias las empresas que contratan a los trabajadores de las minas o de las metalúr
gicas, cada sección es independiente y tiene la negociación y administración 
de su contrato colectivo con su empresa. El Comité Ejecutivo .Nacional del sin
dicato no tiene autoridad sobre las secciones, ni puede en consecuencia, impo
nerles sanciones; se trata más bien de una federación de sindicatos que por 
convención se les denomina secciones.15 

Decíamos pues, que las secciones mineras independientes se reunieron 
durante el desarrollo de la Convención con los líderes de la UGOCM 
con el fin de delinear un plan de lucha que hiciera frente a las nuevas 
circunstancias proponiendo los siguientes objetivos generales: 1) inde
pendencia sindical; 2) lucha contra la congelación de salarios; 3) amplia 
solidaridad con las demás secciones del sindicato y con cualquier otra 
organización obrera en lucha con el punto dos; y 4) libertad de afJJ.ia
ción política para los trabajadores .. 

En cuanto a la táctica a seguir ~ 

se decidiÓ que la UGOCM entraría en contacto con las secciones independientes 
(de los ferrocarrileros y petroleros) que no estaban de acuerdo con la sumisión 
de sus dirigentes nacionales al gobierno, para promover la formación de bloques 
semejantes a cada uno de los sindicatos -bajo control del gobierno- y así crear 
finalmente una oficina nacional de. enlace entre los tres bloques* actuando pa
ralelamente con la UGOCM para dar'"Ia lucha por la independencia sindical 
reagrupando las fuerzas más combativas y así desmantelar mediante la lucha 
económica a los sindicatos charros.16 

Pero desafortunadamente no llegó a cristalizar el acuerdo. 
Los delegados representativos se reunieron entonces en la VI Con ven

ción, se orientaron por la lucha abierta, nombraron su propio Comité -
Ejecu~vo General** opuesto al gubernamental y cuya designación 
como secretario general recayó en Antonio García Moreno. 

Esta doble representación produjo una serie de situaciones adversas 
inmediatas entre los mineros, quienes tuvieron que enfrentarse a dos 
comités antagónicos: 1) el encabezado por Carrasco, oficialista, mane
jado por Ramírez Vázquez1 Eleazar .Canale y Alfredo Ramos Millán, y 
2) el comité de García Moreno, representativo de los trabajadores. 

C.o:n la elección del Comité Ejecutivo General -oficialista- se intro-

16 Durand, ibid., p. 44. 
• Ferrocarrileros, Petroleros y Mineros. 
16 /bid., p. 45. 
**El Comité Ejecutivo General delSITMMSRM -representativo- quedó integrado: secreta

rio general Antonio García Moreno (sección 67); del Interior, Estéban Guzmán (sección 28); de 
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dujo el elemento de pugna intergremial, que condujo a la derrota de la 
corriente autónoma. En otras palabras, con la fórmula "divide y ven
cerás", el gobierno y la burguesía tuvieron las condiciones para subor
dinar a las secciones opositoras. 

La Secretaría del Trabajo procedió de inmediato a ordenar la inter
vención de las autoridades locales en aquellas regiones donde existie
sen secciones del SITMMSRM a efecto. de que los trabajadores depusie
ran su actitud y se subordinaran al comité oficialista. ·En todas partes 
fracasaron las autoridades. 

La represión del movimiento 

Veamos cómo operó o cuáles fueron las fuenas represiv-as para el con
trol del movimiento minero: del secretario general del SITMMSRM, 
Félix Ramírez, y del secretario de Trabajo y Previsión Social del go• 
biemo federal, Ramírez Vázquez, contra los representantes sindicales 
mineros y trabajadores que no comulgaban con su política. · 

Félix Ramírez, como secretario general suplente en funciones del 
SITMMSRM declaró · la guerra fría a algunos miembros del Comité 
Ejecutivo General de esa organización. 

Se gestó un plan de acción inmediato contra Camilo Chávez, secreta
rio de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial, prohibiéndosele 
el acceso a las instalaciones del sindicato, por lo que se vio obligado a 
sacar clandeStinamente sus documentos de trabajo.* · 

Gonzalo Hemández, segw1do vocal del Consejo de Vigilancia y Justi
cia Social, diri,gió una carta a Félix Ramírez manifestándole que con 
sorpresa se había enterado de las órdenes dadas por él a las señoritas 
secretarias "que con fecha 23 de mayo de 1950, dejaron de atender y 
recibir órdenes tanto de Aristeo Borjas como de Gonzalo Hernández, 
presidente y segundo vocal del Consejo de Vigilancia y Justicia del 
Sinmcato Minero". Agrega que, como :ríinguno de los dos han recibido 
notificación ·por escrito sobre la suspensión de s:ús puestos como tales, 
les agradecen que se shva hacerlo qe acuerdo con los estatutos que 10$ 
rige, mientras tanto, seguirán considerándose como funcionarios del 

Conflictos, José Diaz (secciÓn 66); tesorero, Juan del Pozo ·(sección 6); de Trabajo, Abdenago 
Frausto (sección -14); de Seguridad Colectiva, Fausto Solis (sección 97); de Cooperativ!ls, 
Miguel Barcó (sección 147); primer vocal del Consejo Genel"lll de Vigilanoili, José ¡\lvarado 
(sección 5); segundo vo·cal, Victoria García (sec!li,ón l!J8)¡ presldente de Vigilaru:ia siguió 
siendo Aristeo Borj as de acuerdo a los estatutos del sindicato. El Popular, agosto 5 de 1950, 
p. l. 
* Bast,.ante evidentes, porque en ellos babia pruébas d~ la mala d-il't"cci6n del sindicato y a 
Ramírez Vázquez eso obviamente na le convencfa. 
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cuerpo de Vigilancia del sindicato hasta que sean suspendidos legal
mente. Al terminar esta carta el señor Hemández le da la libertad a 
Félix Ramírez 

para que proceda a la mayor brevedad posible, y le manifiesta que si queda sus
pendido se trasladará a la Unidad donde trabaja, con la satisfacción de que en el 
tiempo que colaboró con el Comité Ejecutivo General del sindicato, cumplió 
con su deber y con la misión que le encomendaron los verdaderos trabajadores 
que componen el sistema minero, quienes luchan incansablemente en el fondo de 
las minas, en las fundiciones, en los talleres, etcétera, consiguiendo el misero 
salario para el sostén de sus familias; apartados de todo perjuicio e ignominia, 
ignorando por completo [ ... ] las formas de actuar de sus funciona
rios y del verdadero im que se da a sus principios ideológicos. 17 

De otro lado, el personal que prestó sus servicios en las oficinas del 
sindicato minero fue arbitrariamente cesado por orden de Félix Ramí
rez -en total seis personas- con el pretexto de que "deseaban reorga
nizar el sindicato, y sobre todo, hacer una limpia entre su personal, 
especialmente con aquel que tuviera antecedentes revolucionarios".17 

O sea que estas maniobras desarrolladas por Félix Ramírez tendientes 
a deponer a los funcionarios del Consejo de Vigilancia y Sl!-Stituir al 
personal que presta su servicio en las oficinas del sindicato, son por el 

. delito de sostenerse firmes y leales al estatuto, en cuanto concierne a 
la constitución de la CoilVención aludida. 

En otro plano, el gobierno exigió a las empresas mineras que todo 
asunto relacionado entre trabajadores y empresarios. sólo fuera trata
do con las secciones que reconocieran al "comité oficialista", o sea el 
encabezado por Carrasco, a fin de someter a las secciones indepen
dientes. 

Al ser reconocido el comité oficialista ejecutivo del SITMMSRM 
a nf~el nacional, obvi~ente a niv~l local tendría que seguiñe esa 
p~htlc_a._ En algunas secciOnes fueron Impuestos dirigentes en su Comité 
~Jecuttvo Local, en otras continuaban. los dirigentes elegidos democrá
~came~te po~ los trabajadores, pero la ~~cretaría del Trabajo l~s some
ti6 a su polrt1ca ó los reemplazó por dmgentes espurios, y los que no 
se sometieron fueron reprimidos violentamente. 

Entre las secciones que desconocieron al comité encabezado por Ca
rrasco encontramos entre otras las secciones 97 y· 123 en Piedras 
Negras y D.F., de la empresa la Consolidada; la sección 28 en Coahuila 
de la Unidad Palaú y las s~cciones 14 y fracción 1 de la 14 en Nueva 

17 ' 
El Popular, mayo 25 de 1950. 
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Rosita y Cloete de la Compañía Carbonífera de Sabinas y la Mexican 
Zinc. 

En el caso de la compañía sidero-metalúrgica La Consolidada, la em
presa, amparándose en dicha política y concretamente en la de la Se
cretaría del Trabajo, el 12 de septiembre de 1950, suspendió a 45 tra
bajadores por seis meses a solicitud del Comité Ejecutivo Loe~ enca
bezado por Antonio Aguilar, * bajo el cargo de "indisciplina" y por 
obrar como "puntas de lanza de los comunistas". 

El problema consistió esencialmente, en que dos comités ejecutivos 
locales se disputaban la representatividad de la sección 97 y la titu
laridad del contrato con dicha empresa (La Consolidada). Un comité 
estaba encabezado por Antonio Aguilar, incorporado al grupo oficialista 
de Carrasco, y el otro por Zeferino Cisneros, del grupo auténtico de 
García Moreno. El primero fue: desconpcido en asamblea general ex
traordinaria el 2 de septiembre del mismo año, en la cual resultó electo 
como secretario general el segundo.18 En eso consistió la "indisciplina" 
de los trabajadores, el no someterse a la fórm~a oficialista-burguesa, pues, 
tan sólo defendían sus derechos. En resumen, la actitud de la empresa 
La Consolidada al poner en.prá,ctica el plan de acatar órdenes delCo
mité Ejecutivo Local burocratizado e impu~sto en complicidad con la 
Secretaría del Trabajo, rompió prácticamente con las relaciones 'obrero
patronales y obviamente :violó el contrato colectivo de trabajo. 

No hubo revisión** de contratos colectivos de trabajo en algunas 
secciones; donde todavía faltaba la revisión de los contratos colectivos 
de trabajo o donde ya estaban adelantadas las pláticas, éstas fueron 
suspendidas arbitrariamente. y finalmente, en otros casos hubo clara 
violación en los contratos respectivos. 

• _ Así vemos que en la Compaií.ía ·Carbonífera Unidad Palaú, S. A., 
ái aproximarse la fecha del vencimiento del contrato c·olectivo. de tra: 
bajo, la sección -28··pidió alá. ·empresa la revisión del mismo, pero al no 
llegarse a un acuerdo para revisar conciliatoriamente el contrato colee-

• Un grupo de trabajadores de la ,sección 97 de La Consolidada, comprobó que el C..:omltl' 
Ejecutivo Local 'encabezado· por Aguililr h'abía traici'onado a los compañeros, se había entre- · 
gado a la empresa y al gobierno e intentaba dividir al sindicato local. 

18 /bid., septiembre 13 de 1950, p. 1:, tl. 
** "En la revisión de algunos contratos, entre ellos el de la sección 2 y 146, de las cort'lpañfas 

de Real del Monte y Pachuca, el sin.dicato convino en arreglos que fijaron aumentos insignifi
cantes a los salarios y prestaciones a los límites fijados o solicitados al ini.ciarse la discusión de 
los nuevos contratos. ti sindicato quiso evidenciar con esa actitud su disposición co~ciliatqria y 
su .propósito sincero de colaborar con el régimen. Tanto más que el caso de los trabajadores 
de Pachuca, el contrato nq sufrió teformas .dos años lll'!tes, y cn·cl !li!SO de La Consolidada, los 
2 000 trab~adores del D., F. no obtuvieron con ei Quevo cont~to mejoría alguna en sus baj.os 
salarios. Las empresas justificatoh su condición de dificultad económica y el sindicato ajústó 
prestaciones proporcionalmente." El'P.opular, abrill4 de 1950. · 
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tivo, decidieron los trabajadores presentar a dicha empresa un pliego 
de peticiones con emplazamiento de huelga y, así, presionar más a la 
compañía. 

Paralelamente, la sección 28 se dirigió al comité presidido por Carras
co, aunque apoyó al comité encabezado por García Moreno. El comité 
de Carrasco, ante la solicitud de los trabajadores de la sección 28, se 
negó terminantemente a presentar el pliego de peticiones si antes esa 
sección no se obligaba a reconocerlo como Comité Ejecutivo General 
del Sindicato Minero; la sección rehusó. Designó a sus representantes; 
anunció y previno a la compañía de la inminente huelga si antes no se 
llegaba a un arreglo para la revisión .del contrato colectivo de trabajo. La 
empresa manifestó su disposición para llegar a un acuerdo pero la Se
cretaría del Trabajo hizo saber a la Junta Federal de Sabinas y a la 
Compañía Carbonífera de Palaú, S. A., "que el Comité Ejecutivo Lo
cal de la sección 28, había quedado suspendido en sus funciones", con 
lo cual creó una barrera que vino a impedir el trato entre los trabajado
res y la empresa También por órdenes de la Secretaría de Trabajo, la 
empresa congel6los fondos sindicales y no designó personal de· emergen
cia. A pesar de eso los trabajadores se lanzaron a la huelga. Antes de 
estallar, ésta fue calificada de uinexistente", a través de un ilegal arbi
traje estatal y de la violación de la Ley del Trabajo. Los trabajadores, 
ante esta embestida directa del gobierno "obrerista", prácticamente 
abandonaron la huelga y no opusieron más resistencia. Se dio la inter
vención al diputado Ramón Quintana, delegado espe611 del Comité Eje
cutivo del SITMMSRM que dirige Carrasco y se firmó el convenio. 

Ahora, trataremos el caso de los mineros de la Compañía Carboní
fera de Sabinas y la Mexican Zinc de la ASARCO, sección 14 frac
ción 1 de Cloete y sección 14 de Nueva Rosita .. Estas dos unidades 
operaban bajo un contrato colectivo de trabajo que establecía en su 
artículo 2 "que las compañías estaban obligadas a tratar con los comités 
ejecutivos locales y con las comisiones que éstas designan a los proble
mas que surjan entre las compañías y los trabajadores". 

En tales unidades no había conflicto obrero-patronal; en junio de 
1950 se habían revisado los .contratos colectives de trabajo, pero a raíz 
de la diyi~ión que, se suscitó-en elSindicato Minero Nacional, elimpues
to Comite de J esus C?an:asc~, apoyado por Ramírez Vázquez, se dirigió 
en octubre de ese ~ISmo .ano a ~has. compañías comunicándoles. que 
q~edaban desconocidos los comites ejecutivos locales de aqueUas sec
ciones, esto claro, porque ¡¡¡poyaban a García Moreno. Al no recibir 
respuesta aiguna ~or parte ?e los· ~ernpre~~os, la Secretaría del Trabajo 
en sendos cornuruca?os a du::has. compaDias les ordenó que se abstuvi~
ran de tratar cualquier asumto con los representantes locales de los tra-

152 

.L.-·---.-~-----------

d 
í 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



-~--- ----·-~---=~ ce===== 

El movimiento minero 

bajadores. A partir de entonces las compamas carboníferas de Nueva 
Rosita y Cloete, rompieron prácticamente con el contrato colectivo de 
trabajo vigente, se negaron a entregar subsidios ·.para servicio médico; 
congeiaron todas las deducciones por concepto de cuotas; despidieron 
a trabajadores que tenían más de 15 y 20 años de trabajar, etcétera. Es 
clara la forma burocrática de participación antiobrera del gobierno: 
usar el poder del Estado contra el movimiento obrero para su someti
miento. 

No obstante las condiciones tan adversas para los obreros, el 16 de 
octubre de 1950 estallaron en huelga las minas de Nueva Rosita y Cloe
te en Coahuila, en defensa del contrato colectivo de trabajo negado; 
derecho de huelga; autonomía sindical; y contra la. intervención de 
las autoridades en su sindicato. Seis mil mineros abandonaron las 
labores rodeados por las fuerzas federales que trataban de evitar a toda 
costa el abandono de las minas. Como éstas no lograron su objetivo de 
retener a los mineros en el trabajo, el rnilitar, general Garduño, ordenó a 
sus subordinados que no les permitieran reunirse en asamble~. Pero los 
trabajadores decididos a hacer respetar el derecho de huelga, así como 
el derecho a ·reunión, como respuesta a la clausura temporal del recinto, 
el cual estaba "vigilado por soldados", se reunieron en asamblea 
solemne en plena calle. · 

En esa asamblea acordaron que si no sé les hacía justicia, respetando 
el contrato colectivo de trabajo, no regresarían a las minas, "porque sus 
conquistas no eran dádivas de las compañías mineras imperialistas, ni 
de las autoridades, sino que fueron alcanzadas a través de sus luchas y 
grandes movimientos de huelga". 

La huelga de Nueva Rosita y Cloete fue declarada inexistente igual 
que la de Palaú, antes de estallar. Los huelguistas fueron sometidos a 
toda clase de presiones y combatidos en una acción combinada del go
bierno federal, las compañías norteamericanas y los líderes del sindica
to minero oficial. No les permitían reunirse; los grupos de tres eran 
disueltos por las fuerzas federales; se dio orden al comercio de no ven
der mercanc(as a los huelguistas aunque las pagaran al contado; a los 
hijos se les negó la enseñanza "gratuita y obligatoria" p~ohibiéndoles 
la entrada a la escuela; fue clausurada la cooperativa de consumo, el 
más fuerte baluarte para la resistencia de los trabajadores; se les negó 
la asistencia médica; cortaron el servicio de agua potable a todas las 
casas de los buelguistas, haciendo lo mismo con el servicio eléctrico; 
los transportes urbanos también desviaron sus rutas para no darle!! ser
vicio a los mineros y hasta el cura del lugar amenazó con la excomunión 
a todos los huelguistas. To.dos estos atropellos hacían más compacta la 
unidad de los trabajadores. Se constituyó un bloque de mujeres, in te-
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María Mercedes Gaitán Riveros 

grado esencialmente por madres, esposas, hijas, hermanas, familiares de 
los trabajadores y algunas simpatizantes de esta lucha. Este bloque 
desempeñó un papel muy importante en este movimiento, encargándose 
de administrar medicinas y alimentos, dando apoyo moral a los huel
guistas, etcétera.19 

· En vista de que pasaba el tiempo y no se resolvía el conflicto 

los mineros. decidieron emprender una marcha de protesta, a pie, hasta la ciudad 
de México. Los dirigentes del sindicato se opusieron y García Moreno envió un 
mensaje ordenando la suspensión del acuerdo, pero los mineros estaban decidi
dos. La situación en Rosita era insoportable: sin libertad, alimentos, ni agencias 
funerarias, a las que se· adeudaban miles de pesos, se resistían a seguir sepul
tando a crédito a los hijos de los huelguistas.20 

Esto explica que los trabajadores decidieran organizar una caravana de 
más de mil cuatrocientos kilómetros hacia la capital en pos de justicia. 
Francisco Solís y Ciro Fruconi fueron designados jefes de la caravana. 

La caravana, en el transCurso hacia la ciudad de México, organizó sen
dos mítines en las capitales· de los Estados, ciudades o poblaciones, 
como en Saltillo, Monterrey, Ciud.ªd Victoria, Valle Jac~a, Tamazun
chale, etcétera, explicando al pueblo mexicano las características, objeti
vos y finalidades del conflicto: exigir justicia a sus peticiones. Con ello 
contrarrestaban también otra de las formas represivas más comunes a 
su movimiento: la de tergiversar el contenido del conflicto por medio 
de divulgaciones falsas en algunos periódicos y otros medios de comu
nicación. 

También la caravana encontró a su paso el apo)' u popular a su lucha: 
compañeros de clase, intelectuales, estudiantes, artist~, gentes del pue
blo, organizaciones sindicales y otros sectores -incluso internacionales,* 

19Francisco Solfs, "l Aniversario: el gran crimen de Nueva Rosita", en El Popular, octubre 
l6 de l951. · 

ao Mario Gil, lA huelga de Nueva Rosita (fotooopia): 
• El pueblo, al paso de la caravana, en l~m.edida de s.us posibilidades suministraba a los mi

neros alimentos, vestido, artículos varios y sobre todo les daban ánimo para oontinuar. También 
se manifestaron en pro de los mineros por medio de diversos ·peri6dicos, entre otros los siguien
teS: la sección del Sindicato Minero de Monterrey, Unión de Choferes L~aro Cárdenas Sindi
cato Pro~ista de la Fábrica de _Hilados y Tejidos de Algodón ·~El Angel", Trab~adores 
de Artes Graficas de la CTM, TrabaJadores Petroleros, Ferrocarrileros, Federación Nacional de 
Cañeros,. Campesinos de la Comarca Lqunera, D:utango y Coahulla, Unión de Trabajadores 
de Matenales de Guerra de Tacubaya, D.F., Eitüdiaótes: de la UNAM, del Instituto Politécnico 
Nacional, Sociedad de Alumnós 'de las Eicuelas Nonnales Rurales, Federación de Estudiantes 
Campesi~os ~ocialist~ de México, Confederación de Jóvenes Mexicanos; Bloque de Mujeres 
R.evoluctonanas, NarciSo Bassols Batalla-,. Fe1;11ando Rosenzweig; Elí de Gortari • Sociedad de 
Estudios Mexicanos; el PCM, ReVueltas, Siqueiros, Confederación de Traba,jador~s de América 
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El movimiento minero 

Lo que no nos quedaba claro era por qué con lo anterior no se dio un 
apoyo general, como un paro de actividades organizado por la UGOCM 
-ya que los minerqs eran el soporte de esa central- o por varias organi
zaciones obreras en solidaridad con los huelguistas. Pero el líder minero 
Camilo Chávez en entrevista personal nos explicaba que la solidaridad 
no provino de los sindicatos como tales. O sea desde el punto de vista 
de sus mesas directivas; la solidaridad la daban los obreros en sus 
bases, muchas veces eran 80 o 90 por ciento de los sindicalizados los 
que exigían a sus dirigentes: paros, huelgas generales y otras moviliza
ciones. Pero como los dirigentes, aquí y en otras partes, reciben consig
nas y son reprimidos y amenazados, no se pudo llevar a cabo una 
solidaridad en movilización general del proletariado mexicano con los 
huelguistas. 

Camilo Chávez* en entrevista personal nos hizo ver que la UGOCM, 
sí se esforzó para organizarse en solidaridad con los huelguistas e in
cluso se formó un Comité de Solidaridad, cuyo secretario general fue 
un señor Sánchez, perteneciente al Sindicato Textil de "El Angel" 

que por cierto se mantuvo firme durante la embestida alemanista porque era de 
los sindicatos que estaban dentro de la esfera lombardista del Partido Popular, y 
no eran muy atacados. Este sindicato estaba integrado por gente de tendencia 
más o menos democrática, bastante combativa y que participaba en las luchas. 
sindicales de la época.21 · 

Pero los representantes de muchos sindicatos importantes aunque pro
metieron participar no lo hicieron. 

Es necesario aclarar también que los mineros integrantes de la cara~. 
vana rechazaron todo acto de provocación o soborno para abandonar la 
lucha. El recorrido de la caravana hasta la capital fue de 1 400 km en 
50 días, del 20. de enero al 1 de marzo de 1951. Cuando llegaron los 
caravaneros a las inmediaciones de la ciudad donde ahora está Indios 
Verdes; "se les desarmó a todos por orden del general Molinar y con la 
intervención personal de Vicente Lombardo Toledano". Los mi-

Latina, I<'ederaci6n Sindical Mundial. Recibieron apoyo fraternal de la Unión de Mineros de 
Estados Unidos _¡~residida P<?r John Clark con su sede en Chicago, Illinois. La Unión Intema
cionad de Sindicatos de Industria Metalúrgica Mecánica. De estas tres últimas arganizaciones 
además recibieron ayuda económica de US S 500.00; US S 1 4!10.00 y 250 000.00 francos 
respectivamente. · 

• Fung{a como secre~o ~e.nel'l!l de Seguridad Social, i'revWón e Higiene Industrial del 
SITMMSRM, durante este conflicto minero. · 

. 21 Camil~ ChAvez, dirigente minero en nuestro periodo de estUdio, Observaciones al manus
crito "Moflitniimto Minero 1950-1951" de María Mercedes Gaidn Rivetos, junio 10 de 1979. 
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María Mercedes Gaitán Riveros 

neros, mujeres y nmos quienes traían navajitas. de rasurar, cuchillos, 
machetitos y otros utensilios necesarios para el recorrido, pues cruzaron 
montañas y había por ejemplo que cortar ramas, hacerse de comer, co
locar parasoles. La policía que siempre vigilaba, les quitó ·todo lo que 
traían. Luego entraron a la ciudad de México e hicieron un mitin en el 
Zócalo, muy combativo. Pero ya estaba todo preparado para culminar 
la represión: las medidas adoptadas por la policía fueron bastante deni
grantes; no les dejaron quedarse en el Zócalo y fueron a dar al Parque 
"18 de Marzo" cerca de la Villa, donde se vio el resultado de las medi
das: ''los mineros fu~ron atacados a macanazos y culatazos sin poder 
defenderse, porque les habían bajado hasta los alfileres".22 

Acampados en el Parque "18 de Marzo" se gestó un plan para disolver 
su unidad por parte de elementos. no identificados claramente. Francis
co Salís* presidente del Comité de H~dga de Nueva Rosita, durante las 
asambleas realizadas, mientras obtenían el fallo** del conflicto, infor
mó a los trabajadores sobre el transcurso de los hechos y recomendó 
conservar la más compacta unidad y decisión de rechazar todo género 
de provocaciones tendientes a disolver la caravana; Salís evitó que gen
tes ajenas ·al movimiento hicieran trabajo en el seno de la caravana de 
orientación, de impulso, de lucha; él no quería por ningún motivo rom
per la unidad. En un principio la población les brindaba comestibles 
pero después de dos o tres semanas la gente se fue olvidando de la no
vedad de la caravana. 

El gobierno trató de impedir que los mineros abandonaran el "cam
po de concentración", amenazando con la represión ¿acaso les queda
ba otro camino? Además, agentes del Comité oficialista del SITMMSRM 
-encabezado por Carrasco- ofrecieron a los mineros plazas de trabajo. 
También pretendieron sobornarlos con $ 50.0.00 para los que quisieran 
regresar a su trabajo en la región carbonífera. Francisco Salís, líder de 
los mineros dijo que el hecho de que los compañeros no se dejaran só
bord,ar y siguietan unidos demostró que ningún miembro de la caravana 
estaba ahí a la fuerza y que al estar en el campo de concentración era en 
defensa de sus derechos.h . . 

La Comisión nombrada para estudiar el problema de los mineros es
tuvo integrada por el secretario de Gobernación,. licenciado Adolfo Ruiz 
Cortines; el procurador general de Justicia de la República, licenciado 

2~ Entrevista a Camilo Chávez (junio 10 de 1979), dirigente minero en nuestro periodo de 
estudio, por María Mercedes Gaitán Riveros. 

*Mucho después se supo que era miembro del Partido Popular. 
**Ver anexo IL 
28 

El Popular, marzo ~4 y 26 de 1951. 
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El movimiento minero 

Francisco González de la Vega, y por el presidente de la Junta de Con
ciliación y Arbitraje, licenciado Romero León Orantes, en reemplazo 
del subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, licen
ciado Eleazar Canal e.* Después de que esta comisión escuchó a las tres 
partes: o sea, 1) las peticiones de los mineros (anexo/I);2) argumentos 
y soluciones por parte del SITMMSRM, encabezado por el comité ofi
cialista de Carrasco, y 3) por los representantes de las empresas, quie
nes manifestaron su inconformidad total a las peticiones de los traba
jadores, dicha Comisión dio el fallo por intermedio del secretario de 
Gobernación, en los siguientes términos: 

a) Que las empresas carboníferas de Nueva Rosita y Cloete, y el SITMMSRM, 
busquen la manera de reponer a 1 000 trabajadores con sus derechos de an
tigüedad de empresa, y que en el futuro las vacantes sean cubiertas con los 
trabajadores que participaron en la-caravana; 

b) Que la Comisión también ha conseguido del propio SITMMSRM las facilida
des para que otras empresas mineras o metalúrgicas empleen en .las vacantes 
a trabajadores de la caravana; 

e) El gobierno podrá proporcionar tierras, refacciones y créditos para los tra
bajadores que deseen dedicarse a la agricultura; 

d) A los trabajadores especializados se les empleará en obras públicas federa-
~ y . 

e) El gobierno proporcionará medios de transporte a los tr~;tbajadores de la 
caravana para que lleguen a sus destinos.24 

Según su fallo, esta comisión intersecretarial o gubernamental tam
bién se plegó implícitamente con la declaración de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de haber declarado por 
anticipado inexistente el movimiento· de huelga de NueVa. Rosita y 
Cloete. ¿cómo se puede .calificar una huelga antes de que ésta estalle? 
S9_lo la legalidad burguesa lo sabe. Tiene que estallar la huelga para que 
precisamente según el caso se defina su existencia o inexistencia por 
esto, aquello y lo demás. "En otras palabras la Comisión hizo suyo 
el fallo dado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual no 
fue legal y obviamente nos manifestamos contra este proceder".lll 0 Esto 

* Ver anexo lll Canale se excusó por enfermedad, para no participar en la Comisión que le 
dio el señor presidente de la República "un juego de amigos". "Fue sustituido por el presidente 
de la Junta de Conciliación y Arbitr.ij e, para no incurrir en un error, porque él fue miembro 
dd SITMMSRM; también era padrino de Ruvalcaba, y entonces para él era mu;y cuesta arriba, 
que tal si el movimiento triunfaba, corña el riesgo de que lo mataran por traidor . Camilo Chá
vez, en Observaciones al Movimiento Minero 1950-1951 de María Mercedes GaitáR Riveros. 

24 /bid., marzo 20 de195L 
25 Camilo Chávez, Observaciones •.. 
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Maria Merfedes Gaitán Riveras 

fue el principio. La represión llegó al grado de readmitir por selección 
a los mineros previo examen médico: o sea que el movimiento sirvió 
para lanzar a la calle a la fuerza de trab~o consumida y retener a la 
que aún podía ser explotada sin problemas. 6 

Con el fallo tan adverso a los mineros se confirmó no sólo la injusticia 
y arbitrariedad en los procedimientos violatorios ejecutados por el 
secretario del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 
las empresas extranjeras* para privar a los trabajadores de sus derechos, 
sino el peso de la represión oficial contra el trabajador. El reconoci
miento del fallo por parte de los trabajadores implicaba el reco
nocimiento de todo el proceder de la Secretaría del Trabajo y la acep
tación de que fueran arrojados de su trabajo miles (5 000) de trabaja
dores por lo que en reunión previa acordaron dirigirse los mineros al 
presidente de la República, Miguel Alemán1 exponiéndole los motivos 
por los cuales no aceptaban el fallo que se les dio y solicitando que rec
tificara todo el procedimiento ilegal por el que fueron afectados. Tám
bién expresaron que no deseaban convertirse en agricultores ni el trato 
como a empleados que buscan trab~o. Pedían aclaración de los actos 
ilegales· de la Secretaría del Trabajo y pronunciamiento de una resolu
ción justa a sus peticiones. 

En respuesta a lo anterior el presi.º-ente de la República ~firmó por 
medio de una declaración que el conflicto estaba liquidado defmiti
vamente y que su resoluCión por parte del gobierno se ajustó a los 
términos del artículo 123 Constitucional. El denominado "presidente 
obrerista" se quitaba esa careta que con tanto afán había pretendido 
resguardar. También dispuso regresar a su lugar de orígen a los traba
jadores, poniéndoles transporte para que se fueran en tren. Pero antes 
los mineros hicieron un mitin muy importante en la Suprema Corte 
de Justicia, donde habían recurrido al amparo -todavía no había fa
llo-. Durante el mitin hubo obreros salvajemente lastimados por la 
policía, algunos fueron encarcelados, otros masacrados sin importarle-s
que fueran mujeres o niños.27 

Obviamente el Juez Primero del D.F.~ en materia a<h:ninistrativa, djctó 
sentencia -ante el amparo que los m~eros habían solicitado- también 

26Jorge baaurto, "Los trabajadores en el periodo de Miguel Alemán", minero, lSUNAM, 1980. 
• Los emmesarioa.~ ver aue los .trabajadores dejaban el c.aiQpa de combate libre -pues 

todos la;" obreros se Vlnleron en caravana- optaron por emplear al personal escasamente 
neces~o para que no parara la producción, Los mineros con la situación prevaleciente, 
no se die~n cuenta del error que cOiiletieron al no dejar personal de guardia en los lugares 
~trabaJO. EI.resultado fue que~ sello .una sex!a parte de trabajadores se les diera oportu
rudad de continuar en sus trabaJos y st pasaban el examen médico. 

27Catnilo Ch!vez, "Los mineros de Nueva Raiita,Palaú y aoete: 1950", Conferencia re-
Séntada en .la F~~eultad de Economía de la UNAM, febrero 14 de 1979. p · 

158 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



El movimiento minero 

adversa a los mineros.28 Los trabajadores corroboraron que la represión 
venía directamente desde arriba. En estas condiciones prácticamente no 
les quedaba nada que hacer. Derrotados, regresarqn a su lugar de origen 
con la·convicción de que habían luchado hasta el máximo en defensa de 
sus derechos constitucionales. ¿Habría alguna duda del carácter despó
tico del régimen alemanista que se propuso el desarrollo burgués a 
"cualquier costo"? Costo igual a la vida miserable del minero. 

Según entrevista personal con Camilo Chávez, un hecho muy impor
tante que nos refirió fue que ante el fallo dado por la Comisión guber
namental a los mineros en huelga, no quedaba otro remedio que resca
tar el movimiento con otro movimiento general, pues en todas partes la 
gente lo estaba exigiendo. Entonces, Antonio García Moreno, Juan 
Manuel Elizondo, Rafael López Malo, Agustín Guzmán, Adán Nieto, 
Camilo Chávez y Marciano Montiel, entre otros, decidieron jugar
se la última carta y hacer una huelga general minero-metalúrgica por so
lidaridad y demandas propias, pues prá~ticamente todas las secciones 
habían sido atacadas por el gobierno. 

Todos los dirigentes de este movimiento se dividieron el país para 
encargarse de hacer estallar la huelga general en una misma fecha en 
todos los lugares donde existiesen secciones del SITMMSRM: Monte
rrey, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y otros; a Camilo Chávez le 
tocó casualmente eti Oaxaca, donde todavía se encontraba fresca 
la muerte de un delegado minero* y nadie quería entrarle allá, donde 
existían tres secciones, la 15, 138 y 139** ubicada en el Mineral de 
Natividad, Oaxaca. · 

Y a· habían establecido la fecha del estallido del movimiento y todas 
!as secciones iban a estar en constante comunicación por medio de tele
gramas. Obviamente este intercambio de información acerca del pro
ceso de esta huelga iba a dar fortaleza a todos los mineros en lucha. Para 
desconsuelo de los compañeros de Oaxaca, no llegó ningún telegrama ni 
noticia alguna. Después de una semana de paro de actividades, los inte-

. gráhtes del Comité de Huelga de Oaxaca, decidieron venir a México a 
informarse de los últimos acontecimientos. Encontraron a los dirigentes 
de la huelga en el Chavez Place:*** 

28 El Popular, abril 29 de 1951. 
• El general Mustiales Jim6nez, que era el jefe de la zona en Oaxaca, acababa de mandar 

matar a un líder minero. El ejército lo había encontrado en la ciudad de Oaxaca, lo encarce
laron Y al poco tiempo se encontló su cadáver en un bal:ranco, aclibillado a balazos por los 
soldados. 

•• Gonzalo Hern4ndez era segundo vocal del Consejo General de Vl.gl).ancia :v pertenecía a 
esa sección 139 en Oaxaca. 

• • • Centro nocturno para turistas, ubicado entonces en el Paseo de la Reforma. Estaban ce
lebrando el cumpleaños de una de las secretarias. 
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Maria Mercedes Gaitán Riveras 

¿Bueno, qué pasó, estalló la huelga en las demás secciones? No. Y se echaron a 
reír, ino hombre! iEso era una vacilada! iPero cómo vacilada, si fue un acuer
do! Sí, un acuerdo que ustedes quisieron sacar con otro propósito. Así de ese 
grado de irresponsabilidad.29 

Los mineros de Oaxaca, regresaron y entregaron el movimiento; se 
entregaron al Comité Nacional oficialista, desmoralizados, con la con
vicción de que ellos habían sido los únicos leales a la causa, porque en 
realidad cumplieron y estallaron la huelga en Oaxaca, porque los otros 
dirigentes (no sus bases) con esa irresponsabilidad no merecían nada y 
ahí terminó el movimiento. 

Según Camilo Chávez el movimiento minero: 

no fue derrotado por el gobierno, que más bien fue derrotado por uno de los ins
trumentos del gobierno de Miguel Alemán, el Partido Popular en que jugaron un 
papel decisivo su dirigente, Vicente Lombardo Toledano y Antonio García Mo
reno* miembro de dicho partido. Si la lucha de los mineros hubiera triunfado 
cuando menos parcialmente, el Estado habría tenido que reconol!er los derechos 
constitucionales de los trabajadores, pero se requería firmeza en la dirección y 
no la tuvieron los dirigentes del Partido Popular, más bien jugaron con los inte
reses de los trabajadores. La desgracia de los mineros de Nueva Rosita y algunos 
mineros del país fue la de caer en manos del Partido Popular.ao 

Según nuestra información resulta difícil desmentir o confirmar tales 
afirmaciones pero consideramos. que es un elemenro que debe tratarse 
a fin de arrojar luz sobre el movimiento minero en cuestión. 

La toma del sindicato minero significó que otro de los sectores más 
combativos del· movimiento obrero quedara en crisis, sumamente de
bilitado y dividido. No era para menos; todo el peso de un Estado que 
se propusiera el crecimiento económico a "cualquier costo" fue ope~
do en su contra y por diferentes medios: la burguesía en el poder tenía 
que probar a la burguesía internacional que su proyecto burgués era y 
sería defendido a toda costa: por garantías al capital no pararía. 

Al proletariado minero se le desarmó al ser. reformados los estatutos 
del sindicato. Dos ejemplos concretos para el_<;aso: 

Quién antes quería ser electo a diputado, senador, o presidente municipal, 

29 Camilo Chávez, Observaciones ... 
* 1-"ue candidato a gobernador por el PPS en Nuevo León, julio de 1979. 
30 /bid. 
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El movimiento minero 

tenía que abandonar el puesto de dirigente sindical. Ahora no, puede ser al mis
mo tiempo funcionario público por elección popular y .dirigente del SITMMSRM. 
Por otro l~do, para que una huelga se llevara a cabo, sencillamente tenía que ser 
acordada por la sección del sindicato, con o sin el visto bueno del Co~it~ Eje
cutivo Nacional (CEN) del SITMMSRM; ahora a los trabajadores y a la5 secciones 
se les despojó del derecho de acordar una huelga. Esto quiere decir que el CEN, 
si resuelve: "ustedes van a la huelga" -aun cuando los mineros no quieran-, 
tienen que ir. Y si los mineros acuerdan ir a la huelga y el CEN dice: "ustedes 
no van a la huelga", no pueden ir porque al haber sido' reformado el estatuto, la 
huelga sería declarada ilegal estatutariamente hablando.31 . 

En esas condiciones, desde 1950 hasta la fecha el SITMMSRM no 
sólo se detuvo en la conquista de sus reivindicaciones para los trabaja
dores, sino que retrocedió en mucho; en general se firman convenios 
leoninos. 

Al término de este histórico movimiento, los huelguistas regresaron a 
su lugar de origen. Unos trabajadores quedaron desplazados 'de las em
presas en Nueva Rosita y Cloete, otros se dedicaron al con:tercio en 

. pequeño, otros entraron atrabajar en distintas compañías mineras con 
antecedentes en.su contra por haber participado en la· huelga, también 
como trabajadores al servicio de la Comisión de Obras de Tepalcatepec, 
Michoacán, en la· perforación: de túneles, donde los ayudó· el general 
Lázaro Cárdenas; los que no consiguieron trabajo en ningún lugar 
emigraron a Estados Unidos en calidad de braceros y los restantes, jun
to con Francisco Solís -dirigente del movimiento huelgu(stico de Nue
va Rosita- se dedicaron a trabajar la tierra. 

Cáoe señalar que ~Pancho Solís -como solían llam'atlo ·sus compáñe- · 
ros-, por su capacidad, energía, dedicación a la causa de sudase, ganó 
el afecto y confianza de los mineros que trabajaban en la Mexic~ .Zinc 
y Cía Carbonífera de Sabinas de la ASARCO. En tres ocasiones, por su 
probada actuación sindical, fue designado para dirigir los movimientos 
de huelga de 1941, 1944 y 1950, aplastado éste último movimiento por 
obra del alemanismo. · · ' . 

Sin embargo, un· error práctico en Solís y Ciro Falconi fue el habe·r · 
ingresado durante el movimiento al Partido Popular bajo la ditrección 
de Vicente Lombardo Toledano, Antonio García Morerio, dirige.Rte .t!lel 
•Comité Nacional,.y otros, que en últimainstanciafueronlos principales 
culpables de esa derrota; ellos reclutaron a otros más. ·En otras !Palabras, 
Solís tuvo que pensar también en las consignas del Partido Populair; si él 
hubiera resuelto el problema como en otras ocasiones y n0 com,o ~os 
dirigentes del partido le indicaban que debía hacer, habría sido tnuy 

31 Entrevistas. . . 
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distinto el resultado. El PP los rodeó, pues prácticamente la cabeza del 
movimiento estaba en sus manos.32 · 

Independientemente de lo anterior, So~ís dedicó sus mejores esfuer
zos y energías a buscar trabajo a sus compañeros 'en Michoacán, Sonora, 
Sinaloa, Tamaulipa$ y. otros lugares; después él se trasladó a la región 
de Mazatlán para trabajar la tierra junto con otros mineros desplazados 
de Nueva Rosita, donde encontró .la muerte a· manos de pistoleros -al 
parecer- pagados por latifundistas-'en 1953 al sur de Sinaloa. · 

En 1951 Solís formó parte de la Delegación Obrera invitada a visitar 
la Unión Soviética con motivo del Aniversario de la Revolución de 
Octubre. Estuvo también en Polonia y Checoslovaquia. En las filas del 
P~do Popular ~ctu{> acÜ.vamente y fue electo miembro del Comité 
Nacional de dicho· partido en diCiembre de 1952. Se destacó en la 
campaña presidencial, durante la cual fundó y dirigió el Frente Nacional 
Obrero Pro Lombardo Toledano; además figuró como candidato a 
diput~do. federal por el Distrito de Sabmas, Coa~uiila.aa . · · · 

El conflicto minero de Nueva Rosita, Palaú y Cloete;el más comba
tivo, no enc0ntl'Q una solución justa a las· demandas de' los trabajadores, 
en las CO:Qyenciones minéra,s posteriores. Pero .sus luchas encon~raron un 
eco en el sendero de la historia del movimiento obrero mexicano. De 
ahí la necesidad de investigarlo más a fondo para rescatar su liistoria y 
enseñanzas. . . ' ... . . . 

.El ~oVilniento obrero n~ mermó sus -luchas. Huelgas posteriores 
también fu,eron . dedarad,a,s inexistentes. En el caso de los . telefonis
tas, al iniciar su huelga el gobierno incautó la industria telefónica; En 
generé!! el movimiento obrero pugnaba .en favor de una política inde
pendiente, lo que condujo a una gran .crisis en las relaciones con el 
gobierno. Este ten.ía un proyecto excluyente: la industrialización "a 
cualquier costo" ¿cuál costo?' la superexplotación del trabajo. El re
sultado. de esto fue, en términos generales, la. política de. la burocrati
zacLón de los líderes y. el control_ del movimiento obrero, mediante
el recurso de oponer líderes contra trabajadores. 

Obviamente, .la UGOCM al perder a sus agremiados del sector indus
trial, especialmente ferrocarrileros,"'. petrolero~ y mineros, quedó redu
cido al sector del proletariado agrícola prácticamente. Por otro lado, se 
incrementó el número de organizaciones sindicales blancas y se vigori
zó la CTM con Fidel Velázquez -líder vitalicio- al mando de lacen-

• 1 • 

82~milo Chlivez, Observaciones ... 
88 El Popular¡ diciembre 15 de 195!J, pp. 1 y 6. 
* En este momento lo consideramos, porque aunque no particip6 en la constituci6n de 

la UGOCM, por haber sido reprimido fue una fuerza viva para ese objetivo. 
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El movimien10 minero 

tral oficial, a la que sí le fue permitido negociar las demandas obreras 
a cambio de su reconocimiento de ofrecer a sus líderes puestos y dádi
vas oficiales. 

BIBLIOGRAFIA 

ARAIZA, Luis, Historia del movimiento obrero mexicano, México, Casa del Obrero 
Mundial, 2a. ed., 1975. 

BASSOLS BATALLA, Narciso, La Revolución Mexicana cuesta abajo, México. 
BASURTO, Jorge, "Los trabajadores en el periodo de Miguel Alemán", mimeo. 

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1980. 

CHAVEZ, Camilo, Los mineros de Nueva Rosita, Palaú y Cloete: 1950. Conferencia 
presentada en la Facultad de Economía de la UNAM, febrero 14 de 1979. 

CHAVEZ, Camilo, Observaciones a la ponencia "Movimiento minero 1950-1951" 
de María Mercedes Gaitán Riveros, junio 10 de 1979. 

DURAND PONTE, Víctor Manuel, El movimiento obrero de 1940-1952, mi
meo., Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1979. 

GAITAN RIVEROS, María Mercedes, "Cronologías del movimiento obrero en Mé
xico. 1950-1957", inédito, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
1978. 

Entrevista\'a Camilo Chávez, dirigente miriero -durante el alemanismo- por María 
Mercedes Gaitán Riveros, México, junio 10 de 19 79. 

GIL, Mario, "La huelga de Nuev'a Rosita" (fotoc<;)pia). 

HANS EN, Roger D., La política del desarrollo mexicano, México, Siglo XXI, 1971. 

Informe del Comité Ejecutivo General del Sinditato Industrial de Tra!Jajadores, 
. ,Minero~, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, sobre las huelgas 
de Palau, Rosita y Cloete, El Popular, octubre 26 de 1951, 2a y ga secciones. 

REYNA, José Luis, ZAPATA, ·Francisco; MIQUET FLEURY, Marcelo y GOMEZ 
TAGLE, Silvia, Tres est1-tdios sobre el movimiento obrero en México, México · 
El Colegio de México, 1976: · ' 

MOLINA, Daniel, La caravana de hambre, México, El C¡iballito, 1978. 
El Popular (periódico) años: 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, l952, 1953 

1954. 

Revista Tiempo, ¡tños: 1948, 1949, 1950. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Memoria de Labores: agosto de 1949 -
agosto de 1957. · · · . 

SOLlS PADILLA, Francisco, "1 Aniversario: el gran crimen de Nueva Rosita", 
El Popular, octubre 16 de 1951. 

163 . 1 

1 

J 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



'1 

:¡ 

'\ 

1 , L __ _: -

----------------------- -

_Marfa Mercedes Gaitán Riveras 

ANEXO 1 

UBICACION DE ALGUNAS SECCIONES DEL SITMMSRM Q.UE SE 
MENCIONAN EN ESTE TRABAJO 

Sección 2 y 146 
Sección 5. 

Sección6 

Sección 9 

Sección 12 

Cía Minera "Real del Monte" y Pachuca. 
Cía Minera yAcidos ASARCO, S.A., 
Unidad de ..•..••••••••.••.•.•• 
Cía. Minera ASARCO, S.A., 
Unidad Charcas.. • • . . • • . ..••••. 
Cía. Mmera ASARCO, S.A., 
Unidad Parral .•••••••••••••.••• 
Cía. Minera ASARCO, S.A. 
Unidaq Santa Eulalia .••••••.•.•.. 

S~cción 14 Mexican Zinc Co. Nueva Rosita 
Sección 14 Frac. 1 Cía. Carbonífera de Sabinas. ••.•••.• 
Sección 16 Frac. III Cía. de Carbón y Coke, S.A. "MinaRan

S.ección 19 

Sección31 

Sección 21 
Seceión28 
Seeción 57 

Sección 62 y 81 

Secci6n64 
Sección65 
Secci~n 66 

Sección 67 

'Sección 97 y 123 

Sección 101 
Sección 102 
Sección 121 
Secci6n U8 

Sección 139 

chería". Municipió .. de Muzquiz ••••.• 
Cía Minera Santa María de la Pai y Ane
xas, Mathehuala, S.A. Villa de la Paz ••• 
Cía. Minera ASARCO, S.A. (Mexicana) 
Unidad Agujita . • • • • • • . . • : • • . • • • 
Cía. Hulera MCxicana, S.A .•••..••.• 
Cía. Carbonífera. Unidad Palaú ••..•. 
Cía. Minera Santa María del Oro. S.A. Ma-
gistral del Oro. . • : • • • • • • • . • • • • • • 
The Fresnillo Mining Co., Unidad Fresni- · 
Do y Plateros . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Metal'Ú!gica Mexicana Peñoles, S.A •• .' •• 
'Cananea Cooper Company •••.••••• 
ASARCO Mexicana, S.A. Refinería de 
Monterrey .. .................. . 
Fundidora de Fierro ·y Acero de 
Monterrey' •••• · •. ~ •••••. . : ~ ••••• 
Cía. Sidero-Metalúrgica "La Consolidada" 
Unidades del D.F. y Piedras Negras •••• 
Cía. Minera y Metalúrgica de Peñoles, S.A. 
Unidad Avalos· ••.••••••• .' •.•••• 
Cía. Minera Noche Buena y Anexas, S.A. 
Cía. Minera La Natividad y Anexas, S.A. 

Cía. Miliera La Natividad y Anexas, S.A. 

164 

Hidalgo 

San Luis Potosí 

~an Luis Potosí 

Chihuahua 

Chihuahua 
Coahuüa 
Coahuna 

Coahuüa 

San Luis Potosí 

Coahuüa 

Coahuüa 

.Durango 

Zacatecas 
Monterrey, N.L. 
Sonora 

Nuevo León M. 

Nuevo León. 

D;F. y Coahuüa 

Zacatecas 
Zacatecas 
Calpulalpan de 
Méildez~ Oaxaca. 

· Xiacui, Ixtlán de 
. Juárez, Oaxaca. · 
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Sección 147 

Sección 152 

Sección 163 
Sec. 1 74 Frac; IV 

Planta Monclova. Altos Hornos de Mé-
xico, S.A ..................... . 
Cía. Minera ASARCO, S.A. Unidad 
Aurora, Xichú .................. . 
Cía. Laminadora de Acero, S.A. Lechería. 
No encontramos la empresa ni localidad. 

ANEXO 11 

El movimiento minero 

Coahuila 

Coahuila 
Estado de México 

PETICIONES DE LOS TRABAjADORES MINEROS 

l. Reposición de todos los trabajadores huelguistas en sus puestos anteriores, 
con todos sus derechos. 

2. Reposición de todos los trabajadores suspendidos o despedidos antes de la 
huelga con motivo del conflicto a) por gestiones del Comité de Carrasco, y b) 
por decisión de las compañías. 

3. El problema intersindical sobre el reconocimiento del Comité Ejecutivo Gene
ral, se remite a la próxima Convención del Sindicato. 

4. Reconocimiento por las. compañías y por las autoridades de los Comités 
Ejecutivos locales de la sección 14 y su fracción 1 y demás comisionados 
sindicales. · 

5. Adminútración del contrato colectivo de la sección y de la fracción sin 
injerencia de Cemités Nacionales. 

6. Entrega por las compañías de las deducciones sindicales hasta el 16 de octu
bre de 1950. 

7. Entrega a los representantes reconocidos por los trabajadores de la sección 14¡ 
y su fracción 1 de los bienes sindicales tales como la clínica, oficinas, coopera
tiva y salón de asambleas. 

8. Entrega a los comités locales o a los trabajadores en su caso, de las prestacio
nes contractuales. 

9. Que el tiempo de huelga se considere como efectivo de servicios. 
10. Pago de salarios caídos y gastos de conflicto. 
11. Pago de salariqs a los traba,jadores sancionado~ según el punto dos. 
12. Las compañías estudiarán y resolverán favorablemente con los represlmtántes 

sindicales locales, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la firma del 
Convenio, el problema de los carboneros. 

Fuente: Tomado de El Popular, mar.~:o 17 de )951, p. 5. 
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EL MOVIMIENTO DEL SINDICATO MEXICANO 
DE LOS ELECTRICISTAS EN EL ANO DE 1952 

Jesús Rivera Hemández 
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Introducción 

El presente documento tratará dl:: ubicarse en el contexto del movi
miento obrero en México. Contexto que consideramos entre los años 
cuarenta y principios de los cincuenta. Es decir, intentaremos ver 
cómo a partir de esos años, el movimiento obrero de nuestro país se 
desenvuelve en una estructura económica de tipo capitalista, la cual 
influirá decididamente en el desarrollo industrial de México. 

Si bien es cierto que en el campo político el Estado mexicano confor
ma una estructura de hegemonía y control hacia la sociedad mexicana 
en su conjunto, en lo económico su objetivo primordial en la época a 
analizar, fue el de ef~ctuar cambios que lo condujeran hacia la vía del 
capitalismo. Es decir, adopta lineamientos tanto internos como exter
nos dentro del proceso comercial. e industrial de la economía, que lo 
.hace entrar en la órbita del imperialismo, sobre todo del norteam~ri· 
cano, y crear las condiciones sociopolíticas a su alcance para ejercer el 
dominio que lo ha caracterizado. Es así como también logra imponer
se dentro de dos sectores sociales importantes en este desarrollo, a sa-
ber: la burguesía y el proletariado. . 

El proletariado y la burgt}esía serán los principales actores del desa
rrollo económico del país. Por tanto, ubicaremos el grado de avance y 
retroceso que sufre, sobre todo, el sector del proletariado en uno de 
los. periodos gubernamentales con mayor interés por delimitar la in-· 
fluencia de este sector hacia los objetivos del desárrollo económico, 
a saber el periodo de Miguel Alémán (1946-1952). 

Se afirma pues, ·que elproceso de industrialización en México se in
tensifica a partir de la década de los cuarenta, sin embargo, el antecedente 
a este proceso se plantea en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este perio
do de alguna manera se caracterizó por redefinir el, equilibrio tanto eco
nómico como político que los regímenes posrevolucionarios le habían ce
dido bajo la creación de un partido político único. Las condiciones po
lítico-jurídicas logradas, respaldarían el proceso económico que . 
Cárdenas emprendió. Estó es, que bajo las banderas de un nacionalismo 
se Fecuperan ciertas áreas económicas, para el proc~so que habda que 
emprender. Así, se nacionaliza el petróleo y los ferrocarriles; se crea 
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todo un conjunto de empresas estatales y, algo bien importante en ese 
periodo, se organiza masivamente y bajo su control a la clase obrera. 

No obstante estos objetivos, las condiciones sociopolíticas internas 
como las reglas del sistema de relaciones internacionales impuestas por 
el desarrollo mundial del capitalismo, provocan que las reformas carde
nistas sean rápidamente reestructuradas por los regímenes posteriores y 
en beneficio de los mecanismos de acumulación capitalista requeridos 
por una 'burguesía nacional y extranjera, que a su vez impondrían de 
alguna manera sus intereses a los objetivos del nuevo proceso económi-
co puesto en marcha. . 

En este sentido, el sector-industrial logra convertirse en el más dinámi
co de la estructura productiva nacional y de hecho el centro motor del 
crecimiento económico del país, así como también el principal elemen
to generador de las condiciones fundameptales entre las relaciones con 
otro gran sector que influirá determinantemente en el crecimiento eco
nómico, ésto es con un proletariado ya en formación. 

. En el periodo de Miguel Alemán, el proceso económico se reubica ha
cia el logro de una acumulación del sistema capitalista basado en .la 
industrialización; se abren las puertas a la inversión extranjera, se crea. 
el derecho de inafectabilidad agrícela y ganadera, se desarrollan las 
comunicaciones, se reorganiza y se desarrolla el sistema financiero, se 
sientan las bases de una agricultura rentable a través de las obras de 
irri~ción e. impulso· de la energía eléctrica, por tanto, los cuadros del 

/ sistima capitalista empezaron a funcionar; de ahí que el periodo de 
Miguel Alemán V. cobre especial interés en este sentido. 

Si bien este sistema de relaciones de producción había sido implan
tado, era importante también conformar una estructura social que mar
chara acorde a estos objetivos, sobre todo a un sector de la sociedad, 
que es el engranaje principal de todo desarrollo económico. Es por esto 
que el proletariado mexicano en la década de los cuarenta· fue dura-
mente golpeado y oficializado para tales logros. . 

Ahora bien, el análisis se centrará en un sector del proletariado cuyo 
interés fue el de sostener las bandera5 del sindicalismo independiente y 
democrático y el-de un enfrentamiento abierto· hacia el dominio impe
rialista en nuestro país. Este sector es el ahiTllpado en el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (S .ME), y que en el gobiem0 de Miguel . 
Alemán, es ~olpeado tanto en su línea como en sus postulados políticos 
de vanguardia. · 

Ya en los últimos años de la década de los cuarenta los sindicatos de 
industria más· importantes del país, como son Ferrocarrileros Petro
leros y Mineros, habían sido reprimidos por la política lab~ral del 
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El movimiento del sindicato de los el!.'ctricistas 

régimen de Miguel Alemán, al grado de dividirlos y obstaculizarlos en 
sus intentos de formalizar una alianza sindical que defendiera tanto sus 
intereses de clase como a la economía del país frente a la agresividad de . 
la burguesía y del imperialismo; por tanto, cualquier intento democra
tizante en la esfera del sindicalismo en México, sería motivo de inter
vención autoritaria por parte del Estado, quien tomó las banderas de la 
burguesía y del imperialismo. El SME se encontraba en este proceso y 
en consecuencia su lucha sería combatida y sometida a los lineamientos 
de la política económica y laboral que había adoptado el gobierno 
mexicano. 

Antes de pasar al análisis concreto que dio origen al golpe dado al 
SME, creemos interesante mencionar algunos aspectos generales del sec-
tor de los electricistas en su conjunto. · 

La z'ndustrz"a eléctrica. Un panorama general 

Durante el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, se creó 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo primordial 
de entrar al mercado y regular los suministros de energía eléctrica en 
toda la República. Legalmente el.Estado la creaba para establecer una 
política de industrialización, otorgar concesiones, intervenir en la fija-

. ción de las tarifas, etcétera. 

Esta política, obedecía al hecho de que la industria eléctrica hasta ese 
momento -en la década de los treinta:_ era manejada casi en su tota~ 

.lidad, 80 por ciento, por la Mexican Light and Power Co. y la American 
&· Foreing Power Co. Es también con la primera compañía, donde nace 
el SME en el año de 1914, ylograse~unodelossindicatosindustrial~:s 
más organizados aliado del de los telefonistas; así, en alianza dan vida a 
la Confederación Nacional de Electricistas y Similares (C~ES), pilares 
fuertes del movimiento obrero. El peso político de esta confederación era 
eficaz en el gobierno de Cárdenas. 

Ante esta alianz·a, algunos sectores de la industria privada cuyos obre
ros pertenecían ala CNES, empiezan a hacer labor de divisionismo (én 
especial el sector de la Cía. norteamericana American Foreing Pówer 
Co.), argumentando que el SME manipulaba en su totalidad a dicha or
ganización. Por este motivo, se disuelve la CNES y se ctea la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica (FNTIE);· de la cual 
es excluido el SME. Con esto la alianza política (creada en los años 
treinta) entre el sector de los electricistas se debilitaba y al mismo 
tiempo se empezaban a consolidar algunos sectores reaccionarios e 
incondicionales a las compañías. 
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Ya creada la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se evitó a toda 
costa la participación tanto de la FNTIE como del SME, en la creación 
del Sindicato Nacional de Electricistas Federales· (SNEF), sindicato de 
la misma compañía; su líder vendría a ser quien destacó por su servilis
mo al gobierno, Francisco Pérez Ríos. Esta agrupación coli el tiempo 
se caracterizaría por su línea oficial obviamente corrupta. 

Ya en la década de posguerra (años cuarenta), la FNTIE se asocia ala 
CTM, provocando que un grupo disidente forme la tederación Mexi
cana de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas 
(FMTlCE), precisamente por no estar de acuerdo con la política c¡ue 
propugnaba la CTM, de lograr la unidad sindical ante 1<!- crisis que 
enfrentaba México. . 

También en esta década el SME entra en un periodo de "reformu
lación política", pues desde 1943 la Secretaría General del mismo es 
tomada por Juan José Rivera Rojas, líder que dura diez años en la 
inisma y donde logra de alguna manera sostener la lucha independiente 
que caracterizó al sindicato, que finalmente la lleva a enfrentarse con el 
gobierno de Alemán. 

Antecedentes del movimiento sindical del SME 

En el mes de abril de 1950, tocaba la· revisión del contrato colectivo 
de trabajo del sindicato; sus demandas hacia la compañía de Luz y 
Fuerza eran de aumentar 65 por ciento los salarios y que la misma com
pañía desistiera de elevar las tarifas eléctricas, maniobra que siempre 
favorecía a la misma, pues ésta argumentaba que si se aumentaban los 
salarios, se vería en la imperiosa necesidad de llevar a cabo un alza en 
las tarifas de consumo de energía eléctrica. . 

Aparentemente, el conflicto era de orden económico; sin embargo, . 
con el tiempo, habría de tomar .cauces políticos de una enorme tras~ 
cendencia. 

El 28 . de marzo de ese mismo año, el sindicato afirma no estar dis
puesto a hacer el juego a la compañía; afirma también que haría la 
proposición a la Mex Light and Power Co., y subsidiarias, de que 
si retiraban los indebidos aumentos de tarifa$; cuándo menos desde 
1948 a ·la fecha (1950), el sindicato estaría dispuesto a desistir en sus 
umandas.· 

La posición del sindicatQ ante la compañía estaba planteada de tal 
manera que incluso ante la misma Secretaría de Trabajo y Previsión 
S.ocial se le hacía. de lado, pues se demandaba que las pláticas fueran 
directamente solucionadas entre empresa y sindicato. El hacer·de lado 
a dicha Secretaría, era precisarilente por no estar de acuerdo co~ su 
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El movimiento del sindicato de los electricistas 

secretario, Manuel Ramírez Vázquez, pues éste contaba con malos 
antecedentes por haber participado en los conflictos que derivaron en la 
intervención de los sindicatos de industria. Este ministro siempre se 
había caracterizado por su conducta antiobrera en el gobierno de~ 
Miguel Alemán.· 

La política del SME hacia la compañía era planteada en franca opo
sición, puesto que se le hacía ver su dominio en esta área de la econo
mía, y manejarla de tal manera, que impedía y limitaba el objetivo de la 
política económica que se había trazado el Estado. Por tanto, se le pe
día al "mismo gobierno la nacionalización de dichas empresas y, claro 
está, esto se contraponía a los intereses capitalistas tanto internos como 
externos, pues esta medida representaba el serio peligro para el capital 
extranjero de perder el control de dicha industria y de ver renovada la 
política nacionalista que caracterizó· el periodo cardenista harto repu
diado por la burguesía. 

El SME era respaldado· en estos objetivos por algunos sectores obre
ros, mas no por la CTM, para entonces ya domesticada y a cuyo frente 
se encontraba Fidel Velázquez. Esta central únicamente se manifestaba 
pidiendo la solución del conflicto por las vías _legales, y no por la 
negociación que pretendían llevar a cabo ambas partes; su posición era 
col.ocarse al margen del conflicto .. 

Jurídicamente, el sindicato demandaba la reestructuración de las leyes 
.que rigen al sistema eléctrico en su conjunto, por tanto la cláusula de 
ajustes y compensación era considerada como uria ley que obedece tan 
sólo a intereses patronales y consecuentemente a intereses unilaterales 
de las empresas eléctricas imperialistas; bajo esta corisideración se de
-mandaba la destitución de dicha cláusula por ser contraria a los intere-
ses de los trabajadores y del pueblo de México.1 

Ante estos planteamientos, los ataques no se hicieron esperar. Por el 
lado de la empresa salía en su defensa la Cámara Nacional de la Indus
tira Eléctrica (CNIE), lanzando una serie de declaraciones en contra del 
sindicato, y en las cuales se pretendía hacer un "estudio público" de 
la situación real por la que atravesaba la industria eléctrica.. De este 
"estudio", ·curiosamente notamos Una serie de contradicciones, pues 
por un lado se afirma el estado· real por el que atravesaba este sector, y 
por el otro se anunciaba que se ''llevarían a cabo vi~itas oficiales a las 
compañías de luz para conocer los sistemas que la rigen".2 

El sindicato ponía .en evidencia el respaldo con que contaba la Cía. 

1 El Popular, marzo !10 de 1950. (Ver interesante desplegado en el que el SMÉ hace un resu· 
men de varios puntos y plantea el panonmui en que se encuentra el T111st de la Mex Ligbt ~d 
Power Co.). 

2 El Po.pular, abrn !1 de 1950 (declaraciones de~~-CNIE). 
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Jesús Rivera Hernández 

Mexicana de Luz, al pertenecer ai sector de la industria privada, y de
nunciaba la serie de maniobras que se hacían para desprestigiar su 
movimiento. 

Por su parte el apoyo obrero al sindicato no dejaba de verse. El 6 de 
abril de 1950, empiezan a movilizarse sectores como la Unión General 
de Obreros y Campesinos (UGOCM) brindando el apoyo incondicional 
al conflicto planteado por el SME, e incluso demandaban también al 
Estado la nacionalización de la industria eléctrica. El 13 de abril toca 
al sector de los mineros manifestar su apoyo al sindicato y oponerse a 
las maniobras de la compañía por pretender elevar el precio de las tari
fas eléctricas. 

Al no ceder ante las demandas del sindicato, la empresa es empla
zada el 17 de abril a huelga, para el día 16 de mayo de ese mismo año. 
Entre el 1 7 de abril y la fecha marcada para iniciar la huelga, las fuerzas 
en pugna incrementan sus ataques. Así, antes de finalizar el mes de 
abril, el sindicato declara· que en la celebración del 1 de mayo, no par
tiCipará en el contingente de la CTM, y afirma que lo hará al lado de 
los contingentes de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), 
de la Confederación de Obreros y Campesinos de México (COCM) y de 
algunas otras organizaciones sindicales que lo apoyan en esos momentos. 

Para garantizar la influencia del sindicato, se denuncian las activida
des por las cuales la compañía trataba de desprestigiar al movimiento; 
nuevamente se pone en evidencia que la Compañía de Luz paga men
sualmente la cantidad de noventa mil pesos a la Cámara Nacional de la 
Industria Eléctrica, lo que equivale a inás de un millón de pesos anuales. 
Esto, aclara · dice el sindicato los nexos nefastos c'on organismos que 
le sirven de "paleros" a la Compañía de Luz, para efectuar ataques en 
contra del sindicato. También se hace del conocimiento público, las 
maniobras de vaciar técnicamente la "Presa Necaxa", para reducir el 
suministro de energía, y esto sirva de pretexto para que la misma em
presa argumente que hay escasez del fluido y que los precios deben 
aumentarse. 

Los ataques al sindicato no pretendían otra cosa más que dividir al 
mismo organismo y a la opinión públiCa y para ello se organizó una 
enorme campaña periodística desprestigiando al movimiento de los elec-
tricistas. · 

Por otra parte, la empresa se había valido también de algunos aboga~ 
dos pagados por ella para dar forma .al "Comité Depurador" de Elec
tricistas, dirigido por un ex líder del sindicato y ahora parte del perso
nal de confianza de la misma: Francisco Breña AJvírez. 

Cabe aclarar que este 1 íder jugó dos papeles importantes dentro del 
mismo sindicato, pues a finales de la década de los treinta, figuraba 
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El movimiento del sindicato de los electricistas 

como un dirigente de "izquierda" y su posición era ampliamente 
reconocida por las bases del mismo. Y por otro lado, ya en el conflicto 
del SME en la década de los cincuenta, este líder es utilizado por la 
misma compañía para tirar a Juan José Rivera Rojas, el cual había 
logrado estar en la Secretaría General del sindicato por casi diez años, y 
que en esos momentos Breña Alvírez se caracterizará por ser un elemen
to a favor de la empresa y no de la base trabajadora del mismo sindicato. 

Posteriormente salen los nombres que formarán él mencionado Comi
té "Depurador"; éstos eran: Manuel Paulíl), José Tobías Chanín, Julio 
Vargas Herrera, Guillermo Hinojosa y Alfonso García Villaseñor, entre 
otros. Estos también contaban con cierta antigüedad dentro del sindica
to y ahora se convertían en incondicionales de la compañía. 

El papel de este comité sería fundamental en el desenlace del conflic
to de 1952; de él, la compañía y Manuel Ramírez Vázquez esco
gerían a Julio Vargas Herrera, para ser el "opositor" de Juan José Ri-
vera Rojas en el movimiento. · · 
. En esta forma se planeaba el movimiento que preparaba la Mex 
Ligth para derrotar al sindicato; además contaba con el tiempo a su 
favor pues tenía dos años inás para poder dividir al gremio, aun den~ 
tro delp~riodo de gobierno de Miguel Alemán. · · . 

Pocos días antes de que estallara el movimiento de huelga, el Partido 
_Popular publicó un desplegado apoyando las demandas del SME y 
demandando la acción inmediata del gobierno para nacionalizar la in
dustria eléctrica. 

Es el senador Juan Manuel Elizondo, miembro de la Comisión Po
lítica dd PP, quien en urt amplio discurso, planteó el panorama de 

· la· política energética que beneficiaría a México en caso de llevarse a 
cabo. la nacionalización de las compañías de luz. La economía y l,a in
dustria.del país se rescatarían si se apoyaba esta demanda. No bastaba 
el esfuerzo de un solo sector, era necesario efectuar una acción coor
dinada por todo el pueblo de Méxi<:o. Con esto se hacía notar el apoyo 
de los sectores democráticos que quedaban dentro del movimiento 
obrero organizado .. 3 · . 

Igualmente· el sindicato no cesab.a en su demanda principal, o sea la de 
pedir al gobierno de Miguel Alemán la. nacionalización de las compañías 
de luz e 'impedir el desarrollo de nefastos monopolios que no hacían 
otra cosa más que impedir el proceso económico en que había entrado 
el país. 

Pese a las demandas, el gobierno no interviene_ y fracasan las nego
ciaciones. El día 16 de mayo estalla la huelga, la cual dura apenas unas1 

3 El'Po.pular, mayo 5 de 1950. 

175. 

-· --· ·-- . --- . ---
~----- ------------·------ ---- : .... -·- -

1' 
1 

_____ j. 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



,.,...-,------------------------~------------
1 

i' 
1 
1. 

1 

1 

: .~ 

: 
: 1 

1' 

'jesús Rivera Herná~dez 

cuantas horas pues la Secretaría del Trabajo logra mediar entre las par
tes, acordando, en palabras del secretario de Trabajo, los siguientes 
puntos: 

Es satisfactorio para mí que se lograra. un convenio entre empresa y sindicato. 
Se logró para los .trabajadores un aumento de 15% en los salarios y la prórroga 
en su totalidad del contrato colectivo de trabajo que estuvo en vigor hasta el 
30 de abril último. Este aumento de salarios se concedió b~o la condición de 
que no habrá ningún aumento en las tarifas eléctticas, pues deberá ser cubierto 
con las ganancias excedentes que obtendrá la. empresa sobre lo que perciba 
legalmente como ganancias extraordinarias con las tarifas actuales. El SME 
acbniti6 que de no existir utilidades excedentes los trabajadores se comprome
ten ·a reintegrar el aumento concedido, reduciéndose los salarios a la cantidad 
proporcioDal correspondiente. 
· Las condiciones concretas eran: a) si al 30 de abril de 1951 no hubiere utili
dades excedentes, los trabajadores estarían de acuerdo en reintegrar las canti
dades recibidas del aumento salarial; y b) la utilidad excedente cubre-el aumen
to concedido, este aumento se considera definitivo. 4 

1 

Esta última cláusula prod~jo un prolongado .debate en el que las em
presas trataron de que no fuera definitivo el aumento, sino que sólo 
se concediera hasta abril de 1951. · · 

Por su parte el secretario general del SME, declaraba lo siguiente: 

La representación obrera se siente altamente satisfecha de haber logrado en la 
resolución del presente conflicto tres importantes aspectos que consideramos 
válidos: 1°) el SME enarboló la bandera de que no deberían de ser aumentadas 
las tarifas eléctricas, con motivo de la revisión de nuestro contrato colectiVo, con 
lo que se lesionaría al pueblo; 2°) en otro aspecto igualmente importante, no 
s6Io para nosotros sino para toda la clase obrera de México, se logro que nues
tlil huelga fuera respetada y con esto el derecho de huelga, 3°) tan importante 
como los otros, consiste en que logramos conservar incólumes nuestras-conquis
tas y condiciones de trabajo, conservando el actual contrato colectivo íntegra
mente y sin que haya sido lesionado en lo más mínimo. 5 

Es necesario señalar, que los hechos que po$jbilitaron estos acuerdos, 
no fueron otra cosa más que la intensa lucha por parte del SME, en ·la 
que siempre se atacó fuertemente a la compañía para que ésta cediera. 
Una vez más, el sindicato daba muestras de seguridad en cuanto a su 
posición política, definida en una línea independiente y progresista en 

. el ámbito sindical de ese periodo. Sin embargo, el Estado, a través de la 
4· El Popular, mayo 17"de 19'50. 
·& El PO.pulcr, mayo 1.8 de 1950. 
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El movimiento del sindicato de los electricistas 

Secretaría del Trabajo y la empresa habían cedido, con el acuerdo con
dicion¡,u:lo que al 30 de abril de 1951 se podía volver en contra del sin
dicato, al tener que rebajar sus ingresos en 30 % • Este acuerdo creaba 
una situación de tensión entre los obreros que podía hacer más fácil la 
acción del ''Comité Depurador"; de esta manera otorgaban un poco y 
continuaban los preparativos para dar el golpe definitivo que terminase 
con la postura del SME. Este lo sabía, y esperaba su enfrentamiento con 
la alianza formada por la compañía y el Estado. Así, a nuestro parecer, 
o seguía con su posición de vanguardia, o se veía reducido a un sector 
dividido y desmembrado políticamente. 

El movimiento del SME en el año de 1952 

En mayo de 1950 el SME había logrado ganar una vez más un 'conflic
to de orden laboral a la Cía. Mexicana de Luz y Fuerza, mas la forma 
en que lo había ganado daba pocas alternativas de victoria total. Hay 
que reconocer que la posición del sindicato sie~pre fue radical en cuan
to a sus objetivos, pues había logrado movilizar algunos sectores obreros. 
en demanda de la nacionalización de la industria eléctrica, y esto lo 
hacía fuerte de alguna manera, pues las organizaciones que tenían toda
vía esta línea política lo secundaban en dichos objetivos. 

En cierta manera, podemos afirMar que esto último coincidía con la 
política de industrialización que el régimen de Migu'el Alemán sostenía, 
por eso, hasta cierto punto éste parecía tolerar dichas demandas. 

Sin embargo, lo que no podía admitir, pues además no estaba en las 
cq~diciones ni en el interés de hacerle oposición al imperialismo yan
qui, era aceptar la línea independiente de este sistema que demandaba 
el sindicato. 

La lógica de estas peticiones estaba determinada e incluso delimita
da por la relación de dependencia hacia el imperialismq; no se le podía 
tirar a un árbol que tenía raíces bastante sólidas, y que en el regimen 
del presidente aludido se habían logrado extender aún más, sin pre-
tender modificar radicalmente la política económica del gobierno. · 

Otro punto importante, pero por su naturaleza débil, era que el 
triunfo laboral había quedado condicionado, lo que equivale a decir 
que se daban pocas alternativas de vida al propio sindicato, dentro de la 
esfera del sindicalismo independiente; también era claro que no contaba , 
con apoyo real y eficaz: los sectores de industria más importantes 
habían sido ya oficializados, por la política laboral del régimen, y por 
tanto, no existía base alguna; mas como sectores reales eran débiles y 
el apoyo político con que contaba era caf!i: nulo·. . 
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El inicio del conflicto 

En el mes de enero de 1952, se inician las pláticas con respecto a lo 
del "aumento condicionado" del 15%, que la empresa había cedido y 
ahora proponía al sindicato que fuese reintegrado por no haber perci
bido ingresos excedentes durante el lapso del convenio. 

A esto el SME respondía de manera negativa, argumentando que eran 
nuevas maniobras por parte de la compañía; así, convoca a la Secretaría 
del Trabajo para que medie en las pláticas, y contrataca, pues no sólo 
está en desacuerdo con el' descuento que la compañía se proponía 
hacer, sino que exige de la empresa otro nuevo aumento, manifestando 
que había _desequilibrio entre los factores de la producción. De esta 
manera, el sindicato plantea un emplazamiento de huelga para el día 
4 de febrero del mismo año, si ambas partes no lograban llegar a un 
entendimiento. 

1 Ante. esta posición, la Confederación Nacional de Electricistas (CNE) 
declara que respaldaría el movimiento de huelga planteado por el s4t
dicato, y afectaría si se llevara a c~bo, a por lo menos 22 estados de la 
República. 

Estas circunstancias obligan al secretario del Trabajo, Manuel Ramí-. 
rez Vázquez, a declarar el 2 de febrero, que tiene pl~na confianza en la 
solución del conthcto, pues existe el antecedente de que momentos 
antes de que estallen los conflictos de huelga, se-llega a un arreglo para 
que no afecte tanto a ambas partes como a la ecqnomía del país. De 
cualquier manera, el clima en que se desarrollaban las pláticas entre la 
empresa y sindicato eran bastante pesimistas para llegar a un entendi
miento. 

Las perspectivas de un serio conflicto se vislumbraban. El día 3 de 
febrero la UGOCM hace público su apoyo a las demandas del SME, y 
hace votos porque no le sean rebajados sus actuales salarios, afirma que 
manifiesta su apoyo incondiciaonal, de lo que fuera en 1948 la Coali
ción Nacional; integrada en, aquel entpnces por los sindicatos Petroleros, 
Mineros, Ferrocarrileros, la CUT y la AOCM,_ y lo· que es ahora, como 
Central Nacional. Jacinto López, secretario general de dicha central, es 
quien hace esta declaración, demandando a 1'os sectores democráticos 
una acción de apoyo al SME. 

Por otra parte los sectores reacCionarios no cesaban en manifestar su 
descontento ante el movímiento de los electricistas. Tocaba ahora al 
Centro Patronal del· D.F; dar una respuesta negativa al movimiento, 
escudándose en una disposicir>n de la Ley Federal del Trabajo, la cual 
dice: · 
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El movimiento del sindicato de los electricistas 

Los patronos que deseen pagar salarios mientras dure una suspensión de este 
tipo, deben excepcionarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 
un término de 24 horas, para eludir el pago de sus asalariados, basándose en que 
la paralización de labores se presenta "por causas de fuerza mayor". 6 

Una cosa importante era la que se ventilaba en el movimiento obrero 
en esos momentos y era que la correlación de fuerzas estaba inclinada 
hacia la derecha. Es decir, como ya hemos mencionado, el gobierno de 
Miguel Alemán se había· encargado de manejar una política que no 
permitía el avance de los sectores progresistas, por tánto, el sector de la 
burguesía estaba plenamente convencido de que el mismo gobierno 
actuaría en defensa de sus intereses. 

Ya entrada la fecha en que debería de estallar el movimiento de huel
ga, o sea el 4 de febrero, el secretario general del sindicato, Juan José 
Rivera Rojas, pone en evidencia la actitud del secretario del Trabajo, 
aduciendo que éste les había advertido que sería declarado inexistente 
·el movimiento que pretendían llevar a cabo. Así, se le hace ver al presi
dente Miguel Alemán la conducta .antidemocrática del funCionario del 
Trabajo, y también el hecho de que la empresa dice no haber tenido 
ganancias excedentes, a lo que el SME afirma que había obtenido de 
mayo de 1950 a abril de 1951 utilidades por sesenta millones de pesos, 
inás el excedente declarado por la misma compañía y que equivalía a la 
cantidad de $ 775 7 79. 78, aparte de quince millones que la empresa no 
quiere reconocer. 

Los trabajadores, ante estas condiciones estaban dispuestos a llevar 
hasta sus últimas consecuencias el movimiento de huelga; incluso es
taban dispuestos a renunciar en masa si las autoridades declaraban 
inexistente el movimiento de huelga. 

No obstante las amenazas del sector del SME, el gobierno estaba 
decidido a aplastar dicho movimiento. Tropas federales empezaban a 
llegar a las afueras de las instalaciones emplazadas, ante lo cual el Co
mité Central del SME declaró que sería una coaq::ión al derecho de 
huelga que asiste a los trabajadores . 

Inexistencia de la huelga 

El secretario del Trabajo hacía un último llamado y pedía una pró
rroga en el emplazamiento de huelga, a lo cual respondía el SME de 
manera negativa. Como resultado, el mismo 4 de febrero, minutos antes 

6 El Popular, febrero 3 de 1950. 
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Jesús Rivera Hernández 

que estallase el conflicto, se declaraba inexistente. La Secretaría del , 
Trabajo se amparaba con lo que se dio en llamar "Tesis Corona", la 
cual dice: "Que es improcedente el ejercicio del derecho de huelga 
cuando se pretende buscar el equilibrio entre los factor~s de la pro
ducción, capital y trabajo, durante la vigencia de un contrato colectivo 
de trabajo".* Así, el movimiento dd SME empezaba a perder fuerza. 
La huelga había sido declarada mexistente y se pedía el retomo de los 
trabajadores a sus labores. 

El día 5 de febrero, una comitiva del sindicato tenía una entrevista 
con el presidente Alemán, en la cual éste les decía que resolvería 
de una manera justa y equitativa para los trabajadores el problema que 
tan injustamente (el mismo presidente lo reconocía) había sido tratado 
por el secretario de Trabajo, quien no intervendría más en las negocia
ciones que se iniciarían de inmediato el 6 de febrero. Estas estarían pre
sididas de hoy en adelante por el secret~o particular del presidente, 
licenciado Rogelio de la Selva. 7 

La posición antiobrera del secretario del Trabajo era objeto de crí
ticas; en los círculos obreros se comentaba lo reaccionario de la polí
tica laboral en que éste se seguía sosteniendo. 

La empresa por su parte, continuaba asediando a los trabajadores qtt ... 
eran afines al movimiento, yendo desde el amedrentamiento hasta casi 
obligarlos a presentar su renuncia si no estaban de acuerdo con las medi
das adoptadas; así ésta empezó a hacer efectiva la retención de los 
salarios correspondientes a dos semanas. Estas acciones tenían el 
respaldo de la Secretaría del Trabajo y obedecían a dos objetivos: Jo) 
descontar 15% del aumento condicionado, y 20) hacer efectivo otro 
15% para recuperarse de los beneficios que había otorgado a· los traba
jadores en el convenio que había celebrado el 16 de mayo de 1950. 
, Ante los hechos negativos para el SME, éste se propone enviar los do
cumeluos necesarios para efectuar ahora la revisión de su contrato co
lectivo de trabajo, el cual vencía en el mes de abril del mismo año; en 
este sentido quedaban aú.n ciertas ventajas para el·mismo sindicato, pues 
éste emplazaría nuevamente a la Cía. de Luz y demandaría 40% de 
aumento en los salarios y buscaría de todas formas que la empresa no 
hiciera efectivo el descuento, ahora de 30% . , 

Dec~didos a no dejarse intimidar por la compaftía y la Secretaría del 
T~a.Jo, el 15 de f~brero anuncian una manifestación Para pedir al 
gobierno que sea aplicado el artículo 33 de la Constitución a los ex
t~jeros que forman parte de la Cía. Mexicana de Luz y Fuerza, por 

* Cabe señalar que esta tesis había sido rechl!Zada como un principio legal. 
7 

El Popular, febrero 5 de 1950. 
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su desmedida labor reaccionaria y por hacer uso de un derecho que no 
les correspondía: entrometerse en los asuntos políticos de la nación. 

El 17 de febrero la pugna entre ambas partes había cedido bajo la. 
intervención presidencial; oficialmente se declaraba el arreglo entre 
la empresa y el sindicato y la intervención del secretario del Trabajo se 
dejó así de lado. 

Á.lgunos sectores sindicales, como el de Mineros, Ferrocarrileros, Tex
tiles, Artes Gráficas, Tranviarios y algunas organizaciones cetemistas, 
manifestaban su satisfacción por el golpe asestado a la política antiobre
ra de Manuel Ramírez V. 

Sin embargo, algo era claro en esta actitud por parte del Estado, 
pues en alguna forma tenía que ser salvada la imagen del mismo gobier
no .que en años anteriores se había caracterizado por su labor reacciona
ria hacia el sector obrero; ahora había que implantar los mecanismos 
adecuados que permitieran la solidificación de una estructura jurídico
política que garantizara el nuevo periodo gubernamental, o sea el 

·sexenio de Ad.olfo Ruiz Cortines, que tenía que descansar sobre las 
bases que se habú~n consolidado en el gobierno de Miguel Alemán. 

El movimiento obrero había logrado ser "domesticado'\ por tanto 
no había pretexto para continu~ con la política abiertamente ilegal 
y represiva. 

Las condiciones en las que se "solucionaba" el conflicto entre la em
presa y el sindicato eran: 

a) el aumento condicional en los salarios de 15% concedido en mayo 
de 19 50, quedaba firme y definitivo; b) el fondo de ahorró se eleva 
10% sobre los salarios de nómina; e) se concede un nuevo aumento 
de 10% a partir de la fecha del convenio; d) la cuota de los jubilados 
se aumentará en $ 400 000.00 anuales, repartidos por igual entre los 
trabajadores que se encuentran en esa situación; e) se crearán más de 90 / 
puestos de confianza en adición a los ya existentes, mediante una re
glamentación que se inserta en el convenio celebrado, y f) se da por 
revisado anticipadamente el contrato colectivo de trabajo, el que perma- · ¡' 

necerá en vigor hasta el 30 de abril de 1954.8 · 

No obstante haber ganado nuevamente el SME en este conflicto, era 
un poco contradictoria la actitud tanto del gobierno como de la em
presa, pues de momento y casi de repente ante la turbulencia en que 
st: había desenvuelto el conflicto, s.e da una solución que meses después 
terminaría definitivamente con la posición del SME. 

Creemos necesario señalar que en esos momentos y por esas mismas · 
fechas, estaba en escena un elemento que es de suma importancia para 

8 El Popular, febrero 17,de 1952. 
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el Estado y las clases sociales que conforman a la sociedad mexica
na: el periodo de elecciones. Lo cual significaba aplacar a toda costa 
aquellos movimientos que restaran fuerza al candidato del partido 
oficial, y que en este caso era Adolfo Ruiz Cortínes; por tanto, era 
necesario resguardar el orden en los sectores sociales. 

El 11 de marzo se plantea una alianza entre los sindicatos de la indus
tira eléctrica. Así, algunos miembros de la Confederación Nacional de 
Electricistas, como la Federación Nacional de Electricistas que dirige 
el líder Escalante y la Federación Nacional de Trabajadores de la In
dustria y Comunicaciones Eléctricas que dirige el líder Rafael Galván, 
opinan que si bien estas dos organizaciones pretenden formar una 
alianza, ésta estará muy débil sin el SME, pues hasta ese momento el 
grupo IUayoritario de la CNE lo constituye el mismo SME, con una 
represent~ción de 80%; las otras dos organizaciones, la FNE y la FNTICE 
representan apenas 10% cada una. 

Por su parte los electricistas de Monterrey también declararon ·que si 
no se tomaba en cuenta al SME y al SNEF (éste dirigido por Francisco 
Pérez Ríos), no sería posible la unificación del gremio de los electri
cistas. 

Esta unión estaba tratando de ser creada, precisamente por la impor
tancia de la industria eléctrica y sobre todo por el avance que la CFE 
iba consiguiendo. Es decir que esta compañía oficial iba desplazando a 
los trabajadores pertenecientes a las federaciones que pretendían llevar a 
cabo la alianza, como en el caso de las zonas de Hua!usco, Atoltonga, 
Manzanillo y Sonora, zonas que por su importancia serían absorbidas 
por la compañía y por ende las fuentes de trabajo y los respectivos 
contratos colectivos de trabajo que habían ganado las federaciones que 
dirigían Galván y Escalante.9 

Renuncia del Comité Central del SME 

El conflicto que debía terminar con la renuncia del Comité Central del 
SME había sido preparado. 

Después de transcurridos casi. dos meses de haberse solucionado el 
conflicto entre empresa y sindicato, este último publicó un desplegado 
en el que denunció nuevamente los ataques por ·parte de la compañía 
que pretende declararse en estado de quiebra para reducir el sueldo a los 
trabajadores. En este sentido el Comité Central del SME encabezado 
por Juan José Rivera R. y demás miembros, demandan al Estado nueva
mente la nacionalización de la industria eléctrica y la derogación de la 

9 ElPo/mlar,marzo ll-12de 1952. 
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cláusula de ajustes y compensación, la cual permite el alza de tarifas 
cuando los intereses de la empresa se ven afectados. Esto se denunciaba 
a finales del mes de mayo. El conflicto nuevamente volvía a resurgir. 

El 6 de julio, en otro desplegado del sindicato se dice que la Cía. Me
xicana de Luz giró una circular urgente a los directores, subdirectores, 
jefes de departamento y secciones de la misma, en la que daba órdenes 
de suspender el trabajo fuera de jornada normal, o sea el tiempo extra. 
También se negaba a cubrir las vacantes y efectuar las sustituciones 
de personal a que normalmente está obligada. Todo esto tiene como 
objetivo, afirma el sindicato, el retraso de la facturación con el delibe- · 
rado propósito de hacer aparecer una falta de fondos y sorprender al 
público, sirviendo de pretexto lo anterior para así efectuar un alza en 
las actuales tarifas. 

La provocación de la compañía estaba respaldada por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social; el contrato colectivo de trabajo que meses 
antes se había logrado era objeto de agresión. En esta forma los ataques 
al Comité Central empezaron a tener el respaldo necesario. 

Así, el 16 de julio, el sindicato en asamblea extraordinaria refutó 
una campaña tendenciosa y una serie de actos de provocación por parte 
de la empresa; denuncia la participación de algunos ex líderes incondi
cionales y las grandes sumas de dinero que la compañía les entrega 
para desprestigiar y calumniar el movimiento del SME. También se 
hace del conocimiento público el atentado en contra del líder Juan 
José Rivera R y la falsa acusación contra el mismo en el sentido de que 
malversó supuestamente los salarios de los trabajadores al destinarlos 
para la campaña como candidato del PRI. A esto respondió el mismo 
dirigente, y argumentó que lo anterior era completamente falso, pues si 
bien aceptó que el sindicato es miembro del partido oficial, aclaró que 
la supuesta malversación correspondiente a tres días de sueldo a cada 
trabajador era falsa y que este fondo se debía a la necesidad de cubrir 
algunas de las prestaciones sociales, como la del servicio médico, que la 
empresa se había negado a proporcionar. lo · 

Ante estas circunstancias, no quedaba otro camino más que el decla
rar nuevamente la huelga por violaciones al contrato colectivo de tra
bajo. 

Por tanto, en esa misma asamblea en la que se encontraban presen
tes las secciones de Necaxa, Toluca, Pachuca, Cuemavaca, El Oro, Juan
dó, Alameda, San· Ildefonso, Temascaltepec y Tuxtepec, se adopta la 
posición unánime de declarar el movimiento de huelga a la empresa. 

Los principales puntos a negociar eran: a) exigir a la empresa las can ti
\. 

10 El Popular, julio 16 rlt• 1952. 

183 

1 

! 
1 

) 

l 
1 

~ 
1 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



1 
1 

'1 

1' 
'1 

Jesús- Rivera Hernándf'z 

dades en ~fectivo que ésta había rete~~do y que e;~ pax;a ~ubrir las~~
cesidades de administración y prestacwn del servicio medico; b) ex1g¡r 
las cuotas sindicales que se habían retenido, y e) el pago de salarios que 
la misma había retenido a algunos trabajadores. En otro de los puntos, 
el sindicato anunció que tomaría las medidas necesarias para salvaguar
dar la vida de su dirigente, pues se sabía que un grupo de pistoleros pre
tendía asaltar el edificio de Artes Núm. 45. 

La comitiva central se mostraba un tanto optimista al declarar. que 
había posibilidades de llegar a un arreglo, que ya la Secretaría del Tra
bajo iba a intervenir, y estaba de acuerdo en el nombramiento de] licen
ciado Juan C. Gorraéz como mediador en las pláticas. 

Por su parte, la compañía no cedía en su posición. En una entrevista 
de prensa, el gerente de la misma, Gustave Maryssael, exponía la situa
ción económica y ·social por la que atravesaba, argumentando los mis
mos hechos: el desequilibrio económico y la incapacidad de hacer efec
tivo un nuevo aumento en los salarios, pues si se respondía a esta de
manda del sindicato, necesariamente tenía que pedir un nuevo aumento· 
al gobierno de las tarifas. 

Sin embargo, era notorio en esta entrevista que el problema principal 
se centraba en el Comité Central. Por tanto el problema no lo eran todos 
los trabajadores sino los que los encábezaban. Hay que recordar que la 
comitiva de Juan José Rivera R. siempre se había destacado por ser de 
una línea política quizá bien trazada, desde el momento en que siempre 
sostuvo la demanda 'de nacionalizar a las compañ{ru. Je luz y plantear 
por lo menos una vía democratizante en el seno de ese sector. Esto a 
nuestro parecer, no significaba otra cosa más que ciertos intentos pro
gresistas y de alguna manera hay que reconocerlos. El enfrentamiento 
de esta comitiva hacia un trust imperialista, no era cosa de juego, ni 
mucho menos una actitud demagógica; con esto la Mex Light veía obs
taculizados sus intentos monopolistas y era claro que tenía que respon-
der de alguna manera. . 

Hay que señalar que en la década de los años cincuenta, el desarrollo 
de la industria eléctrica estaba conformado por dos importantes secto
res, uno era la Mex Light and Power' Co., que representaba al sector 
privado, y el otro lo era la Comisión Federál de Electricidad, que 
representaba al sector oficial. Esta última habla logrado consolidarse 
como sector fuerte y representaba en cierta medida uno de los logros de 
la política nacionalista de los regímenes que le habian dado vida. Por 
tanto, el hecho de que el SME planteara la nacionalización total de la 
industria eléctrica no era bien visto por las compañías extranjeras. 

El periodo de Miguel Alemán estaba ya casi por concluir y era nece
sario, para la compañía, apresurarse a cerrar la línea política de uno de 
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los últimos sectores, a nuestro parecer, de vanguardia del movimiento 
obrero. El reestructuramiento del sindicato obedecía a este objetivo. 
Los "nuevos" líderes estaban preparados para este proceso; sin embar
go, aun cuando les faltaba ganar terreno en las bases del sindicato, esto 
no les impedía ganar adeptos, pues contaban con el apoyo económico 
por parte de la empresa. Esta sabía que si contaba con líderes incondi
cionales a sus intereses, obtendría el control político-económico de la 
industria por lo menos hasta la década de los sesenta. Lo cual en rea
lidad sucedió. 

Ante la posible pérdida del movimiento, el Comité Central del sindi
cato hace un llamado a la empresa para discutir nuevamente la solución 
del conflicto, no obstante el hecho de que la división interna ya era reco
nocida. El sindicato declara: 

... a estos ·ataques podemos seguir resistiendo, porque no somos hombres a quie
nes arredre la lucha; pero desgraciadamente y aunque no esperábamos que en las 
filas de nuestro sindicato tuviera c.abida la traición, hemos podido apreciar que 
la propaganda tenaz e insidiosa empieza a dar frutos entre algunos elementos 
mal orientados de nuestra propia organización. .. 

Y más adelante.proponen: 

... una vez resuelto el conflicto entre empresa y sindicato, de inmediato se reali· 
zará un plebiscito con todos los agremiados del SME; y con la inteJVención, 
como testigos, de las autoridades correspondientes para que legalicen dicho pie· 
biscito, con la seguridad de que si todos los agremiados de esta organización esti
man que debemos abandonar nuestros cargos sindicales lo haremos de inmediato, 
convocando a elecciones generales para que la agrupación designe, en su caso, a 
los compañeros que considere conveniente para cubrir en esta forma el procedi-
miento estatutario que rige a nuestro sindicato ... 11 _ 

El Comité Central y las comisiones autónomas del SME, estaban dis
puestos a ceder los puestos sindicales bajo la vía democrática y no bajo 
el autoritarismo e imposición. Quizá entendiendo el juego que se les 
preparaba, plantean el plebiscito como la última forma de impedir que 
el sindicato cayera en la línea del sindicalismo blanco .. Sin embargo, 
esto no remediaría la situación, pues ya para ese entonces el divisionis
mo interno había ganado terreno. 

Los dirigentes del grupo escisionista, Julio Vargas Herrera y José To
bías Chanín, y detrás de ellos Francisco Breña Alvírez, viejo líder con-

11 El Popular, julio 22 de 1952. 
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vertido ·en persona de confianza de la empresa, acusaban al Comité de 
Rivera Rojas de disponer de la cantidad de 30 millones de pesos, de 
quedarse con los terrenos que pertenecían a una colonia de los electri
cistas y de disponer de tres días de sueldo de los trabajadores para em
plearlos en la campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la Re
pública, Adolfo Ruiz Cortinez. 

El Comité Central respondía a todas y cada una de las calumnias de 
que se le acusaba, logrando que el respaldo fuese manifestado en algu
nas de las secciones, por ejemplo, la sección de Necaxa se solidarizaba y 
proponía incluso su separación del SME y por separado seguir apoyan
do al comité de Rivera Rojas. 

El 27 de julio, el grupo escisionista celebra un mitin en las oficinas 
principales del Comité Central, o sea en Gante, el cual estuvo a pun
to de terminar en tragedia. Este hecho se considera como el primer 
enfrentamiento directo de las "bases" a la comitiva de Rivera Rojas. El 
sindicato denuncia que la Compañía de Luz se ha valido de estos actos 
y pone en evidencia su· actitud abiertamente hostil hacia la comitiva 
central. Los principales grupos de choque estaban localizados en los 
departamentos de Garaje y de Líneas Aéreas y se afirma que desde 
tiempo venían siendo utilizados por la empresa, sobornándolos y alec
cionándolos para intentar el derrocamiento de Rivera Rojas. 

Con la finalidad de confundir a la opinión pública, al grupo escision.is
ta se le denominaba "comunista", es decir, que sus actividades eran de 
orden "subversivo", con lo cual deseaban que el conflicto apareciera 
como una lucha intergremial entre sectores de la izquierda y en la cual 
el gobierno y la compañía nada tenían que ver. 

Ante el avance del proceso de división del sindicato, el 31 de jt,1lio el 
Comité Central del SME sorpresivamente renuncia y según las declara
ciones de su secretario general la renuncia obedecía a querer evitar que 
la masa de trabajadores no cayera en la línea del "charrismo". En un 
desplegado, Rivera Rojas expone ampliamente las condiciones que lo 
forzaron a hacer efectiva su renuncia como dirigente. En el mismo do
cumento se hacen del dominio público las conquistas económicas que 
se habían logrado bajo la dirección de Rivera Rojas, así: 

En las contrataciones colectivas celebradas del año d~· 1944 a la fecha (o sea en 
1952), se obtuvieron los siguientes aumentos que arrojaron durante los dos años 
de vigencia de cada contrato las cantidades que a continuación se expresan: 

1944 ..•. aumento 15% .. ~ .. $ 12 millones 
1946 .... aumento 20% ... . ,. $16 " 
1948 .. 25+8+45+.50% .. ~ .. $ 42 " 
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El movimiento del sindicato de los electricistas 

1950 .... 15% ............. $ 14 millones 
1952 .... 15%+ 10+2% ...... $ 18 " 

En resumen en las contrataciones anteriores el sindicato obtuvo con·mi interven
ción ciento dos millones de pesos. Debe resaltar la consideración de que estos au
mentos progresivos permanecerán para el futuro como una inalterable conquista 
que beneficia a los trabajadores. Algo también importante [ ... ] Por su parte 
el señor Francisco Breña Alvírez en la contratación colectiva de 1936 obtuvo 
para la vigencia de los dos años del contrato un millón novecientos sesenta mil 
pesos de los cuales el aumento mayor fue de $0.25 disminuyéndose este aumen
to hasta la cifra de cero, que perjudicó a una gran mayoría y después de diez días 
de huelga ... 12 

Estos datos nos brindan el panorama económico en que se encontraba 
el SME hasta esos momentos. Demostrando que en este aspecto el Co
mité Central combatió eficazmente y logró alcanzar un grado económi
co bastante amplio para los trabajadores, con esta información el 
c<5mité mostraba a la base no sólo los frutos· de su gestión sino la 
veracidad de las razones que obligaron a su renuncia. · 

La comparación que se hacía entre uno y otro personaje también con
firmaban actitudes y posiciones diferentes dentro del ámbito laboral. 

Ante la renuncia irrevocable de Rivera Rojas, su lugar fue ocupado 
por el diputado obrero Roberto Ocampo González que contaba con 
antecedentes bien definidos y participaba de la línea. de Rivera Rojas. 

En el otro grupo estaban julio Vargas H. y Tobías Chanín, fuertemen
te apoyados por Francisco Breña A, el secretario de Trabajo, Manuel 
Ramírez V. y la empresa 

No contentos con la renuncia de Rivera Rojas y con el nombramiento . 
de Roberto Ocampo como secretario general del SME, el grupo escisio
nista trataba de ganar bases de apoyo, argumentando ahora que la 
imposición de Ocampo González obedecía al "continuismo" político de 
Rivera Rojas. Se formaba, por tanto, un Comité Central "Bis" y sería el 
que se encargaría de tomar las riendas del sindicato. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social propone que se haga una 
integración de ambos sectores para salvaguardar la unidad del gremio, 
sin embargo, esto es rechazado y la citada dependencia declara: 

... en vista de la imposibilidad de llegar a un acuerdo por la vía conciliatoria, se 
realizará un recuento para saber cuál de los dos comités tiene la mayoría, y ésta 
será la que reconozca la Secretaría del Trabajo.13 

12 El Popular, julio 31 de 1952. (Ver importantes declaraciones dejuanjosé Rivera Rojas). 
. 13 El Popular, agosto 7 de 1952. (Consultar todo el mes de agosto y el desarrollo del plebis,-

c¡to que da origen al golpe en la línea independiente del SME ). · 
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El apoyo de la Secretaría del Tr:tbajo y la misma compañía, aseguraba 
de una manera escondida el triunfo a la Planilla de Julio Vargas Herrera. 
El Comité que lograra a través del plebiscito la unidad del gremio sería 
reconocido plenamente por las autoridades correspondientes. 

Este era el juego y era necesario efectuarlo. La citada dependencia 
nombraba a cuatro inspectores para efectuar el recuento; ellos eran 
Abel Ojeda, Miguel Freyre, Alfredq Serrano y Alfonso Servín, personas 
que eran consideradas como "incorruptibles" en los medios de concilia
ción. Así, el 19 de agosto, éstos empiezan a preparar los lugares donde 
se efectuarían las votaciones. 

Es necesario señalar que en los meses de julio y agosto el ambiente 
político era bastante álgido dentro del contexto del movimiento, así 
pues, había mucha expectación por conocer la forma en que se solu
cionaría el problema intergremial del sindicato. No obstante, el nombra
miento de los inspectores de la Junta Federal, las intimidaciones y ame
nazas por parte del personal de confianza de la empresa hacia los traba
jadores fue totalmente abierto y hostil, induciéndolos a que votaran por 
el comité de Vargas H. 

A continuación presentamos el resultado de las votaciones. Estas, a. 
nuestr,o juicio carecen de cierta validez, por lo siguiente: 1°) porque, eri 
las fueiJtes que consultamos no fue·· imposible rescatar dicha informa
ción, y 2o) ya encontradas éstas en el órgano oficial del SME, salta .a 
primera vista la manipulación de que son objeto, pues son registradas 
desde el mes de julio hasta agosto y claramente se ve la inclinación hacia 
el comité espurio. 14 

Consideramos como un indicador el resultado de las votaciones, para 
medir el grado que alcanzó, tanto por las presiones como por el proseli
tismo que se ejerció por parte de la compañía hacia las bases del sindi
cato; sin embargo, seguimos dudando de la validez que puedan tener. 
Tenemos, entonces que: · 

•.. el 18 de julio, las votaciones efectuadas en los departamentos de Conexiones 
Cables, Laboratorios, Almacenes y Contaduría: 

Julio Vargas H ••••..•. ·• • • • . • • 1 036 votos. 
~oberto Ocampo G. • ••..•.... · · 80 votos. 

19 de julio, votaciones registradas en los depart:ÜD.entos de Líneas Aéreas, Ga
J;aje Mecánico, Obras Civiles y Oficinas del Edificio de Condesa: 

Julio Vargas H ..••• ; . . • • • • • • . 2 644 votos. 
Roberto Ocampo G. • • • . • • • . • • 195 votos. 

20 de julio, votaciones registradas en las Oficinas de Gante:· 

14 Fuente: ReviataLwc, OIRIUlo Of. dd SME, julio 21 CÍe 1952, pp. 22-28. 
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Julio Vargas H. . . . . . . . . . . . . 
Roberto Ocampo G .......... . 

3 452 votos. 
707 votos. 

21 de julio, votaciones registradas en el Local de Lechería: 
Julio Vargas H.. . . . . . . . . . . . . . 4 234 votos. 
Roberto Ocampo G. . . . . . . • . . . 935 votos. 

votaciones totales en el mes de julio: 
Julio Vargas H. . . . . . 
Roberto Ocampo G. 

11 366 votos. 
1 917 votos. 

Las votaciones registradas del día 22 al 26 de agosto en las localidades de 
Xochimilco, Tacubaya, Nonoalco, Necaxa, Pachuca, Juandó, Toluca, Tustepec, 
Cuernavaca y Alameda, eran las siguientes: 

Julio Vargas H. . . . . . . . . . 
Roberto Ocampo H ••.... 
ausentes ...•.. 
abstenciones ........ . 
muertos recientes ..... . 

4 329 votos. 
2 031 votos. 
1 034 votos. 

22 votos. 
2 votos.l5 

Como podemos ver, el plebiscito había sido contundentemente favo
rable a la planilla de' Julio Vargas Fl. El movimiento había dado resulta
do en dos aspectos: 1) la destitución de Rivera Rojas, como principal 

15 Decíamos que no estamos de acuerdo con el recuento oficial que aparece en este número 
por las siguientes observaciones: a) de una manera curiosa, vemos que, antes de .que Juan 
José Rivera Rojas renunciara al cargo de secretario general, la revista todavía salió hasta el 
mes de mayo, bajo la dirección editorial del grupo de Rivera Rojas, y de alguna manera se 
preocupaba por dar una versión original de la crisis que afectaba hasta esos momentos el in· 
terior del sindicato. 

Pues bien, ya para el segundo -bimestre, notamos que a partir del número donde localizamos 
las votaciones, o sea el mes de julio, la revista ya sale pero con otro contenido. De ahí en 
adelante, la revista toma otro viraj!!, la infonnación de los hechos, tales como las votaciones, 
se inclinarán uacia el nuevo grupo, o sea el escisionista; se pretendía salvar la imagen de éste,, 
argumentando que se trataba de un movimiento "democratizante". 

Otra de las observaciones es que en realidad parte de la base obrera del sindicato que pos· 
teriormente serian líderes, manifestaban que el golpe ~ado a la comitiva de Juan Jos~ 
Rivera Rojas, representaba un verdadero cambio en la estructura del sindicato, significaba 
también un nuevo proceso que habría que seguir de manera "libre" y "democrática", esto lo 
decía A. Sánchez Delint. 

Sin embargo, los antecedentes apuntados en el breve análisis del movimiento del SME en 
1952, nos demuestran todo lo contrario. 

Algo que también queremos señalar, es lo relacionado con el papel que jugó el ex líder F. 
Breña Alvíre:t. Acerca de éste, si bien dijimos que se había caracterizado como líder de ideas 
de "izquierda" en los periodos de J..ázaro Cárdenas y Avila Camacho, surgen una serie de 
dudas que lamentamos no poder aclarar, pues disponemos de datos muy aislados que son · 
relativamente convincentes. Por tanto, consideramos que será en otro análisis donde des
pejemos estas dudas. 

:r..o que sí queda claro es que en buen momento la Compañía de Luz y Fuerza se vale de 
este líder para dividir al gremio y con esto restar peso p,~llítico a Rivera Rojas y así lograr su 
destitución. 
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1 , Jrsús Rivrra Hl'rnándr7. 
!· 

;> . ·objetivo de la compañía, había sido logrado; de los líderes que queda-
ran y se manifestaran afines al movimiento de Rivera Rojas, se encar
garía el nuevo co~ité. La línea política de Rivera Rojas ya no represen
taba ningún obstáculo, de hoy en adelante el comité escisionista for
maría parte del control político de la misma compañía. 

¡! 
1 

',1 

Como ejemplo tenemos que ellO de octubre de ese año, la compañía 
pide un nuevo aumento a la Secretaría de Economía para elevar el pre
cio de las tarifas eléctricas, hasta el año de 1953, lo cual es aceptado por 
el Estado como por el mismo sindicato, ahora reestructurado y visible
mente domesticado. 2) La linea independiente que había caracterizado 
al SME en esos años ahora se convertía, en un rompecabezas que tarda
ría bastante tiempo en reconstruirse. 

El 29 de agosto de 1952 se cerraba un capítulo más en la historia del 
movimiento obrero organizado. 

El diputado obrero Roberto Ocampo G., entregaba las oficinas de 
Gante al dirigente escisionista Julio Vargas H. Tanto la Secretaría del 
Trabajo como la empresa se encontraban altamente satisfechas de la la~ 
bor que habían organizado durante dos años y que ahora cristalizaba 
en el golpe al sindicato. Por tanto éstas anunciaban que entrarían inme
diatamente en pláticas con el nuevo Comité Central. 

Entre las demandas que el comite escisionista había enarbolado du
rante los últimos meses del conflicto, se encoQ.traban 18 puntos princi
pales. Estos encerrabail de alguna forma, las peticiones concretas que se 
hacían tanto a la é:inpresa como a la Secretaría del Trabajo, y ca8i la 
totalidad de ellos habían logrado convencer a la base obrera del sindi
cato; éstos eran: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

Nuestro contrato colectivo se mantendrá incólume. 
El servicio médico será totalmente reformado. 
No habrá distinción en Ías solicitudes de préstamos. 
El tiempo extraordinario se repartirá conforme al contrato. 
No serán violados los escalafones en favor de los incondicionales, y serán 
reconsiderados aquellos casos en ·que se haya violado el contrato. 
Los trabajadores que fueron separados injustamente aplicándoles ia cláusu
la de exclusión recuperarán .su trab¡yo si lo· desean. 
Los jubilados recibirán el monto total de sus Rensiones directamente de las 
comp~ías. 

Se reglamentarán debidamente las cláusulas en las que se-aplican prestacio
nes pára fines sociales, culturales o deportivos, con el fin de evitar la mal
versación de fondos. 

· La admisión de nuevos trabajadores se hará conforme al contrato. 
.Todas 1~ elecciones que se efectúen para elegir representantes generales o 
departamentales se harán m~iante el voto secreto. .· 
El periodo sindical volverá a ser por dos años. -
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El movimiento del sindicato de los electricistas 

12. Se suprimirá la Secretaría de Acción Política y no se volverá a coartar el 
derecho de voto constitucional. 

13. Las cuotas permanentes serán sólo de 2%. 
14. Las comisiones de Justicia y Hacienda serán efectivamente autónomas, no 

subordinadas al Comité Central. 
15. Los secretarios· generales y tesoreros harán declaraciones de bienes ántes 

y después de la posesión del cargo. 
16. Se hará una auditoría .mual de los fondos del·sindicato. 
17. No habrá impunidad para Rivera Rojas y socios; la acusación penal será lle

vada hasta su término. 
18. Serás libre de hablar y opinar.15 

Cabe señalar que este pliego petitorio lo había preparado Francis~o 
Breña Alvírez y fue propuesto por Julio Vargas H. ante la Junta de 
Conciliación en el mes de julio. Sin embargo, no dudamos que la 
empresa y la misma Secretaría del Trabajo hayan. tomado participación 
en la elaboración de éste. ' 
· Si bien este tipo de demandas había logrado que la base gremial apo

yara al grupo escisionista, para "dizque" reencauzar la vía democrática 
que había sostenido el sindicato durante los últimos años de la década 
de los treinta; por otra parte esta misma base permitía que a su vez se 
consolidara una estructura política nefasta y contraria a sus intereses de 
·ciase, 

Así, el gobierno de Miguel Alemán se anotaba otro triunfo, la van
guardia independiente que representaba el SME era convertida y rees
tructurada a la línea del sindicalismo oficial. 
· La participación d,el movimiento obrero organizado en México,' ya 
nó era otra cosa mas que el fantasma de un proletariado que en años 
anteriores se había distinguido por democratizar la política laboral en el 
país e independizarse de las garras del imperialismo. .. 
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• 15 Revista Lux, Organo" Of. del SME, núm. 5, noviembre 15 de 1952, pp. 20-21 y di-
Ciembre 10 de 1952, pp. 22-23. . 
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~·~~~ji!!~~!~:::~~~:~ _ · proéeso debemos recono-
j de modificaciones en el nivel de la acumulación -de capi-

tal y concomitante al t:eplanteamiento de los proyectos nacionales de las 
distintás fuerzas sociales que llevan al enfrentamiento y gúfan. su aécion 

, en los distintos momentos. ' . 
En lo ·rderente a la acumulación de capi~,. es ~ .dato reconocido 

que durante la segunda guerra mundial, el modelo primario e~porta· 
. dot deja de funcionar por el lado de las importaciones, en la medida en 

de $\U'':' 

BJ;¡¡jij~~ .. ~fi~qiFM '!l!~~~mm~.:. ~:era y de l.ii hid.Jlstria de" 
· . de collSumo . · se realiza en condiqon,cs que penniten la c~'"da . 
los salarios de . toda la clase trabajadora. Et coftlpliO.Uso de }QS t~· 

para apoyat la lucha con,1ita el n~iaso-e, 'B'IIJ; a~p,t;ioióa dd 
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CONCLUSIONES 

Los trabajos que conforman este volumen atienden a inovmuentos 
sindicales que se constituyen en episodios, en coyunturas de un proceso 
de la lucha de clases cuya significación es orgánica; es decir, implica 
modificaciones en la estructura productiva de la sociedad mexicana, en 
la organización de la clase obrera, en las relaciones entre las clases y 
consecuentemente en el Estado. En este sentido los distintos movi
mieQ.tos analizados no dan cuenta del proceso, pero en la medida en que 
se constituyen comq momentos muy importantes para la definición de 
la derrota obrera, posibilitan sú mejor comprensión. En estas conclu
siones queremos rescatar los elementos centrales de dicho proceso y 
hacer una proyección de su nuevo significado para el conjurtto de la 
sociedad. · 

Para recapturar los elementos centrales ~el proceso debemos recono
cer la existencia de modificaciones en el nivel de la acumulación-de capi
tal y concomitante al replanteamiento de los proyectos nacionales de las 
distintas fuerzas sociales que llevan al enfrentamiento y gilian su acción 
en los distintos momentos. --

En lo referente a la acumulación de capital, es un dato reconocido 
que durante la segunda guerra mundial, el modelo primario- exporta
dor deja de funcionar por el lado delas importaciones, en la medida en 
que las :metrópolis comprometidas en el conflicto béli(:o dejaron de sur~ 
tir las importaciones tradicionalmente demandadas por los países de
pendientes o primario exportadores. Este_ dejar de funcionar, aunado 
a la demanda de productos de la industria de consumo finlll, sobre todo 
textiles, que se une a las exportaciones tradicionales, productos llli-
neros y agropecuarios, posibilitan la expansión de la economía y en par
ticular la producción industrial que se dirige no sólo a surtir la d~manda 
de las metrópolis, sino también la de otros países dependient~s c~mo-
los centroamericanos. ' 

Por .otra parte, el auge de la producción minera y de la industria de' 
bienes de consumo fmal se realiza en condiqones que permiten la caída- _ 
de los salarios de toda la clase trabajadora. El compromiso de lQs tra• 
bajadores .para apoyar la lucha con.-t-ta el n.a.zifascismo, su aéep-ta.ción. del 

193 

"¡1. 

! 
1 

-1 
1 __., 

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo

6200
Rectángulo



,....,----------------
' ' ~ 

1' 

1 ~ 

1 

1 

1' 

1 
1 

! 
1 

1 ~ ,, 

! 
! 

,¡ 

'1 
l¡ 
1' 

Conclusiones 

Pacto de Unidad Nacional realizado con el mismo fm político y la 
creciente inflación que sufre el país, son algunos de los elementos que 
dan explicación a la caída de los salarios reales. El incremento de la 
producción industrial bajo las anteriores condiciones permite por una 
pane una balanza comercial favorable generadora de divisac; que no encu<>n
tra.il aplicación en el mercado mundial por la imp'osibilidad de importar, 
y que produce presiones inflacionarias internas por no poder ser aplicada¡: 
productivamente. Por otra parte, la acum~lación de capital permite el 
fortalecimiento de la burguesía nacional frente a los otros sectores de la 
misma. Paralelamente el proletariado se enfrenta al detrimento de sus 
condiciones de vida, víctima de la política regresiva del ingreso. 

En el nivel de la politica económica del gobierno avilacamachista, la 
industrialización se presenta como la sol'-'ción a la falta de funciona
miento dc:l modelo primario exportador, pero no sólo como una medida 
coyuntural, sino como la política que puede permitir al país indepen
dizarse económicame~te, y dejar de depender de las condiciones del 
mercado e~terno para su desarr9llo económico. En este sentido· la 
industrialización del país. pasa a ser vista como el eje central de la acu
mulación, y en la formulación de la nueva política económica encuen
tra como aliados a ll.l burguesía industrial y al proletariado organizado 
bajo la égida de la CTM y de h.:· CTAL a nivel continental, y como prin
cipal opositor a la burguesía comercial cuyas ganancias internas se ve
ñan disminuidas con cualquier sustitución de importaciones y que 
curi~amente encmitrara como aliadas a las organizaciones obreras 
opuestas a la CfM. 

Sin embargo, también es ampliamente aceptado que hacia el término 
de la guerra, desde fmales de 1944, la situación empieza a cambiar 
drásticamente. En primer lugar, la demanda de minerales y bienes de _ 
consumo final empieza a decaer en las metrópolis imperialistas y en la 
medida en que la economía norteamericana inicia su transformación de 
la producción bélica hada una economía de paz, las manufacturas mexi-
. canas empiezan a perder los mercados centroamericanos, reduciéndose 
al mercado interno. La pérdida de di"amismo provocada por la compe
tencia ·imperialista se ve agravada por la disminución del poder adquisi
tivo de la's masas trabajadoras que constituyen el mercado interno. Ade
más debemos recordar que la producción manufacturera se rc:alizó ton 
el mi$tnó equipo existente antes de la guerra, en su mayor parte creado 
desde principio{! del siglo, lo cual exigía que para continuar su produc
ción tcndr{a que recibir bastantes inversiones para reemplazar el gasta
do equipo y para adoptar la nueva tecnología que le permitiera compe
tir con el imperialismo en el melicado externo. Aquí se ubica uno .de los 
problemas estructu.rales más im:portantel! del momento: la burguesfa no 
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' Conclusiones 

estaba dispuesta a invertir o reinvertir. en. un. sector que ya había perdido 
su dinamismo y por consiguiente experimentaba '!lila caída en. la tasa 
de gamin.cia y que dificilmen.te. 1~ recuperada con. base en. el mercado 
interno empobrecido; se abren. p·or lo tanto importantes opciones para 
la política económica. 

An.tes de pasar a ver los proyectos económicos que formulan las dis
tintas fuerzas· sociales, · cabe recordar que el imperialismo procura 
reori~n.tar su polític_a económica de posguerra, tratando de restablecer 
las condiciones mteriores basadas en. el libre cambio y por tmto, opues
tas a la industrialización. de los países dependientes y favorables al regre
so al modelo primario exportador. Se 'abre por tmto una oposiCión 
entre sus intereses y los que mmten.ía el gobierno mexicán.o sobre la 
industrialización.. 

Las fuerzas sociales internas se polarizm eri esta oposición. y bajo su 
tensión. definen sus proyectos de política económica. Po~ una parte el 
proletariado organizado en. la CTM, que bajo el liderazgo ideol6gico 
de Vicente Lombardo Toledano sostiene la necesidad de una industria 
lización. naci~n.al, realizada bajo el control de !a' burguesía nacional, m
tümperialista y con. una participación. democrática de las fuerzas popu
lares. La· industrialización por tmto debe.ría orientarse a la moderniza
ción del ya existente parque industri~ y a la producción. de bienes de 
.capital con la amplia participaci6n. del Estado tanto como productor 
como cumpliendo la función de protector de la producción nacional 
m te la competencia imperialista. 

Pa,ra entender la posición de. Lombardo es necesario recordai; que él 
mantenía la tesis de. que la sociedad mexicma era de tipo semifeudal y 
que· ·mtes de pensar en la posibilidad de la revolución socialista, era 
necesario terminar con todos los rasgos feudales. Para dar esta lucha 
la única forma posi.ble era mediante el agrupamiento de todas las f~er
zas populal'es y democráticas en. apoyo de la industrialización; el lide
razgo de esta agtupaci6n deberia estar ocupado por el Estado_, quien a 
su vez debería aceptar la participación democrática de las fuen;as po~ 
pulares. . 

. . 
jUilto a este· proyecto se aliaba Wla parte de la burguesía nacional 

agru~ada en la Cá.lliara Nacional de la. Industria de la TransfC>rmación, 
con la c;:ualla CTM firtna el Pacto Obrero Industrial en 1945. 

Para poder llevar adelante su proy~cto eran nece_sarla$ variu condi
ciones fundamentales; primero, que las divisas. acumu.ladg fúes~n~dcs.~ · 
tinadas . a la m.Qde.fi1Üaci6n del equipo industrial existente y pata la 
compra de bienes de capital que pennitiera el inicio de la pt()9ütd6n 
de este sector. para abastecer .al resto de la e-co:no•-ía d~l ]))als; a~p:ndO;· 
la creaei6tt de un orgálli$l'llo político. qu~ aglu~inase a~~ fu.~n.-s-pop-u~ 
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lares y democráticas que sustituiría. al P.K~, que h~bía dejado de 
cumplir esa función durante el gobierno avilacamachiSta; y tercero, 
que se contara con el apoyo del Estado tanto P";l"~ pr<?~over el n~~vo 
modelo económico como para aceptar la participaciOn democratlca 
del puebl<;>. , ·. 

En el otro extremo se ubicaba el proyecto' imperialista con su plan libre· 
cambis:ta apoyádo por la fracción. comercial de ~a burguesía y por las 
organizaciones obr~ras opositoras de la CTM.', es decir, la ~ROM, la 
CQT y la CNP, para las cuales el Estado debena frustrar la alianza con 
los sectore~ populares,' lo cual era producto no sólo de la oposición 
interna, sino también de la contradicción internacional entre el imperia
Hsmo noteamericano'y la Unión Soviética, convertida en. potencia mun
dial, contradicción que prohijó al macartismo, que veía e~ peligro comu
nista en cualquier actitud disidente y a la cual había que· exterminar. 
En· este sentido el nacionalismo era totalmente contrario a sus intereses. 
· La lucha entre las alianzas de las distintas fuerzas sociales se desarrolla 

en tres planos estrechamente ligados entre sí; el económico, el sindicál y· 
el polítiCo. 

En el plano económico, el cambio de lá situación en la posguerra vino 
a beneficiar al proyecto imperialista en la medida en que la exparisióri 
industrial se ·veía limitada por 1~ pérdida de los mercados· externos y 
por tanto se limitaba la posibilidad de obtener divisas extranjeras, ne
cesarias para financiar las importaciones indispensables para el proyec
to industrializador. Los productos primarios, fundamentalmente agro
pecuarios y mineros, vi~ron disminuir su demanda externá por el fin de 
la guerra. ·Asimismo, el uso que se dio a las reservas de divisas acumu
ladas durante la guerra fue· muy distinto al esperado por la Alianza 
Obrero Industrial; las divisas acumUladas se gastaron en la importación 
de'bienes para satisfacer la· demanda reprimida de las cla8es medias y la 
bu:rguesía, in~uyendo · un buen porcentaje de bienes s~tuarios, ·y 
al pa:go de pedidos :realizados con anterioridad y durante el conflicto 
bélico p¡p-a la reposición de ·equipo industri3.1 e incluso de productos 
que durante la guerra habfan empezado a producirse internamente. 

Esta: 'Situación provocó no· sólo. la· rápidá desaparición de las divisas 
acUiilula(flas sino un creciente déficit en la balanza comercial y de pagos, 
que desembocó en la deV-aluación del peso meXicano en el año de 1948 . 
. Obviameht(da pérdida de dinatnismo··de la industria manufacturera y 

de la minería junto con el creciente deterioro de la balanza de pagos, 
~olocaban' al Estado mexicano ·en una ·situaci6n desfavoráhle para las 
negocia:ciones con el·imperialismo, ·peto hay que recalcar que no impo
sible; esto pasaba a depen~et de la correlación de fuerzas interna y del 
lado en que se colo.cara el gobierJiJ,o. · · 
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Conclusionl's 

Como es- bien conocido, el gobierno alemanista ·negoció con el impe
·rialisr:no y con la burguesía comercial la adopción de un modelo que se 
basara en la industrialización, pero diferente al proyecto nacionalista. 
El nuevo modelo no atendería al sector manufacturero de bienes ·de 
consumo fmal en crisis y por tanto poco atractivo para los inversionis
tas privados, ni tampoco al sector de bienes de capital, sino al produc
tor de bienes· de consumo durable, por medio de inversiones extranje
ras en asociación con el capital nacional. De esta manera, se integraba 
a la burgúesía industrial, incluso la comprometida en -el Pacto Obrero 
Industrial; la burguesía comercial se vería favorecida con creces con ei 
nuevo 'dinamismo que tendría el mercado externo, quedando fuera las 
fuerzas populares con todo y su proyecto. El nueVo proyecto de indus
trialización pasó a ser acompañado de una política agraria que ponía 
énfasis- en la creación de infraestructura, riego, caminos, etcétera, en 
el sector destinado al cultivo de productos para la exportación, priví
leg?.ando en éstos a la "pequeña propiedad" y marginando a los ejida
tarios cuyas pésimas condiciones ·permitían una producció~ 'barata . 
para abastecer el mercado interno favoreciendo el bajo iüvel de los 
salarios urbanos, en tanto ·que el · sector orientado a la exportación 
debería CUitlplir la función, de obtener ]as divisaS necesarias- para posi
bilitar la importación destinada a la creación y funcionamiento del 

· parque industrial. · 
Sin embargo, sería un error 'el. considerar que la ·adopción. del nuevo 

modelo de acumulación se diese de un momento para otro; para poder
lo instrumentar era. indispensable· someter primero a las fuerzas sociales 
qu~ se opo_nían a él, llevando a su derrota total ai proyecto nacionalista, 

La lucha _contra los. opositores se desarrolla en lo~ planos polltico y 
sindical. Como ha:bíaiiJ,OS mericionado, una de las condiciones para 
la realización del pr.oyecto nacíonalista era la formación de un organis
mo político que aglutinara a las fuerzas popular~ y democráticas que 
al mismo tiempo apóyatían · al Estado para que la ejecud6n: 4el 
programa pud~ése combatir a las fperzas contrarias~ incluso las incrus
tadas en d gobierno. Para ello se'formuló el proyecto de creación del 
Partido Popular que, sin oponerse al PRi, reivindicaba para si la repre
sentación popular con indep-endencia del Estado. El proyecto del n:uevo 
partido se basaba en la incorporación de las trabajadores cetemistas a 
título individual y no como central; e:fi la incorporacióri de -los dtmpe- · 
siq08 y de los sectores delí}.ocráticos así corno· de la burpés-ía liberal, por . · 
tanto se presentaba al partido comt> popular y democrático y ao como 
un partido proletario, sia embargo no cabe: la m~not d-ud'a: d~ ·que su 
colu~ma vertebral la -deb~dan constituir lm obreros y por táfit«i> C!!l 
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acuerdo con la CTM era fundamental, de la misma manera que para 
derrotar. el proyecto político era indispensable derrotar a la clase 
obrera. 

El proceso de la lucha contra el partido y los sindicatos en- sus mo-
mentos principales se analiza en los trabajos que conforman este libro, 
por lo cual no es necesario reproducir en estas páginas todo el proceso; 
basta con destacar sus líneas centrales para poder proyectar sus conse
cuencias posteriores sobre la sociedad mexicana. 

La estrategia que adoptó el gobierno alemanista para luchar contra el 
proletariado se basó en la intervención directa en las organizaciones 
obreras, aprovechando y fomentando las divisiones internas para mar
ginar los liderazgos lig<J.dos al proyecto lombardista e impon.er incondi
cionales al gobierno, para ello utilizó al PRI y a la Secretaría de Trabajo_ 
y Previsión Social encabezadas por los fascistas Sánchez Taboada y 
Ramírez Vázquez. La política antiobrera y anticomunista de estos fun
cionarios se vio favorecida por algunos problemas o deficiencias pro
pios de las organizaciones obreras; por una parte, la política seguida 
durante la guerra y apoyada por el Pacto de Unidad Nacional, que hizo 
caer los salarios reales, motivó un descontento de las bases trabajadoras 
que en buena parte se canalizó contra los líderes; por atraparte la pro
pia estructura organizativa de los sindicatos, las federaciones y las con
federaciones basada en esquemas verticales, con una limitada partici
pación efectiva de las bases, también generaba descontento entre los 
trabajadores respecto a sus líderes, Esta organización era apoyada por 
una ideología, explícitamente mencionada por Vicente Lombardo To
ledano, que suponía que las bases no tenían la capacidad para efectuar 
una participación en la toma de las decisiones debido a. su bajo grado 
de educación y a la tradición agraria de muchos de ellos. También ha
bría que contemplar que la disputa ~ntre las distintas centrales obreras 
que trabajan. en las mismas regiones industriales provocaba constante-
mente divisiones entre los trabajad_orcs. · 

Sin embargo, estas deficiencias, que sin lugar a dudas influyeron, no 
parecen haber sido las decisivas; durante la crisis de la CTM desencade
nada a raíz de la traición de Fernando Amilpa, supc.ditado a las órde
nes de Sánchcz Taboada, se dio un proceso de salida de los grandes 
sindicatos y de muchas federaciones estatale's, que en conjunto repre
sentaban a la gran mayoría de los trábajadores antes cctemistas. Esto 
nos muestra la existencia de un compromiso de los trabajadores con 
sus líderes, con la defensa de sus organizaciones y con el proyecto del 
partido propuesto por Lombardo. 
. Así. pues, la política orientada a dividir los organismos obreros tuvo 

que ser acompañada con otras prácticas ·entre las que cabe destacar la 
' 
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acción del imperialismo en contra de la CTAL y en general en contra 
de los gobiernos democráticos de América Latina, la ruptura ·de la lega
lidad burguesa por el propio gobierno y la represión armada contra los 
trabajadores. . , 

El ·imperialismo por intermedio de la American Federation of Lab.or 
y de la ORIT, emprendió una campaña para acabar con las organ,iza~ 
clones obreras que apoyaban a la CTAL, utilizando la compra de 
líderes, la organización de centrales paralelas, etcétera, lo. que, unido a 
la proliferación de golpes de Estado y la instauración de gobiernos anti
democráticos ligados al imperialismo, acabó con la CTAL rompiendo . 

· el apoyo intemacional a los proyectos de industrialización naeionalista. 
La ruptura de la legalidad burguesa en México tiene varias manifesta

ciones. que se pueden ejemplificar con la reforma a la·Ley Federal del 
Trabajo de 1945, que dio al gobierno la capacidad de declarar legale~¡ o 
ilegales los movimientos existentes o declararlos existentes. o inexistentes. 
Este recurso fue utilizado por Ramírez Vázquez de la manera más arbi-. 
traria posible queriendo dar visos de legalidad a sus actos de interven
ción. De la misma manera la reforma a la Ley Federal Electoral de 1946 
que establecía la afiliación individual a los partidos políticos fue negada 
por Sánchez Taboada al afirmar que aun en contra de la ;Ley ningún 
trabajador cetemista podría salir del PRI. La participación en las asam
bleas . de las organizaciones obreras introduciendo esquiroles,. falsifi
cando las credenciales de los· delegados, manipulando los rtCl.lentoS'., la 
negación de la solicitud del registro de la UGOCM; y el fraude electoral. 
a que _¡¡e sometió al Partido Popular en la elección para diputado~ de 
1,49, fúeron otras formas de ruptura de esa legalidad. . 

Finalmente., la represión violenta contra los trabajadores fue el recurso 
más socorrido para acabar con los grupos que decidían contin.uar la ba
talla en contra de la inteiVención gubernamental y en .defensa de sU~J 
legítimos interes~s. 

Por su parte el movimiento lom.bardista, a partir de la traición de 
Amilpa, tornó una política defensiva procurando siempre no romper 
con el gobierno alemanista y bu~cando cada vez en forma más desespe~ 
rada el acuerdo con el gobierno. La creación de la AOCM primero y de 
la UGOCM después, fueron l'éSpuestas a la hostilidad que desato Am.i~ 
pa y no un proyecto integrádo al proyecto general; de la mistna Ifiantta 
fueron una aétitud defensiva las luchas de los sin.dic:attJS para tratar de res• 
c::atar sus organizaéiones de manos de los líderes ch.arros. Desde 194 7 
el movimiento n~ionalista petdi6 la iniciativa e inició un proceso de 
desgaste que cultt\in6 con la dertota de los grandes stadie~tos d.t m~ 
dustrla, columna vertebral del movhnien.to . obrero. y cott 'la acep·tá· 
ci6ñ del fraude. de 1949 re·aJhadc;, por él go'bietno; . cile aq\if en ad:elaa-
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te el Partido Popular no sería sino parte de la comparsa priista y la 
UGOCM una organización de campesinos con escasa influencia en 
el acontecer .nacional. 

El significado de la derrota obrera y con ella la del movimiento na
cionalista, tuvo las más serias repercusiones sobre el conjunto de la 
sociedad~ En primer lugar, el modelo económico basado en la pro
ducción de bienes de consumo durable, automóviles, línea blanca, 
electrodomésticos, etcétera, iniciado a finales de los años cuarenta 
y que tuvo su auge durante la década de los sesenta, cortó a la so
cieqad en dos mercados; el primero, creado por la concentración del in
greso, pasó a constituir e~ receptáculo de los nuevos bienes producidos, 
en tanto que el segundo,· con· condiciones de vida en constante deterio
ro o cuando mucho conservando los niveles alcanzados, al finalizar los 
años treinta era marginado de los bienes que ella misma producía. De 
esta manera, mientras la población en su conjunto era integrada a la 
producción y explotada bajo diversas condiciones, en términos de con,. 
s~o y en general en cuanto a los beneficios del desarrollo económico 
esa misma población· era dividida, privilegiando a una minoría y margi
nando al resto. Por otra pahe, el mismo modelo económico dependia 
pará su buen funcionamiento de la amplia participación del capital 
extranjero para las inversiones que posibilitaran la nueva indus~ria, el 
cual se va convirtiendo paulatinamente en el sector hegemónico de 
la burguesía local, teniendo siempre como socios minoritarios a los 
capitalistas nacionales; dependía también de la capacidad para importar 
la maquinaria y los insumos necesarios para la producción, lo cual gene
ró importantes presiones sobre la balanza de pagos y consecuentemente 
un endeudamiento creciente, creando en conjunto una mayor depen
dencia del imperialismo norteamericano y 'fuertes distorsiones en toda 
la eoonomía mexicana. 

En segundo lugar, la derrota del moviniiento obrero significó en el 
plano de las organizaciones obreras una ruptura fundamental en
~e las bases de trabajadores y los liderazgos impuestos por el go
biemo, foment~do la antidemocracia, caracterizada a];lora no por una 
deficiente relación entre la base y los líderes sino por' su total negación, 
colocando en su lugar el clientelismo, la co~pción y la represión de 
las bases por las· propias burocracias· obreras. A su vez, esta ruptura sig
nificó por una parte·la pérdida casi total de la autonomía de las organi
zaciones obreras frente al Estado, pues en la medida en que las bases 
no participan en la:. negociación entre la burocracia obrera, y el Estado 
sé basa en el intercambio de favores, de la· lealtad demostrada y· ya no 
en la lucha o en la movilización, ésta sólo se da éomo manipulación o 
acarreo, ·como mejor s~ le conoce, para defensa de los enemigos o im-
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pugna dores de la política gubernamental, lo que significa, pm: lo general 
en contra de los movimientos populares y democráticos. Por otra parte, 
el mismo proceso en que se· da la relación con el Estado implica que la 
ideología obrera, la defmición de proyectos autónomos, resulta inútil 
y hasta perjudicial, por lo cual el discursq se vuelve reiterativo de al
gunas frases hechas, carentes de sentido y puramente seguidistas· de los 
cursos que toma la politica gu.bemamental. Esta despolitización ··de 
las organizaCiones se traduce en procesos amplificados en la base que 
paulatinamente se va despolitizando más, proceso que es apoyado 
por la rápida expansión de la clase obrera industrial, poda caída 4e las 
tasas de siridicalización y por la fal.ta de penetración de la izquierda en· 
las bases qbreras. 

En la medida en que las burocrac~as obreras monopolizan también la 
participación en el PRI, las bases. sufren, la, misma marginación en lo 

· político, la membrecía al partido no es ~ indicador de ,participación, 
sino justamente lo contrario, de su exclusión.manipulada, reproducien-
do·nuevam~nte los mismos procesos de despolitizl!lción. : 

En resumen puede afJlDlarse que la derrota obrera dentro de la polí
tica alemanista culminó el proceso de desintegración.,de los p~tos y 
alia~as ~ociales consolidadOs durante .el car.denismo, que permitieron 
a todos Jos sectores sociales la· participación en la definición de la polí
tica económica y en un proyecto de desarrollo . capitalista de corte 
nacionalista. · . 

El gobierno de Alemán, al optar por un nuevo modelo de desarrollo 
económico en aliaru:a con la burguesía y con el imperialismo, este Ul
timo opuesto totalmente al modelo nacionalista, rompí(> con las for• 
mas de participación amplia de las fuerzas sociales y en cambio instauró 
r~aciones con las direcciones de los sectores. trabajadores burocratiza
das y no representativas de sus intereses; es decir,. cambió el apoyo,que 
pudo dar la participación, por · el control y sometimiento, por . un 
apoyo aparente.. . ' 

Laa decisiones del gobierno alemanista ~e alejaron cada vez más de 
!a opinión y aeeptáción de los ·sectores populares, réstringien,dose a los 
mtereses burgt~:eses de·los· que el gobierno mismo participó. 

Esta serie de factores, tuVieron importantes conse·cuencias en las re
laciones entre el Estado y los demás sectdres sochiles. Así, en la medida 
·en que .!a .relación .entre &tado y. fuerzas so~ales fue c~bhida por 
la. relaCI6n eilitre Estado y burocracias o caciques efi las zotta$ 
c~UDpesinas más depriiilidas, ·la estabilidad del go.blem:o pasa a d~mdér 
del funciona.ndento del r.nodelo de acutnulación, lo que supoae conti
nuar pri~e.giurdo a lo'S sectores que realizat:r el cqn:•umo ifitenslvo de 
bienes de tomumo durable, reproduciendo la división ~conómfca dé la 
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sociedad y del mantenimiento del pacto con las burocracias, es decir 
amplificando las relaciones de clientela, el prebendalismo y fundamen
talmente la corrupción que permite el enriquecimiento .ilegítimo de 
esos grupos, a cambio de que éstos garanticen el control de las masas 
trabajadoras, lo que supone obviamente la satisfacción al mínimo 
posible de las necesidades de ese grupo de trabajadores, pues hay que 
recordar que los salarios bajos son uno de los presupuestos del modelo 
de acumulación basado. en la concentración del ingreso en un sector 
reducido de la población. 

La colusión entre el Estado y las burocracias se presenta en todas 
las esferas de la administración que son pertinentes, así las Juntas d~ 
Conciliación y Arbitraje son una de las formas, con un representante 
obrero ·extraído de las burocracias, lo mismo que las comisiones mix
tas o paritarias del Segliro Social, del ISSSTE, de los. salarios mínimos, 
del INFONA VIT, etcétera. Lo mismo acontece en la representación po
lítica dentro del partido oficial. Es decir, al mismo tiempo que el Est~- · 
do supedita a las burocracias obreraS, éstas lo invaden y en parte lo 
conforman, trasmitiéndole todos sus vicios y sus lacras, así y de mállera 
inevitable el Estado se burocratiza, alejándose cada vez más de la so-. 
ciedad marginada con muy importantes consecuencias. Por una parte, 
su autonomía con respecto a la burguesía se fundamenta cada vez más 
en su función económica, como propietario de un importante número 
de empresas y de instituciones bancarias, y menos en la política; es 
decir, en su legitimidad frente a las masas; éstas pueden ser manipuladas 
para simular apoyos, pero los procesos de despolitización impiden su 
adhesión real y por tanto su compromiso objetivo· con cualquier po-
lítica estatal. · 

Para completar este cuadro de consecuencias se deben contemplar 
dos elementos básicos: uno la ideología y el otro la autonomía del 
Estado frente a la burguesía y al imperialismo. · 

Respecto a la ideología, la famosa ideología de la Revolución Mexi
cana, sólo ·mantiene su vigencia por la existencia, primero, de la despo
litización de las masas trabajadoras, P!ll"a las cuales ni:siquiera existe esa 
llamada ideología, sino una S'\liilisión autoritaria a las consignas buro
cráticas, sumisión que las defiende de la cláusula de exclusión, del 
desempleo y de la represión; segundo, del fu:ncionamiento de ciertas 
instituciones de ~a sociedad civil muy conservadoras ·Ci10D'9 la Iglesia 
o de otras inoperantes como los partidos politicos de izqu.ierda; terce-

. ro, la mílÜma satisfacción de las demanqas materiales de los trabaja
dores y, cuarto, por ebnantenimiento de la pasividad de fuerzas socia
les no .aupeditadas &,no controladas por burocracjas como las que sufren 
los .trabajadore~; estas fuerzas· son fundamentalmente algunos secto~es 
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de las clases medias, como los médicos, los profesores, los estudiantes, 
los trabajadores y profesores .universitarios e incluso muchos trabajad~.
res no organizados. como los jornaleros agrícola<~. 

Respecto a la autonomía del Estado frente al imperialismo y la bur
guesía, en la medida en que se va reduciendo a la función económica y 
perdiendo la capacidad de apoyarse en las masas populares, esa autono
mía se limita pues, crece el poder econótnico de la burguesía. o la capaCi
dad de presión por parte del imperialismo bien sea por el control de la 
deuda externa, por el control del crédito internacional, la manipulación 
del comercio exterior o la política sobre los braceros o indocument~dos 
como ahora se les llama. En este sentido el petróleo. aparece como un fac
tor que incrementa la autonomía del Estado, pero eso sólo será una reali
dad en la medida en que los recursos financien;>s que se obtengan de su 
explotación sean canalizados para modificar el modelo de acumulación y 
por tanto para buscar canales efectivos de participación, de lo contrario 
simplemente servirán para ahondar la división social y consecuentemente 
para restar autonomía al Estado. 

Hemos dejado para el final la presentación de las consecuencias de 
la derrota obrera para la misma clase. Ya hemo:; mencionado que todas 
o mejor dicho la mayoría de sus organizaciones fueron sometidas bajo 
el dominio de las burocracias sindicales y políticas. ,Pero es exactam~n
te el hecho de que no hayan sido todas o que algunas organizaciones tuvieran la 
capacidad para liberarse del yugo burocrático -como aconteció funda
mentalmente con el sector de electricistas, algun~ seccjones del Sindi
cato Minero, o la gran lucha de los ferrocarrileros dada en 1958 para 
retomar su sindicato, más la creación de nuevos núcleos de trabajado-
res formados, en la expansión industrial, como los empleados· en las 
empresas de automóviles y autopartes, de electrodomésticos, de la si
derurgia- , lo que ha permitido que la clase obrera emprenda luchas sig
nificativas contra la burocracia sindical, por la democrati%ación de las or
ganizaciones obreras, por la independencia respecto al Estado y también 
por la adopción de una política nacionalista y antiimperialista1 en parte 
queriendo revivir el pas~do, en parte proyectándose hacia 'el futuro. 

La importanCia de- sus luchas está estrechamente asociada a la decli
nación de los factores que ~puntamos como responsables de la vigencia 
de la ideolo·gía de la Revolución Mexicana. Es decir, que se realice un 
proce110 de politización de los trabajadores y, por tanto, que abandonen , 
la sumisión autoritaria, adoptando una mentalidad democrática y com
prom·etida , con el cátnbio; lo anterior supone que la correlación de 
fuerzas dentro de las instituciones de la sociedad dvil, Iglesia, partid.o$, 
sindicatos, educación, etcétera, sufra módificado,nes s~g¡Mfieª.tivas · 
rtforzando. las posiciones antihegemón.icas: lo cual se ve facilitado 
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por el agotamiento del modelo ele acumulación vigente hasta la fecha, 
que impida continuar produciendo para excluir y para satisf::u~er las 
mínimas demandas de los trabajadores y las máximas de las burocracias; 
la entrada en escena de los sectores pasivos de la sociedad también es 
un factor que posibilita el cambio en la medida en que permite la 
formación de nuevas alianzas entre las fuerzas sociales comprometidas 
con la. democratización del país, es decir, con la derrota del burocra
tismo y la participación efectiva . 
. Todos los factor~s antes apuntados se encuentran objetivamente pre

sentes en la .actualidad, como un resultado de la lucha desarrollada 
por los trabajadores y otros sectores democráticos en contra del sistema, 
y obviamente el resulta,do depende de la orientación y claridad con 
que esos mismos sectores continúen .en su,s luchas. 
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